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                                En su parte central esta obra plantea el
problema de los derechos humanos fundamentales dentro de la dimensi&oacute;n de la comunicaci&oacute;n social –derechos nuevos y a la
vez cl&aacute;sicos en un r&eacute;gimen democr&aacute;tico–:
libertad de expresi&oacute;n, derecho a y de la informaci&oacute;n, y derecho a comunicar. Las relaciones que se producen en el espacio comunicativo entre los medios y los ciudadanos resultan complejas, especialmente
aquellas que se traban a partir de los procesos informativos.
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Derechos fundamentales de la comunicaci&oacute;n
En este libro se analiza la comunicaci&oacute;n
como una dimensi&oacute;n que en la sociedad de
masas se concreta en un espacio institucionalizado en el que las personas intercambian datos, conocimientos y, en &uacute;ltimo t&eacute;rmino, significaciones. Preguntarse por la
importancia de la comunicaci&oacute;n en la sociedad actual, vista seg&uacute;n algunos como
sociedad de la informaci&oacute;n, y discutir acerca del potencial de las nuevas tecnolog&iacute;as
comunicativas para cambiar nuestra realidad son los puntos de partida para sumergirse en una apreciaci&oacute;n jur&iacute;dica del complejo fen&oacute;meno comunicativo.
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Pr&oacute;logo
No hay duda de que el mundo, que ha comenzado la andadura del nuevo milenio en medio de tantas contradicciones, est&aacute; con el signo de la comunicaci&oacute;n. Hasta se podr&iacute;a afirmar que aquellos hechos que no son susceptibles
de ser comunicados es como si nunca hubieran ocurrido. O, dicho de otro modo, un acontecimiento solo llega a tener existencia real cuando ha sido difundido a trav&eacute;s de un medio de comunicaci&oacute;n. Entre tanto permanece en una
suerte de limbo, en el cual terminar&aacute; por desvanecerse si no llega a colocarse
en alg&uacute;n momento al alcance de los consumidores de la informaci&oacute;n. Por cierto que, una vez consumido por el p&uacute;blico, el acontecimiento, aun el m&aacute;s espectacular o escandaloso, pasar&aacute; en alg&uacute;n momento a la penumbra y finalmente se sumir&aacute; en el olvido.
&Eacute;sta es tan solo una de las paradojas que se descubren en el universo
de la comunicaci&oacute;n. Hay otras por supuesto; pero tal vez la que ha motivado
la pol&eacute;mica m&aacute;s encendida es la que enfrenta a quienes reivindican un derecho absoluto de los medios de comunicaci&oacute;n para informar a su entero arbitrio, con quienes consideran que la sociedad, y a su nombre el propio Estado,
tiene el deber de imponer regulaciones limitativas del derecho de los medios.
Si los unos hablan del libertinaje de los medios, los otros reclaman la supremac&iacute;a de las libertades b&aacute;sicas de expresi&oacute;n y opini&oacute;n y del derecho de los
ciudadanos a recibir informaci&oacute;n.
Este debate, ya arduo en s&iacute; mismo, ha adquirido en los &uacute;ltimos a&ntilde;os
una nueva dimensi&oacute;n como consecuencia del fen&oacute;meno de la globalizaci&oacute;n y
de los avances tecnol&oacute;gicos, que en ning&uacute;n otro &aacute;mbito como en el de la comunicaci&oacute;n son m&aacute;s evidentes y si se quiere m&aacute;s agresivos. Al punto del desarrollarse fuera de los l&iacute;mites territoriales y sin duda de los jur&iacute;dicos de cualquier Estado. Con lo cual las pretensiones reguladoras o restrictivas se quedan finalmente sin poder ser aplicadas.
El legislador constituyente de 1998 quiso tomar parte en este debate y
en el art&iacute;culo 81 del texto constitucional vigente incorpor&oacute; varias declaraciones, que han sido motivo ya de enconados alegatos. En &eacute;l se afirma que el ciudadano tiene derecho &laquo;a buscar, recibir, conocer y difundir informaci&oacute;n objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de
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inter&eacute;s general, que preserve los valores de la comunidad, especialmente por
parte de periodistas y comunicadores sociales&raquo;. Hay quienes sostienen que esta disposici&oacute;n ser&iacute;a, o podr&iacute;a ser, el germen de una pol&iacute;tica reguladora del Estado con grave detrimento de las libertades, puesto que para calificar a una informaci&oacute;n de &laquo;objetiva, veraz, plural y oportuna&raquo; que adem&aacute;s &laquo;preserve los
valores de la comunidad&raquo;, se estar&iacute;a entrando en una campo, tambi&eacute;n parad&oacute;jicamente, subjetivo, en el cual en &uacute;ltimo t&eacute;rmino podr&iacute;a prevalecer el punto
de vista de un funcionario con motivaciones pol&iacute;ticas, o de un bur&oacute;crata de
ideas anticuadas, con lo que estar&iacute;a soslayando la prohibici&oacute;n de una censura
previa.
Es claro que la intenci&oacute;n del legislador no fue tal y que posiblemente
hay en este punto un exceso de susceptibilidad por parte de los medios; pero
tampoco es desde&ntilde;able la constataci&oacute;n permanente de la forma en que determinados medios, televisivos sobre todo, violan la obligaci&oacute;n constitucional de
ser objetivos, plurales y de preservar los valores de la comunidad.
Dentro de esta tem&aacute;tica se enmarca precisamente el presente trabajo de
Marco Navas. En este sentido es de importancia central la reflexi&oacute;n en torno
a la informaci&oacute;n masiva como objeto del derecho, aunque se debe advertir que
esta reflexi&oacute;n no se alimenta exclusivamente de criterios jur&iacute;dicos.
El an&aacute;lisis cubre dos vertientes. La primera, la llama subjetiva, por
cuanto examina la situaci&oacute;n de los sujetos que participan en los procesos informativos y sus respectivos derechos. Es decir, por un lado, los productoresemplazadores de la informaci&oacute;n y, por otro, los destinatarios de &eacute;sta. Los primeros, que no son solamente los comunicadores, los periodistas, reporteros e
inclusive los responsables de la opini&oacute;n, que realizan individualmente su tarea, sino tambi&eacute;n las empresas propietarias de los medios, que bien sabemos
que en la sociedad contempor&aacute;nea han adquirido un enorme poder y, por tanto, una trascendental responsabilidad. Y aqu&iacute; entramos por ciento uno de los
temas claves y, al mismo tiempo, de m&aacute;s compleja soluci&oacute;n: equilibrar el poder con la responsabilidad.
Por otro lado est&aacute;n los derechos del p&uacute;blico que, en las actuales circunstancias, deben permitir el ejercicio de una ciudadan&iacute;a pro activa, enfoque
tanto m&aacute;s trascendente cuanto que la Constituci&oacute;n vigente dio un giro radical
al concepto mismo de ciudadan&iacute;a. Pero &iquest;c&oacute;mo entender esta actitud y c&oacute;mo
ponerla en ejecuci&oacute;n con relaci&oacute;n a los derechos a la comunicaci&oacute;n y la informaci&oacute;n? &Eacute;ste es sin duda uno de los nuevos retos de la sociedad contempor&aacute;nea, globalizada y al parecer imp&aacute;vida frente a las situaciones individuales.
Pero el tercer sujeto es el Estado y otra vez se plantea su papel en la
cuesti&oacute;n. &iquest;&Aacute;rbitro para dirimir los eventuales conflictos? &iquest;Actor preponderante en la regulaci&oacute;n de los respectivos derechos? &iquest;Simple espectador que, a
lo m&aacute;s, tiene una voz que pretende hacerse escuchar?
Derechos fundamentales de la comunicaci&oacute;n
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En cuanto a la vertiente objetiva, que Marco Navas considera es la que
menos se ha analizado te&oacute;ricamente, lo que se quiere en este trabajo es precisar las caracter&iacute;sticas de los procesos de comunicaci&oacute;n-informaci&oacute;n, espacio
p&uacute;blico en el que concurren derechos ciudadanos fundamentales. Y aqu&iacute; tambi&eacute;n se producen algunas novedades importantes. Hay que tomar en cuenta
que, ahora, los medios act&uacute;an dentro de un mercado regido por el poder econ&oacute;mico en el cual deben competir; y que los sofisticados avances de la tecnolog&iacute;a exigen cada vez m&aacute;s inversiones significativas que eliminan autom&aacute;ticamente a los competidores menos acaudalados. Y que, por otra parte, privilegian a unos medios (los audiovisuales) sobre los otros (los escritos).
&iquest;Qu&eacute; efecto tiene la vinculaci&oacute;n de los medios con el poder econ&oacute;mico en el contenido de la informaci&oacute;n y en su influencia sobre el p&uacute;blico? Este es otro de los temas que surgen en la lectura de esta obra.
Como el autor lo declara, esta discusi&oacute;n no agota el an&aacute;lisis de los problemas planteados. De alguna manera es m&aacute;s bien un punto de partida para reflexiones posteriores, que ir&aacute;n enriqueciendo, con el aporte de nuevas perspectivas, con la incorporaci&oacute;n de nuevas realidades que aparecen todos los
d&iacute;as en el mundo de la comunicaci&oacute;n, pero tambi&eacute;n con una reflexi&oacute;n te&oacute;rica
cada vez m&aacute;s intensa sobre el alcance y los eventuales l&iacute;mites de los derechos
involucrados. Esto es cierto; pero tal comprobaci&oacute;n no obsta el que saludemos
con entusiasmo la aparici&oacute;n de esta obra que nos entrega, creo que por primera vez en el Ecuador, los elementos b&aacute;sicos para postular un pensamiento coherente sobre los derechos inherentes a la comunicaci&oacute;n desde una visi&oacute;n ciudadana.
Ernesto Alb&aacute;n G&oacute;mez
Quito, enero del 2002
A Sof&iacute;a y Xavier
Introducci&oacute;n
Actualmente los fen&oacute;menos comunicativos han adquirido una importancia central para la vida social, constituy&eacute;ndose en objeto del inter&eacute;s de varias disciplinas y evidenciando incluso, dada la complejidad de su an&aacute;lisis, la
necesidad de abordajes transdisciplinarios.
Este inter&eacute;s en el &aacute;mbito jur&iacute;dico se ha reflejado en nuevos derechos a
nivel constitucional que, conjuntamente con el principio cl&aacute;sico de libertad de
expresi&oacute;n, buscan regular de manera adecuada las relaciones jur&iacute;dicas de los
ecuatorianos en materia de comunicaci&oacute;n. Nos referimos a los derechos fundamentales a la comunicaci&oacute;n y a fundar medios de comunicaci&oacute;n social, as&iacute;
como al denominado derecho a la informaci&oacute;n.
Uno de los aspectos m&aacute;s importantes relacionados con la aplicaci&oacute;n de
estos derechos fundamentales es el relativo al tratamiento legal de la informaci&oacute;n y particularmente acerca de la conveniencia o inconveniencia de establecer formas que regulen los procesos informativos. Si bien este problema no es
nuevo, va actualiz&aacute;ndose continuamente cuanto mayor sea el avance tecnol&oacute;gico que permite aumentar el poder de difusi&oacute;n de los medios y mayor es tambi&eacute;n la dependencia social de los productos comunicacionales que estos ofrecen, particularmente los de orden informativo, provocando amplios debates
entre posiciones –a veces extremistas– por parte de quienes defienden, por un
lado, una libertad de acci&oacute;n en t&eacute;rminos absolutos, y quienes conf&iacute;an en la
bondad de las regulaciones, argumentando que en un Estado de derecho no
hay poder exento de ellas.
Lamentablemente, las m&aacute;s de las veces tales argumentaciones acusan
falta de sistematicidad y profundidad, a la vez que est&aacute;n plagadas de lugares
comunes.
A lo largo de este trabajo buscamos determinar qu&eacute; alcances tendr&iacute;an
estos derechos constitucionales en cuanto a la posibilidad de desarrollar una
eventual regulaci&oacute;n del &aacute;mbito comunicativo, particularmente de la informaci&oacute;n.
Este prop&oacute;sito lo encaramos desde dos perspectivas: una subjetiva, a
partir del cual examinaremos a los sujetos de estos derechos fundamentales y
que participan en los procesos informativos sea como productores-emplaza-
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dores, o bien como destinatarios de los discursos informativos; en esta primera posici&oacute;n ubicamos a los medios de comunicaci&oacute;n masiva, quienes en sociedades complejas como las contempor&aacute;neas son precisamente, como podremos
mostrar, los agentes institucionales de la comunicaci&oacute;n, que juegan un papel
trascendental en el desenvolvimiento de los intercambios sociales. En el segundo caso se hallan los p&uacute;blicos, individual o colectivamente considerados,
en su calidad de ciudadanos. A estos sujetos se agrega el Estado, como &oacute;rgano social garante de los derechos.
Desde una perspectiva objetiva precisamos caracterizar los procesos
de la comunicaci&oacute;n-informaci&oacute;n partiendo de la idea de que los medios los
desarrollan a partir de ciertos rasgos que atraviesan el ejercicio algunos derechos ciudadanos fundamentales.
As&iacute; mismo es necesario confrontar este an&aacute;lisis con la forma en que los
derechos fundamentales objetivar&iacute;an el campo de la comunicaci&oacute;n como un
espacio p&uacute;blico, y dentro de &eacute;l, los procesos informativos; y a qu&eacute; valores sustanciales o bienes jur&iacute;dicos se los vincula. Este punto es de especial inter&eacute;s dado que la forma en que puede concebirse una regulaci&oacute;n a partir de la libertad de expresi&oacute;n, por un lado, o del derecho a la informaci&oacute;n, por otro, pueden en ocasiones acusar ciertas tensiones, evidenci&aacute;ndose la necesidad de discutir acerca de ellas y perfilar un camino de eventual superaci&oacute;n de &eacute;stas.
Con esta obra consideramos que estamos contribuyendo a llenar un vac&iacute;o constante en los enfoques tradicionales acerca de derechos fundamentales,
en los que se privilegia casi de forma exclusiva el tratamiento subjetivo, por
lo que se hace necesario analizar el fen&oacute;meno tambi&eacute;n desde un plano objetivo que permita expresar la totalidad anal&iacute;tica.
Consideramos tambi&eacute;n que en este esfuerzo integramos a la perspectiva jur&iacute;dica una serie de visiones &uacute;tiles para la comprensi&oacute;n de esta problem&aacute;tica desarrolladas por autores interesados desde diversas perspectivas en el
campo de la comunicaci&oacute;n. Aspiramos por este motivo a que la confluencia
de los elementos te&oacute;ricos que proponemos constituya un aporte novedoso a la
comprensi&oacute;n global sobre el tema.
Esta obra se compone de seis cap&iacute;tulos. En el primero nos acercamos
al tema, iniciando por las necesarias precisiones conceptuales acerca de lo que
comprendemos por comunicaci&oacute;n e informaci&oacute;n, para luego continuar con
una serie de reflexiones acerca del sitio de la comunicaci&oacute;n en la sociedad
contempor&aacute;nea, desde una &oacute;ptica pol&iacute;tico-institucional.
En el segundo cap&iacute;tulo nos referimos a los antecedentes sobre la manera en que el derecho ha abordado el tema comunicativo en perspectiva hist&oacute;rica, as&iacute; como dejamos anotados los criterios te&oacute;ricos b&aacute;sicos que guiar&aacute;n
el an&aacute;lisis posterior, fundamentalmente un enfoque a partir de los sujetos de
los derechos a la comunicaci&oacute;n y una referencia a la forma de interpretar la
Derechos fundamentales de la comunicaci&oacute;n
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Constituci&oacute;n como una totalidad, presupuestos que guiar&aacute;n nuestra tarea posterior.
En el tercer cap&iacute;tulo nos circunscribimos a los medios de comunicaci&oacute;n masivos y a los procesos mediante los cuales despliegan la informaci&oacute;n.
El enfoque institucional contin&uacute;a en estas l&iacute;neas, poniendo particular atenci&oacute;n
en las condiciones en las que los medios desarrollan su acci&oacute;n informativa. El
cap&iacute;tulo cuatro explora el panorama de los derechos de la comunicaci&oacute;n desde la posici&oacute;n de los medios masivos y comunicadores sociales, en cuanto organizaciones y sujetos profesionales plenamente facultados para su ejercicio,
advirtiendo, eso s&iacute;, las implicaciones que su posici&oacute;n puede traer respecto de
la sociedad en general, o bien del ciudadano como sujeto universal de esos
mismos derechos. Esto nos lleva al tema de la responsabilidad social o funci&oacute;n social de los medios masivos.
En el quinto cap&iacute;tulo se analizan los principios constitucionales sobre
comunicaci&oacute;n desde la perspectiva de la ciudadan&iacute;a, en los t&eacute;rminos novedosos en que la Constituci&oacute;n la concibe. Proponemos en este sentido un esquema de estudio, complementario al desarrollado en relaci&oacute;n a los medios, sobre la problem&aacute;tica del ejercicio de los derechos a la comunicaci&oacute;n por parte
de los y las ciudadanas.
Las conclusiones intentan recapitular los puntos fundamentales de la
discusi&oacute;n y formular l&iacute;neas o criterios centrales a partir de los cuales se puedan desarrollar un ordenamiento normativo de los procesos informativos que
tienen lugar dentro del espacio p&uacute;blico de la comunicaci&oacute;n.
No se trata en ning&uacute;n caso, aclaramos, de una problem&aacute;tica que se agota en esta discusi&oacute;n. Sin embargo, a partir de ella, perseguimos contribuir a un
tratamiento sistem&aacute;tico de los fen&oacute;menos comunicativos integrados desde una
perspectiva jur&iacute;dica, en favor de una mejor comprensi&oacute;n de este tema.
CAP&Iacute;TULO 1
El espacio de la comunicaci&oacute;n
en la actualidad
1. LA RELACI&Oacute;N ENTRE
COMUNICACI&Oacute;N E INFORMACI&Oacute;N
Los t&eacute;rminos informaci&oacute;n y comunicaci&oacute;n tienen car&aacute;cter polis&eacute;mico,
por lo que son particularmente susceptibles de m&uacute;ltiples interpretaciones que
proceden de diversos saberes como la sociolog&iacute;a de las comunicaciones, la sicolog&iacute;a social, la cibern&eacute;tica, la semi&oacute;tica, la ling&uuml;&iacute;stica, y desde luego, de
elaboraciones te&oacute;ricas que se hallan dentro del campo espec&iacute;fico de las llamadas ciencias de la comunicaci&oacute;n. En todos estos campos se han propuesto numerosos enfoques.
En esta obra, circunscribimos el an&aacute;lisis de esta terminolog&iacute;a a un inter&eacute;s jur&iacute;dico, desde el cual, en primer lugar, se pretende desentra&ntilde;ar la significaci&oacute;n y concomitantemente, la relevancia de la comunicaci&oacute;n y la informaci&oacute;n como fen&oacute;menos sociales regulados por unas determinadas normas jur&iacute;dicas; sin perjuicio de sustentar aspectos abordados por otras disciplinas
En raz&oacute;n de esto, resulta necesario, sin abundar en los problemas te&oacute;ricos propios de la materia, comenzar dando a cada uno de estos t&eacute;rminos su
lugar espec&iacute;fico para efectos de esta discusi&oacute;n. Para esto, no se pretende analizarlos por separado, sino m&aacute;s bien situarnos en el medio de la relaci&oacute;n que
ciertamente se presenta entre informaci&oacute;n y comunicaci&oacute;n.
Desde este lugar, resultar&aacute; mucho m&aacute;s pr&aacute;ctico efectuar las necesarias
distinciones sobre sus contenidos y alcances.
Walter Ong presenta una inicial distinci&oacute;n entre informaci&oacute;n y comunicaci&oacute;n, cuando equipara la primera a un mensaje codificado y transmitido
hacia un receptor que lo recibe y procesa, decodific&aacute;ndolo. Mientras que a la
comunicaci&oacute;n, este autor la considera como un intercambio de significados
entre individuos de acuerdo a un sistema com&uacute;n de signos.1
1.
&laquo;The common distinction between information and communication is well known. Information is generally understood as a message transmitted by a code over a channel through a receiving (decoding) device to a particular destination and communication is commonly understood as ‘the exchange of meanings between individuals through a common system of
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Se advierte en lo anterior el reflejo de una visi&oacute;n instrumentalista acerca de la informaci&oacute;n desplegada a partir del modelo emisor-mensaje-receptor,
desarrollado desde la cibern&eacute;tica y la matem&aacute;tica con fines t&eacute;cnicos; y que
traspolado al campo comunicativo ha servido de base para numerosos an&aacute;lisis sobre procesos medi&aacute;ticos porque tuvo la virtualidad de facilitar un esquema operativo para la investigaci&oacute;n sobre comunicaci&oacute;n de masas.2
La divulgaci&oacute;n de este modelo ciertamente contribuy&oacute; a simplificar la
visi&oacute;n acerca de la informaci&oacute;n y la comunicaci&oacute;n, creando adem&aacute;s cierta
confusi&oacute;n entre estos dos t&eacute;rminos, que podemos apreciar tanto dentro de las
acepciones generalmente aceptadas de estos,3 cuanto dentro de los estudios
especializados sobre el tema, incluidos los jur&iacute;dicos, como veremos m&aacute;s adelante.
Otra de las acepciones aceptadas de informaci&oacute;n habla de ella como
&laquo;el contenido de la comunicaci&oacute;n&raquo;, que es definida en cambio como un &laquo;proceso por el cual la informaci&oacute;n es transmitida&raquo; o bien como &laquo;conjunto de procedimientos (prensa, anuncios, radiodifusi&oacute;n, cine, televisi&oacute;n, etc.) por los
cuales se transmite la informaci&oacute;n y se ejerce la acci&oacute;n o la propaganda sobre
la opini&oacute;n p&uacute;blica&raquo;.4
A esta visi&oacute;n de la comunicaci&oacute;n como proceso debemos a&ntilde;adir otros
criterios que la perciben como un fen&oacute;meno &laquo;de naturaleza cultural y por ende simb&oacute;lica y significativa, excluyendo la mera relaci&oacute;n est&iacute;mulo-reacci&oacute;n
de naturaleza instintiva&raquo;, acotando que &laquo;la sola informaci&oacute;n no constituye el
nivel de participaci&oacute;n dial&oacute;gica (por di&aacute;logo, intercambio)&raquo;.5
Seg&uacute;n los elementos expuestos, lo que existir&iacute;a entre comunicaci&oacute;n e
informaci&oacute;n ser&iacute;a una relaci&oacute;n de g&eacute;nero a especie, de proceso a contenido,
de fen&oacute;meno m&aacute;s o menos complejo a una parte de este.
Pero m&aacute;s all&aacute; de lo indicado, en realidad ser&iacute;a m&aacute;s propio referirse a la
2.
3.
4.
5.
symbols’ …&raquo; Texto traducido y adaptado por el autor (MNA), citado por Jos&eacute; Perla Anaya
en su ensayo La informaci&oacute;n, las comunicaciones y el Derecho, Lima, Universidad de Lima
(Primer Foro Virtual sobre el Derecho a Comunicar VIDEAZIMUT), mayo de 1998, p. 1.
Nos referimos a la Teor&iacute;a Matem&aacute;tica de las Comunicaciones o de la Informaci&oacute;n, desarrollada por Sahnnon en 1948, cfr. Morfaux Louis Marie, ed., Diccionario de Ciencias Humanas, Editorial Grijalbo, 1985, p. 174. Una mayor descripci&oacute;n y cr&iacute;tica la formulan Mart&iacute;nBarbero, De los Medios a las Mediaciones, Barcelona, Gustavo Gili, 1987, pp. 222 y 223,
as&iacute; como Gonzalo Abril en su obra Teor&iacute;a General de la Informaci&oacute;n, Madrid, Ediciones C&aacute;tedra, 1997, pp. 16 y 17.
As&iacute; por ejemplo, en el DRAEL, encontramos que el vocablo informaci&oacute;n aparece en dos de
sus acepciones (s&eacute;ptima y octava) bajo el ep&iacute;grafe de &laquo;comunicaci&oacute;n&raquo;, edici&oacute;n 1997.
Diccionario de Ciencias Humanas, op. cit., pp. 54, 55 y 174.
Tomado de un documento del CELAM de Bogot&aacute; citado por Jorge Zaffore, en La Comunicaci&oacute;n Masiva, Regulaci&oacute;n, Libertad y Pluralismo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1990,
p. 5.
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relaci&oacute;n comunicaci&oacute;n-informaci&oacute;n, como inclusiva. Es decir una relaci&oacute;n de
continente a contenido, en el que la comunicaci&oacute;n constituir&iacute;a un fen&oacute;meno y
a la vez un proceso complejo de car&aacute;cter cultural, que tiene como uno de sus
objetos a la informaci&oacute;n. Esta &uacute;ltima a partir de esta relaci&oacute;n no puede v&eacute;rsela sino como otro proceso, no menos complejo, si acaso m&aacute;s circunscrito en
lo que se refiere al &aacute;mbito de producci&oacute;n.
As&iacute;, la informaci&oacute;n supone a m&aacute;s de un contenido del proceso de la comunicaci&oacute;n, una acci&oacute;n que forma parte de este.6 Por lo destacado, mal podr&iacute;a ser apreciada la informaci&oacute;n como un mero mecanismo ya que entra&ntilde;a
las mismas cualidades del macroproceso dentro del que opera. En consecuencia, concordamos con una visi&oacute;n cualitativa acerca de la comunicaci&oacute;n, pero
creemos que esta debe incluir a la informaci&oacute;n.
En este punto recordamos que el inter&eacute;s cualitativo en la comunicaci&oacute;n
desarrollado a partir de los llamados an&aacute;lisis cognitivo-semi&oacute;ticos, enfatiza
claramente en el contenido significativo del texto que constituye la informaci&oacute;n, vista ya no como un mero mecanismo de transmisi&oacute;n de datos, sino como &laquo;el contenido de las proposiciones&raquo; que formulan sujetos inmersos en una
acci&oacute;n de intercambio.7
Se trata por lo tanto –y aqu&iacute; una tercera precisi&oacute;n–, de sujetos participantes. Personas que accionan desde un determinado lugar. No puede suponerse sin embargo que estas personas est&eacute;n situadas &laquo;sobre el mismo plano&raquo;
y que por lo tanto, en estos procesos los mensajes circulen entre instancias hom&oacute;logas, como han pretendido insinuarlo los enfoques instrumentalistas, asociados incluso a algunas perspectivas semi&oacute;ticas, sino que, como veremos
m&aacute;s adelante, ubicados en distintos lugares de un proceso plagado de mediaciones.8
Estas propuestas, brevemente sintetizadas aqu&iacute;, cubren una ampl&iacute;sima
extensi&oacute;n conceptual que no nos interesa abordar, pero nos permiten destacar
la necesidad de apreciar el intrincado influjo de la comunicaci&oacute;n y la informaci&oacute;n en la construcci&oacute;n, deconstrucci&oacute;n y expresi&oacute;n de las relaciones sociales.
Una vez que hemos anotado las visiones acerca de los t&eacute;rminos comunicaci&oacute;n e informaci&oacute;n, a partir de enfoques mec&aacute;nico-matem&aacute;ticos y luego
semi&oacute;tico-cognitivos, nuestro acercamiento al tema no estar&iacute;a completo sin
6.
7.
8.
Seg&uacute;n la definici&oacute;n de Timoteo &Aacute;lvarez, citada por Abril: la informaci&oacute;n en cuanto acci&oacute;n
tendr&iacute;a un triple car&aacute;cter: acumulativo (comprender&iacute;a acumulaci&oacute;n de datos y saber); codificador de ese saber; y transformador y transmisor de tal saber, cfr. op. cit., p. 34.
Este contenido a su vez, seg&uacute;n la tradici&oacute;n moderna de la l&oacute;gica, se identifica con el conjunto formado por la referencia –bedeutung– y el significado –synn–. Ib&iacute;d., p. 30.
V&eacute;ase el planteamiento de Mart&iacute;n-Barbero, op. cit., especialmente p. 223.
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referirnos a un tercer desarrollo de las concepciones acerca de la comunicaci&oacute;n y la informaci&oacute;n de &eacute;nfasis pol&iacute;tico-institucional.
Se trata de que, como bien ha destacado Abril, sin dejar de considerar
los aspectos t&eacute;cnicos, semi&oacute;ticos y cognitivos de estos fen&oacute;menos, dar mayor
atenci&oacute;n al contexto social en el que estos dos fen&oacute;menos se producen.9 Dentro de este a los fen&oacute;menos del poder, a las tensiones y a las acciones por participar en esos procesos de intercambio y producci&oacute;n de sentidos sociales.
Este enfoque ser&aacute; precisamente al que acudiremos con mayor &eacute;nfasis
a lo largo de nuestro an&aacute;lisis. En tal sentido intentaremos en las siguientes p&aacute;ginas concentrarnos sobre la comunicaci&oacute;n como espacio institucionalizado
de la sociedad moderna y la informaci&oacute;n en cuanto discurso y pr&aacute;ctica institucionalizada en ella, sin descuidar a los sujetos de esos procesos y sus acciones.
2. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACI&Oacute;N
EN LA ACTUALIDAD
La Modernidad, como &eacute;poca hist&oacute;rica que supone un cambio de perspectiva en las sociedades de Occidente mediante la adopci&oacute;n de nuevas formas y paradigmas de organizaci&oacute;n social, marca tambi&eacute;n un cambio para la
comunicaci&oacute;n. Esta se fija hist&oacute;ricamente como una dimensi&oacute;n fundamental
para la reproducci&oacute;n de las pr&aacute;cticas sociales, pero tambi&eacute;n, aunque en determinados sentidos pueda resultar parad&oacute;jico, como un agente principal de su
transformaci&oacute;n.
Uno de los autores que con mayor profusi&oacute;n y profundidad ha tratado
el tema de la institucionalizaci&oacute;n de la comunicaci&oacute;n es, sin duda, J&uuml;rgen Habermas, quien se ha referido a la constituci&oacute;n de una esfera p&uacute;blica10 como
escenario de interacci&oacute;n de discursos propio de las sociedades modernas, poniendo un particular &eacute;nfasis anal&iacute;tico en el papel que este espacio ha jugado y
juega respecto del desarrollo de las democracias liberales de los &uacute;ltimos siglos.
Ahora bien, asumiendo que la cualidad fundamental del escenario al
9. Op. cit., p. 33.
10. Cfr. J&uuml;rgen Habermas, Historia y cr&iacute;tica de la Opini&oacute;n p&uacute;blica, Barcelona, G. Gili, 1986.
Aunque creemos al igual que Dader (El Periodista en el Espacio P&uacute;blico, Barcelona, Bosch,
1992, p. 138), que la traducci&oacute;n francesa del t&eacute;rmino Offentlichkeit usado en la obra del autor alem&aacute;n como L’Espace Public, responde mejor al verdadero esp&iacute;ritu de su propuesta.
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que nos hemos referido es su car&aacute;cter p&uacute;blico, se torna necesario aclarar sus
alcances en relaci&oacute;n a la comunicaci&oacute;n:
As&iacute;, podemos afirmar, en primer lugar, que la comunicaci&oacute;n se institucionaliza dentro de los t&eacute;rminos de los estados modernos, como un espacio
universal y que como tal, te&oacute;ricamente, resulta un escenario abierto a la potencial actuaci&oacute;n comunicativa de todos los miembros la sociedad, que gozan
de &eacute;l en com&uacute;n; sin poder, por contraposici&oacute;n, ser acaparado privativamente
por nadie en particular. Para ello como bien analiza el autor alem&aacute;n surgen
unas reglas que garantizan en el &aacute;mbito de las naciones, esa condici&oacute;n universal de la esfera p&uacute;blica.
En segundo lugar, el espacio p&uacute;blico deb&iacute;a ser (es) el lugar en donde
se crea un sentido de las cosas, m&aacute;s all&aacute; de los intereses privados que all&iacute; se
transforman &laquo;en intereses p&uacute;blicamente regulados por el Estado&raquo;.11 En este
sentido, Habermas se refiere a la noci&oacute;n m&aacute;s espec&iacute;fica de publicidad pol&iacute;tica como la sustancia de las condiciones comunicativas bajo las que puede realizarse una formaci&oacute;n discursiva de la voluntad y de la opini&oacute;n de un p&uacute;blico
compuesto por los ciudadanos de un Estado. Todo ello dentro de una suerte
de conducci&oacute;n discursiva de la llamada regla de la mayor&iacute;a (esencia de la democracia moderna), vista como pr&aacute;ctica comunicativa, pero adem&aacute;s argumental que legitima al Estado de derecho.12
Para que se produzca un sentido p&uacute;blico, la esfera o espacio p&uacute;blico
debe gozar de una garant&iacute;a de irrestricta libertad de acceso, sobre todo por
constituir un escenario donde los individuos y grupos acuden con sus visiones
particulares de aquellos temas que pueden ser de inter&eacute;s com&uacute;n, las que publicit&aacute;ndose, a trav&eacute;s de diversas formas, espacios y mecanismos de di&aacute;logo,
generan una opini&oacute;n p&uacute;blica. Debe distinguirse all&iacute; por cierto, el espacio donde ocurren los procesos comunicativos con ellos en si mismos, el primero es
el espacio p&uacute;blico, los segundos corresponden, a nuestro entender, con la idea
de opini&oacute;n p&uacute;blica.
Finalmente, vale aclarar que la institucionalizaci&oacute;n del espacio comunicativo (que es el t&eacute;rmino que utilizaremos en este trabajo) se viabiliza en
cuanto las colectividades que se desenvuelven en &eacute;l no requieren encontrarse
11. Jos&eacute; S&aacute;nchez Parga, se refiere as&iacute; al papel de intermediaci&oacute;n entre sociedad civil y Estado
que en el espacio comunicativo cumple una opini&oacute;n p&uacute;blica, como proceso &laquo;capaz de transformar las versiones privadamente interesadas en lo que ser&aacute; el inter&eacute;s p&uacute;blico bajo la regulaci&oacute;n estatal&raquo;. Cfr. &laquo;Los mass media contra la opini&oacute;n p&uacute;blica&raquo;, en Ecuador Debate, No. 46,
Quito, CAAP, abril de 1999, p. 80.
12. As&iacute;, Habermas enfatiza en la necesidad de los intercambios en relaci&oacute;n a la formaci&oacute;n de las
deliberaciones y a partir de all&iacute;, de una voluntad general (en los t&eacute;rminos de Rousseau) y soberana de la sociedad, de forma que el reconocimiento del espacio p&uacute;blico constituye un
constructo necesario para cimentar el sistema de ejercicio de poder. Op. cit., pp. 26, 172 y ss.
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unidas f&iacute;sicamente, pudiendo intercambiar sus visiones e intereses a base de
unas ciertas formas de interpretaci&oacute;n de las cosas que les son comunes.
Para que este intercambio se posibilitara se precisaba disponer de unos
lenguajes y unos modos compartidos de apreciar, valorar y legitimar lo p&uacute;blico (y lo privado, en el sentido que ya vimos de observable p&uacute;blicamente) que
se generalizan justamente gracias al surgimiento de instituciones, en unos casos vinculantes (v. gr. el Derecho moderno, racional y secular, los mecanismos de representaci&oacute;n, etc.) y en otros difusoras. Este &uacute;ltimo ser&iacute;a el caso
adem&aacute;s de los aparatos escolares, de los medios de comunicaci&oacute;n que han actuado, seg&uacute;n precisa Abril, como agentes de la integraci&oacute;n social en una suerte de &laquo;comunidad hermen&eacute;utica&raquo; de car&aacute;cter &laquo;virtual y convencional&raquo;. Esta
condici&oacute;n virtual del espacio p&uacute;blico &laquo;es congruente con otra propiedad de la
sociedad moderna se&ntilde;alada por Giddens: las actividades y relaciones sociales
son progresivamente desancladas de sus contextos locales y presenciales para reestructurarse a trav&eacute;s de largas distancias de espacio y tiempo&raquo;.13
Al posibilitar la recomposici&oacute;n de las actuaciones comunicativas en
otros tiempos y espacios, dentro de una din&aacute;mica de interactuaci&oacute;n con los
p&uacute;blicos,14 los medios de comunicaci&oacute;n han ido adquiriendo centralidad en la
sociedad, jugado un papel de agentes institucionalizadores de una nueva forma cultural relacionada con el desarrollo de los procesos industriales, la cultura de masas, forma caracterizada por la capacidad de despliegue simult&aacute;neo
de discursos y expresiones hacia un n&uacute;mero indeterminado de personas de
mediante un dispositivo t&eacute;cnico.15
Se trata de una din&aacute;mica medi&aacute;tica incipiente y focalizada a finales del
siglo XVIII y altamente acelerada y extendida a partir de la tercera d&eacute;cada del
siglo XX, que habr&iacute;a transformado a la esfera p&uacute;blica en su condici&oacute;n ilustrada de &laquo;espacio de debate y cr&iacute;tica en el que las personas privadas hacen uso
p&uacute;blico de su raz&oacute;n, con total igualdad&raquo;.16
Hoy experimentamos un efecto de desgaste sobre esa condici&oacute;n cr&iacute;tica de la esfera p&uacute;blica en privilegio de una mayor oferta comunicativa y un
13. Op. cit., p. 54.
14. Categor&iacute;a que surge en oposici&oacute;n a la de comunidad tradicional, utilizada para designar a un
grupo de personas que a&uacute;n sin estar en interacci&oacute;n persistente, est&aacute;n sometidos a los mismos
est&iacute;mulos sociales, teniendo una base com&uacute;n, la llamada &laquo;opini&oacute;n&raquo;. Cfr. Gouldner citado por
Abril, op. cit., p. 54. Al respecto es importante resaltar la idea del primer autor de que p&uacute;blicos y medios masivos se desarrollan en procesos de construcci&oacute;n mutua, es decir, interact&uacute;an, no siendo meros derivados de la actividad medi&aacute;tica, ni correspondiendo en este caso,
la acepci&oacute;n de p&uacute;blicos, a meros receptores.
15. Cfr. Zaffore, op. cit., p. 35.
16. Seg&uacute;n t&eacute;rminos de Immanuel Kant. Cfr. Roger Chartier, Libros, lecturas y lectores en la
Edad Moderna, Madrid, Alianza Editorial, 1993, p. 39.
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predominio de la imagen por sobre los textos bajo el soporte de nuevas tecnolog&iacute;as.17 Sin embargo, ha sido a la larga el efecto de desanclaje de las actividades sociales de sus contextos propios para reestructurarse como un discurso dentro de los medios, lo que ha llevado a potenciar el espacio comunicacional como dimensi&oacute;n indispensable y constitutiva de la sociedad actual, no
solamente con connotaciones pol&iacute;ticas sino abarcando en el sentido m&aacute;s amplio, un sinn&uacute;mero de &oacute;rdenes.
La comunicaci&oacute;n:
&iquest;la mercanc&iacute;a en la sociedad de masas?
En este punto y en consideraci&oacute;n a lo anotado hasta ahora, cabr&iacute;a examinar las connotaciones rec&iacute;procas entre los procesos de desarrollo del espacio comunicativo y de la econom&iacute;a de consumo, para poder encontrar elementos explicativos importantes sobre este sitio fundamental de la comunicaci&oacute;n
en la sociedad:
En primer lugar, es importante observar en las sociedades modernas el
desarrollo de las llamadas comunidades imaginarias, formadas por &laquo;cualesquiera de los sectores de consumidores en la medida en que comparten ciertas representaciones sobre modos de vida y sobre la distribuci&oacute;n del gusto y
el prestigio (por ejemplo, im&aacute;genes asociadas a las marcas, determinadas
pr&aacute;cticas y preferencias de consumo, modos de sentir, de experimentar afinidades, etc.)&raquo;.18
Sin la existencia de estas comunidades, de sus representaciones compartidas y sus actos de consumo, el sistema de econom&iacute;a de mercado como lo
conocemos ahora no ser&iacute;a posible.
El mercado, en juego con la pr&aacute;ctica medi&aacute;tica –y viceversa–, ha ido
adquiriendo la capacidad no solo de influir sino muchas veces de sancionar la
expresi&oacute;n p&uacute;blica de los deseos, alimentando por esta v&iacute;a las representaciones, los imaginarios sociales y los procesos identitarios.
Esto no ha ocurrido de manera lineal ni mec&aacute;nica, sino dentro de un
complejo proceso de mediaciones que tambi&eacute;n tienen lugar en otros niveles
de referencia como los de edad, territorio, g&eacute;nero, &eacute;tnico. Esta referencia es
especialmente importante en el caso de Am&eacute;rica Latina y tiene relaci&oacute;n con la
posibilidad de analizar la constituci&oacute;n de lo masivo en nuestra regi&oacute;n a partir
17. Giovanni Sartori ha reflexionado precisamente sobre la transformaci&oacute;n del homo sapiens,
producto de la cultura escrita –moderna– en un homo videns (hombre visual) &laquo;para el cual,
la palabra est&aacute; destronada por la imagen&raquo;. Cfr. Homo Videns, la Sociedad Teledirigida, Buenos Aires, Taurus, 1999.
18. Abril, op. cit., p. 56.
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de la interacci&oacute;n de la acci&oacute;n de los medios con las diversas culturas y subculturas que aqu&iacute; se desarrollan, desde una indiscutible pluralidad de matrices
culturales.19
Podr&iacute;amos decir tambi&eacute;n que hemos experimentado lo que Jean F.
Lyotard ha llamado &laquo;El gran negocio de los &uacute;ltimos a&ntilde;os&raquo;. Esto es &laquo;la transformaci&oacute;n del lenguaje en mercanc&iacute;a rentable&raquo;, llegando incluso al establecimiento de la informaci&oacute;n como &laquo;unidad de medida que es asimismo una unidad monetaria…&raquo;.20
Lo dicho nos lleva a observar que las actividades centrales de creaci&oacute;n
de riqueza en la actualidad no se relacionan directamente con la asignaci&oacute;n
del capital a sus usos productivos, ni con la explotaci&oacute;n los recursos naturales, ni con el trabajo industrial &laquo;–polos de la teor&iacute;a econ&oacute;mica de los siglos
XIX y XX, bien fuera cl&aacute;sica, marxista, keynesiana o neocl&aacute;sica–&raquo;, etc.; sino
que &laquo;el valor se crea hoy por la productividad y la innovaci&oacute;n, ambas aplicaciones del conocimiento al trabajo…&raquo;.21 La din&aacute;mica entre el mercado y la
comunicaci&oacute;n masiva, expresada en los medios, habr&iacute;a sido clave en la superaci&oacute;n del paradigma productivo industrial, ocurriendo un desplazamiento hacia la informaci&oacute;n y el conocimiento.22
De manera que, el conocimiento, se afirma, es el &laquo;nuevo activo&raquo; de las
econom&iacute;as de los pa&iacute;ses, particularmente los desarrollados.23
Estos fen&oacute;menos que hemos descrito podr&iacute;amos explicarlos dentro de
una suerte de contagio continuo entre la l&oacute;gica de expansi&oacute;n del sistema de
econom&iacute;a de libre mercado y el espacio comunicativo.
19. Cfr. Mart&iacute;n-Barbero, op. cit., pp. 203 y ss. Asimismo el t&eacute;rmino hibridaci&oacute;n da cuenta de la
compleja construcci&oacute;n hist&oacute;rica de la modernidad y del espacio comunicacional en nuestra
regi&oacute;n, cuyo proceso es muy bien expuesto por N&eacute;stor Garc&iacute;a Canclini en Culturas H&iacute;bridas,
M&eacute;xico, Grijalbo, 1990, pp. 263 y ss.
20. En Cuadernos del Norte, No. 33, p. 52. Citado por Abril, p. 60.
21. Sin compartir todos los criterios expuestos por este autor austr&iacute;aco, especialmente en sus referencias descalificantes sobre el &laquo;Tercer Mundo&raquo;, si consideramos v&aacute;lida la parte de su an&aacute;lisis enfocado a describir el tr&aacute;nsito de una sociedad capitalista basada en la producci&oacute;n de
bienes y servicios a lo que &eacute;l llama sociedad del conocimiento. Denominaci&oacute;n que enfatizando en la informaci&oacute;n como conocimiento desde un punto de vista econ&oacute;mico… resulta interesante de revisar m&aacute;s a fondo… Cfr. Peter Drucker, La sociedad postcapitalista, Bogot&aacute;,
Editorial Norma, 1994, pp. 5-17.
22. Es probablemente el escritor y analista Alvin Toffler, en sus libros quien mejor ha descrito el
perturbador &laquo;estado de &aacute;nimo&raquo; del hombre de nuestro tiempo, atrapado y fascinado por la
transici&oacute;n entre la sociedad industrial y la sociedad de la informaci&oacute;n, o sociedad del conocimiento. Cfr. El Shock del Futuro [1990], La Tercera Ola [1990], El cambio de poder
[1993], editados todos en Barcelona, Plaza y Jan&eacute;s.
23. As&iacute;, seg&uacute;n datos de las NN.UU., llega a cuantificarse que m&aacute;s de la mitad del PIB de los pa&iacute;ses pertenecientes a la OCDE est&aacute; basado en actividades relativas al conocimiento. Cfr. Informe de Desarrollo Humano, PNUD, Madrid, 1999, p. 57.
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M&aacute;s, bajo la primac&iacute;a de una visi&oacute;n tecnicista y utilitaria acerca de la
informaci&oacute;n, el espacio de la comunicaci&oacute;n estar&iacute;a arriesgando car&aacute;cter p&uacute;blico (en los t&eacute;rminos ya fijados) en cuanto escenario de construcci&oacute;n de di&aacute;logo y consenso en la sociedad moderna.
Abril al respecto subraya que &laquo;si el conocimiento moderno desplaz&oacute; la
autoridad y el respaldo experiencial del saber tradicional, instituyendo reglas
racionales de validaci&oacute;n y legitimaci&oacute;n&raquo;, en una sociedad cuyo eje productivo sea la informaci&oacute;n, &laquo;son las mediaciones tecnol&oacute;gicas de tipo instrumental-operativo las que priman&raquo;. Con ello se agudiza tambi&eacute;n la tendencia a la
definici&oacute;n cuantitativo-estad&iacute;stica del conocimiento &laquo;y la comunicaci&oacute;n tiende a ser reducida a informaci&oacute;n, es decir a manejo de contenidos susceptibles
de ser f&aacute;cil e incluso instant&aacute;neamente cuantificados, procesados, memorizados, transmitidos e intercambiados&raquo;.24
Este contagio en el orden cultural ling&uuml;&iacute;stico, se expresar&iacute;a en una
&laquo;descontextualizaci&oacute;n y deslocalizaci&oacute;n del lenguaje&raquo; y del discurso, agregar&iacute;amos, provocando su &laquo;p&eacute;rdida de referencia respecto a coordenadas culturales espec&iacute;ficas de interacci&oacute;n&raquo;; permitiendo precisamente que se aten&uacute;e su
vigor representativo y que en la misma medida se acent&uacute;en su autorreferencia
y su uso puramente operativo.25 El discurso que circula hoy, sobre todo gracias los ya tradicionales medios electr&oacute;nicos y de los nuevos medios ser&iacute;a menos fuerte en sentido de representativo o si se quiere m&aacute;s ligero y trivial.
En definitiva estamos ante un proceso que alienta la p&eacute;rdida de capacidad de significar y de profundidad en el lenguaje. Esto pude apreciarse como m&aacute;s tarde observaremos, en el denominado discurso period&iacute;stico.
As&iacute;, la informaci&oacute;n en la sociedad actual, que es discurso y lenguaje,
no solamente constituye conocimiento de valor s&iacute;gnico, sino que se convierte en conocimiento con valor de cambio por lo que como bien anota Jean Baudrillard, se ve sometido a la l&oacute;gica de la equivalencia, de la intercambiabilidad del mercado, dentro de una suerte de &laquo;econom&iacute;a pol&iacute;tica del signo&raquo;.26
La informaci&oacute;n considerada como valor de cambio profundiza el problema del ejercicio de la cr&iacute;tica en el espacio comunicacional. Pero m&aacute;s all&aacute;
de eso, se afecta de su car&aacute;cter p&uacute;blico en cuanto las fuerzas del mercado adquieren m&aacute;s y m&aacute;s poder de condicionar los contenidos y la calidad de los discursos que circulan, pudi&eacute;ndose as&iacute; mismo limitar el acceso a ellos.
Y es que, como afirma Diviani: &laquo;Es el desarrollo econ&oacute;mico capitalis-
24. Op. cit., p. 61.
25. Ib&iacute;d., p. 63.
26. De manera que la definici&oacute;n en el mercado y en el orden semi&oacute;tico-cultural son inseparables
dentro del orden social moderno, tal y como afirma Abril, al comentar la expresi&oacute;n de Baudrillard, p. 62.
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ta que tradicionalmente pertenec&iacute;a al &aacute;mbito privado, que adquiere car&aacute;cter
relevante en lo p&uacute;blico, el que transforma y hace aparecer los intereses privados de una clase por intereses comunes a todos. El sentido ut&oacute;pico del iluminismo de lo p&uacute;blico, como un espacio en donde personas particulares dirimen
racionalmente y consensuan los intereses comunes, el propio capitalismo lo
derriba&raquo;. La prensa de los tres &uacute;ltimos siglos, que ha sido el espacio de desarrollo del discurso period&iacute;stico, puede ser ejemplo de c&oacute;mo el espacio p&uacute;blico de la comunicaci&oacute;n ha cambiado. A decir de Sandra Valdettaro cuando se
refiere a la opini&oacute;n p&uacute;blica, esta ha pasado &laquo;de &oacute;rgano public&iacute;stico en sentido habermaniano… de los intereses p&uacute;blicos de un p&uacute;blico privado&raquo;, a &laquo;&oacute;rgano public&iacute;stico de los intereses privados de, la mayor&iacute;a de las veces, personas p&uacute;blicas&raquo;.27
Otro ejemplo de lo afirmado lo encontramos en c&oacute;mo el ejercicio de la
cr&iacute;tica y el consenso han devenido en el desarrollo de una serie de pr&aacute;cticas
tecno-burocr&aacute;ticas: lobbing, mercadeo y sondeos, ingenier&iacute;a comunicativa de
lo jur&iacute;dico y pol&iacute;tico, y en terreno reservado a ciertos expertos.
Lo expuesto nos ha permitido acercarnos la paradoja del estado actual
de la comunicaci&oacute;n. Por un lado, sigue siendo considerada una dimensi&oacute;n
fundamental de lo p&uacute;blico. Un espacio p&uacute;blico que es central porque en los
t&eacute;rminos m&aacute;s b&aacute;sicos soporta y conduce el sistema de ejercicio del poder,
constituyendo, como dir&iacute;a Habermas, un ideal del que las sociedades democr&aacute;ticas no pueden desprenderse. Por otro lado, resulta necesario reflexionar
profundamente sobre las cualidades de este espacio institucionalizado de la
comunicaci&oacute;n en la actualidad, tomando en cuenta el desarrollo acelerado que
ha experimentado dentro del contexto de econom&iacute;a de consumo y por v&iacute;a de
la tecnolog&iacute;a, factores que han transformado radicalmente las condiciones hist&oacute;ricas en las que se produjo su institucionalizaci&oacute;n.
En este avance y expansi&oacute;n de la comunicaci&oacute;n no pueden olvidarse
sin embargo, las necesidades de desarrollo democr&aacute;tico en t&eacute;rminos que beneficien a las grandes mayor&iacute;as de la poblaci&oacute;n, ni los nuevos retos que en ese
sentido se planteen en los pr&oacute;ximos a&ntilde;os.
27. Roberto Diviani, &laquo;Participaci&oacute;n y Crisis de Representaci&oacute;n&raquo;, en Postmodernidad, Preguntas, Debates y Perspectivas, Quito, Abya-Yala, 1998, p. 83. La cita es de Sandra Veldetaro,
&laquo;Opini&oacute;n P&uacute;blica y Escenarios Mediales&raquo;, Rosario, 1995, p. 39.
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3. LA SOCIEDAD CONTEMPOR&Aacute;NEA
COMO SOCIEDAD DE LA INFORMACI&Oacute;N:
PROMESAS Y CR&Iacute;TICAS
Sin haber solucionado sus grandes problemas –inestabilidad pol&iacute;tica,
autoritarismo, pobreza y exclusi&oacute;n crecientes…–, el nuevo milenio se presenta para Am&eacute;rica Latina, y en particular para el Ecuador, acompa&ntilde;ado de un
cambio de distinta frecuencia al que trajeron consigo las grandes movilizaciones sociales de otras &eacute;pocas. Esta actual transformaci&oacute;n implica adem&aacute;s diversos procesos de reordenamiento en el campo productivo y financiero, en el
espacio p&uacute;blico, la vida cotidiana, etc.
Motor de este cambio, por momentos no visible en toda su magnitud,
es el desarrollo de las tecnolog&iacute;as de las comunicaciones y de almacenamiento de informaci&oacute;n que, confluyendo en una macroforma de procesamiento informativo denominada telem&aacute;tica (proceso de convergencia entre la inform&aacute;tica y las telecomunicaciones), ha posibilitado una inusitada circulaci&oacute;n y
aprovechamiento de la informaci&oacute;n de manera instant&aacute;nea, en mayor volumen y formas m&uacute;ltiples, e incluso dentro de espacios nuevos como los virtuales.
Como consecuencia de estos procesos podemos apreciar una mayor
valorizaci&oacute;n de la informaci&oacute;n &laquo;como proceso y recurso estrat&eacute;gico (en la
producci&oacute;n, en la organizaci&oacute;n y en el control social)&raquo;.28
Todos estos factores, que han viabilizado una vertiginosa articulaci&oacute;n
y rearticulaci&oacute;n del espacio mundial no solo productivo y financiero, sino
tambi&eacute;n est&eacute;tico y en general, de sentido, ser&iacute;an evidencias del tr&aacute;nsito que
experimentamos hacia una forma societal denominada sociedad de la informaci&oacute;n (la cual designaremos como S.I.).
Para valorar las profundas repercusiones que supone la emergencia de
una sociedad de la informaci&oacute;n, es imprescindible que establezcamos un panorama de los fen&oacute;menos actuales que se hallar&iacute;an tras esta denominaci&oacute;n, de
sus perspectivas te&oacute;ricas y de sus correspondencias con nuestra realidad.
A continuaci&oacute;n resumiremos aquellas visiones que consideramos las
m&aacute;s relevantes acerca de la Sociedad de la Informaci&oacute;n:
La visi&oacute;n sobre los procesos
Uno. Con la denominaci&oacute;n S.I. se alude en el sentido m&aacute;s b&aacute;sico a un
cierto modo t&eacute;cnico-operativo en el que las tecnolog&iacute;as de acopio y procesa28. Abril, op. cit., p. 33.
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miento de informaci&oacute;n tratan y difunden datos, lenguaje y conocimiento. Esta idea proceder&iacute;a del llamado modelo matem&aacute;tico de la informaci&oacute;n y de all&iacute;
su &eacute;nfasis en un mayor desarrollo de las capacidades de procesamiento, almacenamiento y velocidad de transmisi&oacute;n de informaci&oacute;n con miras a potenciar
la producci&oacute;n de bienes y servicios. Al respecto se se&ntilde;ala que &laquo;vivimos en una
sociedad informacional&raquo;.29
Dos. Pero adem&aacute;s, esta forma de sociedad se distinguir&iacute;a por una mayor capacidad de producci&oacute;n de conocimientos. De manera que junto a los
procesos t&eacute;cnicos ya se&ntilde;alados, como bien resalta Abril, &laquo;los procesos cient&iacute;ficos, la ciencia como sistema de producci&oacute;n de conocimientos –y tambi&eacute;n
como sistema de control social– desempe&ntilde;an un papel central en la sociedad
contempor&aacute;nea&raquo;, que es, en este segundo sentido, una &laquo;sociedad informada&raquo;.30
En esta sociedad informada, el conocimiento no se aplicar&iacute;a solamente al mundo de la producci&oacute;n en funci&oacute;n de aliviar lo que Norbert Bolz ha llamado &laquo;las cargas corporales del hombre&raquo;, sino tambi&eacute;n &laquo;a ensanchar su patrimonio intelectual&raquo;. Es decir se estar&iacute;a ejerciendo la autolog&iacute;a, la aplicaci&oacute;n
del conocimiento al conocimiento.31
La S.I. en relaci&oacute;n a la globalizaci&oacute;n.
Posturas optimistas y cr&iacute;ticas
Sociedad de la Informaci&oacute;n y globalizaci&oacute;n son t&eacute;rminos que frecuentemente se encuentran asociados a fen&oacute;menos presentes en nuestro mundo actual. Sobre ellos y lo que describen surgen diversas posturas interpretativas
entre optimistas y cr&iacute;ticas. Repasemos sus argumentos m&aacute;s relevantes.
Tres. Desde las perspectivas anteriores, que enfatizan en los procesos
y fen&oacute;menos t&eacute;cnicos, han surgido diversos an&aacute;lisis, cuyo denominador com&uacute;n radica en una visi&oacute;n optimista acerca de los beneficios de la tecnolog&iacute;a
y el desarrollo del conocimiento en relaci&oacute;n con los problemas irresueltos de
la humanidad. Para su superaci&oacute;n –predican estos autores– bastar&iacute;a con un libre flujo de estos conocimiento e informaciones, que supere barreras naciona29. Ib&iacute;d., p. 34.
30. Ib&iacute;d., p. 34.
31. De ah&iacute;, concluye Bolz, &laquo;que el conocimiento ser&aacute; el recurso esencial de la cultura en el pr&oacute;ximo milenio y que tendr&aacute; sus fundamentos en la teor&iacute;a de los medios…&raquo;. Citado en Wofgang Bergsdorf, &laquo;La gran responsabilidad de los medios en la sociedad inform&aacute;tica&raquo;, en
Priess y Thesing, eds., Globalizaci&oacute;n, Democracia y Medios de Comunicaci&oacute;n, CIEDLA,
Buenos Aires, 1999.
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les y disemine globalmente los beneficios del modelo de democracia representativa y libre mercado.
Existe una relaci&oacute;n entre lo que se ha descrito como &laquo;globalizaci&oacute;n de
la econom&iacute;a&raquo;, con lo que autores como Joseph Thesing, han llamado &laquo;globalizaci&oacute;n de la tecnolog&iacute;a&raquo;. El mismo autor, analizando los argumentos del ex
Vicepresidente y candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Al Gore,
afirma: &laquo;La sociedad del futuro ser&aacute; una sociedad nueva y global, adaptada a
la era de la informaci&oacute;n. Imposible desconocerlo. En la sociedad inform&aacute;tica
aumentar&aacute; la importancia del conocimiento. Saber, pensar y actuar son elementos esenciales de una din&aacute;mica innovadora. Los acompa&ntilde;an el entusiasmo por la renovaci&oacute;n, la predisposici&oacute;n de asumir riesgos y aventurar lo nuevo&raquo;.32
Otros autores como Nicholas Negroponte, Alvin Toffler, o el mismo
Bill Gates exponen, desde diversas aristas, el punto de vista optimista acerca
del desarrollo actual del conocimiento como recurso estrat&eacute;gico y a la vez,
medio para la felicidad humana.33
Cuatro. Los fen&oacute;menos descritos se miran tambi&eacute;n desde perspectivas
cr&iacute;ticas que coinciden en presentar a la S.I. como condici&oacute;n que converge con
el desarrollo de la llamada globalizaci&oacute;n, en cuanto a destacar c&oacute;mo los avances tecnol&oacute;gicos en las comunicaciones, al permitir una mayor conexi&oacute;n entre los agentes econ&oacute;micos, disponibilidad m&aacute;s r&aacute;pida de capitales e informaci&oacute;n, posibilitan la expansi&oacute;n de la econom&iacute;a en t&eacute;rminos planetarios y de la
mano de grandes grupos empresariales que son los &laquo;los arquitectos de esta sociedad global&raquo;.34 As&iacute;, dentro de esta &oacute;ptica se destaca c&oacute;mo las redes mundiales de empresas cuentan con las autopistas de la informaci&oacute;n para gestionar
mejor sus negocios, aplicar sus estrategias de expansi&oacute;n, desarrollar, imponer
sus formas de comportamiento y defender sus posiciones de poder sobre los
mercados.
Se contrasta as&iacute; mismo la visi&oacute;n optimista acerca del conocimiento,
con una lectura de &eacute;ste como medio de control social. Un conocimiento que,
hoy por hoy, no est&aacute; diseminado uniforme y libremente alrededor del mundo,
sino que est&aacute; muy bien protegido por estrictas normas de propiedad intelectual, entre otros mecanismos. Y es que el conocimiento, as&iacute; como el sector de
32. &laquo;Globalizaci&oacute;n, democracia y medios de comunicaci&oacute;n&raquo; remiti&eacute;ndose al texto de Gore &laquo;Infraestructure for the global village&raquo;, en Priess y Thesing, op. cit., p. 19.
33. Cfr. Being Digital, New York, 1995. Otras perspectivas optimistas las podemos hallar en Toffler y Drucker, cuyas obras ya hemos citado o en el famoso Camino al Futuro, de Bill Gates,
Bogot&aacute;, Ed. Norma, 1997.
34. Cfr. Noam Chomsky, et al., La Sociedad Global, M&eacute;xico, Grupo Editorial Planeta, 1995, pp.
40 y ss.
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la ciencia y tecnolog&iacute;a, como nos ha recordado recientemente Manuel Castells, al estar globalizados &laquo;dependen de redes de comunicaci&oacute;n y cooperaci&oacute;n, estructuradas en torno a los principales centros de investigaci&oacute;n universitarios y empresariales&raquo;35 ubicados, claro, en los pa&iacute;ses m&aacute;s desarrollados.
En este contexto, se contesta a la tecno-utop&iacute;a de la sociedad de la informaci&oacute;n recalcando que esta sirve a una nueva clase dirigente a nivel planetario, que tiene sus ramificaciones y alianzas en los diversos pa&iacute;ses, para afirmar y hacer aceptar la globalizaci&oacute;n, es decir, &laquo;la liberalizaci&oacute;n total de todos
los mercados a escala mundial&raquo;. Todo ello dentro de un orden econ&oacute;mico &uacute;nico o m&aacute;s bien, unipolar, basado en un principio de libertad entendido como libertad de comerciar y asimilada al concepto de libre flujo informativo que ha
ignorado sistem&aacute;ticamente el problema de las profundas desigualdades en
materia de comunicaciones entre los pa&iacute;ses ricos y pobres.36
En este contexto se critica la emergencia de una Global Information
Society, un&iacute;voca y excluyente y se proponen alternativas, a la vez que crecen
distintos movimientos contestatarios en la gama que va desde el pacifismo y
la defensa y reivindicaci&oacute;n de una globalizaci&oacute;n de los derechos humanos
hasta las expresiones m&aacute;s violentas e inhumanas.
La S.I. y la condici&oacute;n posmoderna
Otra categor&iacute;a que se asocia con frecuencia a la Sociedad de la Informaci&oacute;n es la de Posmodernidad, desde visiones que enfatizan en la emergencia de nuevas formas de ser sociales influenciadas por la emergencia de la informaci&oacute;n o bien en nuevos espacios sociales creados gracias a las nuevas tecnolog&iacute;as de informaci&oacute;n y comunicaci&oacute;n, denominadas TICs.
Cinco. Desde un punto de vista filos&oacute;fico se asocia el desarrollo medi&aacute;tico e informativo con lo que se ha llamado la disoluci&oacute;n de los grandes
relatos (en t&eacute;rminos de Lyotard) o bien puntos de vista unitarios, din&aacute;mica
que a la larga terminar&iacute;a con aquellas formas un&iacute;vocas de valoraci&oacute;n a las que
hemos aludido antes como constitutivas de la modernidad.
Seis. Se dice, adem&aacute;s, que los desarrollos informativos y comunicacio-
35. &laquo;Globalizaci&oacute;n y antiglobalizaci&oacute;n&raquo;, en El Pa&iacute;s de Madrid, del 24 de julio 2001.
36. La idea central es la necesidad de dejar fluir la competencia libre dentro de un solo mercado
mundial que se expresa m&aacute;s o menos en los siguientes t&eacute;rminos: &laquo;Dejad a las gentes ver lo
que quieran. Dejadles en libertad para juzgar. Confiemos en su buen sentido. El &uacute;nico juicio
que puede aplicarse a un producto cultural es el &eacute;xito o fracaso en el mercado&raquo;. Cfr. Ignacio
Ramonet, La Tiran&iacute;a de la Comunicaci&oacute;n, Madrid, Editorial Debate, 1998, p. 161.
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nales favorecer&iacute;an la constituci&oacute;n de una sociedad posmoderna, compleja,
quiz&aacute; ca&oacute;tica, pero plural, posibilitando el reconocimiento y la dignificaci&oacute;n
de las diversidades, dejando emerger de forma irrefrenable la palabra de las
minor&iacute;as de todo tipo en el mundo. En este sentido, la sociedad posmoderna,
seg&uacute;n esta tesis de Gianni Vattimo que hemos sintetizado, ser&iacute;a una sociedad
transparente.37
Siete. A las anteriores acepciones se le superpone una &laquo;discursivo-institucional&raquo; que alude a la multiplicidad de discursos informativos que circulan en esta sociedad de la informaci&oacute;n. Como anota Abril: &laquo;La producci&oacute;n de
estos discursos, en complejas organizaciones p&uacute;blicas y privadas, ha adquirido una enorme importancia econ&oacute;mica y pol&iacute;tica. El acceso a ellos, se ha convertido en un medio fundamental de socializaci&oacute;n, de participaci&oacute;n pol&iacute;tica y
de logro de una identidad ciudadana&raquo;. Es en este tercer orden que la informaci&oacute;n puede ser apreciada como un discurso institucionalizado que engloba los
desarrollos que hemos descrito en las p&aacute;ginas anteriores. Se incluyen as&iacute;, tanto los modos del discurso informativo heredados de la cultura ilustrada, nutridos con referencias al conocimiento cient&iacute;fico y las reglas positivas y racionales, cuanto aquellos propios de la cultura de masas como las noticias; pero
igualmente aquellos nuevos discursos derivados del procesamiento inform&aacute;tico (datos), con los que se constituye un nuevo modo de comunicaci&oacute;n denominado &laquo;r&eacute;gimen de la informaci&oacute;n&raquo;,38 siendo la sociedad actual una &laquo;sociedad informativa&raquo;.39
Ocho. Bien se ha subrayado que una sociedad de car&aacute;cter abierto, como es la de la Informaci&oacute;n, en la que como ha dicho Paul K. Feyerabend:
&laquo;anything goes&raquo; (todo va o va de todo), evidencia correlativamente una necesidad de recuperar las capacidades cr&iacute;ticas en cuanto al di&aacute;logo, discusi&oacute;n y
toma de decisiones, entre otros aspectos.
Diversos pensadores como Charles Taylor, Fernando Savater o el mis-
37. G. Vattimo, La Sociedad Transparente, Barcelona, GEDISA, 1990.
38. Aludimos a la proposici&oacute;n de Gonzalo Abril de relacionar una determinada forma de organizaci&oacute;n social y productiva a un modo hist&oacute;rico socialmente instituido de conocer y comunicar. Cada Modo aludir&iacute;a al sentido o manera particular –y compartida– de entender los signos y discursos que socialmente son producidos y puestos en circulaci&oacute;n; seg&uacute;n la cual identifica esquem&aacute;ticamente tres modos de conocimiento y comunicaci&oacute;n: uno premoderno dominado por el discurso del saber o la sabidur&iacute;a, otro moderno cuyo paradigma es el discurso
te&oacute;rico-cient&iacute;fico y un tercero que se estar&iacute;a configurando e imponiendo sobre el anterior al
que denomina: &laquo;r&eacute;gimen de la informaci&oacute;n&raquo;, op. cit., p. 42.
39. Ib&iacute;d., p. 34.
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mo Habermas40 han enfatizado en la necesidad de desarrollar una &eacute;tica de la
autenticidad, &eacute;tica alterativa y responsable o bien &eacute;tica discursiva como factor necesario para la convivencia social.
Parad&oacute;jicamente, actuar en una sociedad tan informada, informatizada
e informacional, llena supuestamente de posibilidades de comunicaci&oacute;n, resulta muy complicado. Por ello algunos pensadores sugieren referentes. Si se
quiere no olvidar del todo las ideas anteriores sino reformularlas de acuerdo a
estas nuevas condiciones.
Parafraseando al fallecido fil&oacute;sofo anglo-austr&iacute;aco Karl Popper, lo que
nos espera en esta vertiginosa evoluci&oacute;n infotecnol&oacute;gica, lo que nos viene con
este conocimiento aplicado al conocimiento es la incertidumbre.
Curiosamente, en esta sociedad de la informaci&oacute;n, cada vez tenemos
menos posibilidades de conocer el futuro. A pesar de saber muchas cosas con
relativa exactitud acerca de lo que nos puede esperar, es la misma innovaci&oacute;n
la que torna m&aacute;s compleja nuestra vida y el estimula el cambio.
La sociedad de la informaci&oacute;n se asocia entonces con una complejidad
e incertidumbre, en las que el cambio es la regla, la certeza la excepci&oacute;n. Aunque se evidencia la gran necesidad de reformular los caminos del proceder humano, sobre todo aquellos que nos lleven a cuestionarnos de manera sistem&aacute;tica sobre lo que es correcto hacer o no, como ciudadanos y ciudadanas, como humanos.
Nueve. El desarrollo progresivo de la sociedad de la informaci&oacute;n formar&iacute;a parte de un proceso m&aacute;s amplio que supone la aparici&oacute;n sobre los dos
entornos humanos tradicionales en tiempo y espacio que son: naturaleza y el
entorno urbano, de un &laquo;tercer entorno&raquo; que incide sobre los anteriores en lo
relacionado a la transformaci&oacute;n radical del espacio y el tiempo entendidos como categor&iacute;as sociales.
Este surgimiento de un espacio virtual, estar&iacute;a rompiendo con las estructuras topol&oacute;gicas y m&eacute;tricas propias de los entornos tradicionales e instituyendo &laquo;&aacute;mbitos reticulares, transterritoriales e incluso transtemporales de
interacci&oacute;n a distancia&raquo;, pudiendo ser equiparado, como propone Javier Echeverr&iacute;a, a la emergencia de una &laquo;ciudad global y a distancia: tel&eacute;polis&raquo; e incluso de una &laquo;telesociedad&raquo;, la que seg&uacute;n el expositor de esta Tesis, &laquo;se ir&aacute; desarrollando durante el siglo XXI superponi&eacute;ndose a los pueblos, ciudades, naciones y estados cl&aacute;sicos, as&iacute; como a las casas y edificios de los pueblos y las
ciudades&raquo;. De forma que tel&eacute;polis &laquo;es [ser&aacute;] una ciudad planetaria que se su40. Taylor, &Eacute;tica de la Autenticidad, Barcelona, Paid&oacute;s, 1994; Habermas, Teor&iacute;a de la Acci&oacute;n
Comunicativa, Madrid, Ediciones C&aacute;tedra, 1997; Fernando Savater, &Eacute;tica para Amador, Barcelona, Ariel, 1999.
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perpone a los otros dos entornos y genera nuevas formas de interrelaci&oacute;n humana y social, que se a&ntilde;aden a las previamente existentes&raquo;41 y las absorben
agregar&iacute;amos, aunque a veces eso implique conflictos.
Esta resulta una visi&oacute;n de lo que a futuro podr&iacute;a ocurrir en el marco de
una sociedad de la informaci&oacute;n, que est&aacute; condicionada a una multiplicidad de
factores, especialmente: la presencia de pol&iacute;ticas de Estado de tipo participativo para el desarrollo de una sociedad de la informaci&oacute;n, la extensi&oacute;n del uso
de ordenadores con posibilidad de conectarse, del desarrollo y potenciaci&oacute;n
de capacidades de operarlos y optimizar sus usos, del est&iacute;mulo a la creaci&oacute;n
de tecnolog&iacute;a propia y apropiada, etc.
Queda definido hasta aqu&iacute; un panorama de las posibilidades que giran
alrededor a la potencial sociedad de la informaci&oacute;n. Restar&iacute;a precisar entonces en qu&eacute; medida y bajo qu&eacute; perspectivas resultan v&aacute;lidas estas posibilidades
respecto de nuestro contexto actual. Sobre ello hay que decir lo siguiente:
En primer lugar, no vivimos puramente lo que en t&eacute;rminos de Abril ser&iacute;a un modo o r&eacute;gimen de la informaci&oacute;n, sino que en nuestra realidad contempor&aacute;nea podemos advertir una compleja mezcla de modos de conocer, informarnos y comunicarnos propios tanto de la modernidad, como de esa condici&oacute;n posmoderna. Aunque tambi&eacute;n existen segmentos, espacios y pr&aacute;cticas,
que si querr&iacute;amos hablar en la terminolog&iacute;a antes expuestas podr&iacute;amos denominar (con sumo cuidado) premodernos, o m&aacute;s bien propios de sociedades
originarias o grupos de poblaci&oacute;n no sujetos a las avalanchas modernizadoras que arremeten contra Am&eacute;rica Latina de cuando en cuando.
No creemos por lo tanto pertinente asimilar a la sociedad de la informaci&oacute;n o de la comunicaci&oacute;n con la posmodernidad como hace Vattimo. Menos a&uacute;n apreciarla como una sociedad &laquo;transparente&raquo;, en la que se habr&iacute;an o
se podr&iacute;an disolver los grandes relatos &laquo;opresores&raquo;, siendo parad&oacute;jicamente
el mayor relato en circulaci&oacute;n en la S.I., aquel que predica la inconmesurabilidad de la libertad de comercio y el libre flujo de la informaci&oacute;n, como gran
paradigma liberador.
No somos tan optimistas y aunque prospectamos las bondades de la
tecnolog&iacute;a, debemos recordar que ese t&eacute;rmino tiene dos ra&iacute;ces: tecne y logos.
La segunda de ellas supone un sentido de esa t&eacute;cnica. Un sentido socialmente compartido. Un sentido de finalidad, de beneficio a todos y todas aquellas
que usan esos avances.
Correlativamente disentimos de la asimilaci&oacute;n que se haga de la S.I. a
un tipo de sociedad poscapitalista como sostiene Drucker, en donde sea la l&oacute;gica del libre flujo informativo per se, la que pueda extender el bienestar a lo
41. Cfr. &laquo;21 tesis sobre el tercer entorno, tel&eacute;polis y la vida cotidiana&raquo;, XIV Congreso de Estudios Vascos, Eusko Ikaskunza, 1998.
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largo y ancho del planeta. Vieja utop&iacute;a inconclusa desde los tiempos de Adam
Smith.
As&iacute;, a nuestro entender la S.I., es producto del desarrollo de esa misma modernidad uno de cuyos ejes, la econom&iacute;a industrial y de consumo masivo ha viabilizado un desarrollo tecnol&oacute;gico en el campo de la informaci&oacute;n
y que, como ya hemos constatado, ha contagiado con su l&oacute;gica el campo de
los intercambios de significados y discursos sociales que hemos denominado
espacio comunicacional.
Una cosa es cierta: al hablar de S.I. hablamos de una sociedad en la que
la informaci&oacute;n constituye un recurso fundamental a partir del cual se define
incluso, en menor o mayor medida, cierta tendencia de actuaci&oacute;n de las instituciones y en la que el modo de significar y sentir est&aacute;n permeados por esta
l&oacute;gica tecnicista.
Esta manera de actuar, si se quiere comunicacional o informativamente por parte de las distintas instituciones, sucede en nuestro pa&iacute;s. Ejemplos de
ello est&aacute;n el la llamada tele o videopol&iacute;tica, o en los juicios virtuales que se
presentan paralelos y son paralelos a los que desarrolla la administraci&oacute;n de
justicia. Sin embargo, este comportamiento no excluye otras l&oacute;gicas. Las integra dentro de una suerte de hibridaci&oacute;n (en los t&eacute;rminos utilizados por N&eacute;stor Garc&iacute;a Canclini).
En este sentido, el Ecuador actual es un pa&iacute;s en el que los procesos de
modernizaci&oacute;n responden a formas y a l&oacute;gicas muy desiguales y sesgadas.
Resulta adem&aacute;s evidente especialmente luego de las crisis sucesivas de los &uacute;ltimos a&ntilde;os, que estos sucesivos intentos de modernizarnos han tenido efectos
dram&aacute;ticamente desiguales.
Nuestra realidad resulta una suma de yuxtaposiciones dentro de una topograf&iacute;a irregular, diversa y fraccionada. En ella se conjugan y pugnan a veces, el sentido realista pragm&aacute;tico y el af&aacute;n progresista y modernizador con el
saber –premoderno– de una infinidad de mitos y tradiciones, y los nuevos discursos propios de la sociedad informada, informatizada, informativa y virtual.
En este contexto y si nos ubicamos en una &oacute;ptica relacional, podremos
servirnos de esta categor&iacute;a (S.I.) para develar una serie de contradicciones
presentes en las sociedades latinoamericanas, solamente apreciables a partir
de ese cambio distinto al que nos hemos referido en inicio, que desgraciadamente supone m&aacute;s que una promesa de transparencia y felicidad, una de resemantizaci&oacute;n y reelaboraci&oacute;n de la exclusi&oacute;n para millones de personas.
Sobre si el Ecuador y Am&eacute;rica Latina son part&iacute;cipes de esta transformaci&oacute;n, aquello es indudable. Pero al no ser productores de tecnolog&iacute;a nuestra posici&oacute;n en este cambio es distinta, por lo que requerimos de estrategias
propias.
Y es justamente por el nivel de acceso a los instrumentos expresivos
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(gr&aacute;ficos, sonidos, im&aacute;genes) y a las tecnolog&iacute;as requeridas para lograr una
producci&oacute;n suficiente de discursos con los que podamos participar socialmente es un problema fundamental, que la comunicaci&oacute;n y la informaci&oacute;n son
centrales dentro de cualquier proyecto que apunte a superar los profundos desequilibrios que afectan a nuestras sociedades.
M&aacute;s a&uacute;n cuando en sociedades profundamente inequitativas, este cambio supone la profundizaci&oacute;n de las diferencias sociales por medio de la creaci&oacute;n de nuevas brechas internas, entre quienes acceden desde m&uacute;ltiples medios al espacio p&uacute;blico comunicativo y quienes est&aacute;n excluidos total o parcialmente.
Se estimaba que en 1995 el n&uacute;mero de ordenadores en el mundo era de
180 millones, 75% de los cuales se localizaban en los llamados pa&iacute;ses ricos.
Sin embargo la velocidad de crecimiento de esta cifra ser&iacute;a de un 30% anual,
mientras que la tasa de crecimiento de la red internet es de 65%, siendo en el
2000 estimable en cerca de 400 millones, de estos, seg&uacute;n el PNUD, 79% siguen localiz&aacute;ndose en los pa&iacute;ses m&aacute;s ricos.42
As&iacute; mismo, en 1999 se destacaba c&oacute;mo el uso de internet en Latinoam&eacute;rica aumenta progresivamente, al tiempo que surg&iacute;an asociaciones de
usuarios locales que reclaman mayor accesibilidad. Seg&uacute;n una encuesta de la
consultora Nazca Saatchi &amp; Saatchi, mientras que en 1997 hab&iacute;a solo 7 millones de internautas latinoamericanos en el a&ntilde;o 2000 la cifra se preve&iacute;a que alcance a 34 millones. No fue as&iacute;, como veremos m&aacute;s abajo. El estudio se&ntilde;ala
tambi&eacute;n que el crecimiento de sitios web latinoamericanos en la Red de redes
ha aumentado en un 788% entre 1995 y 1997. Adem&aacute;s, seg&uacute;n un informe de
la Red Nacional de Investigaci&oacute;n de Costa Rica, el n&uacute;mero de hosts latinoamericanos ha crecido un 209 por ciento desde 1996, hasta llegar a 133.827 en
1999. Hoy rebasar&iacute;a el mill&oacute;n. Pero el camino no est&aacute; a&uacute;n despejado hacia el
progreso: la apreciable dependencia tecnol&oacute;gica de Estados Unidos, el elevado precio de las tarifas de conexi&oacute;n, la falta de educaci&oacute;n en destrezas para
acceder y operar, condicionan la expansi&oacute;n de la telara&ntilde;a en esta zona geogr&aacute;fica. As&iacute;, el PNUD ha sentenciado que &laquo;la brecha se reduce pero con suma
lentitud&raquo;. En Am&eacute;rica Latina y el Caribe, los usuarios de internet que en 1998,
eran el 0,8% de la poblaci&oacute;n, para el 2000, son de 3,2%, contrastado esto con
el 54,3% de los EE.UU. y el 28,2% del resto de pa&iacute;ses del OCDE, todav&iacute;a el
porcentaje es modest&iacute;simo, sin tomar en cuenta la diferencia entre pa&iacute;ses como Uruguay que apunta al 10% seg&uacute;n la empresa estatal ANTEL, Brasil o
M&eacute;xico, situados en el orden del 3 al 4% frente al Ecuador que se halla en una
cifra menor del 2,27% (septiembre 2001). Otro tema es el de la distribuci&oacute;n
42. Datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2001, p. 42 y del autor.
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de esta tasa, como ejemplo, en la Argentina en el segmento A de consumidores, se tendr&aacute; una penetraci&oacute;n de internet similar a la de los Estados Unidos
en el 2001 (50%), mientras que en el segmento C (m&aacute;s bajo) solo llegar&aacute; al
2%.43
En este panorama debe considerarse adem&aacute;s que seg&uacute;n el PNUD, para que un pa&iacute;s se considere inmerso en los beneficios de la S.I. debe alcanzar
un porcentaje del 50% o m&aacute;s de conectados. Se requiere pensar entonces en
la conectividad no como una condici&oacute;n de la econom&iacute;a global y la competencia tan solo, sino como un derecho humano, de acceso e inclusi&oacute;n, de todos.
En definitiva, para nosotros la Global Information Society significa
una relaci&oacute;n conflictiva. Una relaci&oacute;n simult&aacute;neamente material y simb&oacute;lica.
La primera a partir de relaciones de producci&oacute;n y de compromisos internacionales institucionalizados, como los macrotratados sobre libre comercio. Esto
no significa como vemos, que todos estemos dentro. La segunda como la infinidad de intercambios que tiene lugar en el espacio comunicacional presidido todav&iacute;a por el ideal p&uacute;blico.
Esta relaci&oacute;n de intercambio se sintetiza tanto bajo la forma de tecnolog&iacute;a y bienes materiales, cuanto de im&aacute;genes y representaciones, que posibilitan su incorporaci&oacute;n al interior del imaginario de nuestras sociedades. &laquo;Un
imaginario que se teje como una red de intercambios simult&aacute;neos y desterritorializados, que a su vez se interrelacionan con las m&uacute;ltiples y desiguales
condiciones de cada lugar&raquo;.44
Resulta entonces dif&iacute;cil imaginar alguna sociedad que pueda quedar
fuera de esta relaci&oacute;n, de este intercambio, –aunque este sea desigual, recalco– en la cual el flujo y la circulaci&oacute;n de la comunicaci&oacute;n, se convierten en
factores preeminentes.
43. Datos de CRNET, PNUD, op. cit., p. 42, del Proyecto Marcos regulatorios, digitalizaci&oacute;n y
Participaci&oacute;n en el Cono Sur de la FES que coordina el autor y los datos del Ecuador han sido proporcionados por Ecuanex a base de los de SUPTEL. Sobre el tema del acceso puede
examinarse el trabajo que hicimos con ocasi&oacute;n de coordinar el proyecto para la Fundaci&oacute;n
Friedrich Ebert (FES), que se halla en el sitio: www.fes.org.br.
44. &laquo;Realidad global, red simb&oacute;lica e imaginario social, se relacionan en tiempos globales bajo
aquella premonitoria met&aacute;fora de M. McLuhan de la aldea global, que hoy se actualiza y materializa aceleradamente en todos los lugares, en todos los niveles y de las formas m&aacute;s inesperadas, transformando las bases econ&oacute;micas y pol&iacute;ticas de la sociedad, pero fundamentalmente, la propia estructura de relaciones socio-culturales y comunicativas. Relaciones entre
objetos y sujetos donde la comunicaci&oacute;n act&uacute;a acerc&aacute;ndonos como objetos pero fragment&aacute;ndonos como sujetos. Una comunicaci&oacute;n que nos integra y aproxima al mundo, aunque ese
mundo sea solo un mosaico hecho de fragmentos, de pedazos&raquo;. Cfr. Mario Guti&eacute;rrez, La democracia en los media, Universidad de Lima, (Primer Foro Virtual sobre el Derecho a Comunicar VIDEAZIMUT), mayo de 1998, p. 4.
CAP&Iacute;TULO 2
La comunicaci&oacute;n masiva como objeto
del derecho. Elementos para determinar
los alcances de su regulaci&oacute;n jur&iacute;dica
1. EL DERECHO EN TERRENO
DE LA COMUNICACI&Oacute;N
En la actualidad los fen&oacute;menos comunicativos e informativos no solo
son de objeto de atenci&oacute;n de las ciencias de la comunicaci&oacute;n, sino que, dadas
sus m&uacute;ltiples implicaciones, &eacute;stos han despertado el inter&eacute;s de otros &aacute;mbitos
de las ciencias sociales.
Si bien este inter&eacute;s no es nuevo, va continuamente actualiz&aacute;ndose
cuanto mayor es el avance tecnol&oacute;gico que permite aumentar el poder de difusi&oacute;n de los modernos medios de comunicaci&oacute;n y mayor es tambi&eacute;n la trascendencia social de los productos mediales.
Partimos de la base de que al hablar de derecho nos referimos a un conjunto de proposiciones orientadas a regular determinada situaci&oacute;n o campo de
acci&oacute;n social.
El derecho establece las posibilidades y orientaciones fundamentales
que sirven a una sociedad para resolver –o al menos atenuar– las contradicciones que se producen entre los intereses y las pretensiones de determinados
sujetos. No se trata en ese sentido, de un territorio neutral, por el contrario refleja relaciones de poder, aunque su finalidad sea brindar reglas para el tratamiento de estas relaciones y los probables conflictos, dentro de un cierto orden de civilidad que a la vez aspira a reflejar y forjar. Esa es justamente la
complejidad del objeto llamado derecho.
As&iacute;, si bien es aceptable considerar la premisa de la moderna Teor&iacute;a del
Derecho de que &eacute;ste emana de una voluntad colectiva o com&uacute;n1 y que es impuesto por una autoridad superior que la representa,2 no es posible contem1.
2.
Cfr. Edgar Bodenheimer, Teor&iacute;a del Derecho, M&eacute;xico, FCE, 1994, p. 228. Este autor nos proporciona un tratamiento panor&aacute;mico y m&aacute;s preciso acerca de las nociones de derecho de
acuerdo a las principales corrientes. V&eacute;ase tambi&eacute;n Hans Kelssen, Teor&iacute;a Pura del Derecho,
Buenos Aires, EUDEBA, 1977, especialmente pp. 65-78, 135-162, 187-198.
Esto supone, claro, que a diferencia de otras reglas de conducta, cuyo incumplimiento entra&ntilde;a sanciones de tipo moral o reprobaci&oacute;n social, el cumplimiento de las normas jur&iacute;dicas resulta obligatorio al estar respaldadas en un aparato institucional que las hace cumplir e im-
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plarlo como un campo est&aacute;tico donde puedan solamente considerarse abstractas construcciones sobre lo que debe ser la acci&oacute;n de las personas e instituciones.
Por el contrario, se trata de un espacio activo, lugar de afirmaci&oacute;n de
un orden que, seg&uacute;n el uso y la lectura alternativos3 que podamos hacer de &eacute;l,
podr&iacute;a resultar mayormente equitativo y plural, aunque tambi&eacute;n de posible
despliegue de una suerte de control sobre la sociedad y especialmente sus grupos m&aacute;s d&eacute;biles.
En el campo de la comunicaci&oacute;n, estas reglas parten de una expresa declaraci&oacute;n a nivel constitucional, pues es en este plano donde precisamente se
halla estatuido un sistema de valores b&aacute;sico y m&iacute;nimo que –te&oacute;ricamente–
permite a nuestra sociedad desenvolverse. Estos valores consagrados a trav&eacute;s
de enunciados declarativos fijan el marco y las coordenadas por donde todos
los aspectos de la vida social han de decurrir.
En nuestra Constituci&oacute;n Pol&iacute;tica vigente desde el 11 de agosto de
1998, hallamos tres enunciados en los que se centra la materia de la comunicaci&oacute;n:4
• Dos de ellos se hallan subsumidos dentro del ac&aacute;pite de los Derechos
Civiles (arts. 23.9 y 10), y son los que consagran por un lado, la libertad de opini&oacute;n y expresi&oacute;n del pensamiento en todas sus formas, a trav&eacute;s de cualquier medio de comunicaci&oacute;n; y por otro, el derecho a la comunicaci&oacute;n y a fundar medios de comunicaci&oacute;n social.
• As&iacute; mismo dentro del T&iacute;tulo que habla sobre los Derechos Econ&oacute;micos, Sociales y Culturales se destina una Secci&oacute;n a la Comunicaci&oacute;n
3.
4.
pone unas penalidades a quien no lo hace. Modernamente el poder para emitir normas legales la tiene el Estado, cualquiera sea su r&eacute;gimen o forma. En el r&eacute;gimen que vivimos de Rep&uacute;blica democr&aacute;tica, esta funci&oacute;n le corresponde al Congreso Nacional.
En la noci&oacute;n que planteamos aqu&iacute;, tratamos de enfatizar en un derecho no como universo est&aacute;tico y te&oacute;ricamente aut&aacute;rquico, sino por el contrario como un lugar social emergente, como nos dice Pierre Trudel, modelado por fuerzas provenientes de otras l&oacute;gicas sociales; Cfr.
Le r&ocirc;le du droit dans les politiques de comunication, Montreal, Centro de Investigaciones de
Derecho P&uacute;blico, Universidad de Montreal, Primer Foro Virtual sobre el Derecho a Comunicar VIDEAZIMUT, mayo de 1998, p. 2. Por uso alternativo entendemos al &laquo;uso&raquo; –que supone como lo aseveramos tambi&eacute;n una lectura o estudio cr&iacute;tico– del sistema normativo hegem&oacute;nico –enti&eacute;ndase el impuesto por el Estado– de manera que se consiga la respuesta por
parte de ciertas instancias p&uacute;blicas o poderes privados &laquo;de decisiones favorables a ciertos
sectores sociales a los cuales, el sistema normativo desea en realidad desproteger&raquo;. Cfr. Oscar Correas, &laquo;La Teor&iacute;a General del Derecho y el derecho alternativo&raquo;, en El otro derecho:
Revista de ILSA, No. 15, Bogot&aacute;, 1994, op. cit., p. 67.
Sin excluir desde luego a otras normas que tangencialmente tratan sobre aspectos o sujetos
espec&iacute;ficos de este fen&oacute;meno. Por ejemplo, aquellas que se refieren a los ni&ntilde;os y adolescentes, art&iacute;culos 49 y 50.7, consumidores, art. 23.7, o a temas espec&iacute;ficos relacionados como la
educaci&oacute;n y la cultura, arts. 62 al 69 de la Constituci&oacute;n.
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(art&iacute;culo 81) en la que en s&iacute;ntesis se establece el denominado derecho
de la informaci&oacute;n acompa&ntilde;ado de una serie de enunciados espec&iacute;ficos
relacionados con &eacute;ste.
Esta triple formulaci&oacute;n por la que se ha optado constitucionalmente, se
convierte en la principal fuente formal y material de las normas sobre comunicaci&oacute;n, sin desconocer en todo caso, aquellos enunciados establecidos en
instrumentos internacionales.
Para llegar a entender en qu&eacute; consisten estos tres principios constitucionales y c&oacute;mo a partir de ellos el derecho se ha acercado –y se acerca– al
fen&oacute;meno que nos ocupa, se precisa abordar el tema de su naturaleza y fundamentos. M&aacute;xime cuando, tanto en una respetable parte de la doctrina5 cuanto dentro de varios instrumentos de derecho internacional se han confundido
estos conceptos6 que en nuestra Carta Fundamental aparecen por separado.
Se trata de formulaciones que como nos dice Pierre Trudel, &laquo;encuentran frecuentemente su origen en principios del derecho internacional o resultan de instancias de car&aacute;cter supranacional&raquo;7 que las han sintetizado luego de
amplios procesos hist&oacute;ricos de discusi&oacute;n y estructuraci&oacute;n.
Resulta importante por esta raz&oacute;n, apelar al contexto en el que cada
una de estas f&oacute;rmulas surgieron y su posterior evoluci&oacute;n en el seno de un tipo determinado de discurso.
En este sentido, se dice que mientras la comunicaci&oacute;n interpersonal fue
&laquo;el &uacute;nico medio de comunicaci&oacute;n humana&raquo;, se requer&iacute;a simplemente para su
expresi&oacute;n del derecho a una libre opini&oacute;n, el mismo que en este sentido como
anota Novoa Monreal, &laquo;era el &uacute;nico derecho a la comunicaci&oacute;n&raquo;.8 M&aacute;s tarde,
con la extensi&oacute;n de la imprenta9 que coincidi&oacute; con una consolidaci&oacute;n y apo5.
6.
7.
8.
9.
Novoa Monreal nos refiere de una cierta &laquo;tradici&oacute;n&raquo; a nivel de la doctrina y del derecho internacional de &laquo;uso ambiguo&raquo; de expresiones como libertad de pensamiento, opini&oacute;n, expresi&oacute;n o informaci&oacute;n, as&iacute; como una asimilaci&oacute;n de &eacute;stas a las nociones de derecho a la comunicaci&oacute;n o de la informaci&oacute;n. Cfr. Derecho a la vida privada y libertad de informaci&oacute;n, M&eacute;xico, Siglo XXI, 1989, p. 142. Citamos tambi&eacute;n a manera de ejemplo la posici&oacute;n de Antonio
Aguilera quien considera est&eacute;ril, constitucionalmente hablando, la diferencia que la Constituci&oacute;n espa&ntilde;ola (texto con similar formulaci&oacute;n que la ecuatoriana) hace entre las dos, considerando la &uacute;nica distinci&oacute;n posible es la exigencia de veracidad requerida a esta &uacute;ltima. Cfr.
Libertad de expresi&oacute;n del ciudadano y libertad de prensa o informaci&oacute;n, Granada, Editorial
Comares, 1990, pp. 7 y ss.
En el Derecho Internacional recuerda Lluis de Carreras, la libertad de expresi&oacute;n se compone
de dos derechos fundamentales: el de la libertad de opini&oacute;n y el de la libertad de informaci&oacute;n. Cfr. R&eacute;gimen Jur&iacute;dico de la Informaci&oacute;n, Barcelona, Ariel, 1996, p. 39.
Cfr. Trudel, op. cit., pp. 1 y 2. La traducci&oacute;n del franc&eacute;s es del autor (MNA).
Op. cit., p. 142.
Esta invenci&oacute;n perfeccionada en su modalidad de tipos m&oacute;viles por Guttemberg en Maguncia, entre 1440 y 1455, represent&oacute; un enorme acontecimiento cultural mediante la difusi&oacute;n
cada vez m&aacute;s amplia de experiencias y conocimientos –informaciones– en soportes impre-
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geo de las doctrinas humanistas e iluministas de tipo liberal10 se a&ntilde;adi&oacute; la libertad de expresi&oacute;n. Y m&aacute;s tarde, tal y como describimos en puntos anteriores: a medida de que se ampliaba la sociedad de masas en interactuaci&oacute;n con
el desarrollo t&eacute;cnico de los medios masivos, se hablaba ya del derecho a buscar, percibir e impartir libremente informaci&oacute;n que en el &aacute;mbito contempor&aacute;neo &laquo;pas&oacute; a ser la preocupaci&oacute;n principal&raquo;.11
Dentro de esta progresi&oacute;n advertimos en primer lugar, un cambio en la
valorizaci&oacute;n de las formulaciones. Las primeras como productos hist&oacute;ricos de
la modernidad Ilustrada del siglo XVIII, se construyen como libertades civiles, es decir, un conjunto de acciones que el individuo (ciudadano) puede desplegar con la anuencia del orden p&uacute;blico y que le son connaturales.
Siguiendo esta idea, el origen de estas libertades de comunicaci&oacute;n estar&iacute;a en una libertad de pensamiento que tiene relaci&oacute;n con el ejercicio de la
raz&oacute;n y, en t&eacute;rminos m&aacute;s elaborados, de la conciencia y la voluntad como condiciones inherentes al ser humano.12 As&iacute;, el presupuesto filos&oacute;fico de estas
primeras construcciones radicar&iacute;a en la abstracci&oacute;n del individuo como concepto &uacute;nico aplicable a todos los seres humanos.
Se busca en consecuencia por medio de estas libertades, garantizar la
sos. La imprenta se liga a varios fen&oacute;menos como la ascensi&oacute;n del mercantilismo, la burgues&iacute;a urbana, los conflictos religiosos y sociales, la pugna por la fijaci&oacute;n de los poderes e identidades nacionales, m&aacute;s el importante impulso tecnol&oacute;gico de la Revoluci&oacute;n Industrial, que
realimenta los procesos anteriores. Cfr. Marco Navas Alvear, &laquo;El r&eacute;gimen jur&iacute;dico del libro
en el Ecuador, un an&aacute;lisis comparado&raquo;, tesis doctoral, Universidad Central del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, Quito, 1995, pp. 13-15.
10. Se aclara que la edici&oacute;n de obras no estuvo desde luego, acompa&ntilde;ada de inicio por todas las
condiciones legales que promuevan su desarrollo. Por el contrario la imprenta alarm&oacute; a los
elementos rectores del derecho preocupados de las nuevas ideas sobre el m&aacute;s grande contingente de lectores que cre&iacute;an no capaces de entenderlas, por lo que las primeras manifestaciones legales respecto de las ediciones no fueron precisamente permisivas, sino de censura establecidas en forma de concesiones o licencias previas y obligatorias para toda publicaci&oacute;n a
fin de asegurarse que no socavaren los principios de la autoridad mon&aacute;rquica, religiosa o
aristocr&aacute;tica. Esta condici&oacute;n no desapareci&oacute; con la declaraci&oacute;n de las libertades burguesas en
los distintos estados. As&iacute; por ejemplo, en el Ecuador, a&uacute;n en 1875, Garc&iacute;a Moreno instrument&oacute; normas de censura a la libertad de expresi&oacute;n. Ib&iacute;d., pp. 31 y ss.
11. El autor cita un Informe de la UNESCO No. 19c/93, agosto 16, 1976, ac&aacute;pite No. 8. Este autor subraya: &laquo;podr&iacute;amos decir que la libertad de pensamiento explica las libertades de opini&oacute;n y de expresi&oacute;n y que &eacute;stas, a su vez, fundamentan la libertad de informaci&oacute;n. En &uacute;ltimo
t&eacute;rmino, las libertades de opini&oacute;n, de expresi&oacute;n y de informaci&oacute;n vienen a constituirse en una
puesta en acci&oacute;n de la libertad de pensamiento&raquo;, dentro de una suerte de gradaci&oacute;n en lo que
se refiere a formas de comunicar el pensamiento. Novoa, op. cit., p. 143.
12. Gran atenci&oacute;n le dieron los fil&oacute;sofos modernos al tema del pensamiento, sobre todo Descartes y Kant. M&aacute;s tarde, a finales del siglo XVIII va configur&aacute;ndose una idea m&aacute;s cabal de la
necesidad de desarrollar el pensamiento libremente y luego de expresarlo. Sobre el tema puede examinarse la obra de Ernest Cassirer, Filosof&iacute;a de la Ilustraci&oacute;n, Bogot&aacute;, FCE, 1994, especialmente las pp. 261-280.
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puesta en acci&oacute;n del pensamiento libre individual a trav&eacute;s de la opini&oacute;n y la
expresi&oacute;n, en toda su potencia.
Mas si nos referimos a la garant&iacute;a de una informaci&oacute;n libre de acuerdo con esta valorizaci&oacute;n individualista, queda seg&uacute;n Novoa Monreal &laquo;disminuida&raquo;,13 resultando nada m&aacute;s que una derivaci&oacute;n de las libertades de pensamiento, opini&oacute;n y expresi&oacute;n, que ser&iacute;an las que mejor soportan el punto de
vista individualista.
Ser&iacute;an circunstancias nuevas como el reconocimiento cada vez mayor
del inter&eacute;s compartido de los ciudadanos y autoridades en la existencia de un
espacio comunicativo p&uacute;blico (v&eacute;ase cap. 1, ac&aacute;pite 2), as&iacute; como la correlativa percepci&oacute;n del rol indispensable de la prensa respecto de la opini&oacute;n que
puede desarrollarse en este espacio p&uacute;blico, estimular&iacute;an una enunciaci&oacute;n
m&aacute;s clara de las expectativas sobre los derechos a comunicar.
As&iacute;, del reconocimiento de las libertades esenciales, como podemos
advertir en declaraciones de la &eacute;poca como la Constituci&oacute;n de Filadelfia o la
Grancolombiana, en nuestro caso,14 que se traduc&iacute;an en una abstenci&oacute;n del
Estado respecto de las posibilidades de sus ciudadanos; se pasa a una creciente discusi&oacute;n sobre los aspectos masivo y popular de la prensa y luego de los
medios de emisi&oacute;n (radio y TV). Se consider&oacute; pues, que cada uno de estos
medios necesitaba definici&oacute;n legal y alg&uacute;n tipo de reglamentaci&oacute;n, atendi&eacute;ndose adem&aacute;s al creciente poder e influencia que estos alcanzaban respecto de
las cosas p&uacute;blicas.15
En este contexto, &laquo;la importancia de la informaci&oacute;n para los hombres
y la aparici&oacute;n de medios masivos de comunicaci&oacute;n modernos conducen a que
esa libertad de expresi&oacute;n adquiera un alcance nuevo, con el nombre de libertad de informaci&oacute;n&raquo;, pues ya no solamente va a interesar el derecho de hacerla circular del que la expide, sino que tambi&eacute;n adquirir&aacute; relevancia paulatinamente el derecho de los que la reciben a disponer de ella en forma completa
y plural. &laquo;Porque solamente as&iacute; puede quedar nutrida su libertad de pensamiento…&raquo;.16
13. Novoa M., op. cit., p. 143.
14. En la Declaraci&oacute;n de los Derechos del Hombre (1789), en la Primera Enmienda de la Constituci&oacute;n de los Estados Unidos (1791), la Constituci&oacute;n de la Gran Colombia, en 1821, tambi&eacute;n conocida como de Cundinamarca, en donde en su art. 156 proclama que &laquo;todos los colombianos tienen el derecho de escribir, imprimir y publicar libremente sus pensamientos y
opiniones, sin necesidad de examen, revisi&oacute;n o censura alguna anterior a la publicaci&oacute;n, pero los que abusan de esa preciosa libertad sufrir&aacute;n los castigos a que se hagan acreedores conforme a las leyes&raquo;. La Constituci&oacute;n de Riobamba de 1830 proclama la libertad de opini&oacute;n
p&uacute;blica.
15. Una m&aacute;s amplia relaci&oacute;n de estos hechos se encuentra en Dennis McQuail, La acci&oacute;n de los
medios, Buenos Aires, Ed. Amorrourtu, 1998, pp. 32 y 33.
16. Novoa Monreal, op. cit., p. 148.
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Surgen como podemos ver, nuevas exigencias al derecho en materia de
comunicaci&oacute;n, relacionadas con las necesidades inmediatas de los p&uacute;blicos,
aunque tambi&eacute;n respecto del Estado que consideraba imperativo el uso de los
medios para el forjamiento de la identidad nacional y la consecuci&oacute;n de sus
propios fines.
Se gestaba progresivamente una tendencia a regular los medios a partir de lo que m&aacute;s tarde se denominar&iacute;an pol&iacute;ticas nacionales de comunicaci&oacute;n
que supon&iacute;an el control p&uacute;blico y la definici&oacute;n formal sobre los objetivos y
alcance del funcionamiento de estos medios.17 De forma que, a mediados del
siglo XX, la noci&oacute;n liberal burguesa sobre la virtud de la mera expansi&oacute;n sin
trabas de los medios de comunicaci&oacute;n hab&iacute;a sido reemplazada, seg&uacute;n McQuail, por &laquo;actitudes m&aacute;s complejas y ambivalentes&raquo;,18 que en ocasiones se
expresaban en nombre del dif&iacute;cil concepto del bien p&uacute;blico.
La idea fundamental de estas nuevas concepciones ya no part&iacute;a de la
libre determinaci&oacute;n de la voluntad individual –y la confianza en su potencialidad–, sino que, advirtiendo que se trataba de fen&oacute;menos que afectaban al
conjunto de la sociedad, se consideraba necesaria una m&aacute;s activa intervenci&oacute;n
del Estado, no controlando las formas de expresi&oacute;n mediante la censura sino
garantizando la posibilidad efectiva de cada ciudadano de recibir informaci&oacute;n
acerca de lo que sucede en su entorno y contar con los dem&aacute;s elementos de
juicio que les permitan formarse una opini&oacute;n personal sobre los acontecimientos.
Surge as&iacute; una valorizaci&oacute;n de la informaci&oacute;n como medio principal para alcanzar fines de integraci&oacute;n social, no exento sin embargo de problemas
de aplicaci&oacute;n que en ocasiones derivaban en restricciones. Se comienza en todo caso, a hablar ya no solo de libertad de informaci&oacute;n sino de un derecho a
la misma.
En consecuencia, si hablamos de derecho a la informaci&oacute;n debemos
necesariamente partir de una valorizaci&oacute;n de la informaci&oacute;n no solo desde el
punto de vista del crecimiento econ&oacute;mico sino desde un eventual y deseado
buen –o justo– funcionamiento social.19
17. Este tema es abordado respecto de Am&eacute;rica Latina en extenso por Mart&iacute;n-Barbero, op. cit.,
pp. 170-193.
18. La explotaci&oacute;n comercial por un lado y la manipulaci&oacute;n pol&iacute;tica partidaria o desde el Estado
por el otro hab&iacute;an estimulado el desarrollo de una serie de &laquo;expectativas&raquo; a menudo contradictorias (el autor nos da los siguientes ejemplos: libertad vs. restricci&oacute;n, valores colectivos
vs. individuales, reclamos seculares vs. moralistas). &laquo;La situaci&oacute;n se complic&oacute; m&aacute;s con la
creciente consolidaci&oacute;n de la industria de los medios y de los intereses de los profesionales
de los medios, quienes eran capaces de hablar por s&iacute; mismos y buscaban autonom&iacute;as para sus
actividades en pos de objetivos autoelegidos…&raquo;. Op. cit., p. 34.
19. Este exige un ciudadano participante, no solo desde el punto de vista pol&iacute;tico sino propia-
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Advertimos por lo tanto que esta nueva valorizaci&oacute;n del derecho respecto de la comunicaci&oacute;n y particularmente del fen&oacute;meno de la informaci&oacute;n
trasciende la tutela de ciertas potencialidades que dispone el individuo como
la de difundir informaci&oacute;n en cuanto libertades p&uacute;blicas;20 para interesarse en
la comunicaci&oacute;n como manifestaci&oacute;n social y masiva. Social, en cuanto resulta un espacio p&uacute;blico, abierto, accesible, plural, que se posee y que hay que
proteger en com&uacute;n. Masiva, en cambio, por cuanto la masividad constituye
como hemos indicado, una caracter&iacute;stica de la sociedad actual, forjada hist&oacute;ricamente a partir de la modernidad, categor&iacute;a a partir de la cual nos es posible apreciar varios fen&oacute;menos que interact&uacute;an con el derecho a la comunicaci&oacute;n y a la informaci&oacute;n, entre otros, el componente tecnol&oacute;gico de la comunicaci&oacute;n, sus virtualidades y defectos masificantes, etc.21
A estas consideraciones de masiva y social se une tambi&eacute;n el concepto general de inter&eacute;s p&uacute;blico sobre la informaci&oacute;n, para constituir las nuevas
bases regulatorias del contempor&aacute;neo derecho en materia de comunicaci&oacute;n.
Este derecho debe ser considerado como un derecho social a ser ejercido con equilibrio por parte de todos los sujetos involucrados en &eacute;l. El inter&eacute;s p&uacute;blico es una noci&oacute;n b&aacute;sica que hay que tomar en cuenta si aspiramos
una regulaci&oacute;n eficaz para la comunicaci&oacute;n como fen&oacute;meno social. Aunque
variable seg&uacute;n la &eacute;poca y lugar, y no exento de cuestionamientos;22 como inter&eacute;s p&uacute;blico se puede entender &laquo;el complejo de los supuestos beneficios informacionales, culturales y sociales de los que participan en la comunicaci&oacute;n
p&uacute;blica, sea como emisores y receptores…&raquo;. As&iacute; es posible apreciar este conmente c&iacute;vico dentro de un proceso en que la informaci&oacute;n resulta &laquo;tan indispensable para los
hombres como puede serlo la alimentaci&oacute;n en lo relativo a su conservaci&oacute;n y desarrollo f&iacute;sicos&raquo;. Novoa Monreal, op. cit., p. 148.
20. Vale mencionar la explicaci&oacute;n de Novoa respecto de que las declaraciones internacionales no
conciben lo que &eacute;l llama &laquo;el derecho de los hombres a recibir informaci&oacute;n adecuada&raquo; pues
incluso al mencionar los t&eacute;rminos &laquo;recibir informaciones&raquo;, &eacute;stos se analizan en el contexto
de las actividades que debe desarrollar el que proporciona noticias a los dem&aacute;s. Op. cit., p.
149.
21. Como virtualidades se anotan la posibilidad de ampliaci&oacute;n de los m&aacute;rgenes de elecci&oacute;n de
alternativas, la alimentaci&oacute;n del di&aacute;logo entre los p&uacute;blicos para el fortalecimiento de la opini&oacute;n p&uacute;blica; entre los defectos se encuentran la tan decantada alienaci&oacute;n que estos medios
producen en las masas, as&iacute; como la imposibilidad de di&aacute;logo y retroalimentaci&oacute;n por parte
de los media.
22. Existen voces que advierten sobre los riesgos que la noci&oacute;n de inter&eacute;s p&uacute;blico comporta en
cuanto puede servir como dispositivo ideol&oacute;gico destinado a ocultar ambiciones regulatorias
injustificadas por parte de los gobiernos o incluso como un arma ofensiva de libertades m&aacute;s
fundamentales como las de expresi&oacute;n y de empresa. Para aquellos que sostienen esta posici&oacute;n &laquo;la mejor manera de lograr el verdadero inter&eacute;s p&uacute;blico ser&aacute; dar m&aacute;s libertad a las fuerzas del mercado de medios, que se supone deben maximizar los beneficios para los proveedores, los consumidores y la comunidad en su conjunto…&raquo;. Cfr. Fowlar, 1982; Veljanowski,
1989; citados McQuail, p. 27.
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cepto en funci&oacute;n de la trascendencia de la comunicaci&oacute;n en la actualidad, tomando en cuenta que &laquo;una condici&oacute;n necesaria para la existencia y actividad
de un p&uacute;blico es la disponibilidad de recursos de comunicaci&oacute;n adecuados&raquo;.23
En ocasiones, a partir del concepto de inter&eacute;s p&uacute;blico se ha organizado cierta estructura de medios como son los estatales (que existen por ejemplo en pa&iacute;ses como Chile y, en otros de Europa).24 Sin embargo no debe asimilarse el inter&eacute;s p&uacute;blico a la iniciativa estatal pues resulta indudable que en
los medios privados tambi&eacute;n pueden encontrarse y construirse expectativas de
beneficio para la sociedad sobre la base del inter&eacute;s p&uacute;blico.
Recordemos que hemos propuesto la categor&iacute;a de espacio comunicacional para denotar aquel lugar social omnipresente donde ocurre la intrincada red de juegos y transacciones informacionales y cognitivas. Este espacio es
precisamente y por esencia, de inter&eacute;s p&uacute;blico, ya que los procesos que en &eacute;l
ocurren (sobre todo la opini&oacute;n y el di&aacute;logo p&uacute;blicos) son los que alimentan
emp&iacute;ricamente y justifican en teor&iacute;a no solamente el sistema de poder de las
democracias actuales como nos ha recordado Habermas, sino la reproducci&oacute;n
social en todos los campos.
Respecto de nuestra Constituci&oacute;n, vemos claramente presente esta doble valorizaci&oacute;n por un lado en la garant&iacute;a a la libertad de opini&oacute;n y expresi&oacute;n
de car&aacute;cter individualista y a la comunicaci&oacute;n e informaci&oacute;n como objetos del
derecho social. No est&aacute; clara a&uacute;n sin embargo la posici&oacute;n de la comunicaci&oacute;n
a partir del as&iacute; llamado &laquo;derecho a la comunicaci&oacute;n&raquo;, m&aacute;s a&uacute;n cuando esta
norma fundamental surge en un tiempo de cuestionamiento de aquellos paradigmas que sustentaron ciertas formas de intervenci&oacute;n del Estado, pues si bien
se ha impuesto la idea de una apreciaci&oacute;n social de la comunicaci&oacute;n a base del
inter&eacute;s p&uacute;blico, restar&iacute;a precisar, como subraya McQuail,25 qu&eacute; aspectos concretos podr&iacute;an desprenderse de all&iacute; respecto de cosas como la actividad informativa de los medios de comunicaci&oacute;n.
Para ello no debemos olvidar la noci&oacute;n de la comunicaci&oacute;n como un
proceso de car&aacute;cter masivo. La comunicaci&oacute;n masiva como objeto del derecho a la comunicaci&oacute;n sobrepasa la mera tutela de una adecuada comunicaci&oacute;n para y desde un determinado sujeto y se traslada a la tutela indirecta de
valores de socialidad.
23. McQuail sostiene como tesis central de su obra que &laquo;el inter&eacute;s p&uacute;blico en la comunicaci&oacute;n y
la informaci&oacute;n aumentar&aacute; en lugar de disminuir en la sociedad de la informaci&oacute;n…&raquo;. Ib&iacute;d.,
pp. 25-27.
24. &laquo;La idea general de que algunos aspectos de la comunicaci&oacute;n p&uacute;blica son de gran inter&eacute;s para la sociedad y quiz&aacute; deban quedarse a cargo del gobierno u otras instituciones p&uacute;blicas, sobre todo si se relacionan con las necesidades del sistema pol&iacute;tico democr&aacute;tico (Lichtemberg,
1990), no es en s&iacute; misma muy novedosa ni controvertida&raquo;. Cfr. ib&iacute;d., p. 28.
25. Ib&iacute;d., p. 29.
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Por esta raz&oacute;n, el derecho a la comunicaci&oacute;n no constituye una formulaci&oacute;n cerrada, por el contrario, un mismo hecho sobre el que recaiga puede
conectar una norma de este r&eacute;gimen de la comunicaci&oacute;n con alg&uacute;n otro campo legislativo o dentro mismo del vasto horizonte de los derechos humanos
fundamentales, sean sociales, pol&iacute;ticos o c&iacute;vicos, tomando en cuenta el car&aacute;cter sist&eacute;mico de los derechos humanos.
A nivel internacional, la misma ONU ha reconocido la importancia
transversal de la comunicaci&oacute;n dentro del desarrollo de la humanidad en
cuanto: &laquo;un derecho humano fundamental&raquo; –en el sentido de b&aacute;sico– por ser
&laquo;piedra de toque de todas las libertades a las cuales est&aacute;n consagradas las Naciones Unidas… factor esencial de cualquier esfuerzo serio para fomentar la
paz y el progreso del mundo…&raquo;.26 Esta declaraci&oacute;n ha tenido repercusi&oacute;n en
el campo del uso alternativo del derecho, pues se ha expresado en un esfuerzo internacional por establecer pol&iacute;ticas mundiales a largo plazo en cuestiones como transmisi&oacute;n internacional de la informaci&oacute;n, derecho a saber y buscar libremente la verdad, libre circulaci&oacute;n de la informaci&oacute;n dentro de un contexto buscado de equilibrio entre naciones, y entre ciudadanos al interior de
ella desde el punto de vista de su libre acceso.27
A nivel regional tambi&eacute;n la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha avanzado a nuestro entender en una interpretaci&oacute;n de mayor alcance en
relaci&oacute;n con el art&iacute;culo 13 de la Convenci&oacute;n Interamericana, reconociendo
tambi&eacute;n una dimensi&oacute;n social y no meramente individual de la libertad de expresi&oacute;n en todas sus manifestaciones y a trav&eacute;s de todas las formas. Este organismo ha enfatizado tambi&eacute;n que esta &laquo;libertad&raquo; es &laquo;una piedra angular en
la existencia misma de una sociedad democr&aacute;tica&raquo;.28
As&iacute; pues, partiendo de que una noci&oacute;n de derecho a la comunicaci&oacute;n
deber&iacute;a ser integradora de todas las formulaciones de derechos fundamentales
disponibles en la Constituci&oacute;n sobre la materia, consideramos que hoy se impone un esfuerzo por ofrecer una relectura de conjunto de todos los derechos
relacionados a la comunicaci&oacute;n presentes en el ordenamiento jur&iacute;dico nacional, pese a que su tecnolog&iacute;a de construcci&oacute;n (sujeto activo especialmente)
sea distinta.
Algo similar ocurre tambi&eacute;n a nivel internacional, donde avanzan iniciativas por el reconocimiento de que el contexto global de los medios de co26. Resoluci&oacute;n No. 59 de la Asamblea General, 14 de diciembre de 1946.
27. Cfr. Informe de la UNESCO del 3 de diciembre de 1975, documento COM-75, conf. 201/4.
Lamentablemente este esfuerzo enfrenta serios obst&aacute;culos por la determinaci&oacute;n de los pa&iacute;ses
desarrollados y los grandes conglomerados de la comunicaci&oacute;n que han detenido las iniciativas de instituciones como la UNESCO.
28. En este sentido la Corte ha opinado que el art. 13 comporta &laquo;no solo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma…&raquo;, OC Serie A, No. 5, parr. 70.
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municaci&oacute;n es un espacio publico de patrimonio com&uacute;n a la humanidad, haci&eacute;ndose esfuerzos por establecer un r&eacute;gimen global para habilitar un efectivo right to comunicate. Este derecho es visto por algunos de los involucrados
en estas iniciativas como uno de tercera generaci&oacute;n, com&uacute;n a toda la humanidad y justiciable no solo ante el Estado sino ante la comunidad internacional. Se dice en ese sentido que: &laquo;El derecho de comunicar refleja un esp&iacute;ritu
colectivo&raquo;. No solamente a nivel nacional sino considerado globalmente. Es
as&iacute; que se enfatiza en que si bien los estados se encuentran fuertemente implicados debe considerarse este, si se quiere nuevo derecho, en el contexto de la
globalizaci&oacute;n.29
En suma, la forma en que el derecho ha abordado el tema de la comunicaci&oacute;n se describe b&aacute;sicamente en t&eacute;rminos de un recorrido que va de las
restricciones censuratorias de origen moral, al permiso en nombre de las modernas libertades de opini&oacute;n, expresi&oacute;n y comercio, y de all&iacute; a las prescripciones que buscan cometidos democr&aacute;ticos, educativos, culturales y solidarios,
que ven a la comunicaci&oacute;n y sobre todo a la informaci&oacute;n como objetos de derechos sociales y colectivos. Sin dejar de considerar aquellas posturas que
pugnan por un desenvolvimiento absolutamente libre de la comunicaci&oacute;n, que
en t&eacute;rminos del discurso acad&eacute;mico se expresa en lo que Carlos Santiago Nino ha llamado liberalismo conservador.30
El derecho a la comunicaci&oacute;n es sin embargo, un &aacute;mbito acad&eacute;mico
por explorar.
29. Cfr. Ambrosi, Hamilton, Abrahmson, &laquo;Crear las condiciones para hacerlo posible&raquo;, documento preparado para los delegados a la Asamblea General y al Seminario Internacional de
VIDEAZIMUT, junio 1998. En relaci&oacute;n a las iniciativas podemos mencionar algunas: En
1997, en Madison, Wisconsin, en una reuni&oacute;n para debatir el futuro de la Carta de Comunicaci&oacute;n de los Pueblos (PCC), surgi&oacute; la idea de organizar un congreso mundial sobre medios
de comunicaci&oacute;n. En 1998, en el marco del Foro Viena Plus Five, propusimos por la regi&oacute;n
latinoamericana la organizaci&oacute;n por parte de la ONU de una Conferencia Mundial sobre el
Derecho de Comunicar, en donde se discuta su reformulaci&oacute;n. Algunas organizaciones implicadas en este tema y que han desarrollado propuestas y estudios son entre otras la APC,
PANOS, AMARC, IRDC y el Proyecto Medios de la Fundaci&oacute;n Friedrich Ebert, entre otras.
30. Propuesta de car&aacute;cter ideol&oacute;gico centrada en las bondades del funcionamiento del mercado
como orden espont&aacute;neo distribuidor de los recursos sociales. Este discurso se vincula a una
libertad de informaci&oacute;n sin limitaciones de ning&uacute;n orden en nombre del mercado global (v&eacute;ase cap. 1, ac&aacute;pite 2). El tema es desarrollado in extenso por Carlos S. Nino con referencia
fundamental a las Tesis de Von Hayek. Cfr. Fundamentos de Derecho Constitucional, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1992, pp. 398-411.
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2. CRITERIOS PARA EL ESTUDIO
DE ESTOS DERECHOS
Hemos sugerido una relectura de los derechos en materia de comunicaci&oacute;n. Para acometer en esta tarea se precisa establecer criterios para el estudio de las instituciones constitucionales, que permitan su aplicaci&oacute;n y desarrollo ulterior en normas de car&aacute;cter secundario, que en definitiva concreten
esa relectura.
Un primer criterio ser&iacute;a justamente el relativo a la correspondencia que
deben presentar las normas fundamentales sobre comunicaci&oacute;n en relaci&oacute;n
con otros postulados de la Constituci&oacute;n. En este sentido, la Carta Fundamental ha de ser le&iacute;da como un conjunto de postulados m&iacute;nimos de acci&oacute;n social
e individual, cuya cabeza es la enunciaci&oacute;n o calificaci&oacute;n del tipo de Estado
que se establece, el Social de Derecho (ESD).
Carl Loewenstein, siguiendo la doctrina alemana, expresa con acierto
que una Constituci&oacute;n propiamente dicha es aquella que incluye la preferencia
por ciertos valores.31 En este sentido, una Carta que comienza por reconocer
un Estado de Derecho como social, arrastra en tal declaraci&oacute;n a una serie de
valores que ilustran esta calificaci&oacute;n (art. 1 Constituci&oacute;n Pol&iacute;tica del Ecuador).
Hablar de un Estado Social de Derecho supone la presencia de unos
principios b&aacute;sicos, unos valores, a los que se somete todo tipo de autoridad.
Estos principios, en el caso del ESD, se enderezan no solo a precautelar la libertad de cada ciudadano en sentido personal, sino valores concretos de colectividad y solidaridad social por un lado, y de democracia participativa, tolerancia, unidad en la diversidad, pluralidad y participaci&oacute;n por otro. Condiciones no solamente formales sino sustanciales de ejercicio de los derechos
fundamentales.
En tal sentido, puede entenderse c&oacute;mo se han de aplicar al tema criterios concretos como el de funci&oacute;n social de la informaci&oacute;n e inter&eacute;s p&uacute;blico
en lo que hemos denominado, el espacio comunicacional.
Se plantea as&iacute; mismo una relectura de los derechos fundamentales que
provienen del denominado de Estado Liberal de Derecho, a partir del Estado
Social de Derecho;32 que suponga no tanto una absorci&oacute;n de los mismos sino
una doble dimensi&oacute;n de los derechos constitucionales a la comunicaci&oacute;n, como derechos subjetivos y como derecho objetivo de garant&iacute;a institucional.
Es decir que adem&aacute;s de tratarse de derechos fundamentales de cada
31. Cfr. Teor&iacute;a de la Constituci&oacute;n, Barcelona, Ariel, 1976, p. 211.
32. Cfr. Nino, op. cit., pp. 260-262.
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persona que apuntan a garantizar lo que Nino denomina &laquo;la autonom&iacute;a personal&raquo;,33 estos derechos significan el reconocimiento y garant&iacute;a de bienes que
pertenecen a todos en com&uacute;n como la opini&oacute;n p&uacute;blica libre, el di&aacute;logo colectivo, el pluralismo pol&iacute;tico, construcciones que se objetivan al momento de referirnos al espacio comunicacional.
La f&oacute;rmula de correspondencia de postulados del ESD es v&iacute;a de resoluci&oacute;n de eventuales tensiones que advierte Nino, se presentan entre las dos
valorizaciones anotadas. En todo caso, resulta evidente que en nuestra Carta
constitucional, la declaraci&oacute;n del Estado Social de Derecho, debe ser tomada
como m&aacute;xima hermen&eacute;utica prioritaria al momento de su interpretaci&oacute;n.34
Un segundo orden de an&aacute;lisis se relaciona con la existencia de los sujetos de los derechos de la comunicaci&oacute;n. La anterior distinci&oacute;n que se realiza a base de la propuesta de Jos&eacute; Perla Anaya,35 servir&aacute; de par&aacute;metro para problematizar y estudiar el contenido concreto de las normas antes indicadas. Se
trata de establecer el posicionamiento de estos sujetos a base de las cl&aacute;sicas categor&iacute;as de sujeto activo (aquel que ejerce un derecho como titular) y sujeto
pasivo (quien en relaci&oacute;n con un sujeto activo, est&aacute; obligado a reconocer, respetar o viabilizar ese ejercicio) y dependiendo del sitio que ocupan en el espacio comunicacional, problematizar sobre su mayor o menor capacidad para
ejercer los derechos relacionados con la comunicaci&oacute;n. Los sujetos a los que
hemos aludido, se ubicar&iacute;an, seg&uacute;n nuestra propuesta,36 en tres posiciones:
1. En primer lugar, hallamos al/la ciudadano/a com&uacute;n (si lo vemos desde
una perspectiva pol&iacute;tica), o si se quiere (desde una &oacute;ptica econ&oacute;mica)
al ciudadano consumidor; en su rol tradicional de sujeto jur&iacute;dico que
gestualiza, habla y escribe. Pero, que adem&aacute;s –sin caer en el viejo concepto de receptor– va paulatinamente incorporando a su cotidianidad
el uso de otros medios expresivos de car&aacute;cter t&eacute;cnico: (v. gr. TV, grabadora, c&aacute;mara fotogr&aacute;fica, de video, ordenador, etc.) que emplea pa33. Ib&iacute;d., p. 263.
34. La calificaci&oacute;n de m&aacute;xima hermen&eacute;utica la encontramos en la nueva introducci&oacute;n que Habermas realiza a su Historia y Cr&iacute;tica de la Opini&oacute;n P&uacute;blica en 1990, en la que se refiere a
la idea del jurista Wolfgang Abendroth respecto del Estado social en contraposici&oacute;n a tesis
liberal defendida por Carl Schmitt, que privilegiaba la primac&iacute;a de las cl&aacute;sicas libertades sobre las demandas sociales. La primera idea se propon&iacute;a extender la cl&aacute;usula del rechtstadt como idea sustantiva de un Estado constitucional y democr&aacute;tico al orden econ&oacute;mico y al orden
social, llegando a la conclusi&oacute;n de que la f&oacute;rmula liberal, no garantiza por s&iacute; sola el Estado
Social. Cfr. op. cit., p. 15.
35. Op. cit., p. 4.
36. En nuestra propuesta hacemos una variante con respecto a la de Perla, en el sentido que de
acuerdo con el par&aacute;metro de sujetos activos o pasivos que utilizamos, excluimos a las ONG
(por considerarlas irrelevantes para nuestros fines como sujetos de derechos) e incluimos al
Estado.
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ra relacionarse con su entorno ordinario (familiar y social),37 para vincularse con su medio laboral o emplazarse en el espacio comunicativo.
Sin embargo de lo dicho y a partir de esta primera posici&oacute;n, tambi&eacute;n
abordaremos el tema del ejercicio colectivo de los derechos de la comunicaci&oacute;n desde la sociedad civil.
2. Como nos expresa Perla, a la par que los individuos se interesan en la
b&uacute;squeda cotidiana de la informaci&oacute;n y formas de expresi&oacute;n, sobre el
mismo espacio comunicacional &laquo;vemos emerger, crecer sobre el mismo escenario a un sector empresarial de producci&oacute;n y comercializaci&oacute;n a gran escala de sus propios bienes culturales, o dicho m&aacute;s espec&iacute;ficamente, que ingresa con fuerza inusitada a ofrecer sus propuestas
comunicativas&raquo;, seleccionadas con criterio predominantemente mercantil. Estos bienes solo pueden ser reproducidos y multiplicados a trav&eacute;s dispositivos tecnol&oacute;gicos cada vez m&aacute;s complejos, dirigidos a masivas audiencias nacionales, regionales y mundiales.38
As&iacute;, en una segunda posici&oacute;n encontramos a los medios de comunicaci&oacute;n masiva que son protagonistas de primer orden en la sociedad de
la informaci&oacute;n, por ser quienes est&aacute;n, como veremos m&aacute;s adelante, en
capacidad de mediar en ella.
En esta misma posici&oacute;n podemos incluir a aquellos individuos que act&uacute;an para y desde estas instituciones en calidad de periodistas, comunicadores sociales y especialistas.39 Estos medios en cuanto probables
sujetos activos en unos casos y pasivos en otros, ocupar&iacute;an una posici&oacute;n ambivalente en cuando la misma Constituci&oacute;n les otorga derechos
y les establece obligaciones concretas.
3. En tercera posici&oacute;n podemos ubicar al Estado visto como conjunto de
agencias e instituciones que operan dentro de un territorio (sociedad)
de acuerdo a reglas preestablecidas, que son precisamente las del Estado de Derecho, por medio de las cuales se tiende a promover una
cierta &laquo;cultura pol&iacute;tica com&uacute;n&raquo;40 (en amplio sentido de los t&eacute;rminos).
37. Cfr. Perla, op. cit., p. 3.
38. Ib&iacute;d., pp. 4 y 5.
39. Si es verdad que puede admitirse la ficci&oacute;n jur&iacute;dica de que las entidades tienen una personer&iacute;a distinta a la de las personas f&iacute;sicas que la componen, no puede afirmarse lo mismo de la
vida expresiva que las empresas nos revelan a trav&eacute;s de sus productos culturales. Estos, necesariamente son y siempre ser&aacute;n t&iacute;tulos de propiedad moral (aunque no patrimonial) de determinados individuos, los denominados autores (productores, directores o creativos), quienes no obstante estar sujetos a un modelo empresarial jer&aacute;rquico vertical en su trabajo diario
y a que su propia manifestaci&oacute;n expresiva puede sufrir diversos avatares en su largo recorrido de difusi&oacute;n masiva, mantienen el privilegio personal de poder comunicarse con un p&uacute;blico numeroso. Ib&iacute;d.
40. Esta es una definici&oacute;n apropiada, basada en las tesis neowebberianas desarrolladas por Hall
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El Estado como sujeto pasivo tradicional de los derechos fundamentales, est&aacute; llamado a garantizar el ejercicio de los derechos civiles. Sin
embargo, justamente se discutir&aacute; sobre la necesidad de ampliar o no
este papel de acuerdo a las condiciones de la comunicaci&oacute;n contempor&aacute;nea y del ejercicio de los derechos a la misma por parte tanto de medios cuanto de ciudadanos.
y Ikenberry, en su obra, El Estado, Madrid, Alianza, 1993, de la cual se toma esta &uacute;ltima frase. Cfr. p. 10.
CAP&Iacute;TULO 3
Los medios de comunicaci&oacute;n
y los procesos de informaci&oacute;n
1. INTRODUCCI&Oacute;N AL PROBLEMA
En el cap&iacute;tulo anterior se esbozaron las distancias entre dos formas discursivas de abordar jur&iacute;dicamente el tema de la comunicaci&oacute;n: la libertad de
expresi&oacute;n y el derecho de la informaci&oacute;n, recalcando que estas se plasman en
dos principios constitucionales que coexisten dentro del Estado Social de Derecho.
De acuerdo al enfoque de sujetos que hemos adoptado, en este cap&iacute;tulo reflexionaremos acerca de los medios de comunicaci&oacute;n, entendiendo por
tales, aquellas instituciones que mediante un dispositivo tecnol&oacute;gico desarrollan una acci&oacute;n comunicativa que consiste en ofertar una serie de productos
comunicacionales de manera masiva hacia la sociedad.
El problema que nos planteamos abordar es el de la regulaci&oacute;n de la
acci&oacute;n comunicativa medial, enfocada al campo informativo. A partir de ello,
desarrollaremos m&aacute;s adelante la problem&aacute;tica de una debida regulaci&oacute;n de la
informaci&oacute;n, conforme con los enunciados constitucionales citados.
Para abordar estos procesos, se vuelve relevante retomar la idea de lo
masivo y atender a la dimensi&oacute;n colectiva que comporta necesariamente la
noci&oacute;n de medio de comunicaci&oacute;n social.1 Y precisamente, con miras a esa
vocaci&oacute;n colectiva de oferta masiva de productos comunicativos proponemos
la categor&iacute;a de acci&oacute;n2 entendida en sentido amplio como el desempe&ntilde;o, la
actividad de los medios con &eacute;nfasis en el emplazamiento y oferta p&uacute;blica de
productos comunicacionales.
Pero: &iquest;qu&eacute; proponemos espec&iacute;ficamente respecto de los medios? Planteamos que se trata de sujetos complejos, por compartir una doble subjetividad. Son sujetos de derechos, pero son adem&aacute;s titulares de obligaciones ema1.
2.
Cfr. Eliseo Ver&oacute;n, &laquo;Esquema para el an&aacute;lisis de la mediatizaci&oacute;n&raquo;, en Di&aacute;logos de la Comunicaci&oacute;n, No. 48, Lima, Federaci&oacute;n Latinoamericana de Facultades de Comunicaci&oacute;n Social,
octubre de 1997, p. 12. El autor al resaltar esta dimensi&oacute;n colectiva, argumenta la necesidad
de preservar un criterio sociol&oacute;gico que enfatice el uso social y p&uacute;blico de cierta tecnolog&iacute;a
de comunicaci&oacute;n.
Basados en la de similar denominaci&oacute;n que desarrolla McQuail, op. cit., pp. 25 y 34.
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nadas del respeto a los mismos derechos de comunicaci&oacute;n de los que es titular el/la ciudadano/a (como unidad gen&eacute;rica subjetiva del sistema jur&iacute;dico).
No olvidemos tambi&eacute;n que a la posibilidad de la voluntad humana de
establecer y configurar relaciones jur&iacute;dicas se le une un derecho objetivo que
crea v&iacute;as, instituciones, territorios donde la sociedad organiza la forma en que
las relaciones entre sujetos han de desarrollarse bajo criterios de razonabilidad y deseable armon&iacute;a. Estas relaciones jur&iacute;dicas de los medios con la ciudadan&iacute;a, que es su p&uacute;blico, no se dan en un plano abstracto. El terreno de realizaci&oacute;n de estas relaciones y su origen es el de los procesos comunicativos,
de los cuales nos hemos circunscrito a los de informaci&oacute;n.
Se trata, por lo dem&aacute;s, de relaciones que se despliegan desde un determinado posicionamiento de los medios para con su p&uacute;blico.
2. RASGOS DEL PROCESO INFORMATIVO
Un espacio objetivo en donde se plantea el conflicto o la tensi&oacute;n entre
diversas visiones acerca de los derechos a la comunicaci&oacute;n y su alcance, es el
de la informaci&oacute;n. Esta se presenta en la actualidad, como hemos advertido
antes, como una actividad institucionalizada en la que los medios constituyen
agentes relevantes.
A partir de esta percepci&oacute;n, ensayaremos un esquema de ciertos rasgos
generales del desempe&ntilde;o medial masivo en este campo que nos permitir&aacute; articular problem&aacute;ticamente el tema de su posici&oacute;n en el espacio comunicacional en relaci&oacute;n a la vigencia de los derechos de la comunicaci&oacute;n.
En el campo de la teor&iacute;as sobre la comunicaci&oacute;n, existen pocas propuestas que apunten a abordar en forma global el complejo aspecto de la acci&oacute;n medial. Gran parte de las lecturas que se han hecho, acusan cierto grado
de insuficiencia para el fin que buscamos, sin embargo de lo cual, hemos optado por trabajar a partir de los planteamientos de tres autores que consideramos importantes: Eliseo Ver&oacute;n, Denis McQuail y Gonzalo Abril.
Estos dos &uacute;ltimos autores incluso, recogen trabajos muy relevantes en
este campo de la acci&oacute;n de los medios traducida concretamente en la producci&oacute;n de la informaci&oacute;n, vista adem&aacute;s como un discurso que no es ni simple,
ni inocuo en quienes lo perciben, sino que est&aacute; cargado de una serie de rasgos
producto de la interacci&oacute;n entre varios factores como las pr&aacute;cticas sociales del
periodismo, los desarrollos tecnol&oacute;gicos vistos en un plano hist&oacute;rico, las configuraciones institucionales de los medios, etc. Toda esta complejidad va configurando, lo que Abril denomina, un tipo de conocimiento social particular:
el conocimiento informativo (v&eacute;ase cap. 1).
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Para efectos de nuestro estudio y sin pretender una tipificaci&oacute;n exhaustiva, ni una profundizaci&oacute;n en el an&aacute;lisis sociol&oacute;gico de estas caracter&iacute;sticas,
proponemos dos ordenes de condicionamientos en los que se puede definir
ciertas tendencias de la acci&oacute;n medi&aacute;tica: uno externo a su accionar institucional, que comprende un panorama de las relaciones, especialmente las de mercado, en cuanto influyen en esta actividad informativa; y uno propio de los
medios que abarca sus objetivos institucionales, las caracter&iacute;sticas propias del
discurso informativo y la cultura profesional de quienes en ellos trabajan.
Orden externo que comprende las relaciones de mercado
en cuanto influyen en los medios masivos
Vale comenzar por preguntarse sobre la importancia o peso espec&iacute;fico
que puede asignarse a este orden de condicionamientos sobre la actividad informativa de los medios.
Recordemos que al explicar en qu&eacute; sentido comprend&iacute;amos a los medios masivos, o m&aacute;s bien, a qu&eacute; tipo de medios nos &iacute;bamos a referir hablamos
de aquellos que constitu&iacute;an importantes conglomerados de orden econ&oacute;mico
que como tales se hab&iacute;an emplazado en la econom&iacute;a de la informaci&oacute;n, cobrando su actividad, como vimos al referirnos a la sociedad de la informaci&oacute;n, cada vez, mayor importancia econ&oacute;mica.
Los grandes avances tecnol&oacute;gicos en este campo han posibilitado que
el negocio de la comunicaci&oacute;n se convierta en el mercado con m&aacute;s expectativa de expansi&oacute;n para el pr&oacute;ximo siglo.3 Esto supone entre otras cosas, el despliegue de una cerrada competencia entre los agentes econ&oacute;micos presentes
en &eacute;l caracterizada por tres tendencias:
a) A la concentraci&oacute;n (fusiones y absorciones mediales a nivel nacional e
internacional), que ser&iacute;a de tal magnitud que girar&iacute;a en torno a tan solo siete grandes grupos multimedia a nivel mundial, conectados por
distintas alianzas a unos pocos grupos dominantes en cada pa&iacute;s;4
b) a la internacionalizaci&oacute;n de los medios de comunicaci&oacute;n (penetraci&oacute;n
de medios a escala global, sin fronteras); y,
c) a la interacci&oacute;n entre empresas dedicadas a actividades complementarias. En definitiva &laquo;grandes asociaciones entre los gigantes de la telefon&iacute;a, la televisi&oacute;n –el medio de comunicaci&oacute;n m&aacute;s rentable hoy en
d&iacute;a– y la inform&aacute;tica para obtener la conexi&oacute;n de tres aparatos tel&eacute;fono, ordenador y televisi&oacute;n en lo que ha devenido en llamarse las Su3.
4.
Sobre este crecimiento, pueden consultarse datos en: www.reuna.net/internet/Rsocinfo, as&iacute;
como en Ignacio Ramonet, La Tiran&iacute;a de la Comunicaci&oacute;n, op. cit., pp. 149 y ss.
Castells, &laquo;Globalizaci&oacute;n y antiglobalizaci&oacute;n&raquo;, art. cit.
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perautopistas de las telecomunicaciones… Y de ah&iacute; tambi&eacute;n la irrupci&oacute;n en este negocio de sociedades inversoras exteriores al mundo de
la comunicaci&oacute;n&raquo;.5
Circunscribiendo estas reflexiones a la realidad de nuestro pa&iacute;s, en
donde el horizonte de estas instituciones-agentes, los medios, se caracteriza
precisamente por hallarse en propiedad de unos pocos y determinados empresarios nacionales e internacionales, hay que subrayar que nuestra tradici&oacute;n legal se ha pronunciado m&aacute;s bien por la promoci&oacute;n de un esquema de empresa
privada, sin una intervenci&oacute;n sustancial por parte del Estado en este campo a
no ser por temas b&aacute;sicos como la regulaci&oacute;n t&eacute;cnica de la emisi&oacute;n y la concesi&oacute;n de frecuencias. Aun en estos, la penetraci&oacute;n de intereses privados en la
legislaci&oacute;n se ha vuelto evidente como veremos en lo posterior.
Dado el car&aacute;cter de este libro no vamos a abundar en una apreciaci&oacute;n
sobre la realidad de este empresariado medi&aacute;tico, cometido que por otro lado,
puede ser ampliamente desarrollado en otros estudios interdisciplinarios a
partir de informaci&oacute;n debidamente proporcionada por las agencias de control.
Lo que nos proponemos es delinear un esquema para la reflexi&oacute;n y en tal sentido resulta claro que la cuesti&oacute;n de la propiedad de los medios guarda una relaci&oacute;n con su gesti&oacute;n por v&iacute;a de la l&oacute;gica privada y lucrativa que a &eacute;sta se le
imprime.
En lo que refiere al primer aspecto, la caracter&iacute;stica de alta corporatividad de nuestra sociedad se traduce en una muy relevante presencia de discursos dirigidos a potenciar puntos de vista, lecturas y orientaciones relativas
a asuntos extremadamente particulares relativos a intereses econ&oacute;micos o pol&iacute;ticos.6
5.
6.
Cfr. Antonio Gim&eacute;nez, &laquo;La comunicaci&oacute;n de masas en el fin de siglo: elementos para un debate&raquo;, en El l&iacute;mite de los derechos, Barcelona, EUB, 1996, p. 191.
Ser&iacute;a interesante investigar la l&iacute;nea que adoptaron diario El Tel&eacute;grafo y sobre todo la televisora SITV en relaci&oacute;n con el conflicto patrimonial que enfrent&oacute; su propietario Dr. Fernando
Aspiazu, muy especialmente lo ocurrido el d&iacute;a lunes 15 de marzo de 1999. Sin embargo, recu&eacute;rdense los siguientes hechos que pueden ser ilustrativos al tema: SITV cubri&oacute; en vivo durante gran parte de ese lunes todas las acciones de protesta del pueblo de Guayaquil… En ese
mismo escenario, grupos de personas se expresaban en contra de otra emisora televisiva
(Ecuavisa) acus&aacute;ndola de estar parcializada con el gobierno de ese entonces. D&iacute;as despu&eacute;s
en otro canal (TC) el Alcalde de Guayaquil acus&oacute; a determinados grupos econ&oacute;micos de la
Sierra de haberse beneficiado de las subastas de divisas del Banco Central. Un connotado periodista fue despedido de la emisora en la que emit&iacute;a sus comentarios (Teleamazonas) seg&uacute;n
&eacute;l, por haber vertido opiniones en contra de un empresario que se dec&iacute;a ten&iacute;a intereses en este medio y que adem&aacute;s dirige uno de los bancos a los que se refiri&oacute; el Alcalde del Puerto.
D&iacute;as despu&eacute;s, el propietario de SITV y El Tel&eacute;grafo destac&oacute; las vinculaciones que seg&uacute;n &eacute;l
tendr&iacute;an otros banqueros con importantes medios de comunicaci&oacute;n. Quiz&aacute; nada mejor que la
frase del periodista Andr&eacute;s Carri&oacute;n cuando entrevistaba al Dr. Aspiazu para describir este
conflicto de intereses particulares que los medios han vehiculado: &laquo;se est&aacute;n tocando entre in-
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Estas condiciones de alta penetraci&oacute;n de los intereses corporativos particulares al interior del discurso informativo nos presenta al menos dos problemas respecto de los derechos de la comunicaci&oacute;n:
Uno primero de legitimaci&oacute;n relativo a c&oacute;mo conjugar el car&aacute;cter privado de la actividad que llevan a cabo las empresas de la comunicaci&oacute;n con
el ejercicio ciudadano de los derechos a la comunicaci&oacute;n y a la informaci&oacute;n.
En su faceta m&aacute;s te&oacute;rica, esto se expresa en las tensiones entre los principios
de propiedad privada, libertad empresarial y de econom&iacute;a social mercado
–contemplados en nuestra Constituci&oacute;n en los arts. 23, Nos. 16 y 23, y 244–
con los derechos a la comunicaci&oacute;n. Estos primeros, particularmente una libertad empresarial interpretada en t&eacute;rminos absolutos, son los que justifican
que las empresas adopten determinadas l&iacute;neas o pol&iacute;ticas informativas y excluyan libremente a trabajadores y expresiones que no respondan a esas pautas.
Lo anterior nos lleva a un segundo problema que se plantea y es el del
libre acceso a los medios que est&aacute; igualmente consagrado en la norma b&aacute;sica
y que ser&aacute; abordado a momento de desarrollar la perspectiva de los ciudadanos.
Igualmente, desde la &oacute;ptica del lucro, en el proceso de informaci&oacute;n influyen fuertemente los criterios de eficiencia y costo-beneficio, lo que hace
que se tienda al ahorro de recursos en su producci&oacute;n en detrimento, muchas
veces, de su calidad y pluralidad.
La relaci&oacute;n que anteriormente hab&iacute;amos destacado, de lo econ&oacute;mico
en el espacio social de la comunicaci&oacute;n, se hace evidente si tratamos el tema
de la publicidad.
Por ser su fuente fundamental de ingresos, la publicidad se constituye
en un factor externo que puede condicionar la actividad medial. Esta actividad, al ser consustancial al desarrollo de la econom&iacute;a y cultura de masas, en
cuanto viabiliza la producci&oacute;n de bienes de consumo cubriendo cuantiosas inversiones en equipos t&eacute;cnicos y humanos del empresariado medial y les permite obtener beneficios, incide en la pr&aacute;ctica medi&aacute;tica de formas como estas:
a) Respecto de &laquo;los compromisos&raquo; que desde inicio la prensa moderna
asumi&oacute; y que tienen que ver, como ha resaltado A. Giddens, con la definici&oacute;n de sus contenidos, &laquo;entre el proyecto iluminista de ilustrar al
pueblo y las demandas del gusto educado en las tradiciones de la cultura popular…&raquo;.7 Esto guarda relaci&oacute;n adem&aacute;s con la definici&oacute;n de los
7.
tocables…&raquo;. En este mismo orden de ideas vale recordar la actuaci&oacute;n de la empresa TC Televisi&oacute;n &laquo;cubriendo&raquo; la interpelaci&oacute;n del ex Superintendente de Bancos, Juan Falcon&iacute; en noviembre del a&ntilde;o 2000.
Abril, op. cit., p. 218.
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destinatarios de la acci&oacute;n medial que divaga entre una concepci&oacute;n del
p&uacute;blico como consumidor y la necesidad de integrar y a la vez controlar a las clases populares urbanas ofreci&eacute;ndoles una cierta identidad o
por lo menos una condici&oacute;n formal de ciudadan&iacute;a.
b) La concepci&oacute;n de p&uacute;blico como mercado potencial, en un sentido pr&aacute;ctico, deviene en que los clientes de las empresas mediales adquieren
poder de decisi&oacute;n sobre la programaci&oacute;n y sus contenidos concretos.8
Orden propio de los medios que abarca
sus objetivos institucionales y las caracter&iacute;sticas
propias del discurso informativo
El discurso informativo es posible verlo desde una doble perspectiva.
Resulta por un lado, la forma textual en la que se traduce el denominado conocimiento informativo para un alcance general. Es decir, constituye la forma
b&aacute;sica de acceso del p&uacute;blico a la informaci&oacute;n, mediante la cual se obtienen
datos o conocimientos para interpretar los hechos de la vida. Se permite as&iacute;
que la gente estructure un horizonte com&uacute;n de referencia, una cierta univocidad. Se dir&iacute;a entonces que este discurso informativo es clave para promover
el debate p&uacute;blico mediante la(s) propuesta(s) de sentido que pueda dirigir a
los distintos p&uacute;blicos.
Igualmente podr&iacute;amos destacar que es la capacidad que este discurso
tenga para reflejar, estructurar o recrear las representaciones sociales (traducida en una propuesta com&uacute;n de sentido) difundidas a trav&eacute;s de los medios, la
que hace que estos adquieran un peso dentro de la sociedad.9
El discurso informativo es adem&aacute;s un producto social en el que intervienen una serie de demandas organizativas y profesionales desarrolladas en
el entorno de una cultura propia de los medios, como instituciones que se van,
por decirlo de alg&uacute;n modo, formalizando frente a otras formas de comunicaci&oacute;n.
Ahora bien, aceptando estas dos perspectivas, refir&aacute;monos a algunos
elementos que contribuyen a explicarlas.
8.
9.
Respecto de este punto, veamos algunos ejemplos: es dif&iacute;cil que &laquo;una empresa farmac&eacute;utica
acepte programas con escenas de muerte por sobredosis en un canal de televisi&oacute;n donde ha
decidido invertir en publicidad, o que la industria aeron&aacute;utica estadounidense (la primera en
volumen de exportaciones del pa&iacute;s) tolere que un periodista saque a la luz su lista de clientes…&raquo;. Cfr. Gim&eacute;nez, op. cit., p. 193; citando ejemplos extra&iacute;dos de M. Collon, Attention,
medias, Bruselas, 1994.
V&eacute;ase al respecto, Abril, op. cit., pp. 275-276.
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Condiciones del discurso informativo
Recordemos que la constituci&oacute;n de la esfera p&uacute;blica y la progresiva
formaci&oacute;n de una cultura de masas, son fen&oacute;menos unidos al surgimiento de
los modernos medios de comunicaci&oacute;n, comenzando por los primeros medios
impresos regulares. Con estos medios se va desarrollando tambi&eacute;n un tipo
particular de discurso period&iacute;stico.10 A trav&eacute;s de este modo textual moderno,
precursor del que llamaremos; discurso de la informaci&oacute;n, se cumplir&iacute;a lo que
Abril ha denominado la &laquo;funci&oacute;n emergente… de institucionalizar la confluencia de las opiniones&raquo; pretendiendo parad&oacute;gicamente, representar la diversidad de criterios y discursos sociales y a la vez reducirla a partir de la necesidad de una comunicabilidad generalizada.11
No olvidemos tampoco que un fen&oacute;meno colateral a los anteriores es
el surgimiento del derecho como lo conocemos hoy, es decir con un car&aacute;cter
racional y secular. Un derecho moderno cuyo centro constituyen los llamados
derechos del hombre que en diversas etapas hist&oacute;ricas se han venido ampliando hasta constituir hoy el marco valorativo de sociedades como la nuestra,
dentro del concepto de Estado de Derecho.
Ya en estos inicios resulta evidente un primer gran rasgo del discurso
period&iacute;stico sobre el naciente espacio p&uacute;blico: los contenidos emplazados van
adquiriendo un cierto formato por v&iacute;a de la aplicaci&oacute;n unos estilos de escritura y presentaci&oacute;n del texto, que permite estandarizarlos. Este factor y el correlativo surgimiento de un destinatario gen&eacute;rico de esos medios: el p&uacute;blico o
m&aacute;s bien, el individuo p&uacute;blico,12 suponen necesariamente formas de normalizar y simplificar los contenidos que circulan.
En el contexto de estos procesos, la prensa va transform&aacute;ndose de ser
un medio de propagaci&oacute;n ideol&oacute;gica –en t&eacute;rminos ilustrados– a convertirse en
&oacute;rgano difusor y monitor de la realidad. Se produce correlativamente un giro
en la percepci&oacute;n acerca de la actividad informativa que separa los &aacute;mbitos de
la informaci&oacute;n, de lo que ser&iacute;a denominado opini&oacute;n y del entretenimiento.
10. El fen&oacute;meno de masificaci&oacute;n de la audiencia fue producto de procesos como la Revoluci&oacute;n
Industrial y el correlativo desarrollo de nuevos medios de transporte y transmisi&oacute;n de informaci&oacute;n (tel&eacute;grafo al inicio, por ejemplo) que configuraron la infraestructura de la comunicaci&oacute;n masiva. El desarrollo urbano, as&iacute; como los procesos de instrucci&oacute;n influyeron tambi&eacute;n
en la constituci&oacute;n de espacios de contacto y discusi&oacute;n p&uacute;blicas m&aacute;s amplios y frecuentes como explica Chartier, op. cit., p. 29. Asimismo, el desarrollo y expansi&oacute;n de los medios informativos es inseparable del ascenso de la burgues&iacute;a y en &uacute;ltimo t&eacute;rmino del capitalismo.
11. Cfr. Abril, op. cit., p. 210.
12. Como la imagen de una persona promedio ideal a la que iba destinada este discurso. Cfr. Edgar Mor&iacute;n, El Esp&iacute;ritu del Tiempo, Madrid, Taurus, 1967, pp. 45 y ss.
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Seg&uacute;n McQuail, durante el XIX aparece el &laquo;tipo de periodismo&raquo; que
da referencia a las interpretaciones m&aacute;s generalizadas acerca de lo que es y
debe ser la informaci&oacute;n period&iacute;stica. Surge as&iacute; un establishment profesionalempresarial de los medios cuyos rasgos ser&iacute;an:13
a) independencia formal frente al Estado y otros grupos de intereses manifiestos;
b) aceptaci&oacute;n de los medios dentro de la estructura social como una instituci&oacute;n prominente, sobre todo en relaci&oacute;n a la vida pol&iacute;tica;
c) fuerte conciencia de responsabilidad social y moral;
d) nacimiento de la profesi&oacute;n period&iacute;stica, adopci&oacute;n, al mismo tiempo,
del papel de transmisor y creador de opini&oacute;n;
e) frecuente tendencia a la identificaci&oacute;n con el inter&eacute;s (proyecto en algunos casos) nacional.
Estos cambios pueden tambi&eacute;n describirse, como hemos advertido ya,
en t&eacute;rminos de un desplazamiento de lo que Abril denomina un &laquo;modo de representaci&oacute;n&raquo; a uno &laquo;de informaci&oacute;n&raquo;. Vale referir al respecto, lo que Mark
Poster advierte en relaci&oacute;n a los peri&oacute;dicos, que pasan de &laquo;un an&aacute;lisis contextualizado y lineal a un montaje de datos aislados que dan una apariencia de
objetividad&raquo;. Se cuestiona sin embargo el historiador: &laquo;&iquest;Pero qu&eacute; otra cosa es
la llamada objetividad si no esta despolitizada simulaci&oacute;n de la verdad? En
Par&iacute;s como en cualquier otro lugar, los peri&oacute;dicos pasaron de ser &oacute;rganos de
puntos de vista particulares a ser proveedores de toda la verdad que conviene imprimir en la segunda mitad del siglo XIX, al mismo tiempo que la circulaci&oacute;n alcanz&oacute; proporciones masivas. Cuanto m&aacute;s se separaron los peri&oacute;dicos de las comunidades diferenciadas, cuanto m&aacute;s se desvincularon de sus
grupos de referencia, tanto m&aacute;s su discurso abandon&oacute; el modelo de representaci&oacute;n a favor del de informaci&oacute;n&raquo;.14
Es durante las &uacute;ltimas d&eacute;cadas del siglo anterior que estos procesos se
intensifican, surgiendo nuevas formas de estructuraci&oacute;n informativa en cuyo
funcionamiento puede advertirse c&oacute;mo el discurso period&iacute;stico adquiere un
significado hist&oacute;rico y cultural espec&iacute;fico en cuanto discurso propio del modo
de la informaci&oacute;n. As&iacute; mediante el escogitamiento y jerarquizaci&oacute;n de las informaciones en relaci&oacute;n a valores noticiosos como la actualidad, relevancia de
los hechos y las personas, impacto, proximidad y noticiabilidad, entre otros,
es que el discurso informativo se potencia. Esta fuerza se expresa tambi&eacute;n en
los condicionamientos puestos a una la posible lectura desde el p&uacute;blico, ya
que la informaci&oacute;n se presenta dentro una propuesta de organizaci&oacute;n visual13. V&eacute;ase Introducci&oacute;n a la Teor&iacute;a de la Comunicaci&oacute;n de Masas, Barcelona, Paid&oacute;s, 1985, p.
23.
14. (1990, p. 62), citado por Abril, op. cit., pp. 230-231.
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espacial en funci&oacute;n m&aacute;s bien de su naturaleza econ&oacute;mica; es decir de su posibilidad de intercambio, sustituci&oacute;n funcional, mesurabilidad, susceptibilidad
de ahorro y despilfarro, etc.15
Y es en presupuestos de este orden que el discurso de la informaci&oacute;n
encuentra su condici&oacute;n de objeto de intercambio comercial.
Las cualidades de la acci&oacute;n informativa
y el poder de los medios
Sin embargo de que, como manifiesta Abril, &laquo;desde los or&iacute;genes del
discurso p&uacute;blico moderno se puede detectar, agazapada tras la pretensi&oacute;n oficial de universalidad, la parcialidad de los intereses y de las perspectivas, de
grupo, de clase, o g&eacute;nero…&raquo;,16 los medios modernos han referido y refieren
su acci&oacute;n informativa a dos cualidades b&aacute;sicas: la objetividad y la neutralidad.
As&iacute;, como resultado de una extremadamente compleja trama de interacciones en la cual existe una determinada posici&oacute;n de los medios, tiene lugar la acci&oacute;n de informar, mediante la cual los medios a partir de una serie de
enunciados textuales emplazan la informaci&oacute;n. Es este, justamente, en sentido ideal, su objetivo institucional.
Estos enunciados son socialmente reconocibles produciendo un cierto
sentido de las cosas.17 Y bien sabemos que el sentido como proceso intersubjetivo de construcci&oacute;n de la realidad resulta un elemento fundamental para el
desenvolvimiento humano.
Nos hemos referido a c&oacute;mo los medios, mediatizan la realidad no solo como resultado de una serie de operaciones racionalizadas de difusi&oacute;n a
gran escala de contenidos m&aacute;s o menos estandarizados, sino tambi&eacute;n a trav&eacute;s
de diversos dispositivos que operan en el n&uacute;cleo de la relaci&oacute;n comunicativa
con m&uacute;ltiples implicaciones.
La mediatizaci&oacute;n es una categor&iacute;a que permite justamente pensar juntos estos aspectos, en relaci&oacute;n adem&aacute;s con su efecto sobre el cambio en las sociedades actuales.18 Lo fundamental de esta percepci&oacute;n radica en que, adem&aacute;s
de expresar la complejidad de las relaciones comunicativas (la cual de ninguna manera puede reducirse a simples l&iacute;neas de causa-efecto) es posible visualizar la posici&oacute;n, el lugar social de los medios dentro de un proceso en el que
estos a trav&eacute;s de esta acci&oacute;n de relacionar unas instituciones sociales con
otras, unos actores con otros, unos personajes con el p&uacute;blico, acumulan poder.
15.
16.
17.
18.
Ib&iacute;d., pp. 229-230.
Ib&iacute;d., p. 213.
&laquo;El sentido es, en su acepci&oacute;n primera, una orientaci&oacute;n&raquo;, ib&iacute;d., p. 312.
Cfr. Ver&oacute;n, pp. 13 y ss.
60
Marco Navas Alvear
Un poder expositivo, un poder de emplazar o no determinado discurso y determinado sentidos. Solamente esos y otros no.
Basta examinar ciertos titulares de la prensa de todos los d&iacute;as para advertir lo que decimos. Al calificar un hecho o acontecimiento mediante un titular estamos otorg&aacute;ndoles un sentido, insinuando una posible lectura. Por
ejemplo, cambiar a d&iacute;a seguido el titular que inicialmente emplaz&oacute; la CNN
para referirse a los lamentables hechos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, de: &laquo;America under attack&raquo;, a &laquo;New War&raquo;, nos da
cuenta de lo que estamos refiriendo.
El del poder de los medios es un tema ciertamente complejo, sin embargo de lo cual, ensayaremos una interpretaci&oacute;n adecuada a los efectos de este an&aacute;lisis.
Sostendremos en ese sentido, que el poder de los medios radica en su
capacidad de performar la realidad. Es decir que los discursos que en ellos se
generan no solo describen la realidad, recogiendo las versiones de diversas
fuentes y contrastan situaciones. No representan la realidad &uacute;nicamente, sino
que adem&aacute;s la performan mediante todo el complejo de condicionantes que
desde el medio se imprimen en ese discurso.
Al utilizar el anglicismo performar, estamos queriendo expresar un accionar de los medios con una connotaci&oacute;n de efecto, de influencia.19
&iquest;Qu&eacute; factores nos dar&iacute;an cuenta de esa performatividad del discurso
informativo? A m&aacute;s de aquellos que hemos anotado ya al referirnos al proceso de racionalizaci&oacute;n de la informaci&oacute;n e institucionalizaci&oacute;n de ella dentro
de los medios. Revisemos a continuaci&oacute;n algunos procesos que consideramos
como los m&aacute;s relevantes para describir la acci&oacute;n performadora de los medios
en la actualidad:
Desde un punto de vista de la forma del discurso informativo es importante referirse al tema del g&eacute;nero informativo, respecto del cual, Mart&iacute;n-Barbero propone una noci&oacute;n muy &uacute;til, que enfatiza m&aacute;s que en la modalidad de
comunicar (v. gr. noticieros, documentales, reportajes, etc.), en &laquo;una estrategia de comunicabilidad&raquo; en cuanto modo que se organiza y hace reconocibles
las competencias comunicativas de remitentes y destinatarios. De los primeros, en cuanto la capacidad de producir un texto y de los segundos respecto de
las posibilidades de interpretaci&oacute;n del mismo y de completaci&oacute;n. As&iacute; nos dice respecto de la TV: &laquo;Hablantes del idioma de los g&eacute;neros, los telespectadores como ind&iacute;genas de una cultura textualizada, desconocen su gram&aacute;tica pero son capaces de hablarlo… Momentos de una negociaci&oacute;n, los g&eacute;neros no
son abordables en t&eacute;rminos de sem&aacute;ntica o de sintaxis: exigen la construcci&oacute;n
19. McQuail, op. cit. (1998), p. 34.
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de una pragm&aacute;tica que es la que puede dar cuenta de c&oacute;mo opera su reconocimiento en una comunidad cultural… el texto del g&eacute;nero es un stick de sentido&raquo;.20
En cuanto a que este reconocimiento del que habla Mart&iacute;n-Barbero
puede ser factor esencial de producci&oacute;n social, &eacute;ste resulta de gran inter&eacute;s y
estas estrategias en que devienen los g&eacute;neros resultan espacios que deber&iacute;an
ser examinados m&aacute;s a fondo, pues se trata de soportes discursivos, en s&iacute; potentes en t&eacute;rminos comunicativos. Y es que, desde la noci&oacute;n de g&eacute;nero (como
forma de discurso relacionado a una pr&aacute;ctica social y no en su mero &eacute;nfasis
literario o period&iacute;stico) podemos apreciar como un determinado discurso informativo se vincula con las pr&aacute;cticas del poder.21 En este sentido el discurso
medial puede influir y verse a su vez permeado por el ejercicio de un poder
(corporativo, profesional, did&aacute;ctico, ideol&oacute;gico, etc.) situado en un campo de
confrontaci&oacute;n de los poderes sociales y a la vez como manifestaci&oacute;n de una
voz institucional (la del &oacute;rgano informativo, la de la ideolog&iacute;a o corriente de
opini&oacute;n que representa o pretende representar, etc.) que trata de autolegitimarse en el acto mismo de enunciar la opini&oacute;n. En definitiva se requiere considerar a un determinado g&eacute;nero de discurso informativo, &laquo;cargando sobre la noci&oacute;n de discurso toda la densidad textual y contextual, cognitiva y pr&aacute;ctica…&raquo;.22 Entendiendo que a trav&eacute;s de &eacute;l se despliegan procedimientos capaces de semantizar y contextualizar los acontecimientos y la experiencia que
de estos pueda tenerse.
Es tambi&eacute;n relevante, el papel del discurso informativo en la construcci&oacute;n de un cierto tiempo-espacio social en donde se manifiestan sujetos textuales que as&iacute; se institucionalizan en el discurso p&uacute;blico. Molotch y Lester
destacan en este sentido, mediante su tipolog&iacute;a de los acontecimientos,23 c&oacute;mo opera la producci&oacute;n del tiempo p&uacute;blico: &laquo;una dimensi&oacute;n fundamental de
20. De los Medios…, op. cit., pp. 241-242 (la cursiva es nuestra).
21. Abril ejemplifica este punto con su referencia al editorial como &laquo;una pr&aacute;ctica discursiva que
interviene en un momento dado del di&aacute;logo-conflicto social y que contribuye, en mayor o
menor medida, a conformar el escenario de las decisiones pol&iacute;ticas y de las representaciones
hegem&oacute;nicas&raquo;. Op. cit., p. 236.
22. Ib&iacute;d.
23. Estos autores citados por Abril, denominan ocurrencias a los acontecimientos en cuanto son
conocidos, mientras que se refieren a los acontecimientos sociales que son objetivados y utilizados socialmente para organizar la experiencia colectiva como eventos. Ib&iacute;d., p. 250. La
diferencia es de complejidad, la segunda denominaci&oacute;n denota un acontecimiento en cuanto
su significado es socialmente trascendente y no un mero dato. Por ejemplo: El congelamiento de los recursos financieros de los ecuatorianos decidido por el presidente Mahuad, el gobierno lo manej&oacute; como una simple y forzosa ocurrencia, mientras que los grupos opositores
de todo orden lo plantear&iacute;an como un acontecimiento significativo de trascendencia en el
tiempo pol&iacute;tico. Factor trascendental de la salida del poder del citado.
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la vida colectiva que concierne a pasado, presente y futuro, como patr&oacute;n compartido de percepci&oacute;n&raquo;, a m&aacute;s de jugar un papel en la definici&oacute;n de los asuntos p&uacute;blicos (public affairs).24 Es interesante ver, a partir de lo indicado, la
identificaci&oacute;n de tres tipos de actores de este proceso informativo que estos
autores hacen:
a) Los promotores de noticias, quienes promueven un acontecimiento como relevante. Esta idea se asocia con la de fuente informativa (v. gr.
Presidente de la Rep&uacute;blica, partidos pol&iacute;ticos, sindicatos y movimientos sociales, legislatura, c&aacute;maras de la producci&oacute;n, etc.);25
b) en segundo lugar, los recopiladores de noticias. Aqu&iacute; ya interviene el
medio y quienes profesionalmente se desenvuelven el &eacute;l, para trasformar ese acontecimiento en un evento; y,
c) en tercer lugar est&aacute;n los consumidores de noticias, quienes atendiendo
a las ocurrencias-eventos &laquo;adoptan un determinado sentido del tiempo
p&uacute;blico&raquo;, noci&oacute;n que precisa Abril, coincide con la de p&uacute;blico.26
Otro proceso ligado a la acci&oacute;n informativa de los medios es el relativo a la selecci&oacute;n de temas que estos ofrecen al p&uacute;blico a trav&eacute;s de las llamadas agendas medi&aacute;ticas, aspecto sobre el cual son notables los trabajos de autores como Nicklas Luhman. El soci&oacute;logo alem&aacute;n explica c&oacute;mo la oferta tem&aacute;tica que hacen los medios constituye una operaci&oacute;n sustancial para la conformaci&oacute;n de la opini&oacute;n p&uacute;blica contempor&aacute;nea en el sentido de reducir la
complejidad social a un conjunto de &aacute;mbitos tem&aacute;ticos que sirven para establecer y regular el consenso y la vinculaci&oacute;n social.27
Admitiendo esta proposici&oacute;n, puede inferirse sin embargo, desde una
lectura cr&iacute;tica, que el recurso a un men&uacute; m&aacute;s o menos cerrado de temas que
los medios proponen para la discusi&oacute;n p&uacute;blica, reduce impl&iacute;citamente, como
bien asevera Abril, &laquo;las alternativas posibles de la opini&oacute;n y la decisi&oacute;n pol&iacute;tica y excluye, consecuentemente, que estas puedan reclamar un marco alternativo&raquo;.28 Valga decir, se restringe la posibilidad de una perspectiva o perspectivas distintas de discusi&oacute;n.
24. Un asunto p&uacute;blico, acota Abril, surge al entrar en competencia por lo menos, dos interpretaciones de un mismo acontecimiento y cuando en &eacute;l se ven involucradas al menos dos partes
interesadas y con acceso a los medios. Cfr. p. 250.
25. Se observa al respecto que quienes ostentan mayor poder econ&oacute;mico y pol&iacute;tico logran mayor
acceso a los medios, en tanto que, quienes est&aacute;n privados de ese poder raramente se les tiene en cuenta o solamente cuando sus acciones producen acontecimientos o sucesos negativos. En tal sentido Abril comenta sobre los estudios realizados por SIGAL y GANS. Cfr.
ib&iacute;d., p. 113.
26. Ib&iacute;d., p. 251.
27. Ib&iacute;d., p. 277.
28. Ib&iacute;d., p. 290.
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A esto se puede agregar que un escogitamiento de las personas que discuten p&uacute;blicamente los temas de la agenda, mediante sus opiniones emplazadas en los medios responde tambi&eacute;n a una serie de patrones selectivos limitados.29
Lo anterior tiene que ver tambi&eacute;n con la constituci&oacute;n y actuaci&oacute;n de
grupos de especialistas de opini&oacute;n (deportiva, econ&oacute;mica, pol&iacute;tica, internacional, etc.) quienes seg&uacute;n anota Gim&eacute;nez, &laquo;bloquean en la pr&aacute;ctica el derecho a
un proceso comunicativo plural&raquo;.30 &iquest;C&oacute;mo entender esta afirmaci&oacute;n? Se trata de grupos de verdaderos hermeneutas, diferenciados respecto del com&uacute;n de
los ciudadanos por una alta posibilidad de acceso medial, que est&aacute;n constituidos unas veces desde los propios medios, otras en forma profesional independiente (v. gr. consultores de imagen, opini&oacute;n, lobbystas) y en otros casos desde &oacute;rganos de difusi&oacute;n ideol&oacute;gica de tipo partidista o gremial, o a instancias
del mismo Estado.
A este respecto, si bien, consideramos que su actuaci&oacute;n responde a los
procesos de diferenciaci&oacute;n de los saberes y racionalizaci&oacute;n propios de la presente complejidad social, su actuaci&oacute;n arbitraria e indiscriminada podr&iacute;a desembocar en momentos en lo que este autor ha calificado como &laquo;una peligrosa divisi&oacute;n moral (simb&oacute;lica) del trabajo a ra&iacute;z de la tendencia a considerar
como objetiva la opini&oacute;n de estos grupos expertos en algo… lo que supone
esta restricci&oacute;n de los espacios de opini&oacute;n es introducir un nuevo factor de
riesgo para los principios de objetividad y pluralidad que presiden legalmente el mundo de la informaci&oacute;n&raquo;.31
29. En nuestro pa&iacute;s, podemos citar una investigaci&oacute;n efectuada por Roberto Vernimmen en medios escritos, durante los meses de julio a septiembre de 1998, que revela las restricciones
que pueden darse. Por ejemplo, el autor dice: &laquo;Por cada 9 opinantes hombres hay 1 mujer que
opina. Igual proporci&oacute;n se mantiene respecto de la notoriedad de la persona; es decir si es un
ente social p&uacute;blico o no… Respecto de los opinantes como actores sociales, observamos que
la tendencia es mayor en aquellas personas que est&aacute;n vinculadas en un sentido amplio al sector p&uacute;blico y en un segundo lugar a los actores detentadores de los medios productivos en la
sociedad. Al final, aparecen los sectores m&aacute;s marginados, donde por ejemplo, los negros no
aparecen con cobertura de opini&oacute;n, ni siquiera en &eacute;poca de elecci&oacute;n presidencial…&raquo;. Cfr.
&laquo;Qui&eacute;nes opinan en el Ecuador&raquo;, documento, pp. 3-4.
30. Op. cit., p. 193.
31. Habr&iacute;a que a&ntilde;adir que esta divisi&oacute;n moral del trabajo viene auspiciada no solo por las propias empresas de comunicaci&oacute;n, sino tambi&eacute;n por instituciones estatales y organismos privados. &laquo;El gobierno estadounidense, por ejemplo, contrata con cargo al presupuesto p&uacute;blico un
ampl&iacute;simo grupo de funcionarios cuyo &uacute;nico fin es atender a los medios de comunicaci&oacute;n.
Para esto resulta econ&oacute;micamente muy ventajoso recoger la informaci&oacute;n de primera mano
que sale de esta fuente permanente de noticias, pues as&iacute; suprimen el gasto, a veces muy gravoso, que supone la investigaci&oacute;n de noticias. La consideraci&oacute;n objetiva de los relatos de estos funcionarios especializados en difundir noticias no tiene m&aacute;s cr&eacute;dito que el origen oficial
de la fuente, lo que en ning&uacute;n caso garantiza la veracidad de la informaci&oacute;n&raquo;. Ib&iacute;d., p. 194.
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La actuaci&oacute;n de especialistas se halla acompa&ntilde;ada del uso de t&eacute;cnicas
como los sondeos que sostienen la realidad p&uacute;blica, como afirma Abril, &laquo;sobre un simulacro o creencia de segundo grado: las creencias se producen haciendo creer a cada uno, individualmente incr&eacute;dulo, que hay muchos otros
que creen algo&raquo;. La enunciaci&oacute;n p&uacute;blica de datos que cualifican ciertos comportamientos o actitudes como dominantes afectar&iacute;an performativamente a la
implantaci&oacute;n misma de estas normas o comportamientos. &laquo;En este principio
est&aacute; impl&iacute;cita la idea de que los medios tienen un gran poder conformador de
la realidad/normalidad social por el hecho de constituir la fuente principal de
informaci&oacute;n y orientaci&oacute;n de que dispone la gente respecto a los fen&oacute;menos
colectivos&raquo;.32
Pero, no solamente mediante el emplazamiento de un conjunto de temas para debatir y personas que los discuten, es que la selecci&oacute;n tem&aacute;tica puede producirse sino que lo hace tambi&eacute;n en sentido negativo. As&iacute;, se act&uacute;a silenciando u otorgando tratamientos espectaculares33 o bien de bajo perfil a
determinados temas o actores.
Lo anterior ha sido en parte explicado por Elisabeth Noelle-Neumann,
bajo su teorizaci&oacute;n de la espiral del silencio, en la cual se ha referido a la influencia de la acci&oacute;n medi&aacute;tica sobre la opini&oacute;n p&uacute;blica en t&eacute;rminos de irracionalidad.34 Esta irracionalidad a nuestro entender, radicar&iacute;a por una parte,
en que la forma de selecci&oacute;n de lo que se emplaza o no como tem&aacute;ticas en los
espacios de informaci&oacute;n, si bien proceder&iacute;a de una institucionalidad medial,
estar&iacute;a guiada criterios arbitrarios de l&oacute;gica particular. De manera que, los
arreglos institucionales en este proceso de tematizaci&oacute;n existen pero su car&aacute;cter no estar&iacute;a abierto al p&uacute;blico. Por otro lado, como bien ha destacado mediante sus investigaciones esta autora, esto producir&iacute;a un efecto sicosociol&oacute;gico de estimular el silencio en determinados sectores de personas, que enlazado con lo anterior conforma la espiral.
Hemos caracterizado as&iacute;, ciertas formas sustanciales de performaci&oacute;n
y denotaci&oacute;n de cosas o asuntos de tratamiento p&uacute;blico que se ofertan y son
32. Op. cit., p. 291.
33. En anteriores ocasiones nos hemos referido a la espectacularizaci&oacute;n de fen&oacute;menos como la
violencia por v&iacute;a del sensacionalismo, constatando como &laquo;la marginaci&oacute;n se extiende a la informaci&oacute;n&raquo; en el sentido de que es preponderantemente a trav&eacute;s de los espacios de cr&oacute;nica
roja, que &laquo;los medios prestan voz a quienes estar&iacute;an condenados al anonimato&raquo;. En general,
nos refer&iacute;amos a los sectores populares urbanos. Cfr. Marco Navas Alvear, &laquo;Violencia Social
y Medios de Comunicaci&oacute;n&raquo;, doc. ILANUD, PRIVA, FACSO-UCE, Quito, 2000, p. 5.
34. Cfr. La espiral del silencio. Opini&oacute;n P&uacute;blica: nuestra piel social, Barcelona, Paid&oacute;s, 1995.
Una caracterizaci&oacute;n acerca de la irracionalidad, en una cr&iacute;tica a la insuficiencia de los planteamientos habermasianos sobre opini&oacute;n (espacio) p&uacute;blico, la encontramos tambi&eacute;n en &laquo;Public opinion and the classical tradition. A re-evaluation&raquo;, en Public Opinion Quarterly, vol.
43: 2, 1979, resumido en Dader, op. cit., pp. 103-104.
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consumidos en el espacio comunicacional, influyendo en la producci&oacute;n de
cierto tipo de relaciones sociales.
El elemento del poder como vemos, cruza todo este horizonte de procesos. En ellos, los agentes mediales, sea vistos como empresas o como sujetos que colaboran con ellas, se hallan en la mitad. Esta posici&oacute;n podr&iacute;amos explicarla utilizando la imagen de los breakers el&eacute;ctricos, que permiten y regulan el paso de la energ&iacute;a, de manera que, medios y actores mediales est&aacute;n posicionados como una especie de disyuntores, de correas de transmisi&oacute;n de informaci&oacute;n dentro de la red de producci&oacute;n de la discusi&oacute;n y de representaci&oacute;n
de la realidad p&uacute;blica.
A partir de esta posici&oacute;n es que la informaci&oacute;n es performada; de forma que, al momento de organizar y construir un enunciado informativo, el
medio y quienes intervienen en &eacute;l ofrecen aparejada una propuesta de sentido
hacia el p&uacute;blico, la misma que, por m&aacute;s polifon&iacute;a (variedad de perspectivas,
significaciones y resignificaciones) que pueda presentar desde esos destinatarios en el proceso comunicativo, influye en cierto grado la realidad que ese
proceso trata de expresar.
En esa capacidad de emplazar propuestas de sentido, descansar&iacute;a el poder de los medios en la actualidad. La combinaci&oacute;n de esta permormatividad
con el poder de difusi&oacute;n que los medios han alcanzado, junto con &laquo;el creciente despliegue del capital y el ascendente grado organizativo de los dispositivos publicistas&raquo;,35 pueden explicar la centralidad que han adquirido los medios como actores relevantes por si solos de la vida social contempor&aacute;nea.
Sin embargo, la capacidad de difusi&oacute;n no descansa a nuestro entender,
solamente en la disposici&oacute;n t&eacute;cnica o tecnol&oacute;gica, ni en la inversi&oacute;n econ&oacute;mica que comporte o la estructura institucional propiamente dicha. Esta se interrelaciona tambi&eacute;n con la forma de legitimaci&oacute;n que los medios adoptan al autoasignarse cierto papel, cierta incumbencia en el espacio de vida de la gente
y ya no solamente en el espacio p&uacute;blico,36 sino que hoy en d&iacute;a esa incumbencia intenta penetrar los espacios m&aacute;s &iacute;ntimos de las personas.
Al querer destacar y descifrar el dispositivo mediante el cual se configura el poder de los medios no estamos asociando este con una intencionalidad por parte de estos. Ni siquiera de parte de sus propietarios o de quienes
dirigen los procesos informativos (aunque existe argumentaci&oacute;n puntual para
35. Habermas, cfr. op. cit., p. 17.
36. Como nos dice Abril, este discurso &laquo;consta de enunciados que pretenden ser de inter&eacute;s p&uacute;blico: refiriendo, unas veces, acontecimientos supuestamente novedosos para el destinatario
(informaci&oacute;n), evaluando otras veces ciertos hechos y comportamientos o manifestando simplemente un punto de vista respecto a ellos (opini&oacute;n), etc.&raquo;. Op. cit., p. 239.
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ello). Nuestro enfoque se centra m&aacute;s bien en un intento de reunir algunos factores que expresan la complejidad de estos procesos.
En este punto hay que recordar que la actuaci&oacute;n institucional de los
medios se produce bajo la gu&iacute;a de los principios de objetividad y neutralidad,
de manera que surgir&iacute;a una aparente contradicci&oacute;n con estas pr&aacute;cticas performativas que se han descrito.
Consideramos que tal antinomia podr&iacute;a despejarse si ubicamos estos
principios al menos en dos planos:
• Desde un primer plano se consideran la neutralidad y objetividad como ideales intangibles y abstractos, tendiendo a desvincularlos de las
condiciones concretas de la actividad informativa.
• Un segundo plano se sit&uacute;a en el discurso con el que los medios y mediadores autodefinen su labor. Utilizando justamente t&eacute;rminos como
neutralidad, exactitud, imparcialidad y objetividad se busca expresar
que su acci&oacute;n no afecta los resultados de los acontecimientos y del debate p&uacute;blico y al decirlo parad&oacute;jicamente se opera una afirmaci&oacute;n de
su poder sobre esos acontecimientos y las discusiones que generan. Esto podr&iacute;a derivar en una suerte de argumentaci&oacute;n que neutralice los
controles y cr&iacute;ticas sociales respecto de la forma en que estos ofrecen
informaci&oacute;n.
As&iacute;, los medios a partir de este discurso asumen un papel de contrapoder frente al ejercicio p&uacute;blico del poder dentro del Estado.37 Este papel m&aacute;s
que nada se origina en un estereotipo cuya met&aacute;fora m&aacute;s relevante es la del
cuarto poder, expresi&oacute;n desarrollada para visibilizar precisamente el poder
que tienen los medios de comunicaci&oacute;n, sobre todo en el campo de la informaci&oacute;n.
A nuestro criterio esta met&aacute;fora del cuarto poder que ostentan en general los medios ha contribuido a oscurecer el debate sobre el tema, invisibilizando la importancia de la informaci&oacute;n en el espacio p&uacute;blico y las relaciones que las instituciones medi&aacute;ticas desarrollan con otras de la sociedad.
A trav&eacute;s de esta met&aacute;fora, desarrollada a partir de una amplia gama de
lugares comunes, propias por cierto del simplificado lenguaje medial, se vendr&iacute;a, como nos dice Soria, a conferir unas funciones pol&iacute;ticas a la empresa me-
37. Probablemente el mejor ejemplo de esta concepci&oacute;n de contrapoder sea la posici&oacute;n que ha
mantenido de la Sociedad Interamericana de Prensa, expresada hoy a trav&eacute;s de la Declaraci&oacute;n de Chapultepec. En este instrumento se realiza una defensa de la libertad de prensa pero dentro del contexto de un cierto antagonismo entre medios y poderes p&uacute;blicos. M&aacute;s adelante nos referiremos m&aacute;s ampliamente a esta visi&oacute;n que una parte importante de los medios
de la regi&oacute;n propugnan. Cfr. Declaraci&oacute;n de Chapultepec, publicada en el diario El Comercio de Quito, 10 de febrero de 1998.
Derechos fundamentales de la comunicaci&oacute;n
67
dial y a quienes trabajan en ella, que se convierten as&iacute;, contra su voluntad expresa o bien intencionalmente, en actores pol&iacute;ticos.38
La posici&oacute;n de los medios en el espacio p&uacute;blico:
una reflexi&oacute;n a prop&oacute;sito de su accionar frente a la pol&iacute;tica
Las perspectivas analizadas nos sirven para destacar c&oacute;mo dentro de
estos complejos intercambios que caracterizan el espacio comunicacional, los
medios y los personajes que hacen la informaci&oacute;n asumen una posici&oacute;n prevalente al ser quienes, valga la redundancia, median en la construcci&oacute;n de estos enunciados a trav&eacute;s de los procesos y t&eacute;cnicas que hemos delineado. Posici&oacute;n desde la cual, adem&aacute;s se autodescriben.
Respecto del esquema jur&iacute;dico constitucional que hab&iacute;amos delineado,
habr&iacute;a que preguntarse en qu&eacute; medida tal posici&oacute;n afecta positiva o negativamente los derechos del conjunto de ciudadanos e igualmente cuestionarse, como anota Habermas, si los abusos de este poder medial, podr&iacute;an hacer &laquo;perder la inocencia al principio de publicidad&raquo;39 del espacio p&uacute;blico de la comunicaci&oacute;n y afectar las relaciones sociales en general.
Para descifrar estas inquietudes hay que retomar el tema de los argumentos que justificar&iacute;an esta posici&oacute;n privilegiada de los medios que indudablemente –y sin que esto se identifique con una actitud represiva– no puede
estar abandonada a la l&oacute;gica de intereses particulares y especialmente a criterios de acceso y asignaci&oacute;n arbitrarios.
La acci&oacute;n mediatizadora en este sentido, merece tener arreglos institucionales basados en un cierto tipo de inter&eacute;s p&uacute;blico, tomando en cuenta el papel central de los medios sobre los procesos informativos: performando hechos ocurridos y potenciando otros cuya trascendencia procede muchas veces
m&aacute;s de la propia elaboraci&oacute;n del discurso informativo, que de los propios hechos, dentro de una suerte de, como la ha bautizado Baudrillard, &laquo;simulaci&oacute;n&raquo;
de la realidad, que se ve auspiciada por virtud de las actuales tecnolog&iacute;as.40
38. &laquo;El poder informativo entonces –como ha puesto de manifiesto Zagers– se impondr&iacute;a al legislativo, trazar&iacute;a los criterios del judicial, y tendr&iacute;a la fuerza para designar, mantener o destruir al ejecutivo, condicionando a los tres poderes cl&aacute;sicos. Gracias al 4to. poder, los periodistas quedar&iacute;an configurados de manera mec&aacute;nica como garantes de una vida democr&aacute;tica
sana&raquo;. Carlos Soria, &laquo;Relaciones entre informaci&oacute;n y poder pol&iacute;tico, revisi&oacute;n cr&iacute;tica de la
Teor&iacute;a del Cuarto Poder&raquo;, en Di&aacute;logos de la Comunicaci&oacute;n, No. 38, Lima, enero 1994, p. 24.
39. Cfr. op. cit., p. 17.
40. Un ejemplo recurrido de esto es la Guerra del Golfo. V&eacute;ase dos importantes an&aacute;lisis sobre
este caso: Jean Baudrillard, La Guerra del Golfo no ha tenido lugar, Barcelona, Anagrama,
1993; y Ramonet, op. cit., especialmente, pp. 171 y ss.
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Hoy uno de los campos en donde lo descrito se refleja posiblemente con mayor visibilidad e intensidad es el de la organizaci&oacute;n del poder: la pol&iacute;tica.
Parece que experimentamos en el momento actual lo que autores como Germ&aacute;n Rey han llamado &laquo;refiguraci&oacute;n de la pol&iacute;tica por la comunicaci&oacute;n&raquo;. Con esta terminolog&iacute;a se nos refiere a dos espacios eminentemente p&uacute;blicos (la comunicaci&oacute;n y la pol&iacute;tica) que se interpenetran, en donde parece
cumplirse el aforismo macluhaniano de que el medio: el video, por ejemplo,
es el mensaje: la pol&iacute;tica.41
Pareciera pues, haberse producido una penetraci&oacute;n de la l&oacute;gica medial
y del discurso informativo en las cosas pol&iacute;ticas. Tan desprestigiada de otro
lado, la pol&iacute;tica hoy se banaliza m&aacute;s que nunca y se pierden de vista los conflictos del poder que son su centro. A la vez se difumina la capacidad de las y
los ciudadanos de, como dir&iacute;a Mart&iacute;n-Barbero sobre las consideraciones hechas por N. Lechner: &laquo;elaborar y decidir continuamente los objetivos de la sociedad&raquo;.42 Esto es especialmente patente en trat&aacute;ndose de la televisi&oacute;n. As&iacute; se
dice que hoy la pol&iacute;tica de organiza para las c&aacute;maras.
Sartori se ha referido a este fen&oacute;meno bajo la denominaci&oacute;n videopol&iacute;tica con la que da cuenta del nuevo perfil de la pr&aacute;ctica pol&iacute;tica en la televisi&oacute;n y la relaci&oacute;n entre instituciones y procesos pol&iacute;ticos con los lenguajes visuales.43 Este autor pone la voz de alarma en un proceso de p&eacute;rdida del elemento racional y cr&iacute;tico del ejercicio pol&iacute;tico en privilegio de la espectacularizaci&oacute;n y banalizaci&oacute;n de lo pol&iacute;tico, expresado en el reinado de la imagen
sobre el texto, de lo fragmentario sobre el sentido argumental, de nuevos simbolismos. Todo esto deviene, como ha precisado este polit&oacute;logo, en un demos
debilitado44 por toda esta serie de performaciones que contribuyen no a racionalizar, como sostendr&iacute;a Luhmann, ni siquiera en sentido instrumental, sino a
empobrecer un ejercicio sustancial de la democracia en el Estado de derecho.
41. G. Rey, &laquo;Pol&iacute;tica y medios de comunicaci&oacute;n, ordenamientos regulatorios y libertades p&uacute;blicas&raquo;, en Wollrad, ed., op. cit., pp. 13-32; y m&aacute;s ampliamente, Sartori (Homo videns, 1998),
op. cit.
42. Op. cit., p. 226.
43. Cfr. Elementos de Teor&iacute;a pol&iacute;tica, Madrid, Alianza, 1992.
44. Cfr. Sartori (1998), op. cit., pp. 123-130.
CAP&Iacute;TULO 4
Medios y derechos
de la comunicaci&oacute;n
1. LOS MEDIOS COMO SUJETOS
DE LOS DERECHOS DE LA COMUNICACI&Oacute;N
Desde la perspectiva de la subjetividad como conjunto de potenciales
acciones cuyo ejercicio le corresponde en principio a la persona humana, un
primer cuestionamiento radicar&iacute;a sobre las formas en que tal ejercicio es desplegado de la mano de una organizaci&oacute;n medi&aacute;tica. Es en su interior donde la
persona del comunicador ejerce sus derechos subjetivos, pero es tambi&eacute;n la
organizaci&oacute;n, como sujeto con personalidad jur&iacute;dica, la que est&aacute; protegida por
esos derechos.
Hoy existe en nuestro horizonte jur&iacute;dico mayor claridad respecto del
tema de la subjetividad en cuanto no solo son los individuos quienes pueden
ejercer determinados derechos, sino que tambi&eacute;n pueden hacerlo otras variedades de sujetos, tan diversos quiz&aacute; como diverso es el conglomerado social,
entre ellos las organizaciones jur&iacute;dicamente constituidas.
En el presente caso, los medios en cuanto organizaciones est&aacute;n plenamente facultados para el ejercicio del conjunto de los derechos de la comunicaci&oacute;n. Sin embargo, tal ejercicio respecto de la sociedad en general o bien
del ciudadano como sujeto universal, se convierte en deber el momento en
que la acci&oacute;n informativa se dirige a satisfacer necesidades comunes de conocimiento y a garantizar procesos de reproducci&oacute;n social.
A esta consideraci&oacute;n se une otro elemento, que tambi&eacute;n ha sido analizado en el cap&iacute;tulo anterior, esto es que tanto las instituciones u organizaciones mediales, cuanto quienes ejercen actividades de comunicaci&oacute;n en ellos, se
encuentran situados en una posici&oacute;n prevalente respecto de la generalidad de
sujetos de los derechos de la comunicaci&oacute;n.
En virtud de esta posici&oacute;n se considera a los medios como sujetos jur&iacute;dicos organizados con un estatus de tutela especial, precisamente en raz&oacute;n de
cumplir un papel trascendental en los procesos comunicativos e informativos.
En los siguientes apartados se explorar&aacute; el panorama de los derechos
de la comunicaci&oacute;n desde la posici&oacute;n de los medios masivos y de las y los comunicadores sociales.
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2. MEDIOS Y LIBERTAD DE EXPRESI&Oacute;N
Como hemos destacado anteriormente, la formulaci&oacute;n de la libertad de
expresi&oacute;n y el surgimiento de los medios son hechos concomitantes. La ideolog&iacute;a liberal al crear el esquema de libertades individuales llevaba tras de s&iacute;
un objetivo pol&iacute;tico de empoderar a los ciudadanos en oposici&oacute;n al poder altamente concentrado del soberano absolutista (expresado en el Estado). Es as&iacute;
que las libertades p&uacute;blicas (v. gr. libertad de empresa, de comercio, de profesi&oacute;n, de expresi&oacute;n, o m&aacute;s concretamente, de prensa), se inscriben dentro de la
escisi&oacute;n hecha por los ilustrados entre sociedad y Estado, como garant&iacute;as de
la actividad privada.
La actividad informativa se vincula, entonces, desde el inicio con el
principio de libertad de expresi&oacute;n cuando a base de la formulaci&oacute;n de estas libertades individuales, los medios nacen como sujetos de derechos y adquieren una identidad, legitimados como &laquo;contrapoder&raquo; controlador del ejercicio
del poder.
Es en estas circunstancias que los medios y los comunicadores asumen, o si se quiere, autoasumen seg&uacute;n las contingencias de cada sociedad,
ciertas tareas espec&iacute;ficas como por ejemplo: &laquo;investigar, denunciar, airear los
trapos sucios del poder legislativo, ejecutivo o judicial… hurgar en los puntos dolorosos o en las zonas sensibles del poder… asegurar que no hay fraude en el juego democr&aacute;tico ni en el funcionamiento de las instituciones… hacer m&aacute;s dif&iacute;ciles los abusos del poder… criticar con independencia la acci&oacute;n
estatal… resistir y protestar frente a las presiones injustas del poder o los intentos de mediatizar la acci&oacute;n cr&iacute;tica de las empresas informativas…&raquo;.1
Esta relaci&oacute;n entre libertad de expresi&oacute;n y acci&oacute;n de los medios, se ha
visto reforzada en determinados esquemas constitucionales que se refieren espec&iacute;ficamente a una de las aplicaciones de la libertad de expresi&oacute;n: la libertad
de prensa. As&iacute; por ejemplo, la Primera Enmienda de la Constituci&oacute;n norteamericana establece que &laquo;el Congreso no promulgar&aacute; ninguna Ley (…) que limite la libertad de palabra o de prensa&raquo;,2 lo cual se ha interpretado con diversos matices, como una limitaci&oacute;n a la intervenci&oacute;n regulatoria del Estado respecto de la actividad comunicativa, dirigida especialmente a evitar cualquier
1.
2.
Soria, op. cit., p. 26.
McQuail (1998) p. 70. Desde luego que al referirse a una forma aplicativa de libertad de expresi&oacute;n, la de prensa, esta enmienda se ha dirigido b&aacute;sicamente a este sector, es decir los medios gr&aacute;ficos. Los medios de emisi&oacute;n han soportado en cambio una mayor regulaci&oacute;n de corte econ&oacute;mico dirigida a temas como la distribuci&oacute;n de frecuencias, etc.; que nos interesa solo de manera tangencial.
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censura previa, constituyendo un problema de sustancial importancia para el
debate que mantenemos.
En la f&oacute;rmula constitucional que se ha utilizado en nuestro medio desde inicios de la Rep&uacute;blica, ha estado presente la vinculaci&oacute;n que se hace entre el derecho a expresar los pensamientos libremente y publicarlos por la
prensa. En un inicio este derecho se circunscrib&iacute;a a los ciudadanos, tal y como prescribe nuestra Constituci&oacute;n de 1830. En algunas otras leyes fundamentales del siglo XIX se har&iacute;a referencia ya no a los ciudadanos, que como sabemos, no eran todos los ecuatorianos y ecuatorianas; sino precisamente a los
nacionales.
Luego se a&ntilde;adir&iacute;an referencias a la responsabilidad de la Ley e incluso una &uacute;nica referencia durante el siglo XIX a la ausencia de censura previa
en la Constituci&oacute;n de 1843 (art. 87). As&iacute; mismo han sido frecuentes las indicaciones a los l&iacute;mites a esta libertad relativos a la decencia y la moral y a la
religi&oacute;n del Estado, como sucede en las Cartas de 1850 (art. 110) y 1861 (art.
117).
En la Constituci&oacute;n liberal de 1897, en su art&iacute;culo 32 a la f&oacute;rmula cl&aacute;sica que vinculaba exclusivamente este derecho a su ejercicio por medio de la
prensa, se a&ntilde;aden los t&eacute;rminos &laquo;de palabra&raquo;, subsanando una omisi&oacute;n fundamental que estimulaba el ejercicio de la capacidad discrecional de arrestar a
alguien que expres&aacute;ndose de palabra en el espacio p&uacute;blico pod&iacute;a ofender el
orden, la moral o la decencia. Para 1906 se incorpora a las denominadas en
ese momento &laquo;garant&iacute;as&raquo;, la libertad de conciencia que permite reforzar el esquema democr&aacute;tico.
En las m&aacute;s recientes constituciones se ha tendido a destacar m&aacute;s el derecho que el medio por el cual este es expresado. Esto en raz&oacute;n del reconocimiento de pluralidad de medios disponibles en las &uacute;ltimas d&eacute;cadas.
As&iacute;, en la Carta actual de 1998 (art. 23, 9, inciso 1), el legislador m&aacute;s
que a libertad de prensa se refiere de forma m&aacute;s amplia al derecho civil de la
libertad de opini&oacute;n y de expresi&oacute;n del pensamiento en todas sus formas, a trav&eacute;s de cualquier medio de comunicaci&oacute;n, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la ley.
En forma correlativa y complementaria, la libertad de expresi&oacute;n se halla garantizada por algunos instrumentos internacionales suscritos por el
Ecuador, de los cuales es importante destacar el Pacto de Derechos, Civiles y
Pol&iacute;ticos (art. 19) y la Convenci&oacute;n Interamericana de Derechos Humanos
(arts. 13 y 14).
A partir del enunciado constitucional, proponemos un esquema de estudio de la libertad de expresi&oacute;n en relaci&oacute;n a la acci&oacute;n medial y sobre todo
informativa, a base de los siguientes elementos:
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a) Libertad de opini&oacute;n
Bajo esta designaci&oacute;n nos referimos b&aacute;sicamente a una libertad de orden ideol&oacute;gico, que es previa a las dem&aacute;s libertades y constituye el n&uacute;cleo
sustancial del que deriva la posibilidad de la formaci&oacute;n de las ideas y pensamientos del individuo o los grupos sociales. La libertad de opinar se relaciona prioritariamente tanto con el tema de la ideolog&iacute;a pol&iacute;tica, cuanto con la libertad de religi&oacute;n y en general de creencias de todo tipo que pueden integrar
la conciencia del ser humano. En el caso de nuestro esquema fundamental, ese
derecho de libertad de conciencia se formula por separado en el No. 11 del
mismo art. 23.
De otro lado, el numeral 21, que establece la posibilidad de guardar reserva sobre las convicciones personales, distingue justamente entre lo pol&iacute;tico y religioso. Sin embargo, lo m&aacute;s l&oacute;gico ser&iacute;a no considerar que la menci&oacute;n
expresa de estos dos &oacute;rdenes constituye una limitaci&oacute;n de la posibilidad de
opini&oacute;n, sino que su nominaci&oacute;n se destina a relievar dos &aacute;mbitos valorativos
sustanciales de la formaci&oacute;n de la personalidad humana y del orden civilidad.3
La m&aacute;xima posibilidad de expresar la opini&oacute;n individual sobre cualquier aspecto vital no resultar&iacute;a pues, susceptible de limitaci&oacute;n alguna; sin
embargo, como veremos si entra&ntilde;a una responsabilidad posterior.
Es b&aacute;sico destacar que en relaci&oacute;n a nuestro sistema pol&iacute;tico, el cual,
seg&uacute;n el art. 1 de la misma Carta, es democr&aacute;tico, la libertad ideol&oacute;gica se
convierte en fundamento previo de los valores y derechos fundamentalmente
pol&iacute;ticos de ese tipo de sistema que son desarrollados tanto por los art&iacute;culos
26 y 27, cuanto por los mecanismos definidos en el T&iacute;tulo IV que regula &laquo;la
participaci&oacute;n democr&aacute;tica&raquo;.
En este sentido es importante citar lo considerado a base de normas similares, por el Tribunal Constitucional de Espa&ntilde;a (Sentencia 20/90), que argumenta a favor de lo expresado por nosotros: &laquo;Sin la libertad ideol&oacute;gica consagrada en el art&iacute;culo 16.1 de la Constituci&oacute;n no ser&iacute;an posibles los valores
superiores de nuestro ordenamiento jur&iacute;dico que se propugnan en el art&iacute;culo
1.1 de la misma para constituir el Estado social y democr&aacute;tico de Derecho que
en dicho precepto se instaura. Para que la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo pol&iacute;tico sean una realidad efectiva y no la enunciaci&oacute;n te&oacute;rica de
unos principios ideales, es preciso que a la hora de regular conductas y, por
tanto, de enjuiciarlas, se respeten aquellos valores superiores sin los cuales no
3.
La Constituci&oacute;n espa&ntilde;ola introduce en su formulaci&oacute;n sobre este derecho, el t&eacute;rmino creencias, lo cual ampl&iacute;a sin duda el campo de acci&oacute;n de esta instituci&oacute;n a otras esferas de la subjetividad, (art. 16.2). Fuente: base de datos del IIJ UNAM.
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se puede desarrollar el r&eacute;gimen democr&aacute;tico que nos hemos dado en la Constituci&oacute;n de 1978&raquo;.4
b) La libertad de expresi&oacute;n
propiamente dicha
Esta no se desvincula de las anteriores de pensamiento y opini&oacute;n, sino
que pone &eacute;nfasis en su posibilidad de difusi&oacute;n.5 Se trata de conceptos que se
suceden al momento de ponerse en pr&aacute;ctica.
En cuanto a los contenidos de lo que se expresa, este derecho resulta
amplio por naturaleza pues incluye opiniones y creencias, a m&aacute;s de datos e informaciones. En suma toda idea humana.
c) La difusi&oacute;n se realiza a trav&eacute;s
de cualquier medio de comunicaci&oacute;n
En este texto, el legislador no se refiere solamente a los medios masivos de comunicaci&oacute;n social, sino que su indicaci&oacute;n abarca a toda suerte de
procedimientos, o dispositivos que pueden ir desde la natural aptitud sicof&iacute;sica de la persona de comunicarse por medio de la palabra, verbal o reducida a
signos (escritura) pero no solo de ella, sino a trav&eacute;s de la gestualidad del propio cuerpo o de elementos simb&oacute;licos unidos a &eacute;l.6 Y m&aacute;s a&uacute;n si nos referimos a dispositivos simb&oacute;lico-t&eacute;cnicos institucionalizados por medio de los
cuales se emplazan esas expresiones dentro de interacciones m&aacute;s complejas y
&laquo;con valor a&ntilde;adido&raquo;, es decir al campo de la comunicaci&oacute;n masiva institucionalizada.7
Cabe indicar finalmente que este derecho a la libertad de expresi&oacute;n se
halla tutelado complementariamente a trav&eacute;s de nuestro C&oacute;digo Penal en el se
establecen sanciones en contra de quienes obstan la libertad de conciencia y
de pensamiento. Podemos citar especialmente el art&iacute;culo 178, que sanciona
con prisi&oacute;n a la autoridad que por cualquier medio arbitrario o violento coar-
4.
5.
6.
7.
Cfr. Lluis de Carreras, R&eacute;gimen Jur&iacute;dico de la Informaci&oacute;n, op. cit., p. 43.
Aclara este punto la concepci&oacute;n de Jean Lecarnuet: &laquo;La libertad de expresi&oacute;n se define como la forma dialogada de la libertad de pensamiento, de la que recibe ser, valor, necesidad y
fuerza…&raquo;. Las t&eacute;cnicas de difusi&oacute;n en la civilizaci&oacute;n contempor&aacute;nea, Madrid, Jus, 1956, p.
196.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha considerado, por ejemplo, que constituye una
muestra de lenguaje simb&oacute;lico protegido por el derecho a la libertad de expresi&oacute;n la utilizaci&oacute;n de brazaletes negros en la escuela como protesta contra la guerra de Vietnam. Cfr. De
Carreras, op. cit., p. 45.
V&eacute;ase la obra de Ong, op. cit., parte de la cual comenta Perla en op. cit., pp. 1 y 2.
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te la facultad de expresar libremente el pensamiento. Se sanciona as&iacute; mismo
a quien obste la circulaci&oacute;n de libros e impresos que no sean an&oacute;nimos.
d) La existencia de limites de responsabilidad
y el derecho a la rectificaci&oacute;n
Es necesario advertir que la pol&eacute;mica sobre las posibles limitaciones
en este campo ha estado presente en el debate doctrinario desde los tiempos
de las primeras formulaciones de libertades. Zaffore hace referencia a una
cierta tendencia a concebir la libertad de expresi&oacute;n como derecho absoluto, la
cual considera este autor argentino que &laquo;ha sido totalmente superada por la legislaci&oacute;n y la pr&aacute;ctica jurisprudencial, pero sobre todo ha sido superada por la
realidad, la cual produce situaciones que exigen regulaciones espec&iacute;ficas, no
ya para impedir da&ntilde;os a terceros o a la comunidad, sino para posibilitar que
la misma libertad que se proclama pueda ser ejercida. Por todo ello, la referencia a esta posici&oacute;n tiene principalmente un valor hist&oacute;rico&raquo;.8
Consideramos al respecto que, si nos referimos a la opini&oacute;n y expresi&oacute;n como una condici&oacute;n necesaria para el desarrollo de la personalidad del
individuo en general y de las relaciones sociales, este derecho si bien no es
absoluto por estar siempre anclado a la responsabilidad, s&iacute; resulta intangible
por ser de valor ontol&oacute;gico. Es decir esencial y consustancial. Dado que el ser
humano se hace en virtud de lo que dice y c&oacute;mo lo expresa, y en el intercambio con los dem&aacute;s. En definitiva, en la comunicaci&oacute;n.
Desde las primera formulaciones de este derecho, han sido los due&ntilde;os
de medios y periodistas quienes se han opuesto con mayor vehemencia y de
forma sistem&aacute;tica a cualquier limitaci&oacute;n a la libertad de expresi&oacute;n. En especial en algunos representantes de asociaciones de medios es com&uacute;n encontrar
un discurso de oposici&oacute;n en t&eacute;rminos absolutos a limitar la libertad de expresi&oacute;n, oponi&eacute;ndose inclusive a instituciones constitucionales como el derecho
de r&eacute;plica.
En cuanto a nuestra tradici&oacute;n legislativa, encontraremos raz&oacute;n en quienes se oponen a las limitaciones a la libertad de expresi&oacute;n, pues, sobre todo
en los primeras d&eacute;cadas de la Rep&uacute;blica, existi&oacute; una tendencia a limitar este
derecho en los medios impresos.
En aquella &eacute;poca, la actividad de imprenta que se regulaba por las leyes del mismo nombre, si bien se declaraba libre en las constituciones como
apreciamos ya, estuvo sometida a restricciones importantes relacionadas so8.
Recu&eacute;rdese la opini&oacute;n negativa de Alexander Hamilton acerca de la inconveniencia de listar
positivamente los derechos constitucionales, menos a&uacute;n de regularlos. Cfr. Zaffore, op. cit.,
p. 50.
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bre todo con asuntos religiosos, morales o relativos a la &laquo;decencia p&uacute;blica&raquo;,
por un lado; pero incluso, a la imposibilidad de informar u opinar sobre asuntos que alteren la &laquo;tranquilidad p&uacute;blica&raquo;, inciten a la &laquo;rebeli&oacute;n&raquo;. En el m&aacute;s extremo de los casos, llegaron a prohibirse referencias a &laquo;la conducta oficial del
Presidente&raquo;. Notables por la presencia de estas normas restrictivas fueron entre otras, las administraciones de los presidentes J. J. Flores, Garc&iacute;a Moreno,
Veintemilla y Caama&ntilde;o durante el siglo XIX.9 La diferencia fundamental con
las orientaciones actuales radicaba en la posibilidad legal de impedir la circulaci&oacute;n e imponer ciertos mecanismos de censura indirecta o inclusive previa
a los medios.
En el presente se ha consolidado lentamente la idea de que el sentido
de la regulaci&oacute;n que se haga de estos derechos no puede sino conllevar &laquo;la noci&oacute;n de instrumento para poner en operaci&oacute;n, para concretar o ejecutar&raquo;10 su
ejercicio, en armon&iacute;a con otros principios fundamentales previstos por el esquema constitucional, como son los derechos fundamentales de las dem&aacute;s
personas.
El texto constitucional, al remitirse a la Ley, abre paso a un necesario
desarrollo del principio de responsabilidad y al establecimiento de unos l&iacute;mites muy concretos.
Como bien ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos estos l&iacute;mites a los que aludimos deben estar previamente establecidos en
forma taxativa, ser leg&iacute;timos en cuanto a sus fines y los estrictamente necesarios para cumplir con ellos.11 Sobre esta idea es imprescindible trabajar puesto que en nuestro ordenamiento jur&iacute;dico a&uacute;n existen normas de inspiraci&oacute;n autoritaria que deber&iacute;an examinarse y a las que nos referiremos en puntos concretos de esta obra.
Con relaci&oacute;n a cu&aacute;les son las tem&aacute;ticas legislativas dentro de las que
se habr&iacute;an de desarrollar estos l&iacute;mites, nuestra norma constitucional no las
menciona. Sin embargo el art. 13.2 de la Convenci&oacute;n Interamericana se refiere a las siguientes:
a) el respeto a los derechos o a la reputaci&oacute;n de los dem&aacute;s;
b) la protecci&oacute;n de la seguridad nacional, el orden p&uacute;blico, o la salud, o
la moral p&uacute;blicas.
El primer enunciado, como se advierte, se relaciona con los derechos
fundamentales de las personas, tales como los derechos a la honra, buena reputaci&oacute;n e intimidad.
9.
Cfr. Gonzalo Zambrano, &laquo;La Libertad de Imprenta&raquo;, tesis de grado, PUCE, tercera parte.
Tambi&eacute;n en M. Navas, &laquo;El r&eacute;gimen jur&iacute;dico del libro…&raquo;, op. cit., pp. 35 y ss.
10. Zaffore, op. cit., p. 63.
11. OC 5/85, cit. parr. 39.
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El valor preeminente es, en este sentido, el de la dignidad humana, de
la que emanan derechos de la personalidad como los que se establecen en el
numeral 8 del mismo art. 23 de nuestra Carta: honra, buena reputaci&oacute;n, intimidad personal y familiar; adem&aacute;s de la protecci&oacute;n al nombre, imagen y voz,
como elementos connotativos de &eacute;sta, que eventualmente podr&iacute;an afectarse
por una cierta acci&oacute;n informativa de los medios de comunicaci&oacute;n social.
Tambi&eacute;n podr&iacute;amos mencionar otros derechos espec&iacute;ficos que podr&iacute;an
ser afectados como la reserva sobre convicciones pol&iacute;ticas o religiosas e informaci&oacute;n sensible (art. 23.21 CPE), la presunci&oacute;n de inocencia y algunos
otros del debido proceso (art. 24 CPE), los derechos de ni&ntilde;os, ni&ntilde;as y adolescentes (art. 49 CPE y Convenci&oacute;n Internacional de los Derechos del Ni&ntilde;o).
En la segunda frase, a pesar de mencionar algunos temas, todos ellos
se ubican en el plano de lo p&uacute;blico, del orden p&uacute;blico, concebido como un
conjunto de condiciones que aseguren el funcionamiento arm&oacute;nico y normal
de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios.12 En este caso, la primera fuente social de valores, objetiva si se quiere,
es la misma carta constitucional (y los instrumentos internacionales de derechos humanos por supuesto). Por este motivo no se podr&iacute;an admitir regulaciones que contrar&iacute;en los principios y valores establecidos en estas fuentes. As&iacute;
mismo, cualquier regulaci&oacute;n basada en un objetivo leg&iacute;timo deber&aacute; ser estrictamente proporcionada y la m&iacute;nima necesaria para el logro del mismo.
Un tema por dem&aacute;s delicado es el que se refiere a las posibles sanciones por un ejercicio abusivo de la libertad de expresi&oacute;n.
En lo referido a la C&oacute;digo Penal,13 existen por lo menos cinco rangos
de delitos que pueden cometerse en abuso de la libertad de expresi&oacute;n:
a) Injurias, tanto calumniosas como no calumniosas (arts. 489, 490 C&oacute;digo Penal).
b) Delitos contra la administraci&oacute;n p&uacute;blica, entre los que se incluyen las
denominadas normas de desacato, es decir, aquellas que penalizan las
expresiones ofensivas e injuriosas contra la autoridad (arts. 225, 230232 CP).
c) Delitos que comprometen la seguridad del Estado que abarcan un amplio espectro entre otros, podemos citar ejemplificativamente los establecidos en los arts. 126, 132 o 148 del CP.
12. Esta es una acepci&oacute;n posible de orden p&uacute;blico mencionada en el marco de la Convenci&oacute;n Interamericana, Cfr. Informe Anual de la CIDH 1998, vol. III: Informe de la Relator&iacute;a para la
Libertad de Expresi&oacute;n, Washington D.C., 1999, p. 17.
13. Con relaci&oacute;n a los medios de radiodifusi&oacute;n, en la reforma de 1995 de la Ley de Radiodifusi&oacute;n y TV se remite la responsabilidad por incurrir en las prohibiciones del art. 58, de ese
cuerpo legal, al r&eacute;gimen penal.
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d) Delitos contra la seguridad p&uacute;blica: entre este tipo de delitos encontramos la apolog&iacute;a del delito establecida en el art. 387 CP, o la instigaci&oacute;n a la comisi&oacute;n de un delito (art. 386 CP).
e) Delitos contra las garant&iacute;as constitucionales: Podemos mencionar la
difusi&oacute;n de ideas falsas de discriminaci&oacute;n o superioridad racial, el fomento e incitaci&oacute;n a la discriminaci&oacute;n, (Decreto 3194 reformatorio al
CP).
Cabe comentar que estas normas sustantivas penales en general merecen una cuidadosa revisi&oacute;n y actualizaci&oacute;n. Pero especialmente aquellas que
se refieren al desacato ya que se trata de disposiciones autoritarias cuyo su esp&iacute;ritu no es compatible con las condiciones actuales del sistema democr&aacute;tico.
Al respecto la doctrina internacional es muy clara en relaci&oacute;n a actuaciones de
los Funcionarios P&uacute;blicos. En este sentido debemos destacar la interpretaci&oacute;n
que se ha hecho del art. 13 de la Convenci&oacute;n Interamericana a trav&eacute;s de los
Principios sobre Libertad de Expresi&oacute;n.
El und&eacute;cimo de estos enunciados declara que: &laquo;Los funcionarios p&uacute;blicos est&aacute;n sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes
que penalizan la expresi&oacute;n ofensiva dirigida a funcionarios p&uacute;blicos, generalmente conocidas como leyes de desacato atentan contra la libertad de expresi&oacute;n y el derecho a la informaci&oacute;n&raquo;.
Respecto de lo procesal, nuestro C&oacute;digo de Procedimiento Penal establece un procedimiento especial para aquellos delitos cometidos a trav&eacute;s de
los medios de comunicaci&oacute;n. En esta normativa se prev&eacute; que la responsabilidad penal se extienda al director, editor, due&ntilde;o o responsable del medio en caso de que no presente a su autor, este sea desconocido o persona inimputable
(art. 384 del CPP). As&iacute; mismo, se prev&eacute; la correlativa posibilidad de demandar una indemnizaci&oacute;n pecuniaria en el orden civil (arts. 1480, 2241 y ss. del
C&oacute;digo Civil).
En el mismo art&iacute;culo 23.9, inciso segundo, se establece el derecho de
rectificaci&oacute;n como medida de responsabilidad hacia quienes ejercen abusivamente su libertad de expresi&oacute;n, en los siguientes t&eacute;rminos:
La persona afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas, o agraviada
en su honra por informaciones o publicaciones no pagadas hechas por la prensa u otros medios de comunicaci&oacute;n social, tendr&aacute; derecho a que estos hagan la
rectificaci&oacute;n correspondiente en forma obligatoria, inmediata y gratuita, y en
el mismo espacio o tiempo de la informaci&oacute;n o publicaci&oacute;n que se rectifica.
Se trata por tanto de un derecho instrumental encaminado a proteger la
personalidad considerada no solamente desde su aspecto f&iacute;sico sino fundamentalmente desde su connotaci&oacute;n conciencial, espiritual y simb&oacute;lica.
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Cabe indicar que en complemento a la norma constitucional que establece el derecho de rectificaci&oacute;n, la Convenci&oacute;n Interamericana en su art. 14,
2, aclara que &laquo;en ning&uacute;n caso la rectificaci&oacute;n o la respuesta eximir&aacute;n de las
otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido&raquo;.
Lamentablemente al contrario de otras legislaciones en la ecuatoriana
no se contempla un mecanismo expreso para garantizar este derecho de rectificaci&oacute;n y que deber&iacute;a incluirse en las necesarias reformas a la actual Ley de
Control Constitucional. Ampliaremos este punto en el cap&iacute;tulo siguiente.
En relaci&oacute;n con la pertinencia de ubicar el derecho a la rectificaci&oacute;n
dentro de la f&oacute;rmula de la libertad de expresi&oacute;n cabe anotar que, comparando
el texto constitucional con el de la Convenci&oacute;n, el primero se refiere tanto a
afirmaciones, como a informaciones mientras que el segundo se circunscribe
a las informaciones. Esta observaci&oacute;n alude a la naturaleza del contenido de
lo que se rectifica.
En el caso de nuestra legislaci&oacute;n se entender&iacute;a que se refiere tanto a
opiniones cuanto a informaciones propiamente dichas, o bien contenidos que
mezclan ambas. Sin embargo, al momento de demostrar la necesidad de rectificaci&oacute;n esta operar&iacute;a propiamente respecto de las informaciones, es decir de
datos que son contrastables, pues en el caso de las opiniones deber&iacute;a hablarse
m&aacute;s que de rectificaci&oacute;n, de una posibilidad de r&eacute;plica. Esto, por cierto, nos
introduce a la tem&aacute;tica siguiente.
3. EL DERECHO A INFORMAR
Y SUS CONTENIDOS
Ya hemos destacado la doble vertiente del derecho de la informaci&oacute;n,
compuesta por el derecho que los medios –fundamentalmente– tienen a informar al p&uacute;blico y el de &eacute;ste a ser informado bajo determinadas condiciones. En
este punto, nuestro inter&eacute;s se centrar&aacute; en la primera parte de este derecho,
pues dado el esquema de tratamiento propuesto, el otro derecho correlativo
ser&aacute; abordado cuando nos refiramos a los ciudadanos.
Recordemos que el derecho a informar tiene un origen propio y distinto al de la libertad de expresi&oacute;n, a pesar de que se pueda identificar como uno
de sus antecedentes (v&eacute;ase cap. 2).
La distinci&oacute;n es fundamentalmente de tipo hist&oacute;rico pues el derecho de
la informaci&oacute;n (como cuerpo de normas que regulan la actividad informativa)
surge en su formulaci&oacute;n positiva a partir de la Declaraci&oacute;n Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948.
En nuestro derecho constitucional el concepto es nuevo, frente al de la
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libertad de expresi&oacute;n que consta desde los inicios de la Rep&uacute;blica. Hay empero, una referencia en la Carta de 1967 (art. 28, numeral 5), de breve vigencia,14 as&iacute; como el antecedente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Pol&iacute;ticos y de la Convenci&oacute;n Americana sobre Derechos Humanos que, reconocidas constitucionalmente como parte del derecho interno, introduc&iacute;an la
noci&oacute;n de libertad de la informaci&oacute;n, formulada en conjunto con el concepto
de libertad de expresi&oacute;n.
En el caso del Pacto Internacional, su art&iacute;culo 19 precept&uacute;a que la libertad de expresi&oacute;n &laquo;comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda &iacute;ndole, sin consideraci&oacute;n a las fronteras… por cualquier procedimiento…&raquo;.
En el caso de la Convenci&oacute;n Interamericana, la norma adiciona algunos elementos importantes cuando habla adem&aacute;s de libertad de expresi&oacute;n, de
la de pensamiento y en su segundo inciso, asume, como comenta Zaffore, &laquo;la
doctrina cl&aacute;sica, que se&ntilde;ala que no se puede ejercer censura previa, sino que
el emisor queda sujeto a las responsabilidades ulteriores&raquo;;15 y finalmente, se
incorpora un tercer apartado que expresa: &laquo;No se puede restringir el derecho
de expresi&oacute;n por v&iacute;as o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares de papel para peri&oacute;dicos, de frecuencias radioel&eacute;ctricas o de enseres y aparatos usados en la difusi&oacute;n de la informaci&oacute;n o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicaci&oacute;n y la circulaci&oacute;n de ideas y opiniones&raquo;.
Respecto de nuestro planteamiento de que el derecho de la informaci&oacute;n es (aunque est&eacute; relacionado con la libertad de expresi&oacute;n) de construcci&oacute;n
distinta, la juridizaci&oacute;n de este principio en nuestra actual Carta, abona a favor de esta posici&oacute;n. Es as&iacute; como en nuestra Constituci&oacute;n la introducci&oacute;n del
derecho de la informaci&oacute;n se hace separadamente, en ac&aacute;pites distintos del
que establece la libertad de expresi&oacute;n.
Efectivamente, el texto fundamental contempla dos normas a este respecto: la que fija el derecho a la comunicaci&oacute;n, y a fundar libremente medios
de comunicaci&oacute;n social, y aquella norma que establece el derecho a informar
y ser informado y ciertas cualidades que esa informaci&oacute;n ha de tener.
La primera norma, aunque comportar&iacute;a una capacidad integradora de
los principios jur&iacute;dicos sobre el tema (ver cap&iacute;tulos 5 y final), se plantea como un derecho civil, mientras que la segunda se halla entre los derechos econ&oacute;micos, sociales y culturales, en una secci&oacute;n espec&iacute;fica dedicada al tema social de la Comunicaci&oacute;n.
14. Derecho a la informaci&oacute;n y al libre acceso a sus fuentes sin m&aacute;s limitaciones que la seguridad internacional del Estado y la vida privada. Se formula como derecho civil.
15. Op. cit., p. 47.
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Estas normas, que hoy por hoy coexisten en el esquema fundamental
con la libertad de expresi&oacute;n, constituyen un avance sustancial dentro del panorama social de convivencia democr&aacute;tica al abarcar aspectos y procesos fundamentales para la producci&oacute;n de los sentidos sociales, que la formulaci&oacute;n del
Estado liberal descuidaba. A continuaci&oacute;n ensayaremos un esquema explicativo de todos estos aspectos involucrados en el derecho de informaci&oacute;n:
a) Derecho a acceder a fuentes de informaci&oacute;n
As&iacute; comienza el art&iacute;culo 81, estableciendo que el Estado ha de garantizar el acceso a las fuentes informativas. Esta es la condici&oacute;n inicial y m&iacute;nima que permite la puesta en marcha del proceso de la informaci&oacute;n a que nos
hemos referido anteriormente, resultando en un derecho que como otros puede ser ejercido privilegiadamente por los medios y por los comunicadores, como constaba ya en la ley,16 pero no solamente por ellos, seg&uacute;n el sentido de
la actual norma fundamental.
Y es que, este derecho espec&iacute;fico forma parte, a nuestro entender, de
un esquema mayor, que es el que proclama la transparencia como valor, principio17 y estilo de vida, o si se quiere forma de vida de la sociedad y particularmente en trat&aacute;ndose de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado (en
cuanto conjunto de agencias administradoras de los asuntos p&uacute;blicos), con miras a una extendida participaci&oacute;n ciudadana en la vida p&uacute;blica.18
El derecho de acceso a fuentes se relaciona estrechamente con el tercer inciso del mismo art. 81 que enerva la posibilidad de prohibir el acceso
mediante reserva a los archivos p&uacute;blicos. Podemos considerar en este sentido,
que estos archivos son la primera fuente de informaci&oacute;n y que la tan habitual
16. Con anterioridad, este derecho se establec&iacute;a de manera m&aacute;s limitada en el art. 39 de la Ley
de ejercicio profesional del periodista. Las limitaciones se relacionan con referencias como:
&laquo;Con las limitaciones establecidas en esta Ley…&raquo; el acceso se circunscrib&iacute;a a &laquo;fuentes autorizadas…&raquo;.
17. El Codi Deontologic de la Profesi&oacute; Periodistica de Catalunya, por ejemplo se refiere en su
punto sexto a la prevalencia del derecho de la informaci&oacute;n sobre cualquier restricci&oacute;n que
vulnere injustificadamente el principio de transparencia informativa la que las administraciones p&uacute;blicas est&aacute;n obligadas. Cfr. Consell d’informaci&oacute; de Catalunya.
18. Refiri&eacute;ndose a la negativa a entregar informaci&oacute;n reputada como reservada por parte de autoridades de control, funcionarios del Estado y la banca privada en relaci&oacute;n con los &uacute;ltimos
problemas financieros del pa&iacute;s, la periodista Mariana Neira acertadamente se pregunta:
&laquo;…no entendemos por qu&eacute; a los ecuatorianos se les priva del derecho a conocer qu&eacute; hace el
Estado con el dinero que nos cobra por impuestos, qu&eacute; hace con el dinero que recauda por
las exportaciones petroleras, qu&eacute; hace con el dinero que entra a las arcas fiscales por pr&eacute;stamos externos, etc.&raquo; &laquo;Para qu&eacute; sirve el libre acceso a los documentos&raquo;, en Espejo Siglo XXI,
No. 17, Quito, CPP, enero de 1999, p. 5.
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limitaci&oacute;n a su acceso constituye una pr&aacute;ctica antidemocr&aacute;tica que debe ser
proscrita y castigada de acuerdo con la Ley, como una infracci&oacute;n contra los
derechos constitucionales.
Las excepciones a este acceso han de ser en consecuencia, estrictamente establecidas por el desarrollo legislativo. En este punto como en ning&uacute;n
otro resulta necesaria una opci&oacute;n del legislador por el principio de transparencia que asegure el sistema democr&aacute;tico al momento de proceder con una necesar&iacute;sima revisi&oacute;n de leyes donde esas excepciones consten.19
A este respecto cabe mencionar tambi&eacute;n la recomendaci&oacute;n del Relator
especial de la Comisi&oacute;n Interamericana para Libertad de Expresi&oacute;n de que se
&laquo;asegure la revisi&oacute;n de la informaci&oacute;n considerada como clasificada, a cargo
de una instancia judicial independiente capaz de balancear el inter&eacute;s de proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos con la seguridad nacional&raquo;.20
En cualquier caso, a pesar de no existir un concepto legal concreto, al
referirse el texto en general a &laquo;fuentes de informaci&oacute;n&raquo;, por estas entender&iacute;amos: todo antecedente o elemento, originado en cualquier persona o instituci&oacute;n, que permita originar una informaci&oacute;n.
En relaci&oacute;n a los medios debemos recordar que, para que los datos proporcionados por la fuente sean objeto del proceso de difusi&oacute;n hablamos de
aquellos hechos que son de inter&eacute;s colectivo y que no se hallen dentro de la
esfera &iacute;ntima y familiar de las personas.
b) Derecho a buscar, recibir, conocer y difundir informaci&oacute;n
objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa,
de los acontecimientos de inter&eacute;s general que preserve
los valores de la comunidad, especialmente por parte
de periodistas y comunicadores sociales
Este es el amplio enunciado con el que el legislador estableci&oacute; el derecho de la informaci&oacute;n en nuestra normativa fundamental.
Su formulaci&oacute;n es compleja y contiene una serie de elementos que en
conjunto es necesario precisar para determinar la trascendencia que la intro-
19. Caso especial que merece una revisi&oacute;n y actualizaci&oacute;n de acuerdo al nuevo esquema que la
Constituci&oacute;n de 1998 imprime, es el del R&eacute;gimen de Defensa y Seguridad Nacional, presidido por la Ley de Seguridad Nacional. Instrumento legal que nos trae a la memoria los rezagos de la antidemocr&aacute;tica doctrina del mismo nombre. Alguna iniciativa ya existe en relaci&oacute;n
a la informaci&oacute;n bancaria manejada por la respectiva Superintendencia.
20. Cfr. Informe Anual de la CIDH 2000, vol. III: Informe de la Relator&iacute;a para la Libertad de
Expresi&oacute;n, OEA, Washington D.C., 2001, p. 21.
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ducci&oacute;n de esta norma podr&iacute;a tener respecto de la acci&oacute;n informativa que despliegan los medios.
Respecto de sus alcances y naturaleza, el sentido de su texto nos indica que cualquier ciudadano puede buscar, recibir y conocer, incluso difundir
informaci&oacute;n a trav&eacute;s de los medios (por ejemplo: cartas o art&iacute;culos en los impresos o presentarse en programas de radio o TV), sin embargo de lo cual se
refiere especialmente a la actividad informativa gestionada por periodistas y
comunicadores sociales a partir de los medios.
En consecuencia puede inferirse que se trata de un derecho que pretende precautelar la misma apreciaci&oacute;n colectiva de la realidad social, mediante
unos contenidos informativos que servir&aacute;n para alimentar de lo que usualmente se entiende por opini&oacute;n p&uacute;blica. Esta resulta susceptible de ser considerada
como bien jur&iacute;dico, aun cuando al igual informaci&oacute;n, resulta m&aacute;s adecuado
apreciarla en cuanto proceso din&aacute;mico &laquo;producto org&aacute;nico de acciones y restricciones entre diversas unidades sociales&raquo; que supone varias etapas de formaci&oacute;n,21 y que tiene lugar en el espacio p&uacute;blico.
Es as&iacute; como el derecho de difundir informaci&oacute;n se admite (aun por
quienes lo asimilan a la libertad de expresi&oacute;n) como un concepto m&aacute;s restringido que implica el poder comunicar informaci&oacute;n sobre hechos noticiables
que pueden someterse a cierto escrutinio y contraste, desde luego posteriores
a la emisi&oacute;n de los mismos.
Surge aqu&iacute; un importante elemento de delimitaci&oacute;n relacionado con
los &laquo;acontecimientos de inter&eacute;s general&raquo;, aspecto en el que radica una diferencia importante con el alcance de la libertad de expresi&oacute;n pues la Constituci&oacute;n, en este caso circunscribe la tutela al derecho de informar a todos aquellos noticiables que trascienden las esferas de la intimidad individual o familiar.
Entre los par&aacute;metros doctrinales m&aacute;s recurridos para la determinaci&oacute;n
del inter&eacute;s general en un hecho o acontecimiento, encontramos los siguientes:
• En primer lugar, este inter&eacute;s puede determinarse por la participaci&oacute;n
de personas con &laquo;relevancia p&uacute;blica&raquo; cuyo comportamiento en funci&oacute;n
de su papel o responsabilidad social se exige sea &laquo;m&aacute;s transparente
que el de una persona privada… y por eso est&aacute; menos protegida en su
privacidad y en sus derechos de la personalidad&raquo;.22 Sobre el tema, el
d&eacute;cimo Principio de Libertad de Expresi&oacute;n a nivel interamericano in-
21. Como bien destacaba J. Bryce, la Opini&oacute;n P&uacute;blica se identifica con etapas que van desde la
experiencia, lo percibido por los sentidos, pasando por la identificaci&oacute;n de problemas, el debate y una suerte de proselitismo final en torno a una tesis o pensamiento que ha triunfado
en esa discusi&oacute;n. Cfr. Zambrano, op. cit., p. 103.
22. De Carreras, op. cit., p. 53.
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dica que las normas que protegen la privacidad y la reputaci&oacute;n en los
casos en que la persona sea un funcionario p&uacute;blico o persona p&uacute;blica
o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de inter&eacute;s p&uacute;blico, deben ser las m&iacute;nimas necesarias para no inhibir o restringir la investigaci&oacute;n sobre los asuntos p&uacute;blicos. Se aboga en este
sentido, por la despenalizaci&oacute;n y se promueve el uso de sanciones de
orden civil para los casos de abuso.23
El car&aacute;cter de persona p&uacute;blica, no lo olvidemos, nace de la representaci&oacute;n que directa o indirectamente, los y las ciudadanos depositamos en
esas personas, as&iacute; como del principio de responsabilidad frente a esas
funciones p&uacute;blicas (art. 120 de la Constituci&oacute;n Pol&iacute;tica del Estado
CPE) en virtud del cual estas personas deben rendir cuentas e informar
sobre sus gestiones. Correlativamente, mediante una informaci&oacute;n
transparente, los medios permiten a la ciudadan&iacute;a ejercer su derecho a
tomar cuentas (fiscalizar) los actos del poder p&uacute;blico (art. 27 de la
CPE).
• En segundo lugar se debe considerar la ocurrencia del hecho o acontecimiento dentro del dominio p&uacute;blico, es decir en espacios p&uacute;blicos.
• En otros casos la incumbencia p&uacute;blica viene dada directamente en raz&oacute;n del tema del que trate el hecho o acontecimiento noticioso, por
ejemplo: una tem&aacute;tica social de aquellas contempladas en la constituci&oacute;n como propias del inter&eacute;s p&uacute;blico (v. gr. Seguridad social, educaci&oacute;n, ciencia y tecnolog&iacute;a, finanzas, impuestos, etc.).
Otro aspecto complejo de la formulaci&oacute;n del art. 81 que estamos tratando es el que se refiere a la cualificaci&oacute;n que nuestro texto hace de la informaci&oacute;n, como veraz, objetiva, plural y oportuna.
El problema con estos t&eacute;rminos se presenta precisamente (como ya pudimos comprobar al referirnos a la acci&oacute;n medial) en lo relativos que pueden
resultar como par&aacute;metros de valorizaci&oacute;n de la informaci&oacute;n. Empero, puede
considerarse como un intento de proponer cauces positivos para la informaci&oacute;n en una &eacute;poca en que los l&iacute;mites entre realidad y ficci&oacute;n parecen m&aacute;s desvalorizados que nunca como aparece ejemplarmente en la realidad virtual.
En todo caso, se trata de uno de los temas constitucionales que mayor
debate ha suscitado, mereciendo el rechazo de un sector relevante de los medios nacionales, as&iacute; como el cuestionamiento por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa en el sentido de que esta cualificaci&oacute;n constituir&iacute;a un
condicionamiento a la libertad de expresi&oacute;n, que entra&ntilde;a adem&aacute;s, un &laquo;riesgo
latente&raquo; a la acci&oacute;n medi&aacute;tica no solamente por las medidas que potencial23. V&eacute;ase al respecto, Informe Anual de la CIDH 2000, vol. III, op. cit., especialmente pp. 2931.
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mente pudiesen tomar las autoridades del gobierno para limitarla, sino por
quien crea y se considere afectado por una posible violaci&oacute;n constitucional,
en cuyo caso, una decisi&oacute;n judicial podr&iacute;a vulnerar la libertad de expresi&oacute;n.24
Para clarificar este punto, consideramos interesante citar la doctrina interpretativa del art&iacute;culo 13 de la Convenci&oacute;n Interamericana, referente al tema, as&iacute; como algunos cuestionamientos formulados por juristas nacionales
sobre el art&iacute;culo 81.
En un Foro sobre la Declaraci&oacute;n de Chapultepec, organizado en Quito en agosto de 1999, el doctor Alberto Wray se refiere a este tema de la siguiente forma: &laquo;En primer lugar ha sostenido que el art&iacute;culo 81 tiene defectos t&eacute;cnicos en su formulaci&oacute;n… pero de all&iacute; no sigue que la Constituci&oacute;n no
garantice una libertad de prensa&raquo;. Uno de los &laquo;defectos&raquo; destacados por el citado experto radica en que el indicado art&iacute;culo &laquo;mezcla aspectos totalmente
distintos, por una parte el acceso a las fuentes de informaci&oacute;n, por otra parte,
el contenido de la informaci&oacute;n, y finalmente, el desempe&ntilde;o de la profesi&oacute;n de
periodistas…&raquo;. M&aacute;s adelante dejar&iacute;a sentado su criterio acerca de la intenci&oacute;n
del legislador al expedir esta norma afirmando: &laquo;Sin duda, yo he revisado
adem&aacute;s las actas de las discusiones de la Asamblea. El prop&oacute;sito fue regular
la obligaci&oacute;n del Estado de proporcionar informaci&oacute;n. Ese fue el prop&oacute;sito de
la disposici&oacute;n de acuerdo a las actas de discusi&oacute;n. Por consiguiente no debi&oacute;
haberse incluido en la disposici&oacute;n la expresi&oacute;n difundir informaci&oacute;n&raquo;.25
Por su parte dentro de la Declaraci&oacute;n de Principios sobre Libertad de
Expresi&oacute;n que ha formulado la Comisi&oacute;n Interamericana de Derechos Humanos en el a&ntilde;o 2000, se trata el tema en su s&eacute;ptimo enunciado. El pronunciamiento es tajante: &laquo;Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad, o imparcialidad por parte de los estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresi&oacute;n reconocido por instrumentos internacionales&raquo;.
Se argumenta al respecto que para que tenga plena vigencia el derecho
a la informaci&oacute;n, esta no puede estar sujeta a ning&uacute;n calificativo previo. Esta
debe ser toda la informaci&oacute;n, incluso, la &laquo;err&oacute;nea&raquo;, &laquo;incompleta&raquo; o &laquo;no oportuna&raquo;. As&iacute; mismo, se manifiesta que al exigir las cualidades en la informaci&oacute;n,
&laquo;se parte de la premisa que existe una verdad &uacute;nica e incuestionable&raquo;.26
24. Sintetizamos las opiniones de Benjam&iacute;n Ortiz delegado a la Conferencia de la SIP que tuvo
lugar en Punta del Este, Uruguay, donde el tema fue expuesto. Cfr. diario El Tel&eacute;grafo, 21
noviembre de 1998.
25. Intervenci&oacute;n en el panel &laquo;An&aacute;lisis de la Constituci&oacute;n Pol&iacute;tica de la Rep&uacute;blica del Ecuador en
el contexto de la libertad de expresi&oacute;n y de prensa&raquo;, sobre el Foro Nacional sobre la Declaracion de Chapultepec en el Ecuador, CIESPAL, agosto 4 de 1999. Tambi&eacute;n diario El Comercio, 9 de agosto de 1999, p. 8B.
26. Cfr. Informe Anual… 2000, p. 27, p&aacute;rrafos 31 y 32.
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A base de los referidos argumentos cabe formular las siguientes precisiones:
Si bien concordamos que la norma acusa una redacci&oacute;n abigarrada en
la cual pueden presentarse defectos t&eacute;cnicos, no consideramos que esto descalifique la posibilidad de considerar los tres aspectos independientes pero no
&laquo;totalmente distintos&raquo; respecto de la informaci&oacute;n, esto es: su garant&iacute;a de acceso, el derecho a la informaci&oacute;n en s&iacute; y ciertas garant&iacute;as para la acci&oacute;n informativa. Por el contrario se trata de partes de un misma tem&aacute;tica.
No olvidemos que este art&iacute;culo se halla dentro de una secci&oacute;n que pretende establecer orientaciones generales respecto de la comunicaci&oacute;n. En este mismo sentido, y de acuerdo a los testimonios de los propios asamble&iacute;stas
involucrados en la redacci&oacute;n, discusi&oacute;n y aprobaci&oacute;n de esta norma, su intenci&oacute;n se enderez&oacute; a establecer en su integridad, todas las instituciones que el
art&iacute;culo contiene y que esquematizamos aqu&iacute;. En este sentido se han pronunciado los ex asamble&iacute;stas Alfredo Vera, Orlando Alc&iacute;var y Nina Pacari. Igualmente Nicanor March&aacute;n, personaje vinculado durante muchos a&ntilde;os a la actividad medial como director de un importante diario de la ciudad de Cuenca,
fue quien redact&oacute; el texto inicial del actual articulado en t&eacute;rminos, cabe reconocer, m&aacute;s ordenados y de alcances m&aacute;s progresistas inclusive: &laquo;El derecho
equitativo a la comunicaci&oacute;n y a la libre expresi&oacute;n del pensamiento como un
bien social y como eje sustantivo del desarrollo. El derecho a saber y a recibir informaci&oacute;n por cualquier medio o recurso, oportuna, completa, veraz,
plural y sin censura previa, garantizando a los profesionales de la comunicaci&oacute;n el libre acceso a toda informaci&oacute;n p&uacute;blica y a mantener el secreto de sus
fuentes…&raquo;.27
En todo caso, coincidimos con el argumento acerca de la imposibilidad de limitar la libertad de expresi&oacute;n (Wray utiliza el t&eacute;rmino prensa), a partir de las cualidades asignadas a la informaci&oacute;n previstas en el art&iacute;culo 81 de
Carta Fundamental, puesto que no resultar&iacute;a leg&iacute;timo imponer estas calificaciones en calidad de &laquo;calificativos previos&raquo; como destaca la doctrina interamericana.
As&iacute;, a nuestro criterio, los adjetivos que se fijan en el art&iacute;culo 81 se deber&aacute;n interpretar en el sentido de cualidades e ideales prescriptivos para los
procesos informativos y la labor period&iacute;stica y no condicionamientos. Recordemos que la Constituci&oacute;n, como ya hemos indicado, no solamente puede ser
vista como una Ley contentiva de normas dispositivas espec&iacute;ficas, sino como
una fuente de valores sociales. En algunos casos esos valores constituyen as-
27. V&eacute;anse al respecto, diario El Tel&eacute;grafo, del 21 de noviembre de 1998, p. 8A; as&iacute; como el peri&oacute;dico Espejo Siglo XXI, No. 17, enero 1999, p. 11.
86
Marco Navas Alvear
piraciones, metas, caracterizaciones de lo que es deseable en el plano del deber ser.
En ese sentido, se desea que la informaci&oacute;n tenga esas cualidades. La
responsabilidad de desarrollarlas es un deber de los medios y los comunicadores. Mas ese deber no supone imponer un mecanismo de control de su cumplimiento, menos a&uacute;n uno punitivo. Similares declaraciones hace la misma
Constituci&oacute;n cuando se refiere gen&eacute;ricamente a los deberes y responsabilidades de los ciudadanos en el art&iacute;culo 97. As&iacute; mientras en algunos casos, esta
norma se refiere a hechos susceptibles de sanci&oacute;n si no se cumplen, como en
el caso del numeral 1, que habla de respetar la Constituci&oacute;n y las Leyes, en
otros casos, se refiere a valores-meta que se espera practiquemos los ecuatorianos como por ejemplo en el caso de los numerales como el 6, el 18 o los
primeros enunciados del 20, que se refieren respectivamente a &laquo;trabajar con
eficiencia&raquo;, &laquo;ejercer la profesi&oacute;n u oficio con sujeci&oacute;n a la &eacute;tica&raquo; y no ser
ocioso ni mentir.
Por otro lado, debemos aclarar que la citada Declaraci&oacute;n de Principios
sobre Libertad de Expresi&oacute;n, si bien es un instrumento de incuestionable valor doctrinario, orientador por lo tanto de la aplicaci&oacute;n e interpretaci&oacute;n de los
derechos de la comunicaci&oacute;n en la regi&oacute;n, su car&aacute;cter vinculante es discutible.
Respecto del s&eacute;ptimo principio espec&iacute;ficamente, resulta evidente que se trata
de un texto interpretativo m&aacute;s que declarativo, siendo que no establece ning&uacute;n derecho sino que se refiere a la inadmisibilidad de potenciales condicionamientos que obstan la libertad de expresi&oacute;n.
Frente a ello, y tomando en cuanta el principio supremac&iacute;a de la Constituci&oacute;n, es indudable que la norma constitucional prevalece por sobre la Declaraci&oacute;n de Principios a efectos de una eventual contradicci&oacute;n, que seg&uacute;n
nuestra opini&oacute;n, no existe.
Las cualidades de la informaci&oacute;n
Lo dicho hasta aqu&iacute; nos plantea la necesidad de un examen mayor de
cada uno de estos t&eacute;rminos:
Veracidad. De los g&eacute;neros informativos, nos dice Abril, se espera &laquo;no
solo que resulten veros&iacute;miles, sino que sean tambi&eacute;n veraces&raquo; e incluso m&aacute;s
all&aacute; de eso, &uacute;ltimamente con la aparici&oacute;n de la tele-verdad, se apela a un valor m&aacute;s indiscutible a&uacute;n, la autenticidad.28
Empero, la veracidad informativa no es la verdad. Si se trata en todo
28. Op. cit., p. 261.
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caso de una cuesti&oacute;n muy controvertida, de una cualidad extremadamente relativa, ligada al punto de vista subjetivo de una pluralidad de p&uacute;blicos e individuos. Como aclara De Carreras al referirse a esta cualidad de veracidad:
&laquo;Aqu&iacute; no se trata de que las opiniones sean diversas, asunto garantizado por
la libertad de expresi&oacute;n, sino que un mismo hecho pueda ser explicado de diversas maneras, todas ellas ver&iacute;dicas desde un punto de vista plural&raquo;.29
&iquest;C&oacute;mo acercarnos a la veracidad entonces? En principio dir&iacute;amos que
&eacute;sta puede ser caracterizada en forma negativa como la no falsedad, pero esto no basta. Complementariamente se ha intentado delimitar el concepto, indicando los elementos siguientes: la informaci&oacute;n ha de versar sobre hechos
objetivos y reales &laquo;no se trata de transmitir fr&iacute;amente la narraci&oacute;n mec&aacute;nica
de un acontecimiento; los hechos se pueden valorar; pero no manipular para
desvirtuarlos&raquo;.30 Un elemento importante para la delimitaci&oacute;n de esta cualidad radicar&iacute;a entones en la posibilidad de comprobar los contenidos de la informaci&oacute;n a base de par&aacute;metros racionales, en referencia al sustento que estos hechos o acontecimientos tengan sobre todo en datos objetivables e incluso al contraste que cualquier sujeto pueda hacer de ellos.
No hace falta en consecuencia que al examinar la veracidad, el hecho
se pretenda una exactitud absoluta. Lo que da veracidad a la difusi&oacute;n de un
hecho es que el comunicador haya sido &laquo;diligente en su averiguaci&oacute;n&raquo;, haya
hecho lo posible, de la forma m&aacute;s correcta, y haya tenido una actitud positiva
hacia la verdad&raquo;. Esto supone una actitud relacionada con los elementos anteriores, una profesionalidad de quien despliega la informaci&oacute;n. Este &uacute;ltimo
elemento es valorado incluso si la informaci&oacute;n resulta err&oacute;nea por hechos no
imputables a la responsabilidad del informador. As&iacute;, seg&uacute;n la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional Espa&ntilde;ol citada por Lluis de Carreras, que alude
entre otras cosas a &laquo;un especial deber de comprobar la veracidad de los hechos que expone, mediante oportunas averiguaciones, y empleando la diligencia exigible a un profesional… (Informaci&oacute;n veraz en el sentido del art. 20.1
d) significa, pues, informaci&oacute;n comprobada seg&uacute;n los c&aacute;nones de profesionalidad informativa excluyendo invenciones, rumores o meras insidias&raquo;.31
As&iacute; mismo ese alto Tribunal espa&ntilde;ol &laquo;estima que la comunicaci&oacute;n period&iacute;stica no supone solo el ejercicio del derecho de informaci&oacute;n sino tambi&eacute;n
el derecho m&aacute;s gen&eacute;rico de expresi&oacute;n&raquo;, por lo que la libertad de prensa exige
el reconocimiento de un espacio de inmunidad no solo a la libre circulaci&oacute;n
de noticias sino a la libre circulaci&oacute;n de ideas.32 Esto para determinar objeti29.
30.
31.
32.
Op. cit., p. 47.
Ib&iacute;d., p. 48.
Ib&iacute;d., pp. 48 y 49.
Ib&iacute;d., p. 51.
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vamente el derecho aplicable a cada parte de la producci&oacute;n comunicacional en
la que se mezclan la opini&oacute;n personal y la informaci&oacute;n, operaci&oacute;n con la cual
se desvirt&uacute;an los temores de los opositores a este derecho fundamental.
Dentro del sistema interamericano se han admitido la llamada doctrina del &laquo;reporte fiel&raquo;, en base a la cual la reproducci&oacute;n fiel de la informaci&oacute;n,
as&iacute; sea falsa o inexacta, no da lugar a la responsabilidad. Debemos mencionar
igualmente la doctrina de la &laquo;real malicia&raquo; que se refiere a la difusi&oacute;n de una
informaci&oacute;n a sabiendas de su falsedad o bien con gran despreocupaci&oacute;n (negligencia) sobre su verdad o falsedad y con intenci&oacute;n dolosa frente a los perjudicados por esta actuaci&oacute;n, a quienes se les asigna la carga de la prueba.
Estos criterios resultan fundamentales pues dejan mucho paso a la valoraci&oacute;n de la razonabilidad y discrecionalidad de la actitud del periodista. Incluso trat&aacute;ndose de una reparaci&oacute;n posterior como es la rectificaci&oacute;n.
Por otra parte, esta actitud profesional muchas veces est&aacute; relacionada
con un c&oacute;digo de conducta o de &eacute;tica, que como ocurre en el caso del Ecuador se incorpora desde hace varios a&ntilde;os ya dentro del ejercicio de este derecho.33
Objetividad. Ya nos referimos a ella al momento de apreciarla como
ideal autorreferido que gu&iacute;a la acci&oacute;n informativa de los medios y la pr&aacute;ctica
profesional del comunicador.
Hay que recordar que la investigaci&oacute;n en torno a la relaci&oacute;n entre la labor period&iacute;stica y la objetividad ha desarrollado varias cr&iacute;ticas en su contra,
enfocadas especialmente a las potenciales tensiones con otros prop&oacute;sitos importantes de la comunicaci&oacute;n: desempe&ntilde;ar un rol activo y participativo, abogar por determinadas causas de beneficio social, brindar alguna interpretaci&oacute;n
sobre problem&aacute;ticas complejas, contribuyendo as&iacute; al enriquecimiento del debate p&uacute;blico, etc. En este sentido, los mayores cr&iacute;ticos de la objetividad han
alegado que &eacute;sta deviene en un respaldo al statu quo. Gleisser, por ejemplo,
ha argumentado que la objetividad &laquo;es una ideolog&iacute;a en s&iacute; misma&raquo;, una forma de parcialidad: &laquo;en contra del papel de la prensa como guardiana, del pensamiento independiente y de la responsabilidad genuina (que implicar&iacute;a hacerse responsable de las consecuencias de informar)&raquo;.34
Los argumentos acerca de la inconveniencia de la objetividad se vinculan b&aacute;sicamente con su imposibilidad de cumplimiento en t&eacute;rminos absolutos, lo cual consideramos, no se debe tanto a una probable actitud conspirati-
33. El C&oacute;digo de &Eacute;tica del Periodista Profesional manda por ejemplo, a proporcionar informaci&oacute;n veraz (art. 1), a verificar las informaciones, recurrir a fuentes que le garanticen veracidad (art. 24).
34. V&eacute;ase este debate en McQuail (1998), op. cit., p. 272.
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va e intencionalmente parcializada de los medios sino al conjunto de contingencias de todo orden, que afronta la acci&oacute;n medial que repasamos en el cap&iacute;tulo tercero de esta obra.
No olvidemos tampoco que han sido los propios medios quienes han
adoptado y desarrollado pr&aacute;cticas institucionales a base de la objetividad, pero que asimismo, esta categor&iacute;a ha sido utilizada para ocultar y relativizar
ciertos abusos de poder medial.
Hoy en todo caso, al haber sido establecida en la norma constitucional
como forma de caracterizar un proceso informativo deseable, es necesario reconsiderar en este contexto las objeciones planteadas. Al respecto resulta clarificador el argumento de Litchtemberg de que &laquo;en la medida en que aspiramos a comprender el mundo no podemos progresar sin presuponer tanto la
posibilidad como el valor de la objetividad&raquo;.35
Desde esta perspectiva, es importante m&aacute;s bien considerar los esfuerzos te&oacute;ricos por identificar un conjunto de elementos que permitir&iacute;an explicar
la objetividad: &laquo;equilibrio e imparcialidad en la presentaci&oacute;n de diferentes facetas de un asunto; exactitud y realismo en la informaci&oacute;n; presentaci&oacute;n de todos los principales puntos relevantes; separaci&oacute;n de los hechos y la opini&oacute;n,
pero asignando relevancia a la opini&oacute;n; minimizaci&oacute;n de la influencia de la
actitud, opini&oacute;n o compromiso del autor; ausencia de sesgo, encono o segundas intenciones…&raquo;.36
En relaci&oacute;n a la objetividad como ideal informativo, no cabe otra interpretaci&oacute;n que la de gu&iacute;a la pr&aacute;ctica informativa, por lo que el &eacute;nfasis ha de
enfocarse hacia los esfuerzos que hagan los medios para lograr niveles mayores de objetividad que enriquezcan la informaci&oacute;n que circula en el espacio
p&uacute;blico.
Lo expresado adem&aacute;s implica que no tiene sentido apreciar la objetividad aislada de otros valores y fines sustanciales al Estado de Derecho y al sistema democr&aacute;tico. Por esta raz&oacute;n, para lograr su eficaz aplicaci&oacute;n y evitar precisamente que se convierta en pretexto para reforzar ciertas situaciones contrarias a esos valores y fines, resultar&aacute; imprescindible aplicar criterios de relaci&oacute;n entre la objetividad y las dem&aacute;s cualidades que la Constituci&oacute;n establece para el proceso informativo.
Especial atenci&oacute;n en este sentido habr&aacute; que poner sobre aspectos como la pluralidad de acceso y la equidad de atenci&oacute;n en el proceso informativo. Al respecto, resulta interesante que citemos la noci&oacute;n que sobre objetividad maneja Abril, entendida por &eacute;l como la atenci&oacute;n equitativa a distintas ver35. Cfr. Democracy and Mass media, Cambridge University Press, 1990, p. 230. Citado en ib&iacute;d.,
p. 288.
36. Ib&iacute;d., p. 273.
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siones o interpretaciones contrapuestas, lo se traduce incluso en la necesidad
de una atenci&oacute;n de justicia hacia una parte aludida o concernida que no ha tenido la posibilidad de expresarse.37
Esta &uacute;ltima noci&oacute;n nos har&iacute;a pensar en una fuerte relaci&oacute;n entre la objetividad y la pluralidad informativa, considerando incluso que esta &uacute;ltima categor&iacute;a ser&iacute;a suficiente para una adecuada protecci&oacute;n del derecho a la informaci&oacute;n, con prescindencia de la problem&aacute;tica objetividad.
Oportunidad. Se trata de una cualidad que tiene que ver con la pertinencia de la informaci&oacute;n en relaci&oacute;n a un momento y lugar determinados en
que esta tiene que ser ofrecida. No merece mayor comentario, aunque es preciso destacar c&oacute;mo por su intermedio se relaciona la actividad informativa
con los fines sociales. Es decir: podr&iacute;a inferirse que esa pertinencia informativa tendr&aacute; que ver con asuntos de importancia para la formaci&oacute;n del debate
p&uacute;blico en un momento de actualidad determinado y respecto de una amplia
gama de procesos sociales en los que la ciudadan&iacute;a participa, especialmente
en lo relativo a la participaci&oacute;n democr&aacute;tica actividad tutelada por la misma
norma fundamental.
Al igual que en los casos anteriores, la oportunidad deber&aacute; considerarse un valor-meta gu&iacute;a de la actividad informativa. Resultar&iacute;a muy peligroso
un criterio que interprete la oportunidad en el sentido de pertinencia de la informaci&oacute;n, m&aacute;s que de la actualidad que esta debe tener en consideraci&oacute;n ala
velocidad del proceso informativo.
Pluralidad. Seg&uacute;n nuestra opini&oacute;n, se trata del valor m&aacute;s trascendente de todos los que el legislador constituyente demand&oacute; de la informaci&oacute;n. De
manera que &eacute;sta se halla en el centro mismo del esquema jur&iacute;dico del Estado
Social de Derecho en cuanto supone la posibilidad de expresi&oacute;n de toda la sociedad en su diversidad en el espacio de la comunicaci&oacute;n y particularmente a
trav&eacute;s de la informaci&oacute;n.
La pluralidad en el sentido que queremos anotar, tiene enormes repercusiones. Se relaciona con una opci&oacute;n de convivencia dentro de la sociedad
contempor&aacute;nea diversa y compleja, as&iacute; tambi&eacute;n con la importancia que ha
readquirido el subjetivismo en la actualidad revalorizando la posibilidad de
expresiones m&uacute;ltiples desde la perspectiva personal del ser humano.
La pluralidad est&aacute; asociada al tema de una cultura democr&aacute;tica, en
cuanto conjunto de posibilidades de compartir expresiones, y al hacerlo, de alguna manera, compartir el poder dentro de unas condiciones comunicativas
37. Cfr. op. cit., p. 311.
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garantizadas constitucionalmente, bajo las que puede realizarse lo que Habermas ha denominado &laquo;una formaci&oacute;n discursiva de la voluntad democr&aacute;tica y
de la opini&oacute;n de un p&uacute;blico compuesto por los ciudadanos de un Estado&raquo;.38
Es justamente el pluralismo pol&iacute;tico, como nos recuerda McQuail, &laquo;el
que suele subyacer en la adjudicaci&oacute;n de un inter&eacute;s p&uacute;blico a la diversidad de
los medios&raquo;.39 El pluralismo es pues, un importante concepto pol&iacute;tico del pensamiento ilustrado, surgido frente a las pretensiones absolutistas y concentradoras de poder e identificado en forma m&aacute;s directa con los principales dogmas de la democracia liberal, &laquo;donde se supone que muchos grupos defensores de intereses diferentes, compiten por el poder y por el acceso a los recursos&raquo;.40
En este sentido, puede considerarse en el campo de la comunicaci&oacute;n,
que una organizaci&oacute;n pluralista de la acci&oacute;n informativa puede ser un arma
esencial frente a los intentos de control centralizado y homogeneizaci&oacute;n, no
solo provenientes del poder del Estado sino de los grupos de inter&eacute;s corporativo en nuestra sociedad.
La pluralidad respecto de los medios puede ser abordada bajo la categor&iacute;a de diversidad. Un principio de amplio alcance que se puede invocar en
m&uacute;ltiples situaciones: en nombre de los grupos vulnerables y las minor&iacute;as de
un Estado; como un derecho de opci&oacute;n de los consumidores o en oposici&oacute;n al
monopolio y otras modalidades restrictivas de los medios;41 pero que adem&aacute;s
resulta un fin en s&iacute; mismo del esquema del Estado Social de Derecho.
La diversidad implica igualdad de oportunidades en la informaci&oacute;n y
la comunicaci&oacute;n, condici&oacute;n reconocida como necesaria para el desarrollo amplio de las sociedades democr&aacute;ticas y pluralistas dentro de la ya citada Declaraci&oacute;n de Principios… de la CIDH.42 Esta igualdad de oportunidades tiene
38. Op. cit., p. 26.
39. Op. cit., p. 213.
40. Resumiendo los planteamientos que sobre el tema han hecho autores como Dahl, Lasky,
Tumming y Plotch. Asimismo, subraya McQuail, que a pesar de las cr&iacute;ticas de la izquierda,
el pluralismo &laquo;se ha quedado con el m&eacute;rito de ser la base de una forma de sociedad tolerable
y tolerante…&raquo;, en ib&iacute;d., pp. 213-14.
41. Ya en 1969, la Corte Suprema de los Estados Unidos aval&oacute; el criterio de que los receptores
de emisiones ten&iacute;an derecho a &laquo;recibir un acceso adecuado para sus ideas y experiencias sociales, pol&iacute;ticas, est&eacute;ticas, morales y de otro tipo&raquo;, podr&iacute;a a&ntilde;adirse que este criterio se refer&iacute;a a toda la amplitud de experiencias que en estos &oacute;rdenes pueda tener cualquier sujeto de
derecho. Este criterio McQuail, lo califica como criterio objetivo de diversidad, p. 215.
42. Principio Segundo: &laquo;Toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaci&oacute;n y
opiniones libremente en los t&eacute;rminos que estipula el art. 13 de la Convenci&oacute;n Interamericana. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir informaci&oacute;n por cualquier medio sin discriminaci&oacute;n, por ning&uacute;n motivo, inclusive los
de raza, color, religi&oacute;n, sexo, idioma, opiniones pol&iacute;ticas, o de cualquier otra &iacute;ndole, origen
nacional o social, posici&oacute;n econ&oacute;mica, nacimiento o cualquier otra posici&oacute;n social&raquo;.
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que ver con la no discriminaci&oacute;n pero tambi&eacute;n con un papel activo de los estados de crear condiciones de acceso a los bienes comunicativos.
En lo referente a la posible objetivaci&oacute;n de la diversidad-pluralidad en
los medios, es importante considerar la sistematizaci&oacute;n formulada por Hoffman-Reim, de cuatro principales dimensiones de la diversidad:
• de formatos y temas, referida esencialmente a diversas funciones de
los medios, una de ellas, la informaci&oacute;n;
• de contenidos, en relaci&oacute;n con la opini&oacute;n, cuestiones de informaci&oacute;n y
noticias;
• de personas y grupos, que se refiere principalmente al acceso; sea activo, es decir aquel que tiene que ver con la posibilidad de operar desde los medios, o pasivo, que se relaciona con la amplia representaci&oacute;n
de individuos o actores sociales en la producci&oacute;n medial que debe reflejar adecuadamente las diferencias existentes en cuanto a la cultura
(en sentido de identidad), expectativas y opini&oacute;n de la poblaci&oacute;n; y finalmente,
• de cobertura, relativa a la existencia de m&aacute;s canales y opciones para la
audiencia, pues cuanto mayor sea al n&uacute;mero de medios y espacios, m&aacute;s
oportunidades y acceso habr&aacute; para fuentes m&aacute;s numerosas y diversas,
debiendo ponerse una especial atenci&oacute;n a la equidad de cobertura en
t&eacute;rminos regionales y locales.
McQuail, quien recoge este aporte, nos indica adem&aacute;s sobre tres maneras en las que los medios pluralistas pueden aportar a la diversidad: &laquo;reflejando las diferencias de la sociedad, brindando acceso a distintos puntos de
vista y ofreciendo una amplia gama de opciones&raquo;.43
En definitiva, el ideal pluralista en la comunicaci&oacute;n-informaci&oacute;n, debe
canalizarse en distintos rangos no solo relacionados con el debate pol&iacute;tico en
el que participen en t&eacute;rminos de equidad los m&aacute;s diversos movimientos, partidos y actores sociales; sino tambi&eacute;n respecto de la representaci&oacute;n local y regional, la respuesta a distintos intereses culturales y el acceso a los grupos minoritarios. En el siguiente cap&iacute;tulo ahondaremos sobre estos puntos.
Lo dicho se ha traducido legalmente en el surgimiento de novedosas
iniciativas normativas. En Canad&aacute;, por ejemplo, se persigue estimular a los
medios hacia una atenci&oacute;n equitativa respecto de las pr&aacute;cticas inter y multiculturales. En algunos pa&iacute;ses europeos, se han contemplado las necesidades
de acceso de los sectores religiosos, pol&iacute;ticos, socioculturales minoritarios.
La reciente legislaci&oacute;n comunitaria prev&eacute; formas de acceso sobre todo
en el &aacute;mbito local a medios resguardados de presiones comerciales. En Am&eacute;-
43. Op. cit., p. 217.
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rica Latina, experiencias como la colombiana y el intento de proponer nuevas
pol&iacute;ticas de comunicaci&oacute;n asociadas con la descentralizaci&oacute;n y la participaci&oacute;n popular en Bolivia, son muy importantes.44
En id&eacute;ntico sentido debemos concluir que la imagen de un espacio p&uacute;blico no puede estar escindida de esta cualidad de pluralismo. Lo p&uacute;blico como plural es, como afirma E. Noelle-Neumann, citada por Dader, todo aquello que produce o recibe una observaci&oacute;n generalizada y simult&aacute;nea &laquo;al menos en potencia de todos los componentes de la comunidad&raquo;, d&aacute;ndose &eacute;nfasis
al intercambio.45
En suma, en una sociedad pluralista todos los grupos e individuos deben actuar en condiciones de igualdad no en el sentido de ostentar un mismo
sitio o un mismo mon&oacute;tono color, sino que, desde sus diversas posiciones,
desde sus diferencias, deben poder ejercer los mismos derechos.
La diversidad en los medios resulta capital pues contribuye al desarrollo de formas de interculturalidad y de nuevas v&iacute;as no excesivamente violentas de resoluci&oacute;n de conflictos y conformaci&oacute;n de acuerdos, a partir de la libre expresi&oacute;n del descontento o del disenso.
Concluyendo respecto del tema de las cualidades de la informaci&oacute;n, es
imprescindible dejar totalmente claro al respecto que mediante estas cualidades no es posible imponer condicionamientos legibles en t&eacute;rminos absolutos
y menos a&uacute;n traducibles en formas de censura, a la informaci&oacute;n. Tomando en
cuenta que la misma norma proh&iacute;be tajantemente la instrumentaci&oacute;n de una
&laquo;censura previa&raquo;.46 Entonces, estas metas-valores, como las hemos denominado, entra&ntilde;an m&aacute;s bien exigencias de calidad al proceso informativo, que como hemos repetido varias veces, est&aacute; tutelado por una f&oacute;rmula distinta a la
que garantiza la libertad de expresi&oacute;n, por lo que no habr&iacute;a lugar a argumentar bas&aacute;ndose en la confusi&oacute;n entre estos derechos.
No ha buscado por lo tanto, sostenemos, limitar la libertad expresiva
sino m&aacute;s bien exigir, en sentido program&aacute;tico si se quiere, un debido desem44. En el caso de Colombia, la legislaci&oacute;n en materia de TV contempla espacios de participaci&oacute;n
de la comunidad, tanto desde el lado del p&uacute;blico como del hacer medial. Se prev&eacute;n espacios
de servicio p&uacute;blico y de TV comunitaria por ejemplo. Cfr. Germ&aacute;n Yances, &laquo;Entes reguladores en la historia de la Televisi&oacute;n Colombiana&raquo;. Respecto del caso de Bolivia, aqu&iacute; enunciado, v&eacute;ase Jos&eacute; Luis Exeni, &laquo;Pol&iacute;ticas Comunicacionales en los 90 una mirada Estatal&raquo;, ambos art&iacute;culos y referencias breves a otros casos latinoamericanos en Wollrad, ed., op. cit.,
1997.
45. Op. cit., p. 140.
46. La formulaci&oacute;n de esta prohibici&oacute;n est&aacute; redactada en t&eacute;rminos incondicionales en el art. 81,
por lo que es preciso anotar que existir&iacute;a una aparente contradicci&oacute;n con la atribuci&oacute;n presidencial de disponer la censura previa de los medios por declaraci&oacute;n de estado de emergencia
establecida en el art. 181, No. 5 de la Constituci&oacute;n, donde no se formula correctamente la salvedad correspondiente.
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pe&ntilde;o de la acci&oacute;n medial, con miras a concretizar un marco de responsabilidad social para ese sector.
Quedar&iacute;a desde luego, a responsabilidad de los jueces que interpretan
en casos particulares y del legislador, que puede desarrollar estos principios;
una correcta interpretaci&oacute;n, en positivo, de este marco de cualidades, que no
se oriente a obstaculizar la acci&oacute;n medial sino m&aacute;s bien a fortalecer la comunicaci&oacute;n desde el aut&eacute;ntico inter&eacute;s social. Los errores podr&iacute;an cometerse como en toda actividad humana, pero, justamente, el desarrollo de reflexiones
como las que en este trabajo formulamos podr&iacute;an contribuir a evitarlos.
c) Secreto profesional y la cl&aacute;usula
de conciencia en favor de periodistas
Este nuevo elemento que integra el r&eacute;gimen de derechos de la informaci&oacute;n, se refiere a dos instituciones que en conjunto con la prohibici&oacute;n a la censura previa, protegen el ejercicio de la comunicaci&oacute;n social.
A efectos de sus consecuencias pr&aacute;cticas, se trata de derechos que sit&uacute;an en una posici&oacute;n prevalente a los periodistas o comunicadores, lo cual entra&ntilde;a una especial responsabilidad, pues lo que se protege en el fondo a trav&eacute;s
de ellos es la posibilidad de que una informaci&oacute;n cualificada en los t&eacute;rminos
ya analizados, llegue a la sociedad. De manera que estos institutos comportan
no solamente una facultad subjetiva del comunicador que puede ejercerla mediante las garant&iacute;as constitucionales que sean del caso, por ejemplo: el amparo; sino un derecho objetivo de tutela de la informaci&oacute;n y es por ello, que se
enuncian en conjunto con otros, dentro de ese cap&iacute;tulo. Examinemos estas
instituciones puntualizando algunas cuestiones medulares:
El secreto profesional. Una forma de romper la cultura de secreto que
caracteriza muchas de las actuaciones de las autoridades y funcionarios del
Estado y de otras instancias sociales; y obtener suficiente informaci&oacute;n, necesaria para el desenvolvimiento social y la acci&oacute;n del Estado, es, aunque pueda sonar parad&oacute;jico por la terminolog&iacute;a, el secreto profesional.
Se trata de una instituci&oacute;n jur&iacute;dica que a diferencia de similares formulaciones que imponen a otros profesionales la reserva sobre su ejercicio,47
apunta m&aacute;s bien &laquo;a guardar la discreci&oacute;n de la identidad de la fuente para ase-
47. Para no confundirlo con la obligaci&oacute;n que comporta a otro tipo de profesionales guardar secreto sobre sus clientes. A diferencia de la confidencialidad de la fuente, el secreto en profesiones liberales como la medicina o la abogac&iacute;a se fundamenta en la relaci&oacute;n de confianza
entre profesional y cliente y apunta a proteger esa relaci&oacute;n y ulteriormente la intimidad del
cliente.
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gurar el derecho a la informaci&oacute;n&raquo;48 y evitar de esta forma, posibles consecuencias anteriores o posteriores que enerven la obtenci&oacute;n de esa informaci&oacute;n
o que la sancionen.49
En lo relacionado con el alcance de este beneficio, nuestra Carta opta
por la amplitud, refiri&eacute;ndose no solo a profesionales en periodismo, o comunicadores sino a colaboradores de los medios, a diferencia de textos como el
espa&ntilde;ol (art&iacute;culo 20) que solamente se refiere al secreto profesional y que adem&aacute;s manda a la Ley a regularlo. No olvidemos tambi&eacute;n que el secreto respecto de la fuente, para el periodista profesional, no solo ostenta la calidad de beneficio, sino tambi&eacute;n un aspecto de deber.50
Y es justamente, sobre el tema del alcance de este derecho que se desarrollan algunas controversias.
Una primera se relaciona a los casos en los que el/la comunicador/a debe presentarse en procesos judiciales en calidad de testigo. En tal caso, debemos adelantar que este derecho se considera renunciable, sin que esto implique responsabilidad alguna a diferencia del secreto profesional en otras actividades que entra&ntilde;ar&iacute;a el delito de prevaricato. En tal caso, podr&iacute;a declarar sobre la informaci&oacute;n que conoce, lo que puede hacer es no indicar sus fuentes.
Sin embargo, en la reciente legislaci&oacute;n procesal penal encontramos el art&iacute;culo 126 que considera inadmisible el testimonio de quienes sean depositarios
de un secreto en raz&oacute;n de su profesi&oacute;n, oficio o funci&oacute;n, si la declaraci&oacute;n versa sobre la materia del secreto. Las personas incursas en estos casos comparecer&aacute;n explicando el motivo del cual surge la obligaci&oacute;n de guardar el secreto y se abstendr&aacute;n de declarar.
Quedar&iacute;a por determinar seg&uacute;n la casu&iacute;stica si esta norma se aplicar&iacute;a a
todo tipo de secreto profesional como efectivamente podr&iacute;a alegarse tomando
en cuenta que la Constituci&oacute;n no se refiere al secreto de fuente, sino al profesional. O bien si se interpreta que lo protegido por el secreto en el caso de los
comunicadores/as es la fuente y no la informaci&oacute;n propiamente dicha, como si
parecer&iacute;a ser el caso de otros profesionales como los m&eacute;dicos o abogados.
48. Marc Carrillo, La cl&aacute;usula de conciencia, citado por De Carreras, op. cit., p. 172.
49. &laquo;A la dificultad de conseguir ciertos documentos, se suma la dificultad de conseguir testimonios. Las personas que conocen de un caso denunciado, son reacias a colaborar por el temor
al boomerang caracter&iacute;stico en nuestro pa&iacute;s. El denunciante sale mal parado, incluso puede
ir a la c&aacute;rcel, mientras el denunciado se burla de la ley, queda impune. Recordemos lo que
sucedi&oacute; al coronel Estrella, fue a la c&aacute;rcel, no as&iacute; el Comandante a quien lo denunci&oacute; por un
enriquecimiento il&iacute;cito a&uacute;n no juzgado…&raquo;. Cfr. Mariana Neira, &laquo;Para qu&eacute; sirve el libre acceso a los documentos&raquo;, en Espejo Siglo XXI, No. 17, CPP, Quito, enero de 1999, p. 5.
50. El art. 24 del C&oacute;digo de &Eacute;tica del Periodista manda a guardar &laquo;estricto secreto en el ejercicio de su profesi&oacute;n respecto de las fuentes de informaci&oacute;n&raquo;. El C&oacute;digo de la FELAP prev&eacute;
que &laquo;el periodista es responsable por sus informaciones y opiniones… y respetar&aacute; el secreto
profesional relativo a sus fuentes&raquo;.
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En todo caso, el secreto profesional en el caso de las fuentes, se extender&iacute;a a los soportes de la informaci&oacute;n, apuntes y archivos personales consistan en documentos escritos, audio o videocintas, material magn&eacute;tico, DVD o
cualquier otro medio, siempre y cuando estos materiales develen el origen de
la informaci&oacute;n.
Qu&eacute; suceder&iacute;a si el o la comunicador/a son imputados o acusados dentro del proceso. En este otro caso, el secreto profesional, seg&uacute;n la reflexi&oacute;n
que realiza Pradera, no exime de responsabilidad penal, pues &laquo;el comunicador est&aacute; obligado a probar la veracidad de su informaci&oacute;n&raquo;, aunque bajo el dilema de revelar su fuente.51 Consideramos a este respecto que m&aacute;s bien quien
tendr&iacute;a que probar la falsedad de la informaci&oacute;n cuestionada en el proceso deber&iacute;a ser el acusador, pues por principio, y al menos en teor&iacute;a, el inculpado no
debe demostrar su inocencia. Recordemos adem&aacute;s lo expresado en p&aacute;rrafos
anteriores respecto de la doctrina de la real malicia en cuanto a la negligencia
del o la comunicador/a.
Sin embargo, el asunto de la eficacia del secreto profesional frente a
otros derechos resulta m&aacute;s complicado a&uacute;n, en otros casos que lamentablemente por el esquema de este trabajo no podemos desarrollar en extenso, pero que enunciamos a manera de interrogantes: &iquest;Qu&eacute; sucede si mediante su testimonio el juez sindica en el proceso o inculpa de otro delito al comunicador?
&iquest;Qu&eacute; consecuencias tiene en el caso ecuatoriano, haber incluido en esta norma a los editorialistas quienes no solamente emiten informaci&oacute;n, sino sus opiniones personales? &iquest;Con qu&eacute; criterios debe proceder el juez al momento de
ponderar una alegaci&oacute;n de reserva de fuente frente a una informaci&oacute;n no veraz?52 Finalmente: &iquest;C&oacute;mo evitar abusos en el ejercicio de esta instituci&oacute;n de
parte de editorialistas y comunicadores/as?
51. Javier Pradera, citado por De Carreras, quien sobre este punto comenta que: &laquo;cuando la posici&oacute;n procesal del periodista en un juicio no es la de testigo sino la de inculpado, alegar en
secreto profesional es problem&aacute;tico, porque si lo hace ser&aacute; inexorablemente condenado al no
poder probar su inocencia por haber renunciado a presentar pruebas exculpatorias… contra
la persecuci&oacute;n de un delito no hay secreto profesional que valga para el periodista inculpado. Podr&aacute; este hacer ostentaci&oacute;n de su derecho cuando sea testigo&raquo;. Op. cit., p. 177.
52. El TC espa&ntilde;ol en este sentido: &laquo;en ning&uacute;n momento el autor de la informaci&oacute;n ha manifestado o alegado que hubiese empleado diligencia en comprobar la veracidad de sus asertos y
tampoco en las actuaciones judiciales, o en este recurso de amparo existe circunstancia o dato que permita apreciar que se hubiese preocupado en absoluto de tomarse la molestia de contrastar m&iacute;nimamente esa veracidad, ya que no se cumple este espec&iacute;fico deber de diligencia
con la simple afirmaci&oacute;n de que lo comunicado es cierto o con alusiones indeterminadas a
fuentes policiales o colegas del fallecido, en cuanto que, a este efecto carece de relevancia la
remisi&oacute;n a fuentes an&oacute;nimas o gen&eacute;ricas. Lo cual, desde luego, no supone, en modo alguno,
que el informador venga obligado a revelar sus fuentes de conocimiento, sino tan solo a acreditar que ha hecho algo m&aacute;s que menospreciar la veracidad o falsedad de su informaci&oacute;n, de-
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La cl&aacute;usula de conciencia. La f&oacute;rmula que constitucionaliza la cl&aacute;usula de conciencia la establece como condici&oacute;n necesaria en cualquier relaci&oacute;n laboral entre un comunicador y un medio. Se trata en tal sentido, de un
derecho contribuye al fortalecimiento de la profesionalidad de la comunicaci&oacute;n social, permitiendo a quien colabora con un medio, &laquo;negarse a desempe&ntilde;ar una tarea encomendada o incluso abandonar su empresa… alegando que
va en contra de sus convicciones morales&raquo;.53 Esto es, cuando &laquo;la l&iacute;nea editorial o la orientaci&oacute;n ideol&oacute;gica del medio de comunicaci&oacute;n haya cambiado notoriamente, de forma tal que el periodista se considere afectado negativamente en su ideolog&iacute;a o en su dignidad profesional&raquo;.54
La aplicaci&oacute;n de esta garant&iacute;a supone la terminaci&oacute;n unilateral de una
relaci&oacute;n laboral bajo la figura de despido intempestivo, lo que genera la obligaci&oacute;n del medio de indemnizar de acuerdo con el r&eacute;gimen laboral aplicable
al beneficiario.
Cabe indicar sin embargo, que la aplicaci&oacute;n de este derecho se halla
dificultado por la ambig&uuml;edad de los par&aacute;metros desarrollados. M&aacute;s a&uacute;n en el
sentido en que ha procedido legislador en nuestro pa&iacute;s, ampliando este derecho no solo a los profesionales propiamente dichos, sino a los distintos colaboradores de los medios cuyas relaciones jur&iacute;dicas no son precisamente de tipo laboral y cuyos aportes se mueven m&aacute;s en el campo de la pura opini&oacute;n que
de la informaci&oacute;n. En este caso se requerir&aacute;n de normas de tipo laboral que
permitan el desarrollo de este derecho (establecimiento de causales precisas,
de indemnizaciones, etc.).
Al margen de un enfoque de esta instituci&oacute;n como derecho subjetivo,55
es preciso destacar que la doctrina tambi&eacute;n legitima a la cl&aacute;usula de conciencia desde la vertiente objetiva de la protecci&oacute;n de la informaci&oacute;n como bien
social.
j&aacute;ndola as&iacute; reducida a un conjunto de rumores e insinuaciones vejatorias que no merecen protecci&oacute;n constitucional&raquo; (Sentencia 123-93). Ib&iacute;d., p. 177.
53. Elker Buitrago, Derecho de la Comunicaci&oacute;n, Bogot&aacute;, Ediciones Librer&iacute;a del Profesional,
1998, p. 158.
54. Op. cit., p. 170.
55. Carrillo se expresa sobre este punto en los siguientes t&eacute;rminos: &laquo;la vinculaci&oacute;n del derecho
a la cl&aacute;usula de conciencia a una determinada forma de ejercer el derecho a la informaci&oacute;n
que interesa no solamente al periodista, sino tambi&eacute;n a la sociedad es lo que justifica su condici&oacute;n de derecho fundamental. La cl&aacute;usula no es &uacute;nicamente el derecho a una indemnizaci&oacute;n; es, esencialmente, el derecho a ejercer el periodismo en condiciones que colaboren a
garantizar la objetividad y el pluralismo informativo&raquo;. En ib&iacute;d., p. 171.
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4. LOS MEDIOS Y SU FUNCI&Oacute;N SOCIAL
Tema recurrido dentro de la Teor&iacute;a de la Comunicaci&oacute;n es el de la funci&oacute;n de los medios.
En el caso de los mass media se ha teorizado acerca de sus funciones
en relaci&oacute;n a la vida social, existiendo numerosas perspectivas y tipolog&iacute;as sobre el tema.56 Esta tem&aacute;tica la hemos recogido nosotros desde otra perspectiva, la del marco de acci&oacute;n que respecto de los medios, idealmente define el
legislador constitucional, como forma de relaci&oacute;n fundamental de estos como
sujetos jur&iacute;dicos espec&iacute;ficos, respecto del panorama social definido en la normativa fundamental y as&iacute; mismo en relaci&oacute;n al espacio comunicacional.
Si bien, ya en textos constitucionales como los de 1945 y 1946 se establecen referencias a la actividad period&iacute;stica considerada como servicio social cuyo objeto es la defensa de los intereses nacionales,57 es en la Carta vigente donde los medios, adem&aacute;s de su tradicional responsabilidad para con el
individuo, traducida en el respeto a su personalidad, adquieren este conjunto
de responsabilidades para con la sociedad.
As&iacute;, a pesar de no existir, como si ocurre en otras Constituciones como la colombiana (art. 20), una referencia gen&eacute;rica a responsabilidad social
que pudiera articular de mejor forma este concepto, nuestra normativa fundamental en buena parte de su articulado contempla estas responsabilidades.
En cuanto al orden propiamente dicho de la comunicaci&oacute;n, el art. 81,
cuando establece el derecho de informar, se refiere a que la informaci&oacute;n emanada de periodistas y comunicadores sociales, debe preservar los valores de la
comunidad. A la pregunta de cuales podr&iacute;an ser estos valores, que plantea el
desaf&iacute;o de llegar a un cierto consenso sobre los mismos, podr&iacute;amos responder
en principio, que la misma Constituci&oacute;n traza un camino a lo largo de su texto, considerado en forma integral, as&iacute; por ejemplo, en su Pre&aacute;mbulo invoca
ciertos ideales presumiblemente compartidos (v. gr. libertad, igualdad, justicia, equidad, paz, solidaridad, progreso). Sin embargo, siempre existir&aacute;n opiniones divididas frente a referencias como: valores de la comunidad, intereses nacionales, u otras similares.
Por otra parte, en este mismo art&iacute;culo, se establecen obligaciones m&aacute;s
concretas consistentes en:
• participar en los procesos educativos,
• de promoci&oacute;n cultural, y
• los que preserven los valores &eacute;ticos.
56. Una muy completa perspectiva puede verse en Abril, op. cit., p. 270.
57. En la Constituci&oacute;n de 1945: art. 141, No. 10, inciso 3; en el texto del 46, art. 187, No. 11.
Derechos fundamentales de la comunicaci&oacute;n
99
Se deja en manos del Parlamento, la expedici&oacute;n de la correspondiente
legislaci&oacute;n que organice y concretice positivamente estas obligaciones.
Empero, la responsabilidad a qu&eacute; hemos aludido, es transversal en la
Constituci&oacute;n, torn&aacute;ndose particularmente importante en aspectos concretos de
los derechos fundamentales y temas como los siguientes:
• Consumo y publicidad. En lo relativo al derecho a recibir informaci&oacute;n
adecuada y veraz respecto de bienes y servicios p&uacute;blicos y privados
(art. 23.7) que tienen los ciudadanos en cuanto consumidores, aspecto
en el que no solo se hallan involucrados los medios que hacen publicidad, sino impl&iacute;citamente todos los &oacute;rganos dedicados a proporcionar
informaci&oacute;n. Al Estado de su parte, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 244, No. 8, le compete proteger al consumidor y sancionar pr&aacute;cticas fraudulentas de informaci&oacute;n y publicidad enga&ntilde;osa.
• Salud. El segundo inciso del art. 43 establece la obligaci&oacute;n de los medios de colaborar en la promoci&oacute;n de una la cultura por la salud y la
vida, con &eacute;nfasis en la educaci&oacute;n alimentaria y nutricional de madres
y ni&ntilde;os, y en la salud sexual y reproductiva.
• Cultura. Los medios deber&aacute;n participar en el est&iacute;mulo a la creatividad
y las actividades culturales, a instancias de las pol&iacute;ticas y regulaciones
estatales que aseguren t&eacute;rminos de igualdad en oportunidades y condiciones (art. 63). Tomando en cuenta adem&aacute;s el principio de relaci&oacute;n intercultural.
• Grupos vulnerables. Existe responsabilidad medial respecto de la protecci&oacute;n infantil contra contenidos nocivos, violentos, enajenantes o
discriminatorios (art. 50.7). Debe existir igualmente, una contribuci&oacute;n
medial respecto de la participaci&oacute;n de los discapacitados y su mejor
comunicaci&oacute;n (art. 53, inciso 2).
• Antimonopolios. En sentido restrictivo, los medios deben abstenerse de
pr&aacute;cticas empresariales que tiendan al acaparamiento directo o indirecto de medios expresivos y espacios de comunicaci&oacute;n (art. 247). En este punto se requiere una urgente normativa que estimule la competencia medial.
• Campa&ntilde;as pol&iacute;ticas. As&iacute; mismo, existe una muy leve referencia a la limitaci&oacute;n a emplazar publicidad electoral, sino durante los 45 d&iacute;as previos al cierre de la campa&ntilde;a (art. 116).
Sin embargo de lo anotado que configura por s&iacute; mismo un amplio horizonte de responsabilidad para los medios, consideramos que el legislador
omiti&oacute; incluir en este conjunto ciertas responsabilidades relativas a dos aspectos fundamentales del funcionamiento pol&iacute;tico-social:
a) El tema de la difusi&oacute;n de las iniciativas y propuestas pol&iacute;ticas por par-
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te de los partidos y movimientos especialmente durante los procesos
electorales; y,
b) la cuesti&oacute;n relativa a la colaboraci&oacute;n de los medios en los procesos de
transparencia de la gesti&oacute;n p&uacute;blica toma de cuentas y de lucha contra
la corrupci&oacute;n.
De acuerdo a estas consideraciones, concluyamos que los medios no se
presentan solamente como sujetos activos de derechos, sino tambi&eacute;n como sujetos pasivos, garantes y responsables de no obstar y en determinados casos
de viabilizar los derechos de los dem&aacute;s.
De manera que, cuando los derechos de unos se cruzan con los de otros
deben establecerse los l&iacute;mites necesarios para precautelar ambos bajo criterios
de uso discrecional y razonable, pero no solo de eso, sino tambi&eacute;n teniendo
en cuenta valores prioritarios que el Estado de Derecho debe proteger.
As&iacute;, cuando las obligaciones respecto de los ciudadanos les corresponden a medios y comunicadores, deben instrumentalizarse las formas de asignar adecuadamente, tanto las responsabilidades cuanto los niveles de solidaridad respecto de su cumplimiento.
CAP&Iacute;TULO 5
Ciudadan&iacute;a y derecho
a la comunicaci&oacute;n
1. UNA CIUDADAN&Iacute;A
EN SENTIDO PROACTIVO
Desde el discurso jur&iacute;dico moderno se ha definido a la ciudadan&iacute;a a
partir de dos elementos:
a) un v&iacute;nculo jur&iacute;dico entre una &laquo;organizaci&oacute;n estatal&raquo; y un individuo,1
que objetiva al ser humano, pues como nos hace notar Oscar Correas:
&laquo;en tanto ser incluido en un Estado, el hombre moderno se piensa como ciudadano&raquo;;2 y,
b) un v&iacute;nculo que es de naturaleza pol&iacute;tica, que comporta, ha subrayado
Rodrigo Borja: &laquo;un c&uacute;mulo de derechos y deberes pol&iacute;ticos que los
ciudadanos de un Estado tienen&raquo;,3 o bien, &laquo;la capacidad pol&iacute;tica, la aptitud para ejercer derechos pol&iacute;ticos generales&raquo;.4
Esta idea de ciudadan&iacute;a ha tenido sobre la persona humana un importante efecto pr&aacute;ctico: solamente despu&eacute;s de que el Estado ha considerado que
un individuo cumpl&iacute;a con una serie de requisitos, de nacionalidad, edad, instrucci&oacute;n y otros m&aacute;s, este le ha otorgado la calidad jur&iacute;dica de ciudadano en
virtud de la que adquir&iacute;a unos derechos pol&iacute;ticos.5
As&iacute;, si examinamos la evoluci&oacute;n de esta categor&iacute;a durante nuestra vida republicana, podremos advertir que se ha partido de una noci&oacute;n altamente
restringida que coartaba la participaci&oacute;n a cientos de miles de ecuatorianas y
ecuatorianos por su condici&oacute;n particular de mujeres, indios, analfabetos, po-
1.
2.
3.
4.
5.
Cfr. G. Cabanellas, Diccionario Jur&iacute;dico Elemental, Buenos Aires, Ed. Heliasta, 1993, p. 70.
Cfr. &laquo;Estado sociedad civil y derechos humanos&raquo;, en Cr&iacute;tica Jur&iacute;dica: Revista Latinoamericana de Pol&iacute;tica, Filosof&iacute;a y Derecho, No. 15, M&eacute;xico, IIJ-UNAM, 1994, p. 241.
Cfr. Enciclopedia de la Pol&iacute;tica, M&eacute;xico, FCE, 1997, p. 114.
Tobar Donoso y Larrea Holgu&iacute;n, Derecho Constitucional Ecuatoriano, Quito, CEP, 1981, p.
131.
Esto considerando sobre todo el efecto de cierto uso de la categor&iacute;a ciudadan&iacute;a en cuanto dispositivo discursivo implementado bajo el marco formal del Estado liberal de derecho pero
dentro de una suerte intensa mixtificaci&oacute;n entre este discurso jur&iacute;dico y pol&iacute;tico y una cierta
cultura pol&iacute;tica tradicional.
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bres, ni&ntilde;os o adolescentes, etc. Y sin embargo de estas limitaciones en su ejercicio, se trata de una categor&iacute;a que ha experimentado un constante aunque tortuoso proceso de ampliaci&oacute;n.6
Durante este proceso de manera progresiva amplios sectores poblacionales han sido formalmente integrados en funci&oacute;n de un proyecto nacional,
aunque asign&aacute;ndoles, en el mejor de los casos, un sitio prefijado en el &laquo;orden
democr&aacute;tico&raquo; sin importar claro est&aacute;, si tal sitio era el adecuado en t&eacute;rminos
de justicia social o de reconocimiento de su identidad cultural.7
En este sentido, hemos sostenido anteriormente que: &laquo;Una de estas instituciones a partir de la cual se desarrollaron diversas pol&iacute;ticas de Estado, que
tuvo enorme importancia en la integraci&oacute;n nacional; fue la ciudadan&iacute;a… Sobre todo, como afirma Baud, en cuanto supone a m&aacute;s de un aspecto jur&iacute;dico
territorial formal tambi&eacute;n un elemento que crea ‘comunidad con un car&aacute;cter
civil por excelencia’ &raquo;.8
Tomando en consideraci&oacute;n estas reflexiones, el interrogante para este
momento ser&iacute;a: &iquest;Qu&eacute; sucede en relaci&oacute;n a la Constituci&oacute;n de 1998?
En la Carta vigente, la ciudadan&iacute;a no solo se define de manera m&aacute;s amplia, sino cualitativamente distinta, en t&eacute;rminos de una verdadera relectura de
la categor&iacute;a. As&iacute; el art&iacute;culo 6 segundo inciso establece que: &laquo;Todos los ecuatorianos son ciudadanos y, como tales, gozan de los derechos establecidos en
esta Constituci&oacute;n, que se ejercer&aacute;n en los casos y con los requisitos que determine la ley&raquo;.
En tal sentido, entre el concepto tradicional y el texto vigente de la norma fundamental podemos apreciar algunas diferencias:
a) En primer lugar se efect&uacute;a un desanclaje de los derechos pol&iacute;ticos para vincular el concepto por muchas v&iacute;as, con un ejercicio integral de
6.
7.
8.
Ampliaci&oacute;n que fue haci&eacute;ndose evidente a lo largo de los textos constitucionales que sucedieron al de 1830, a trav&eacute;s del desmonte de restricciones como las exigencias de renta, profesi&oacute;n, sexo, nivel educativo, que frenaban desde un plano de legalidad las posibilidades de
participaci&oacute;n de todos los ecuatorianos. V&eacute;ase una relaci&oacute;n del proceso de evoluci&oacute;n de los
requisitos para la ciudadan&iacute;a, Rodrigo J&aacute;come Moscoso, Derecho Constitucional Ecuatoriano, Quito, Universidad Central del Ecuador, 1931, pp. 106 y ss.
En ocasiones anteriores nos hemos ya referido a la relaci&oacute;n entre ciudadan&iacute;a (en t&eacute;rminos de
una tradici&oacute;n excluyente) y la construcci&oacute;n del Estado-Naci&oacute;n como proyecto social, concordando con las tesis de autores como Galo Ram&oacute;n. Cfr. &laquo;Estado Plurinacional, una propuesta
innovadora atrapada en viejos conceptos&raquo;, en Pueblos Ind&iacute;genas, Estado y Derecho, Quito,
CORPEA / CEN, 1992, pp. 11 y ss.). Acerca de que en nuestro medio el &laquo;proyecto criollo&raquo;
de construcci&oacute;n del Estado Nacional se tradujo en diversas pol&iacute;ticas e instituciones que de
forma deliberada o no, fueron aplicadas por las sucesivas administraciones pol&iacute;ticas en orden a lograr lo que se llamaba la integraci&oacute;n nacional.
Cfr. Navas, La exclusi&oacute;n en el discurso jur&iacute;dico moderno, JALLA 97, versi&oacute;n final, Quito,
1997. La cita es de Baud, et al., Etnicidad como estrategia en Am&eacute;rica Latina y el Caribe,
Quito, Abya-Yala, 1996, p. 78.
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todos los derechos. La ciudadan&iacute;a desde la perspectiva liberal tradicional de textos anteriores, ten&iacute;a relaci&oacute;n con el ejercicio de la democracia formal.9 Con esta nueva ciudadan&iacute;a se va m&aacute;s all&aacute;, relacion&aacute;ndose
con el ejercicio de una democracia sustancial que implica condiciones
materiales de equidad para todos quienes viven al interior de un Estado.10
Los derechos de acuerdo a este nuevo enfoque adquieren un alcance
hol&iacute;stico como un conjunto que se influencia rec&iacute;procamente por el
cual la pr&aacute;ctica de los derechos civiles y pol&iacute;ticos ya no se entiende separada del goce de derechos sociales a educarse, a vivir con dignidad,
a gozar de bienes y servicios de calidad, a la cultura, a la plena comunicaci&oacute;n, etc.
En este sentido, la concepci&oacute;n del texto vigente, podr&iacute;amos decir, tiende no a restringir, sino a animar los poderes ciudadanos en cuanto les
motiva a tener una actitud proactiva respecto del conjunto de sus derechos, es decir, una predisposici&oacute;n a ejercer, a ejecutar esos derechos,
a participar en su aplicaci&oacute;n y creaci&oacute;n continuas, incluso anticip&aacute;ndose a las acciones estatales.
b) A pesar de este desanclaje, resulta evidente que en sentido ampl&iacute;simo,
el ejercicio pol&iacute;tico sigue siendo el centro de la ciudadan&iacute;a.
Centro, ya no solamente en relaci&oacute;n al ejercicio de ciertos derechos como el sufragio o el acceso a cargos p&uacute;blicos, que eran tradicionalmente el centro de esos derechos. Hoy hablar de ejercicio pol&iacute;tico es referirse a una intervenci&oacute;n activa y multifocal en el sistema institucionalizado de toma de decisiones p&uacute;blicas, pues como destaca Julio C&eacute;sar
Trujillo, los derechos pol&iacute;ticos ahora &laquo;son muchos otros, incluso los de
juzgar el comportamiento de las autoridades y opinar sobre los problemas de inter&eacute;s colectivo&raquo;.11
c) As&iacute; mismo, desde un plano plural resulta posible contemplar al ciudadano no solo en sentido individual sino en su plena capacidad de interactuar dentro de una vasta gama de organizaciones en orden a defender derechos comunes: v. gr. consumidores, sindicatos, asociaciones de
9.
La idea de ciudadano en el sentido de un puro ejercicio de los derechos pol&iacute;ticos es clara en
textos constitucionales anteriores como el de 1946 que reza: &laquo;en consecuencia –de la ciudadan&iacute;a– puede elegir y ser elegido o nombrado funcionario p&uacute;blico…&raquo; (art. 17). Quito, Talleres Gr&aacute;ficos Nacionales, 1950.
10. Sobre la distinci&oacute;n entre democracia formal y sustancial, cons&uacute;ltese N. Bobbio, Diccionario
de Pol&iacute;tica, 10a. ed, M&eacute;xico, Siglo XXI, 1997.
11. Cfr. &laquo;Alcances de la Reforma Constitucional&raquo;, en Alcances y limitaciones de la Reforma Pol&iacute;tica en el Ecuador, Quito, Universidad Central del Ecuador / ILDIS, 1998, p. 94.
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intelectuales y artistas, grupos ambientalistas, pueblos negros, nacionalidades ind&iacute;genas, etc.
El sentido integral de la ciudadan&iacute;a actual hace que esta tenga una dimensi&oacute;n social que se refiere al poder que tienen las personas para manifestar su voluntad de manera eficaz, para ser atendidas en sus necesidades b&aacute;sicas y ponerles en la medida de vivir una vida plena y de
ser el caso, merecer del Estado una protecci&oacute;n especial si se trata de
trata de sujetos vulnerables.
En suma, la ciudadan&iacute;a puede decirse, hoy est&aacute; formulada como una
instituci&oacute;n proactiva, que permite tomar iniciativa respecto del ejercicio pleno de los valores consagrados en el Estado Social de Derecho (ESD). De manera que a base de la actual propuesta de ciudadan&iacute;a se afirma la condici&oacute;n
positiva de la persona humana como sujeto din&aacute;mico de derechos frente al Estado y no solamente como objeto de protecci&oacute;n el momento en que estos han
sido conculcados; brindando potencialmente, desde un uso alternativo de ese
discurso jur&iacute;dico-pol&iacute;tico, mayores oportunidades para la democratizaci&oacute;n.
Aqu&iacute; se trata de destacar un uso posible de la norma constitucional tomada como oportunidad abierta, para entre otras cosas, romper la exclusi&oacute;n
desplegada desde el dispositivo homogeneizante de la ciudadan&iacute;a tradicional.
En esta lectura tambi&eacute;n est&aacute; presente la necesidad de comprender a la
Constituci&oacute;n como una totalidad, referida a un conjunto de valores sustanciales (en alem&aacute;n Grundwerte) expresados de manera expl&iacute;cita muchas veces,12
dentro de un esquema integral como es el del ESD. Esto supone, como hemos
ya recalcado, que para la lectura de unas reglas deben tomarse como base
otras y deben a su vez, establecerse los v&iacute;nculos axiol&oacute;gicos pertinentes que
son expresi&oacute;n leg&iacute;tima de un determinado consenso &laquo;sobre los modos de acceso y ejercicio del poder&raquo;13 y que est&aacute;n plasmados tambi&eacute;n en la Carta Fundamental.
2. LOS DERECHOS CIUDADANOS
DE LA COMUNICACI&Oacute;N
Si admitimos una lectura proactiva de la formulaci&oacute;n constitucional
actual acerca de la ciudadan&iacute;a, esta tiene una estrecha relaci&oacute;n con el tema de
12. Sobre este tema v&eacute;ase, Rodolfo Vigo, Interpretaci&oacute;n Constitucional, Buenos Aires, Abeledo
Perrot, 1993, pp. 142 y 143.
13. Esta es llamada por G. Peces-Barba, una funci&oacute;n legitimadora de la Constituci&oacute;n. Cfr. Los
valores superiores, Madrid, Tecnos, 1986, p. 66.
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la comunicaci&oacute;n y sus derechos espec&iacute;ficos, a los que hemos denominado gen&eacute;ricamente derechos de la comunicaci&oacute;n, como cuerpo de enunciados fundamentales que regulan esa dimensi&oacute;n social de manera integral.
De este cuerpo integrador podremos, para efectos anal&iacute;ticos, derivar
unos derechos cuyo amplio ejercicio por parte de los ciudadanos y ciudadanas, supone la creaci&oacute;n de formas compartidas de sentido social. A estos derechos los llamaremos espec&iacute;ficamente derechos ciudadanos a la comunicaci&oacute;n, y a continuaci&oacute;n precisaremos sus alcances.
Desde que fue consagrado el derecho a la informaci&oacute;n por las Naciones Unidas como &laquo;piedra de toque&raquo; de los dem&aacute;s derechos humanos, la perspectiva sobre el tema se ha tornado no solo m&aacute;s clara sino que ha venido progresivamente extendi&eacute;ndose al m&aacute;s amplio espectro de la comunicaci&oacute;n (ver
cap. 2). A ello ha contribuido el desarrollo tambi&eacute;n extraordinariamente amplio de las ciencias, interpretaciones y teorizaciones acerca de la comunicaci&oacute;n como fen&oacute;meno social.
La denominaci&oacute;n derecho a la comunicaci&oacute;n, aparece propiamente,
seg&uacute;n relata Oswaldo Le&oacute;n, en 1969 de mano de Jean D’Arcy, Director de Informaci&oacute;n de la ONU, quien a&ntilde;os m&aacute;s tarde, al referirse al car&aacute;cter &laquo;prospectivo&raquo; de su formulaci&oacute;n, se refiri&oacute; a ella en estos t&eacute;rminos:
Hoy d&iacute;a parece posible dar un nuevo paso adelante: el derecho del hombre
a la comunicaci&oacute;n, como resultado de nuestras &uacute;ltimas victorias contra el tiempo y el espacio, as&iacute; como de nuestra mayor conciencia del fen&oacute;meno de la comunicaci&oacute;n. Este derecho fundamental estuvo impl&iacute;cito y subyacente desde
los or&iacute;genes en todas las libertades conquistadas, tales como la de opini&oacute;n, la
de expresi&oacute;n, de prensa y de informaci&oacute;n. La aparici&oacute;n de las m&aacute;quinas, que
se interponen entre los hombres, nos hizo olvidar su existencia. Hoy vemos
que este derecho abarca todas las libertades, pero que, adem&aacute;s, aporta tanto para los individuos como para las sociedades, las nociones de acceso y participaci&oacute;n a la informaci&oacute;n y de corriente bilateral de la informaci&oacute;n, nociones todas necesarias, como bien comprendemos ahora, para el desarrollo armonioso
del hombre y de la humanidad.14
En estas palabras se halla sintetizado todo el giro epist&eacute;mico e hist&oacute;rico, que la denominaci&oacute;n derecho a la comunicaci&oacute;n conlleva en el campo de
los derechos humanos y fundamentales. Pero adem&aacute;s, en ellas se destaca su
perspectiva humanista.
Cabe resaltar la vinculaci&oacute;n y el uso argumental de estas ideas con una
serie de iniciativas que apuntaban a crear un espacio comunicativo plural y
14. Cfr. &laquo;Iniciativas ciudadanas por el derecho a la comunicaci&oacute;n&raquo;, en Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicaci&oacute;n, No. 64, Quito, CIESPAL, diciembre 1998, p. 30.
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democr&aacute;tico. Una de las m&aacute;s relevantes acaso haya sido la del Nuevo Orden
Mundial de la Comunicaci&oacute;n (NOMIC) en cuyo entorno se cre&oacute; un profundo
debate que abarc&oacute; los territorios del poder y la pol&iacute;tica mundiales y nacionales en Am&eacute;rica Latina durante los a&ntilde;os 70 y 80.15
Es decir que, siendo objeto de un uso argumental por parte de determinados actores sociales, especialmente organizaciones civiles, acaso ha sido en
el marco de estos debates, muchas veces interdisciplinarios, en donde el derecho a la comunicaci&oacute;n se ha dotado o ha enriquecido su contenido.
Fue asimismo la Comisi&oacute;n presidida por Sean McBride y creada a instancias de la UNESCO uno de los espacios m&aacute;s importantes de sistematizaci&oacute;n de algunas tesis sobre el estado de la comunicaci&oacute;n moderna. Se identific&oacute;, por ejemplo: la presencia de estructuras y sistemas comunicativos verticales que reflejaban una concentraci&oacute;n del poder de decisi&oacute;n en pocas manos,
frente a un p&uacute;blico con m&iacute;nima o ninguna capacidad de respuesta. Y a partir
de all&iacute; se propusieron variadas alternativas que alimentar&iacute;an la agenda de debate de los siguientes a&ntilde;os: la necesidad de afianzar los derechos de los p&uacute;blicos; clarificar las responsabilidades de quienes ejercen poder de comunicar;
definir el papel de la comunicaci&oacute;n en relaci&oacute;n a las identidades culturales;
crear formas de democratizaci&oacute;n, etc.16
Hoy es justamente un fuerte y activo movimiento internacional de derechos humanos, integrado por organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y distintos colectivos de ciudadanos que velan por la vigencia global (o mundial) de todos estos derechos, el que ha venido incorporando a sus discusiones el tema de la comunicaci&oacute;n, pugnando adem&aacute;s por situarlo como uno de los ejes centrales de defensa de los derechos humanos, al punto de recomendar a la ONU, la realizaci&oacute;n de una Conferencia Mundial sobre
el derecho a la comunicaci&oacute;n.17
Lo expresado supone adem&aacute;s que los derechos a la comunicaci&oacute;n no
se los puede analizar sin tomar en cuenta los &aacute;mbitos concretos de acci&oacute;n desde los cuales puede afirmarse la posici&oacute;n de los ciudadanos es ese sentido
proactivo propuesto. Dos de esos &aacute;mbitos a los que la dimensi&oacute;n comunicativa cruza son el de la cultura, por un lado, y por otro el de la participaci&oacute;n, con
acento particular en la participaci&oacute;n pol&iacute;tica:
a) En referencia a lo primero, el cambio axiol&oacute;gico y de sentido del texto constitucional hace ver a la comunicaci&oacute;n como una dimensi&oacute;n que
15. V&eacute;ase los trabajos de J. Merrill, &laquo;Una controversia creciente: el libre flujo de noticias entre
las naciones&raquo;, en Doris Graber, ed., El Poder de los medios en la pol&iacute;tica, Buenos Aires,
GEL, 1984, pp. 407 y ss.
16. Sintetizado de Sean McBride, Many voices, One world, Londres, UNESCO, 1980.
17. Le&oacute;n, op. cit.
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abarca la totalidad social, por lo que resulta necesario, adem&aacute;s de subjetivar el derecho a la comunicaci&oacute;n, apreciarlo como expresivo de esa
dimensi&oacute;n totalizante de todas las pr&aacute;cticas sociales. En ellas, como ha
dicho Marcelino Bisbal, &laquo;se produce en sentido de la vida…&raquo;.
Mucho m&aacute;s hoy que &laquo;audazmente&raquo; la Constituci&oacute;n ha sacralizado el
reto de la sociedad ecuatoriana para las pr&oacute;ximas d&eacute;cadas, este es el de
asumirse compleja y diversa y por lo tanto de funcionar en lugar de con
paradigmas centr&iacute;fugos, omnicomprensivos y absorbentes, con otros
inclusivos que desarrollen mecanismos de interculturalidad en donde
puedan a la vez afianzarse elementos expresivos de diversidad cultural
y formas de reconocer las identidades m&uacute;ltiples, fragmentadas y complejas para que estas tengan voz propia con la cual expresarse. Y m&aacute;s
all&aacute; de eso, construirse identitariamente.
As&iacute;, como con acierto sentencia Nancy Fraser: &laquo;Hay que reconocer
que esta comunicaci&oacute;n requiere ser alfabeto en t&eacute;rminos multiculturales, pero creo que eso puede lograrse con la pr&aacute;ctica&raquo;.18 Es la pr&aacute;ctica
y a la vez, la conjunci&oacute;n entre cultura y comunicaci&oacute;n donde se verifica la posibilidad del giro social que el Ecuador requiere, inmerso en la
severa crisis institucional que no termina.
b) El derecho a comunicar es la clave de estas necesarias concreciones.
En cuanto a la participaci&oacute;n, hay que subrayar que, desde la misma
proposici&oacute;n del texto actualmente convertido en Ley Fundamental tuvo ese acento participativo de la mano de varias organizaciones de la
sociedad civil que demandaban precisamente normas que reformularan
los mecanismos de representaci&oacute;n pol&iacute;tica y creen espacios de mayor
participaci&oacute;n ciudadana.
El tema de la comunicaci&oacute;n, como nos relata Marena Briones, fue
ejemplo de esas demandas, las mismas que coincid&iacute;an precisamente en
&laquo;concebir a la comunicaci&oacute;n como un derecho ciudadano fundamental&raquo;.19 De modo que la norma fundamental recoge una expresi&oacute;n de la
participaci&oacute;n civil organizada como vertiente que sustenta su elaboraci&oacute;n.
En lo relativo a la participaci&oacute;n pol&iacute;tica, la ciudadan&iacute;a en cuanto instituci&oacute;n prescriptiva constituye hoy una clave para relanzar los procesos
18. Esta autora presenta seg&uacute;n nuestra lectura, una propuesta de redimensionamiento a la esfera
p&uacute;blica a base de la cr&iacute;tica a los alcances de la categor&iacute;a Habermasiana. Cfr. &laquo;Repensando la
esfera p&uacute;blica, una contribuci&oacute;n a la cr&iacute;tica de la democracia actualmente existente&raquo;, Ecuador Debate, No. 46, Quito, CAAP, p. 151.
19. Cfr. &laquo;Legislaci&oacute;n en comunicaci&oacute;n en el &aacute;rea andina: incorporaci&oacute;n de propuestas en la
Constituci&oacute;n ecuatoriana&raquo;, documento proporcionado por la autora, Quito, junio de 1999.
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de democratizaci&oacute;n en Am&eacute;rica Latina. En parte debido a que, como
expresa Julio Echeverr&iacute;a, en el centro mismo de cualquier noci&oacute;n de
democracia, se halla el ideal de lograr una participaci&oacute;n extendida en
la definici&oacute;n del destino colectivo. En este sentido, el derecho a la comunicaci&oacute;n objetiva justamente &laquo;aquella dimensi&oacute;n a la cual se remiten los ciudadanos para defender sus derechos a la realizaci&oacute;n de sus
expectativas&raquo;.20
Si buscamos entonces construir v&iacute;as concretas para la participaci&oacute;n democr&aacute;tica, no podemos descuidar a la comunicaci&oacute;n. Por y para ello es
necesario pensarla en t&eacute;rminos de territorio, como ya hemos dicho, de
espacio comunicativo p&uacute;blico.
En este punto hay que volver a uno de los temas fundamentales de este libro: la importancia de la publicidad en el espacio de la comunicaci&oacute;n, como ideal a mantener. Sin embargo, se trata de una dimensi&oacute;n de
lo p&uacute;blico que, de acuerdo a la nueva propuesta del Estado Social de
Derecho que nuestra Constituci&oacute;n contiene, rebasar&iacute;a las ambiciones de
su inicial versi&oacute;n liberal inicialmente referida (ver cap. 2, ac&aacute;pite1).
Creemos en raz&oacute;n de estas consideraciones que el car&aacute;cter p&uacute;blico del
espacio comunicativo supone con relaci&oacute;n a la participaci&oacute;n, entre otras cosas, la posibilidad de concreci&oacute;n de formas de escrutinio hacia el ejercicio del
poder estatal.
Escrutinio que para ser efectivo debe recuperar una visi&oacute;n cr&iacute;tica. Esto tiene que ver a su vez con la conversi&oacute;n de los ciudadanos en lo que la Fraser denomina &laquo;p&uacute;blicos fuertes&raquo; v&iacute;a mecanismos de democracia directa (las
nuevas tecnolog&iacute;as de la sociedad de la informaci&oacute;n pueden ser un camino hacia ello); adem&aacute;s de formas de responsabilidad y transparencia.
Y es que solamente siendo p&uacute;blico, accesible, compartido en los t&eacute;rminos m&aacute;s amplios, un espacio comunicacional, resultar&aacute; el escenario de la ciudadan&iacute;a proactiva; tal como Fraser dice refiri&eacute;ndose a las democracias avanzadas, &laquo;m&aacute;s all&aacute; de la democracia actualmente existente&raquo;.21
Deber&iacute;amos pensar entonces que si en democracias supuestamente
avanzadas se requiere, como argumenta la autora norteamericana, &laquo;repensar
la esfera p&uacute;blica&raquo;, (que como vimos ya, es la base del desarrollo institucionalizado de los medios), en las democracias de nuestros pa&iacute;ses latinoamericanos
que adolecen de esquizofrenia.22
20. Cfr. &laquo;La democracia enfrentada a la complejidad&raquo;, en Ecuador Debate, No. 42, Quito,
CAAP, diciembre de 1997, p. 75.
21. Cfr. Fraser, op. cit., p. 171.
22. Este t&eacute;rmino lo utilizamos para connotar en nuestra realidad, un nivel patol&oacute;gico de escisi&oacute;n
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Esta necesidad resulta mucho m&aacute;s urgente en medio de este caos de
inicios de siglo, de violencia globalizada, de extremismos y de inseguridades.
En consecuencia, una nueva propuesta, tanto de esfera p&uacute;blica, desde
la teor&iacute;a pol&iacute;tica, como de un espacio comunicativo debidamente tutelado y
coherente con el Estado social de derecho, desde el tema espec&iacute;fico que nos
ocupa, pueden ser un instrumento prescriptivo potente que ayude a avanzar en
el tratamiento de esta esquizofrenia que corroe las neuronas del tejido social.
3. ESQUEMA PARA LA PROBLEMATIZACI&Oacute;N
DE LOS DERECHOS CIUDADANOS
A LA COMUNICACI&Oacute;N
En el cap&iacute;tulo anterior ya realizamos un planteamiento general sobre
este orden de derechos fundamentales. Adem&aacute;s de destacar ciertos aspectos
cr&iacute;ticos respecto de la posici&oacute;n de los medios y su ejercicio de estos derechos.
En este punto nos proponemos hacer lo propio respecto de los ciudadanos. Es decir, articular un esquema, complementario al anterior medial, sobre la problem&aacute;tica del ejercicio de los derechos a la comunicaci&oacute;n por parte
de estos a partir de una hermen&eacute;utica de sus elementos.
No olvidemos, desde luego, que tal esquema en ning&uacute;n caso debe verse como una enumeraci&oacute;n taxativa ni exhaustiva, ya que todos los derechos
constitucionales sobre comunicaci&oacute;n son derechos ciudadanos:
Derecho a expresar libremente
su opini&oacute;n y expresi&oacute;n
Este derecho se reconoce a todos los ciudadanos en el n&uacute;mero 9 del art&iacute;culo 23 de la Carta Fundamental.
La libertad de expresi&oacute;n, como ya indicamos, es un derecho amplio. Al
situarla como derecho civil el legislador acaso quiso expresarla como una
condici&oacute;n de relaci&oacute;n del individuo para con su entorno social, ya que, como
determina Lluis de Carreras, &laquo;los derechos civiles son los que permiten al
hombre afirmarse colectivamente…&raquo;.23 Aunque justamente al tratarse de facultades que permiten al ciudadano organizarse y relacionarse con los otros
de la democracia formal, con el mundo &laquo;real&raquo; de la llamada democracia sustancial, dentro de
un clima persistente de caos o desarreglo institucional.
23. Op. cit., p. 36.
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ciudadanos en la sociedad, estas van potencialmente m&aacute;s all&aacute; de una mera
subjetividad.
Trat&aacute;ndose de un derecho que cubre una potencialidad absoluta,
preocupan en este punto las restricciones para la expresi&oacute;n de todo ciudadano que puedan producirse por obra de los distintos fen&oacute;menos que se presentan dentro de la acci&oacute;n medial que han sido caracterizados en los puntos
anteriores.
Imaginemos, por citar un ejemplo, qu&eacute; capacidad de expresar su voz
tiene el ciudadano com&uacute;n frente a la prevalente palabra de los hermeneutas de
la sociedad de la informaci&oacute;n, especialistas y analistas que colaboran con los
medios o algo similar en el caso de la publicidad.
En este sentido, sin cuestionar de ninguna manera el derecho de los
medios a decidir sus pol&iacute;ticas editoriales y escoger a sus colaboradores o
anunciantes, si nos preguntamos: &iquest;c&oacute;mo construir formas adecuadas que posibiliten al ciudadano interesado o incluso directamente inmiscuido en un
asunto que es objeto del proceso comunicativo, manifestar su opini&oacute;n sobre
&eacute;l, en t&eacute;rminos de m&iacute;nima paridad, en el primer orden, o incluso en contraposici&oacute;n de los intereses de auspiciantes de determinada emisi&oacute;n medial?, en el
segundo caso.
As&iacute;, continuando con el ejemplo, dir&iacute;amos que, como existe el derecho
de r&eacute;plica podr&iacute;a existir un derecho al di&aacute;logo ciudadano. As&iacute; si la r&eacute;plica que
consiste en la posibilidad de arg&uuml;ir contra una informaci&oacute;n u opini&oacute;n manifestada a trav&eacute;s de un medio de comunicaci&oacute;n por parte de quien haya sido
aludido en forma directa por estas y que tal alusi&oacute;n involucra especialmente
sus derechos a la personalidad; ser&iacute;a posible pensar en un mecanismo de di&aacute;logo, que permita que el ciudadano se sienta involucrado de manera indirecta
en un tema de inter&eacute;s p&uacute;blico, que se encuentre en debate, emplazar en el mismo medio y en un determinado espacio de condiciones similares, sus argumentos opuestos a los ya emplazados.
En todo caso, al tratarse de tem&aacute;ticas de inter&eacute;s p&uacute;blico se podr&iacute;a suponer que, en alg&uacute;n momento estas podr&iacute;an interesar e inclusive involucrar a
todos los y las ciudadanos/as.
Igualmente, ser&iacute;a posible hallar mecanismos que permitan a la ciudadan&iacute;a expresar su desacuerdo con ciertos auspicios mediales. Especialmente
si existe la percepci&oacute;n de que estos influyen ileg&iacute;timamente o afectan la funci&oacute;n social de los medios.
Los mecanismos aludidos no necesariamente tienen que ser legales, en
el sentido de estar expresados en una norma legislativa.
Se dir&aacute; que esto ya existe, principalmente en el primer caso, a trav&eacute;s
de secciones en donde la ciudadan&iacute;a puede expresarse como las de cartas a la
direcci&oacute;n, en medios gr&aacute;ficos, o de tribunas abiertas en los otros de difusi&oacute;n,
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e inclusive con una incipiente Defensor&iacute;a del Lector implementada en un medio gr&aacute;fico.
Nuestro argumento apunta precisamente a lograr no solo el fortalecimiento y ampliaci&oacute;n de estos espacios, que actualmente tienen expresiones
m&iacute;nimas, sino a que este posible fortalecimiento tiene base en el derecho ciudadano a la comunicaci&oacute;n y no, para usar una f&oacute;rmula socorrida, &laquo;a la graciosa concesi&oacute;n del medio&raquo;.
Por su car&aacute;cter difuso, parece no existir claridad sobre el asunto y para precisarlo justamente encontramos necesario considerar lo siguiente:
• en principio, la formulaci&oacute;n m&aacute;s expresa de este derecho ciudadano al
di&aacute;logo mediante su expresi&oacute;n garantizada en los medios, dentro de las
normas autorregulatorias de estos;
• en segundo lugar, la creaci&oacute;n y fortalecimiento en todos los medios de
espacios de defensor&iacute;a del p&uacute;blico, sea este lector, radioescucha o televidente.
Derecho ciudadano a la informaci&oacute;n
De acuerdo a los argumentos expresados respecto de este derecho en
relaci&oacute;n con los medios, es necesario reafirmar que, en relaci&oacute;n con el derecho a la informaci&oacute;n, el derecho a la comunicaci&oacute;n consiste en un g&eacute;nero amplio que atender&iacute;a no solo a manifestaciones como las de la informaci&oacute;n –institucionalizada– sino a aquellas relacionadas con la educaci&oacute;n, las manifestaciones art&iacute;sticas y mensajes de cualquier especie o naturaleza, incluso privada o personal.
Tendr&iacute;a entonces el derecho a la comunicaci&oacute;n una precedencia l&oacute;gica
sobre el derecho a la informaci&oacute;n. Esta es una relaci&oacute;n inclusiva que se da
desde un concepto amplio hacia uno espec&iacute;fico; por lo que debe estimarse el
derecho a la informaci&oacute;n tambi&eacute;n como un derecho de doble v&iacute;a en el que alternan los intereses de los productores de mensajes pero tambi&eacute;n los p&uacute;blicos
y usuarios en general de la informaci&oacute;n.
Esta premisa es fundamental para comprender sus implicaciones respecto de los ciudadanos.
Hemos fijado ya los alcances de la inclusi&oacute;n del derecho de la informaci&oacute;n en la Carta Fundamental, en cuanto conjunto de enunciados tendentes
a regular el proceso informativo. As&iacute; mismo, destacamos cierta posici&oacute;n que
los medios ocupan en este proceso, como una suerte de breackers, verdaderas
v&aacute;lvulas de control de la confrontaci&oacute;n de intereses sociales en el espacio p&uacute;blico.
En este punto resulta necesario complementar las ideas anteriores con
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referencias precisas sobre la trascendencia de esta innovaci&oacute;n constitucional
para la ciudadan&iacute;a.
La formulaci&oacute;n de este derecho en los t&eacute;rminos del art&iacute;culo 81 supone
en primer lugar un crucial reconocimiento de que la soberan&iacute;a informativa le
corresponde a todos los ciudadanos. Aunque de manera especial puedan ejercerla los medios.
Esta fijaci&oacute;n de una posici&oacute;n de los comunicadores, y de los medios en
&uacute;ltimo t&eacute;rmino, a su vez implica que su situaci&oacute;n de prevalencia la ostentan
por razones profesionales e institucionales de las que emanan correlativamente responsabilidades claras.
Sin embargo, las implicaciones del texto constitucional pueden ir m&aacute;s
all&aacute; de garantizar facultades informativas subjetivas para ciudadanos y mediadores. As&iacute;, al situar a la comunicaci&oacute;n en medio de los grandes cap&iacute;tulos sociales en los que el Estado tiene un papel activo, estableciendo unas condiciones m&iacute;nimas de funcionamiento (dentro de los derechos sociales), el legislador, sostenemos nosotros, ha buscado referirse a procesos que tienen lugar y
a bienes que circulan en un territorio social concreto: el espacio comunicativo.
La normativa en cuesti&oacute;n supone as&iacute; una adopci&oacute;n de posici&oacute;n por parte del Estado frente al proceso informativo como fen&oacute;meno social contempor&aacute;neo y gravitante, reconociendo su existencia espec&iacute;fica y asign&aacute;ndole al
bien de la informaci&oacute;n unas cualidades como program&aacute;ticos m&iacute;nimos a ser
observados, para fortalecer los procesos de convivencia social, especialmente el funcionamiento democr&aacute;tico.
En este sentido resulta tambi&eacute;n precisa la relaci&oacute;n entre el derecho a la
informaci&oacute;n y otros: derechos del consumo, derechos colectivos, derechos a
la cultura y a la educaci&oacute;n, etc. Pero esta relaci&oacute;n transversal con otras partes
del esquema constitucional es clara m&aacute;s que nada al referirnos a los derechos
pol&iacute;ticos. Y es que, como refiere Abril, el mismo proceso de la informaci&oacute;n
parte de que su destinatario t&iacute;pico es un ciudadano bien informado.24
En este orden de ideas, es importante referir lo que ha declarado el Tribunal Constitucional espa&ntilde;ol: &laquo;Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos p&uacute;blicos, ha
de ser tambi&eacute;n informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas (…) La informaci&oacute;n entra&ntilde;a el reconocimiento y la garant&iacute;a de una instituci&oacute;n pol&iacute;tica fundamental, que es la opini&oacute;n
p&uacute;blica…&raquo;.25 As&iacute;, el derecho a la informaci&oacute;n en sentido objetivo va m&aacute;s all&aacute;
24. Se parte de que el ciudadano comparte con el informador una serie de modos de interpretaci&oacute;n, de que est&aacute; apto para o en la medida de beneficiarse con la informaci&oacute;n. Op. cit., p. 308.
25. La misma que estar&iacute;a &laquo;…indisolublemente ligada con el pluralismo pol&iacute;tico&raquo;. Desde el pun-
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de la protecci&oacute;n del proceso informativo para, en sentido ulterior, vehicular la
tutela de una opini&oacute;n p&uacute;blica.
En definitiva, una comprensi&oacute;n adecuada de la complejidad de estos
bienes jur&iacute;dicos mejorar&aacute; sus posibilidades de protecci&oacute;n en orden a rescatar
&iacute;ntegramente su car&aacute;cter democr&aacute;tico y titularidad p&uacute;blica, hoy trabados por
los factores referidos y analizados en ac&aacute;pites anteriores.
Por otra parte, la consideraci&oacute;n de la informaci&oacute;n como proceso permite una mejor apreciaci&oacute;n de este en cuanto servicio fundamental en el contexto de una sociedad de la informaci&oacute;n.
La base filos&oacute;fica de esta protecci&oacute;n reside en el reconocimiento de un
inter&eacute;s p&uacute;blico en la comunicaci&oacute;n que como ya indicamos abarca un conjunto de beneficios respecto de todos quienes interact&uacute;an en el espacio p&uacute;blico
de la comunicaci&oacute;n.26
As&iacute;, m&aacute;s all&aacute; de los fines inmediatos de los propios medios, de sus actuantes internos individuales, de sus anunciantes externos o de fuerzas vinculadas, resulta importante identificar manifestaciones espec&iacute;ficas de beneficio
p&uacute;blico originadas en esa acci&oacute;n medial informativa.
Planteamos, en suma, que la objetivaci&oacute;n de la comunicaci&oacute;n como
espacio p&uacute;blico podr&iacute;a constituir la clave para enfrentar desde la ciudadan&iacute;a
las pr&aacute;cticas performativas de la realidad en que incurren los medios, las cuales podr&iacute;an tener fuertes v&iacute;nculos con intereses corporativos y particulares,
distintos a los plasmados en el Estado Social de Derecho.
Deben ofrecerse entonces, al menos desde el mismo Estado de derecho, canales necesarios para poder expresar con mayor pluralidad todos los
puntos de vista de los ciudadanos, para tornar de un modo realmente bilateral
la relaci&oacute;n medios-ciudadan&iacute;a, que permitan elevar la opini&oacute;n diferente y emplazar la cr&iacute;tica desde la gente hacia y por los medios. Todo lo anterior significa en definitiva, democratizar el hacer emisivo de la comunicaci&oacute;n y la informaci&oacute;n. Esto abarca varios elementos, de los cuales destacan dos:
to de vista de la teor&iacute;a pol&iacute;tica, acota el autor, &laquo;el pluralismo pasa a ser un factor determinante en la sociedad democr&aacute;tica, ‘el mismo que se considera imposible sin el elemento de la
opini&oacute;n p&uacute;blica libre’ que ser&iacute;a en s&iacute;ntesis: el parecer o apreciaci&oacute;n sobre una determinada
cuesti&oacute;n difundida de manera colectiva y mayoritaria que se compone de opiniones diversas&raquo;. Cfr. De Carreras, op. cit., p. 44.
26. Cfr. McQuail, 1998, op. cit., pp. 27-29, 48-66. Como nos refiere este autor, dentro de los &uacute;ltimos esquemas regulatorios estos beneficios se relacionan con la prestaci&oacute;n de la informaci&oacute;n como un servicio p&uacute;blico y la protecci&oacute;n del consumidor para garantizarle un buen servicio, siendo este necesario o b&aacute;sico incluso, bajo una tutela siempre presente del Estado y
las regulaciones que atacan el monopolio, que no puede ser solo aquel derivado de una sola
y &uacute;nica empresa sino de un pacto entre organizaciones que brindan un mismo servicio. Los
criterios del servicio p&uacute;blico, desde el inter&eacute;s p&uacute;blico son: universalidad, equidad, eficiencia,
precio justo y claro, calidad. V&eacute;ase tambi&eacute;n el cap. 1, ac&aacute;pite 3 del presente trabajo.
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el problema del acceso ciudadano a informaci&oacute;n y,
el del acceso a los medios e incluso la libertad de organizar medios de
parte de todos los ciudadanos:
a) Derecho a acceder a fuentes de informaci&oacute;n
Este derecho, desde el punto de vista de los ciudadanos, se expresa
fundamentalmente en la libre disposici&oacute;n de todas aquellas fuentes que permiten obtener un cabal conocimiento de los asuntos p&uacute;blicos, que en su acepci&oacute;n m&aacute;s amplia, (que es la que admite la Constituci&oacute;n), podr&iacute;an considerarse todos los que tienen relevancia p&uacute;blica.
Este derecho de acceso a documentos o archivos p&uacute;blicos fue establecido, como nos refiere Buitrago, por primera vez en Suecia, &laquo;cuando permiti&oacute; jur&iacute;dicamente a sus ciudadanos el acceso a todos los documentos del gobierno&raquo;.27
Se trata de un enunciado que resulta clave para el desarrollo democr&aacute;tico de cualquier sociedad pues se relaciona con la capacidad ciudadana de
participar, revisando no solo las actuaciones documentadas de la administraci&oacute;n p&uacute;blica, sino de aquella informaci&oacute;n cuya generaci&oacute;n se encuentra en
manos particulares pero que tiene relevancia que alcanza a los intereses de la
sociedad en su conjunto.
Hay que subrayar dos aspectos respecto del ejercicio de este derecho.
El primero se relaciona con una definici&oacute;n m&aacute;s precisa de lo que se considera accesible y correlativamente sobre las limitaciones admisibles. Vamos a dejar planteados varios elementos que coadyuvar&aacute;n a su adecuada aplicaci&oacute;n:
• Como ya hemos dejado sentado, la norma fundamental admite la acepci&oacute;n sobre lo p&uacute;blico que sea lo m&aacute;s favorable a la vigencia efectiva
de los derechos fundamentales (art. 18, inciso 2 de la Constituci&oacute;n). En
este sentido podr&iacute;amos decir que lo que se entiende por archivos p&uacute;blicos no debe restringirse a aquellos soportados por las instituciones
del Estado. Es clave aqu&iacute; el concepto de relevancia p&uacute;blica que en algunas legislaciones se utiliza para extender el concepto hacia aquellos
archivos en donde repose informaci&oacute;n de inter&eacute;s general (v&eacute;ase cap. 4,
ac&aacute;pite 3, punto a) que sean soportados por entidades privadas.
• Es necesario recordar el concepto que la legislaci&oacute;n civil ha desarrollado desde hace mucho tiempo atr&aacute;s acerca de lo que se debe entender por documento p&uacute;blico, como el instrumento otorgado por las personas competentes dentro de su cargo o empleo, en especial por cier-
27. Op. cit., p. 92.
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tas personas como los notarios, las autoridades judiciales y funcionarios del sector p&uacute;blico, quienes ejercen funciones de secretar&iacute;a o certificaci&oacute;n en determinadas instituciones y por lo tanto dan fe de registros y archivos, etc.28
• Respecto de las limitaciones, estas deben ser consideradas como excepciones a la regla de publicidad que debe regir las actividades de los
&oacute;rganos del Estado. Si no, de qu&eacute; otra forma podr&iacute;an articularse los derechos de participaci&oacute;n ciudadana y las obligaciones de rendir cuentas
de la gesti&oacute;n p&uacute;blica por parte de los llamados a ello. Por lo dicho, se
precisar&iacute;a exigir que las limitaciones a este derecho deban ser, adem&aacute;s
de excepcionales y circunscritas a una referencia legal (como ya se
menciona tomando como referencia la doctrina interamericana), adem&aacute;s, debidamente motivadas.
En general estas excepciones que hoy se sit&uacute;an en los rangos de la seguridad nacional; las informaciones que conciernen a procesos contenciosos; las actas de las sesiones de diversos organismos –como el congreso Nacional y el Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo– que
pueden ser declaradas reservadas; y la informaci&oacute;n de orden especializado como la bancaria cuando concierne a informaciones personales;
entre las principales. Estas deber&iacute;an ser recogidas y expresamente
enunciadas en un ordenamiento org&aacute;nico que viabilice la aplicaci&oacute;n
del derecho ciudadano a la comunicaci&oacute;n.
• Para fines operativos, este derecho de acceso se relaciona con el derecho de petici&oacute;n formulado en al art. 23, No. 15, en el sentido de que
todo ciudadano podr&iacute;a solicitar que se le confieran copias de los documentos que reposen en los archivos p&uacute;blicos.29
La segunda cuesti&oacute;n se relaciona con el hecho de que buena parte de
las nuevas modalidades de transmisi&oacute;n de informaci&oacute;n sean de pago, lo que
presenta otro problema de inequidad.
El problema aqu&iacute; involucra el tema financiero, por lo tanto mucho m&aacute;s
dif&iacute;cil de resolver en este texto, pero podr&iacute;a considerarse dentro del rango de
las obligaciones de los medios para con los procesos culturales y educativos
y as&iacute; mismo, concretizar mecanismos ad hoc especialmente dentro del espectro de la autorregulaci&oacute;n.
Finalmente, formulamos un par de recomendaciones en relaci&oacute;n al acceso a archivos p&uacute;blicos:
• Resulta imperativo pensar en que dentro de las pol&iacute;ticas de gobierno
28. Arts. 168 y ss., del C&oacute;digo de Procedimiento Civil.
29. Para efectos de su eficacia debe tomarse en cuenta lo dispuesto en la Ley de Modernizaci&oacute;n
del Estado sobre el plazo de resoluci&oacute;n de peticiones (art. 28).
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que se est&aacute;n dise&ntilde;ando en torno a lo que se ha denominado conectividad, se incluyan el desarrollo de normas de acceso a la informaci&oacute;n
p&uacute;blica.
Es preciso que se establezcan espacios virtuales para el desarrollo del
gobierno electr&oacute;nico, considerando este t&eacute;rmino desde una visi&oacute;n m&aacute;s
amplia que aquella que pone &eacute;nfasis en la mera eficacia cuantitativa
respecto de la gesti&oacute;n p&uacute;blica.30
b) Derecho a acceder a medios y a crearlos
El derecho a la comunicaci&oacute;n no puede entrar en aplicaci&oacute;n si se descuida la posibilidad efectiva de los ciudadanos a dos cosas: acceder a los medios y crearlos.
Sobre el primer tema, a m&aacute;s de las referencias a la libertad de expresi&oacute;n que ya formulamos, el tema del acceso a los medios pasa por fomentar la
creaci&oacute;n de ciertos espacios para la intervenci&oacute;n de determinados sujetos sociales seg&uacute;n criterios de relevancia.
La legislaci&oacute;n espa&ntilde;ola, por ejemplo, recoge este principio reconociendo el acceso a los medios de comunicaci&oacute;n p&uacute;blicos solo &laquo;a los grupos
pol&iacute;ticos y sociales significativos&raquo;.31 Igual criterio se presenta el esquema
constitucional colombiano sobre los partidos y movimientos pol&iacute;ticos (art.
111), garantiz&aacute;ndoles a aquellos que no ejercen el gobierno los derechos de
uso de los medios de comunicaci&oacute;n social estatales, de acuerdo a la representaci&oacute;n electoral, y de r&eacute;plica (art. 112).
En ambos casos este acceso est&aacute; circunscrito en las citadas normas a
los medios p&uacute;blicos. Sin embargo, en la norma org&aacute;nica del vecino pa&iacute;s que
regula a partidos y movimientos pol&iacute;ticos (Ley 130/94), este criterio se ampl&iacute;a a los medios de comunicaci&oacute;n social en general. Para la regulaci&oacute;n se toma como base algunos criterios, entre otros: las relaciones entre instituciones
pol&iacute;ticas y medios: v. gr. pluralismo, equilibrio informativo, imparcialidad,
30. El E-goverment se ha orientado mucho a cuestiones como la provisi&oacute;n de los suministros del
Estado, el cobro de impuestos, o la gesti&oacute;n presupuestaria. Si queremos hablar de una conectividad real, hoy es necesario que este concepto se abra a la posibilidad de tomar las cuentas
del gobierno e influir en la toma de decisiones y al mismo control social de las TICs. Esto
fue expresado en la ponencia: M. Navas, &laquo;Experiencias latinoamericanas en el establecimiento de pol&iacute;ticas y regulaciones sobre TICs&raquo;, IV Conferencia El Reto de las Telecomunicaciones y la Reforma del Estado, M&eacute;xico, julio 2001.
31. Cfr. art&iacute;culo 20.3. De Carreras acota sobre el tema en la legislaci&oacute;n espa&ntilde;ola que: &laquo;Fuera de
estos grupos, la libertad de acceso a los medios de comunicaci&oacute;n p&uacute;blicos o privados se concibe solo en el sentido que ten&iacute;a en el Estado liberal de Derecho, es decir, como derecho de
libertad de la persona frente al poder, que solo exige a &eacute;ste una actitud de no injerencia&raquo;. Op.
cit., p. 46.
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como obligaciones que los concesionarios de espacios informativos y de opini&oacute;n deben garantizar.32 Aspecto por dem&aacute;s importante.
En nuestro pa&iacute;s, si bien la Carta vigente avanza en aspectos como la
periodizaci&oacute;n de la campa&ntilde;a electoral (art. 116), es todav&iacute;a altamente insuficiente al no contemplar normas claras respecto de las relaciones entre medios
y partidos o movimientos pol&iacute;ticos en aspectos tan delicados como la necesidad de garantizarles una voz p&uacute;blica en la que factores como el econ&oacute;mico
lleguen a ser obst&aacute;culos insalvables.
El modelo de libre empresa, el vigente respecto de los medios masivos,
plantea un conflicto respecto de la exigencia de acceso para estos organismos
pol&iacute;ticos. Ya vimos que en las normas citadas en principio, es solamente a los
medios p&uacute;blicos a los que se fija la obligaci&oacute;n de conceder espacios para la
participaci&oacute;n, pero tambi&eacute;n observamos en la legislaci&oacute;n colombiana cuyo
modelo medial contempla la participaci&oacute;n privada, una ampliaci&oacute;n de este derecho.
Para profundizar en este punto revisemos la Constituci&oacute;n de Brasil. En
esta Carta el enunciado parece ser m&aacute;s claro a&uacute;n, determinando: &laquo;Os partidos
pol&iacute;ticos tem… acesso gratuito ao radio e a televisao, na forma da lei&raquo;.33 Esta nos parece quiz&aacute; la mejor f&oacute;rmula que podr&iacute;amos contemplar, tomando en
cuenta que la inexistencia de regulaci&oacute;n sobre estos temas es probablemente
uno de los focos m&aacute;s grandes de corrupci&oacute;n y perversi&oacute;n del sistema democr&aacute;tico, por lo que sin menoscabar el car&aacute;cter de libre empresa de los medios,
es necesario establecer reglas que tutelen los intereses ciudadanos respecto de
la participaci&oacute;n pol&iacute;tica.
Respecto de los grupos sociales significativos, el problema es a&uacute;n mayor debido sobre todo a su falta de reconocimiento jur&iacute;dico pleno en muchos
casos. Como tales podr&iacute;amos entender a movimientos sociales: mujeres, trabajadores, consumidores, etc., o bien a los actores sociales relevantes en t&eacute;rminos de diversidad cultural: pueblos ind&iacute;genas. Estos &uacute;ltimos est&aacute;n alcanzando una mayor protecci&oacute;n debido al reconocimiento constitucional que la
Carta vigente les da, as&iacute; como el Convenio 169 de la OIT.
Sin embargo, el problema en t&eacute;rminos generales pasa por c&oacute;mo articular el acceso de todas estas expresiones sociales en los medios. Su resoluci&oacute;n,
una vez reconocido el problema, se expresa en mecanismos multifocales que
no pueden pasar por alto la propia responsabilidad y autorregulaci&oacute;n de los
medios. A nivel regional el problema todav&iacute;a est&aacute; por discutirse, sin embargo,
en aspectos como el anotado es importante relievar una actitud de apertura de
los medios, reflejada en la recomendaci&oacute;n de sus organismos de agremiaci&oacute;n
32. Buitrago, op. cit., p. 113.
33. Constitucao Republica Federativa do Brasil, art. 17, IV.3.
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regional (SIP y AIR) para que estos concedan tiempos de transmisi&oacute;n gratuitos a grupos minoritarios y as&iacute; mismo, un compromiso autoasumido de &laquo;contribuir a profundizar el proceso democr&aacute;tico en la regi&oacute;n&raquo;.34
A estas posibilidades habr&iacute;a que sumar tambi&eacute;n a los grupos vulnerables tutelados de manera particular por nuestra Constituci&oacute;n en los t&eacute;rminos
de los art&iacute;culos 47 al 54, as&iacute; como en instrumentos internacionales como la
Convenci&oacute;n de los Derechos del Ni&ntilde;o.
As&iacute; mismo, componente clave del esquema de derechos de la comunicaci&oacute;n desde la perspectiva ciudadana, es el derecho gen&eacute;rico de cualquier
ciudadano o colectivo c&iacute;vico para crear medios de comunicaci&oacute;n.
Resulta evidente que si se pretende una eficacia de la informaci&oacute;n en
orden a formar una opini&oacute;n p&uacute;blica cr&iacute;tica, esta ha de procurar la mayor cantidad de v&iacute;as de difusi&oacute;n. Se trata por lo tanto, de la posibilidad de ocupar eficazmente el espacio comunicativo. Lamentablemente en este aspecto es donde m&aacute;s se han manifestado en nuestro pa&iacute;s ciertas pr&aacute;cticas corporativas, excluyentes y antidemocr&aacute;ticas que caracterizan nuestros procesos pol&iacute;tico-sociales, incluido el legislativo (producci&oacute;n de leyes).
Este derecho formulado constitucionalmente en el campo de los derechos civiles como la libertad de fundar medios de comunicaci&oacute;n35 implica, a
nuestra forma de ver, dimensiones sociales y econ&oacute;micas concretas como la
libre disposici&oacute;n del espectro radioel&eacute;ctrico. Se entiende por este al &laquo;conjunto de ondas electromagn&eacute;ticas cuya frecuencia se fija convencionalmente entre 9 KHz - 3000 GHz y que se propagan por el espacio, sin gu&iacute;a artificial&raquo;.36
Se trata pues de un bien social que no solo nos pertenece a los ecuatorianos
sino que es patrimonio de la humanidad.37
La libertad de acceso que desde el punto de vista de la administraci&oacute;n
de este espectro que hace el Estado, se concretiza en la concesi&oacute;n de frecuencias de difusi&oacute;n, sea para radio o TV; las mismas que deben ser otorgadas en
igualdad de condiciones y tomando medidas para que estas no sean acaparadas ni negociadas.38
34. Cfr. UNESCO, Memoria del Seminario Medios de Comunicaci&oacute;n y Democracia en Am&eacute;rica
Latina, Santiago, 1994, p. 34.
35. Y es por ello que al menos desde un punto de vista de t&eacute;cnica legislativa, se halla mal ubicado dentro del art. 23, cuando debi&oacute; haber sido construido como derecho social y colectivo
(v&eacute;ase cap. 1, ac&aacute;pite 3).
36. El espectro radioel&eacute;ctrico hace parte del espectro electromagn&eacute;tico, que es el conjunto de ondas el&eacute;ctricas y magn&eacute;ticas capaces de propagarse por el espacio con o sin gu&iacute;a artificial. Son
longitudes de onda desde 0 Hz hasta rayos c&oacute;smicos de 10.000 GHz. Cfr. Buitrago, op. cit.,
p. 804.
37. As&iacute; se estatuy&oacute; en el Tratado de la Uni&oacute;n Internacional de Telecomunicaciones de Torremolinos, as&iacute; como en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, art. 33.
38. Cfr. art. 247, inc. tercero, Constituci&oacute;n Pol&iacute;tica del Ecuador.
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Estas nuevas normas constitucionales, vienen a poner el dedo en la llaga en una problem&aacute;tica que en los hechos refleja los d&eacute;ficit del Estado Social
de Derecho y del sistema democr&aacute;tico: la concesi&oacute;n irresponsable y anti&eacute;tica
de frecuencias de radio y TV.
Hay mucho por hacer sobre este tema, pero la norma fundamental es
clara respecto de los cambios que hay que introducir. En breves t&eacute;rminos, describiremos algunos:
• reformulaci&oacute;n total del sistema de concesi&oacute;n de frecuencias;
• reestructuraci&oacute;n de la entidad a cuyo cargo el Estado ha delegado esta
vital facultad: el Consejo Nacional de Radio y Televisi&oacute;n;
• redefinici&oacute;n de las nociones de medios que se utilizan en la Ley y reglamento respecto de su car&aacute;cter p&uacute;blico o privado y su finalidad.39
4. LOS MEDIOS
DESDE LA CIUDADAN&Iacute;A
Una referencia necesaria sobre el punto anterior debemos hacerla respecto de los medios comunitarios en cuanto manifestaciones ciudadanas del
derecho a comunicar.
&iquest;Qu&eacute; es, en primer lugar, un medio comunitario? Este tipo de medios,
que desde nuestra propuesta doctrinaria podr&iacute;amos llamar ciudadanos, tiene
varias denominaciones que pueden caracterizarlos en parte: &laquo;populares, libres, participativos, alterativos, alternativos&raquo;.40 Se trata en primer lugar de
medios privados, pues su iniciativa fundacional descansa en una organizaci&oacute;n
de la denominada sociedad civil: (v. gr. asociaciones c&iacute;vicas, ONG), pero cu-
39. Estos tres aspectos se implican entre s&iacute; pues por ejemplo, de la redefinici&oacute;n de los medios comunitarios como medios privados sin finalidad del lucro y no como absurdamente establece
la Ley de Radiodifusi&oacute;n y TV, que los define como medios p&uacute;blicos, depende la reestructuraci&oacute;n de procedimientos, mucho m&aacute;s transparentes para la concesi&oacute;n de frecuencias. No es
posible adem&aacute;s que el ente responsable de otorgarlas y controlar ciertos aspectos relacionados est&eacute; integrado por delegados de quienes tienen inter&eacute;s directo en el tema, esto es la AER
y la AECTV, esto choca de frente con el precepto constitucional que proh&iacute;be ser miembros
de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulaci&oacute;n
quienes tengan inter&eacute;s o representen a terceros que est&eacute;n interesados en el &aacute;rea que se vaya
a regular o controlar (Referencias, T&iacute;tulo innumerado a continuaci&oacute;n del art. 5 R.O. 691, 95-95; T&iacute;tulos II y III, Reglamento General a al Ley de Radiodifusi&oacute;n y TV; art. 123 Constituci&oacute;n Pol&iacute;tica del Ecuador).
40. V&eacute;ase sobre el tema el interesante art&iacute;culo de J. Ignacio L&oacute;pez Vigil, &laquo;&iquest;Radios ciudadanas?&raquo;,
en Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicaci&oacute;n, No. 61, Quito, CIESPAL, marzo de
1998, pp. 52-54.
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ya organizaci&oacute;n y propiedad se distancian de las de una empresa medial por
su car&aacute;cter participativo y no comercial, respectivamente.
Es decir, son medios cuyo proyecto no se orienta principalmente a la
b&uacute;squeda de lucro sino a la construcci&oacute;n de espacios ciudadanos, comunes,
participativos, de rescate cultural, de promoci&oacute;n de los derechos humanos,
etc.
En cuanto concepto, creemos que estas iniciativas ciudadanas debieron
haber sido protegidas expresamente en la norma fundamental. De cualquier
forma, a pesar de no haber sucedido as&iacute;, los derechos de acceso antes analizados constituyen base suficiente para que a nivel legal, no solo se remuevan todos los obst&aacute;culos antidemocr&aacute;ticos que se les han impuesto (condenarlas al
uso de potencias m&iacute;nimas –150W como l&iacute;mite–, prohibirles que pauten publicidad por ser no-comerciales, entre otras) sino que al Estado le cabe la obligaci&oacute;n de promocionarlos activamente.41
5. COROLARIO:
EL DERECHO DE LA COMUNICACI&Oacute;N
Y LAS RELACIONES CIUDADANOS-MEDIOS
Las relaciones que en el espacio comunicativo se producen entre medios y ciudadanos pueden calificarse de complejas. Especialmente si nos referimos a aquellas que se traban a partir de los procesos de la informaci&oacute;n.
Y es que, como ha quedado precisado, en la sociedad de la informaci&oacute;n los medios son administradores de ese tipo de conocimiento que Gonzalo Abril ha denominado informativo, que se desarrolla institucionalizadamente mediante intrincados procesos de producci&oacute;n de discursos. Es en este contexto donde los medios y los personajes que act&uacute;an en ellos asumen una po-
41. De Carreras, al respecto enfatiza en el caso espa&ntilde;ol, no muy distante te&oacute;ricamente de nuestro entorno constitucional, justamente en la obligaci&oacute;n gen&eacute;rica de los poderes p&uacute;blicos en
un Estado Social de Derecho de &laquo;promover las condiciones para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, facilitando la pluralidad de medios de difusi&oacute;n&raquo;. El mismo autor cita una sentencia constitucional que explica este criterio: &laquo;La libertad de los medios de comunicaci&oacute;n, sin la cual no ser&iacute;a posible el ejercicio eficaz de los derechos fundamentales que el art&iacute;culo 20 de la Constituci&oacute;n enuncia, entra&ntilde;a seguramente la necesidad de que los poderes p&uacute;blicos, adem&aacute;s de no estorbarla, adopten las medidas que estimen necesarias para remover los obst&aacute;culos que el libre juego de las
fuerzas sociales pudieran oponerle. La cl&aacute;usula del Estado social (art. 1.1) y, en conexi&oacute;n con
ella, el mandato gen&eacute;rico contenido en el art&iacute;culo 9.2 imponen sin duda actuaciones positivas de este g&eacute;nero&raquo; (STC 6/81). Cfr. op. cit., p. 46.
Derechos fundamentales de la comunicaci&oacute;n
121
sici&oacute;n prevalente en la construcci&oacute;n de los discursos de la informaci&oacute;n. Sitio
desde el cual, adem&aacute;s, se autodescriben hacia el conjunto de la sociedad.
Por otra parte, hemos evidenciado c&oacute;mo dentro de esos mismos procesos juegan los derechos de la comunicaci&oacute;n del conjunto de los ciudadanos.
De manera que, si nos enfocamos a las relaciones posibles entre medios y ciudadanos, queda claro que en una misma dimensi&oacute;n de la comunicaci&oacute;n, estos
act&uacute;an desde posiciones y con recursos y finalidades en ocasiones distintas, lo
cual podr&iacute;a llevar a la generaci&oacute;n de tensiones y desequilibrios.
Frente a este panorama, las normas constitucionales sobre comunicaci&oacute;n nos proporcionan una orientaci&oacute;n valorativa y regulatoria.
Al respecto existe, seg&uacute;n lo entendemos nosotros, una sola manera de
establecer un sano equilibrio de posiciones en la comunicaci&oacute;n, la de reconocer que el derecho de la comunicaci&oacute;n, en el amplio sentido que en estas p&aacute;ginas le hemos dado, es un conjunto complementario de principios, que sin
embargo mantiene una ambivalencia que comprende dos ordenes de derechos. En primer lugar, el de quienes emplazan informaci&oacute;n. Derecho si bien
universal, en la pr&aacute;ctica ejercido por los medios masivos –que ya hemos caracterizado– y por quienes ejercen su actividad en estas instituciones medi&aacute;ticas. En otro orden tenemos aquellos derechos que les corresponden a los p&uacute;blicos-ciudadanos.
As&iacute;, al concluir que la ciudadan&iacute;a, como la propone el legislador constitucional en la Carta vigente, es una condici&oacute;n proactiva que permite al individuo expresarse en y desde el colectivo social, que incluye la posibilidad de
reconocer ciertas colectividades de ciudadanos, ciertos p&uacute;blicos agrupados en
torno al ejercicio de sus derechos fundamentales, tr&aacute;tese de derechos civiles,
sociales, econ&oacute;micos, culturales o colectivos, concretos o difusos, hemos podido encontrar v&iacute;nculos fundamentales con la comunicaci&oacute;n, &laquo;como espacio
fundamental de intercambio de las expresiones ciudadanas&raquo;.42
Hemos evidenciado tambi&eacute;n como este derecho ciudadano a la comunicaci&oacute;n no se limita a la dimensi&oacute;n comunicativa en sentido estricto. Por el
contrario, cruza, como ya apreciamos (ver cap. 4), transversalmente por la
mayor parte de los temas sociales juridificados como derechos de la sociedad
ecuatoriana, los mismos que pueden ser activados m&aacute;s f&aacute;cilmente por los ciudadanos.
Desde el ideal proactivo de la nueva ciudadan&iacute;a, esta hoy dispone de
recursos m&aacute;s expeditos para el ejercicio de sus derechos. No solo nos referi-
42. Ya anteriormente refiri&eacute;ndonos al tema hab&iacute;amos afirmado que &laquo;la ciudadan&iacute;a es en s&iacute; un acto comunicacional&raquo;. Foro Nacional la Comunicaci&oacute;n en la construcci&oacute;n de una nueva ciudadan&iacute;a, convocado por ALAI, ALER, AMARC, Colegio de Periodistas de Pichincha, FES,
Ecuanex, SCC, UASB-E, Quito, julio 22-23, 1998.
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mos a las precisiones acerca de la inmediata aplicaci&oacute;n de los derechos fundamentales ante cualquier autoridad, especialmente la judicial,43 sino a las reforzadas garant&iacute;as que esta Carta contempla en t&eacute;rminos del Amparo Constitucional, el H&aacute;beas Data y al papel que le asigna a la Defensor&iacute;a del Pueblo
(cap&iacute;tulo 6 CPE) en el &aacute;mbito nacional; as&iacute; como a la posibilidad de utilizar
los mecanismos internacionales previstos en el Sistema Interamericano y
otros incluso dentro de la esfera del sistema de Naciones Unidas.
Todo ello redunda no solo en el empoderamiento del ciudadano para
con sus potencialidades sino de la eficacia del esquema social de derecho.
Es importante recordar, en todo caso, que la soberan&iacute;a comunicativa
considerada como la capacidad de ejercer los derechos de la comunicaci&oacute;n,
parte precisamente de la distinci&oacute;n que se hace entre los ciudadanos titulares
originarios y gen&eacute;ricos de los derechos de la comunicaci&oacute;n y otros sujetos, titulares derivados y singularizados, los comunicadores y los medios.
En tal distinci&oacute;n, descansa una responsabilidad medial para con la ciudadan&iacute;a que es indispensable desarrollar dentro de una perspectiva positiva y
creativa y en ning&uacute;n caso restrictiva de ninguna de las f&oacute;rmulas y contenidos
de estos derechos de la comunicaci&oacute;n.
Complementario a lo anterior, sostenemos que lo que hemos llamado
(a base de la noci&oacute;n de McQuail) inter&eacute;s p&uacute;blico en la comunicaci&oacute;n es el
concepto que permitir&iacute;a objetivar el espacio comunicacional en t&eacute;rminos de
desarrollar arreglos institucionales (enti&eacute;ndase en este caso fundamentalmente regulatorios) que soporten su socialidad, su car&aacute;cter p&uacute;blico.
Si bien la noci&oacute;n de inter&eacute;s p&uacute;blico es difusa –a lo cual abona la opacidad reinante hoy en las ciencias en general– podr&iacute;a afirmarse que un espacio comunicacional es p&uacute;blico en el triple sentido en que lo hemos caracterizado, como universal, accesible a todos los integrantes de la sociedad y compartido en t&eacute;rminos de equilibrio sano. Tales condiciones se comprenden mejor si se asocian con la necesidad de participaci&oacute;n pol&iacute;tica y con la categor&iacute;a
de publicidad pol&iacute;tica desarrollada por Habermas (ver cap. 1, ac&aacute;pite 2).
Es necesario igualmente, considerar las relaciones fundamentales que
la comunicaci&oacute;n guarda con &aacute;mbitos claves de reproducci&oacute;n social como la
pol&iacute;tica por ejemplo. Lo complejo de las sociedades actuales requiere que las
relaciones entre medios, opini&oacute;n p&uacute;blica y sistema pol&iacute;tico tengan unos referentes positivos que leg&iacute;timamente no pueden ser otros que los valores de so-
43. Asimismo, la Carta establece el principio de interpretaci&oacute;n m&aacute;s favorable a su vigencia,
enunciado verdaderamente proactivo que se complementa con la menci&oacute;n de que ninguna
norma podr&aacute; restringir la aplicaci&oacute;n de los derechos fundamentales ni su inaplicaci&oacute;n podr&aacute;
fundamentarse a base de falta de ley o requisitos no reconocidos legalmente. Cfr. art. 18, en
concordancia con los arts. 272 a 274.
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lidaridad social, equidad e igualdad, libertad, participaci&oacute;n y democracia plasmados en el Estado Social de Derecho, sobre los cuales existe cierto nivel de
consenso pese a su subjetividad. Si buscamos por ejemplo una democratizaci&oacute;n del sistema pol&iacute;tico es preciso atender a la interacci&oacute;n de los medios con
los agentes de ese sistema; lo cual hace imprescindible que el Estado, en nombre de ese inter&eacute;s p&uacute;blico, establezca unos criterios regulatorios b&aacute;sicos y necesarios que garanticen todas las voces pol&iacute;ticas disidentes y particularmente
las opuestas y minoritarias.
As&iacute;, si sostenemos que la exigencia de una informaci&oacute;n cualificada es
tambi&eacute;n un presupuesto ineludible para la adecuada formaci&oacute;n de la opini&oacute;n
p&uacute;blica, debemos considerar que el p&uacute;blico de ciudadanos y ciudadanas est&aacute;
leg&iacute;timamente facultado para hacer demandas de calidad no solo respecto de
la acci&oacute;n de los &oacute;rganos pol&iacute;ticos y p&uacute;blicos, sino tambi&eacute;n de los medios masivos de comunicaci&oacute;n.
Resulta igualmente imperioso atender a los bienes sociales que circulan en el espacio comunicativo: la posibilidad de comunicaci&oacute;n o potencial
comunicativo de cada sujeto, la informaci&oacute;n cualificada como contenido de
los procesos anotados. El acceso a ellos supone la capacidad de parte de los
titulares originarios de ese inter&eacute;s, los ciudadanos en general, de someter al
escrutinio p&uacute;blico la acci&oacute;n mediatizadora, tomando en cuenta que parece advertirse un cada vez mayor acaparamiento de parte de los medios de estos procesos: construyendo hechos que han ocurrido o incluso aun no, pero cuya trascendencia &laquo;solo procede de la propia elaboraci&oacute;n que de ellos efect&uacute;a el discurso period&iacute;stico&raquo;.44
Recapitulando, la soberan&iacute;a comunicativa de los ciudadanos y el inter&eacute;s p&uacute;blico en el espacio comunicacional son las bases para una resoluci&oacute;n de
tensiones posibles en las relaciones que tienen lugar en el espacio comunicacional, para garantizar los intereses de los medios de comunicaci&oacute;n masiva
frente al Estado, pero fundamentalmente los derechos de los ciudadanos frente a la acci&oacute;n medial.
44. Hablamos de una, como la bautiza Baudrillard, &laquo;simulaci&oacute;n&raquo; de la realidad. Op. cit.
CAP&Iacute;TULO 6
Conclusiones
1. EL ESPACIO SOCIAL
DE LA COMUNICACI&Oacute;N
Este trabajo se ha propuesto considerar a la comunicaci&oacute;n como una
dimensi&oacute;n de fundamental importancia, que en la moderna sociedad de masas
se concretiza en un espacio institucionalizado en el que los miembros de una
sociedad, sin necesidad de hallarse f&iacute;sicamente agrupados, intercambian datos, conocimientos y en &uacute;ltimo t&eacute;rmino, significaciones.
Este espacio es p&uacute;blico al menos en tres sentidos: universal y no susceptible de apropiaci&oacute;n por ninguna persona o agencia particular y tampoco
por el Estado; accesible a todos de forma irrestricta, y compartido a trav&eacute;s de
la producci&oacute;n de intercambios de sentido y de di&aacute;logo.
Hemos dicho que la informaci&oacute;n constituye un proceso y una pr&aacute;ctica
discursiva que es desplegada en el espacio p&uacute;blico de la comunicaci&oacute;n por
unos agentes institucionales organizados: los medios de comunicaci&oacute;n masiva; destac&aacute;ndose la importancia de la informaci&oacute;n, tanto como insumo de los
procesos econ&oacute;micos, cuanto de los procesos culturales y pol&iacute;ticos. Este tipo
de discurso lo hemos presentado desde un doble sentido: en cuanto pr&aacute;ctica
institucionalizada y tambi&eacute;n en cuanto pr&aacute;ctica social llevada a cabo por diversos sujetos.
2. LOS TITULARES DE LOS DERECHOS
DE LA COMUNICACI&Oacute;N Y SUS RELACIONES
A PARTIR DE LOS PROCESOS INFORMATIVOS
Los medios de comunicaci&oacute;n y los p&uacute;blicos-ciudadanos son sujetos de
los procesos de la informaci&oacute;n. Los medios desarrollan una acci&oacute;n informativa dentro de ciertos condicionamientos situados en diversos &oacute;rdenes, como
las relaciones de mercado y de poder, de car&aacute;cter externo a los procesos informativos; y una serie de pr&aacute;cticas de orden interno a trav&eacute;s de cuyo an&aacute;lisis he-
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mos podido poner de manifiesto la forma en que contempor&aacute;neamente se expresa la informaci&oacute;n como modo espec&iacute;fico de conocimiento y tambi&eacute;n c&oacute;mo
existe en el desempe&ntilde;o medi&aacute;tico una capacidad de performar la realidad que
percibimos las personas.
Esta performatividad expresa un complejo de procesos por el que los
medios construyen discursivamente un entorno de representaciones que el
ciudadano utiliza, adem&aacute;s de su entorno de experiencia inmediata, para formar sus opiniones e intervenir en el espacio p&uacute;blico. Este proceso no es posible abordarlo desde una intencionalidad de los medios, sino a partir de toda
esta complejidad de condicionamientos ubicados en planos de funcionamiento institucionales y relacionales. Sin embargo, resulta claro que la acci&oacute;n medial alcanza diversos grados de influencia sobre el intercambio y la confrontaci&oacute;n de opiniones que circulan en el espacio p&uacute;blico.
3. CONTENIDOS DE LOS DERECHOS
DE LA COMUNICACI&Oacute;N
En cuanto a la informaci&oacute;n y comunicaci&oacute;n como objetos del derecho,
se hizo un contraste entre dos formas hist&oacute;ricamente diferenciadas de abordar
a la comunicaci&oacute;n, por parte de dos discursos jur&iacute;dicos a partir de los cuales
puede desembocarse en caminos muy distintos de regulaci&oacute;n de las relaciones
en el espacio comunicativo.
Para el caso de la Libertad de Expresi&oacute;n, &eacute;sta se construye desde una
perspectiva liberal, como un principio que se orienta a tutelar la capacidad expresiva en general de las y los ciudadanas/os en todos los &oacute;rdenes ideol&oacute;gicos. Esta libertad surge como respuesta hist&oacute;rica a los afanes de ejercicio autoritario del poder estatal.
Desde esta perspectiva se ha exigido al Estado una m&iacute;nima intervenci&oacute;n. Pese a su amplio alcance han sido fundamentalmente los medios, o m&aacute;s
bien quienes ejercen poder mediatizador en ellos, quienes lo han reivindicado
d&aacute;ndole en ocasiones un uso argumental destinado a preservar su actividad de
previsiones legales inconvenientes, pero tambi&eacute;n de posibles cr&iacute;ticas razonables.
La segunda construcci&oacute;n, cuya expresi&oacute;n acabada la hallamos en el
Derecho de la Informaci&oacute;n, se refiere a la tutela de los procesos informativos.
Este derecho, como bien hemos podido reconocer, es de dos v&iacute;as, pues por
una parte se refiere al derecho de informar y por otra a un correlativo derecho
a ser informado. Esto se refleja en el reconocimiento de la existencia de unos
sujetos jur&iacute;dicos diferenciados, esto es por una parte, los comunicadores, y
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por otra, los medios de comunicaci&oacute;n, quienes lo ejercen de forma prevalente, lo cual entra&ntilde;a un correlato de responsabilidad para con los destinatarios
universales de este mismo derecho, los p&uacute;blicos (enti&eacute;ndase los ciudadanos y
ciudadanas en general), a favor de los cuales se introduce esta nueva f&oacute;rmula
en el art&iacute;culo 81 de la Constituci&oacute;n.
Este Derecho de la Informaci&oacute;n tiene como antecedente las elaboraciones relativas a la Libertad de Expresi&oacute;n. Nace de ellas y en algunos casos se
halla todav&iacute;a enunciado conjuntamente, pero tiene una identidad propia.
La informaci&oacute;n como bien protegido se distingue de la expresi&oacute;n ideol&oacute;gica por tratarse precisamente de un proceso institucionalizado dentro de un
&aacute;mbito profesional diferenciado, respecto del cual el legislador constituyente
ha considerado necesario establecer determinados ideales de calidad. As&iacute;, la
importancia de los procesos informativos ha sido destacada en cuanto el desarrollo de una sociedad, implica una serie de pr&aacute;cticas de reproducci&oacute;n que
en todos los campos dependen de una s&iacute;ntesis de datos y conocimientos sobre
la estructura social, la gesti&oacute;n del poder, la vida econ&oacute;mica, los grupos sociales, las manifestaciones culturales, los sistemas de regulaci&oacute;n y control, y los
marcos institucionales, entre otros grandes temas de inter&eacute;s com&uacute;n.
Hemos dicho, por otra parte, que el Derecho de la Comunicaci&oacute;n constituye un cuerpo de enunciados fundamentales que regular&iacute;an la dimensi&oacute;n
social de la comunicaci&oacute;n de manera integral y que por lo tanto, desde su
construcci&oacute;n te&oacute;rica m&aacute;s aceptada, esta denominaci&oacute;n abarcar&iacute;a tanto la libertad de expresi&oacute;n, cuanto el derecho a la informaci&oacute;n y todos sus elementos de
garant&iacute;a.
En relaci&oacute;n a la eficacia de la formulaci&oacute;n constitucional en orden a
garantizar los Derechos de la Comunicaci&oacute;n tanto para ciudadanos cuanto para medios, concluimos que la presencia del derecho a una libre expresi&oacute;n y el
derecho de la informaci&oacute;n, con sus instituciones particulares, (a pesar de hallar en la redacci&oacute;n constitucional ciertas deficiencias t&eacute;cnicas) se complementan necesariamente. As&iacute; por un lado, resulta indispensable la posibilidad
debidamente garantizada por el Estado de que cada individuo opine y se exprese libremente como factor fundamental no solo para el desarrollo integral
de su personalidad, sino para la socialidad misma, a trav&eacute;s de la conformaci&oacute;n
de un espacio p&uacute;blico. Mas si admitimos el aserto de Habermas de que la legitimidad misma del Estado de derecho descansa en el complejo de relaciones, intercambio de sentidos y deliberaciones que se expresan en lo que el denomina esfera p&uacute;blica,1 y que son alimentadas en buena parte por los procesos informativos que los medios emplazan, podemos comprender como reco-
1.
V&eacute;ase, Introducci&oacute;n a la obra ya citada.
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nociendo que un elemento fundamental del desarrollo democr&aacute;tico de las sociedades ha sido permitir a los medios un desenvolvimiento relativamente libre de obst&aacute;culos, tal libertad no puede signific&aacute;rsela como absoluta en t&eacute;rminos et&eacute;reos, vagos e incomprensibles a la raz&oacute;n, cuando en realidad tales relaciones se desarrollan en un espacio concreto y desde posiciones concretas y
bajo las responsabilidades que todos tenemos para con los dem&aacute;s sujetos de
derechos.
En t&eacute;rminos de eficacia, las normas constitucionales contribuyen a definir un espacio p&uacute;blico m&aacute;s abierto a la diversidad de expresiones culturales
y la pluralidad de sujetos, y m&aacute;s all&aacute; de la idea de igualdad formal garantizan
el acceso de todos a ese espacio en t&eacute;rminos de igualdad sustancial, activa,
proactiva.
Consideramos que la presencia de la libertad expresiva, siendo imperativa dentro del horizonte perfilado por el denominado Estado Social de Derecho, es insuficiente para abarcar por s&iacute; sola los complejos procesos de la informaci&oacute;n. Al tratarse de un desarrollo te&oacute;rico que parte de la potencialidad
individual en t&eacute;rminos de igualdad abstracta, y que no considera por lo tanto,
la posici&oacute;n vulnerable de los p&uacute;blicos frente a quienes despliegan los procesos informativos, se requiere enlazar la libertad de expresi&oacute;n con las normas
tutelares de la informaci&oacute;n.
Y es que no es posible considerar a la Constituci&oacute;n actual tan solo como un conjunto de normas organizativas jer&aacute;rquicamente superiores, se trata
de una propuesta de convivencia que enmarca y entra&ntilde;a valores de socialidad,
que abarca e involucra a todos, no solo parte y termina con el Estado. En esta forma se aplica la cl&aacute;usula del Estado Social de Derecho al conjunto de las
normas fundamentales, formando una amalgama de mutuas implicaciones.
Sin los derechos sociales, nos dec&iacute;a Lluis de Carreras, &laquo;las libertades individuales no ser&aacute;n un derecho fundamental de todos, sino tan solo de unos cuantos&raquo;.2
En consecuencia, consideramos superados aquellos argumentos seg&uacute;n
los cuales se presentar&iacute;a un eventual conflicto de incompatibilidad entre la libertad de expresi&oacute;n y el derecho a la informaci&oacute;n, producto del cual el segundo pueda menoscabar en forma alguna la primera. Aunque efectivamente puedan presentarse normales tensiones derivadas del ejercicio de estos derechos
por parte de sujetos diferenciados.
En todo caso, la inclusi&oacute;n del derecho a la comunicaci&oacute;n y a la informaci&oacute;n en los t&eacute;rminos de nuestra Carta Fundamental, hay que apreciarla m&aacute;s
que como una amenaza, como una oportunidad para reparar posibles desequi-
2.
Op. cit., p. 33.
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librios en los t&eacute;rminos de relaci&oacute;n entre p&uacute;blicos ciudadanos y medios de informaci&oacute;n.
Dos ser&iacute;an las bases valorativas que est&aacute;n detr&aacute;s de esta discusi&oacute;n. La
primera la hemos identificado con el inter&eacute;s p&uacute;blico en el espacio comunicativo, que tomando las palabras de McQuail,3 lo hemos definido como un complejo de beneficios informacionales, culturales y sociales que rebasa de los intereses inmediatos y particulares de los que participan los procesos de comunicaci&oacute;n. En segundo lugar situamos la consideraci&oacute;n de que la soberan&iacute;a comunicativa reside b&aacute;sicamente en los ciudadanos lo que genera amplias responsabilidades de los medios respeto a los derechos de los primeros.
Complementariamente, debemos recordar que Habermas define con
acierto a la publicidad pol&iacute;tica como la &laquo;sustancia de las condiciones comunicativas bajo las que puede realizarse una formaci&oacute;n discursiva de la voluntad y de la opini&oacute;n de un p&uacute;blico compuesto por los ciudadanos de un Estado&raquo;.4 Extrapolando ese importante concepto a otros campos de la vida social,
podr&iacute;amos afirmar que la cuesti&oacute;n de una justificable regulaci&oacute;n a partir de los
Derechos de la Comunicaci&oacute;n, radicar&iacute;a en la garant&iacute;a de las condiciones comunicativas que aseguren el pleno desenvolvimiento de los ciudadanos en todos los campos de acci&oacute;n social. Esto implica la institucionalizaci&oacute;n de procedimientos que aseguren ya no solo una potencialidad expresiva sin m&aacute;s, sino un cumplimiento aproximativo y program&aacute;tico de los presupuestos comunicativos requeridos para la completa participaci&oacute;n de todos en el espacio p&uacute;blico de la comunicaci&oacute;n, extendido.
Al hablar de comunicaci&oacute;n, queremos significar sobre todo que se posibilite el di&aacute;logo, la interacci&oacute;n no sujeta a abusos performativos, la oferta
sin restricciones en cuanto a los temas y su discusi&oacute;n, especialmente aquella
que suponga una retroalimentaci&oacute;n y escrutinio de los resultados presentados
medialmente.
El problema radica all&iacute; en que ninguna forma de ejercicio de los Derechos de la Comunicaci&oacute;n puede basarse en mecanismos que intervengan negativamente sobre ninguno de quienes potencialmente puedan participar en
los procesos de intercambio comunicativo. Las bases de intervenci&oacute;n deben
entonces, como ya se ha dicho, apuntar a garantizar el di&aacute;logo ampliado en la
sociedad, reduciendo cualquier condici&oacute;n performativa. En este mismo sentido, no cabe interpretar las cualidades de la informaci&oacute;n como requisitos categ&oacute;ricos ni opresivos a base de los cuales alguna autoridad pudiese ejercer acciones de censura.
Respecto de la exigencia de calidad de la informaci&oacute;n, el Estado no de3.
4.
De la noci&oacute;n de McQuail, ver caps. 2 y 3.
De la noci&oacute;n de Habermas, ver caps. 1 y 5.
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be solamente proclamar un derecho como en el caso de las primigenias democracias liberales, pero tampoco intervenir mediante instituciones coercitivas,
maquinarias administrativas o complejos mecanismos que direccionan la actividad humana. Hoy se requiere una nueva forma mediante la cual se ponga
a los ciudadanos en la medida de beneficiarse sustancialmente por los medios
a su elecci&oacute;n y a su disposici&oacute;n efectiva.
Esta relaci&oacute;n positiva y proactiva supone privilegiar formas de garant&iacute;a indirecta m&aacute;s que medidas punitivas, formas de empoderamiento ciudadano, m&aacute;s que censuras; posibilitar (al igual que lo que una parte del nuevo pensamiento liberal demanda del mercado) un funcionamiento del espacio comunicacional independiente de las puntuales demandas de la clase pol&iacute;tica en el
poder o de los intereses particulares de los poderosos.
4. TEMAS PARA TRABAJAR EN TORNO
A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LA COMUNICACI&Oacute;N
Ya al analizar puntualmente cada uno de los elementos que comprenden este gran conjunto que hemos llamado derecho de la comunicaci&oacute;n, hemos formulado sugerencias de c&oacute;mo operativizar estos principios fundamentales. Hasta aqu&iacute; alcanza el prop&oacute;sito de este trabajo, pues su finalidad fundamental es desarrollar una reflexi&oacute;n. Sin embargo, revisemos los aspectos m&aacute;s
importantes de un probable desarrollo normativo:
En primer lugar, al reconocerse la comunicaci&oacute;n como derecho subjetivo individual pero adem&aacute;s como territorio objeto del inter&eacute;s p&uacute;blico, existe
suficiente fundamento para demandar la promulgaci&oacute;n de normas que desarrollen estos principios, enfatizando sobre todo en las garant&iacute;as de los derechos fundamentales a la comunicaci&oacute;n, en los t&eacute;rminos que la misma Constituci&oacute;n prev&eacute;.
Resulta especialmente importante un desarrollo del concepto de di&aacute;logo pues a partir de &eacute;l se evitar&iacute;an las posibles tentaciones censuratorias. Es decir, no se contemplar&iacute;an tanto medidas de intervenci&oacute;n que indiquen qu&eacute; sanci&oacute;n o medida aplicar, como formas dial&oacute;gicas y de argumentaci&oacute;n institucionalizadas que creen espacios de observaci&oacute;n y tratamiento de los problemas y
tensiones. Este tema se vincula con el de la pluralidad y diversidad en y de los
medios en los t&eacute;rminos que hemos oportunamente sugerido.
En cuanto a los l&iacute;mites leg&iacute;timos del ejercicio de la libertad de expresi&oacute;n, hay que fortalecer las garant&iacute;as y recursos relacionados con los &aacute;mbitos
de intimidad y protecci&oacute;n de la personalidad en sentido integral.
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En lo referente al acceso a los medios y al derecho a constituirlos, se
precisan reformas que transparenten la administraci&oacute;n del espectro radioel&eacute;ctrico y la concesi&oacute;n de frecuencias de uso.
Deben expedirse as&iacute; mismo, nuevas normas sobre el funcionamiento
de los medios involucrados con &eacute;nfasis en los siguientes aspectos: normas
efectivas que prevengan monopolios, sistema transparente de concesi&oacute;n de
frecuencias para los medios de emisi&oacute;n reservando franjas del espacio radioel&eacute;ctrico reservadas para los medios ciudadanos, definir claramente las obligaciones sociales de acuerdo con las normas constitucionales relativas a educaci&oacute;n, grupos vulnerables, salud, cultura y otros.
La materia de la industria publicitaria es otro aspecto importante respecto del cual hay que viabilizar los mandatos constitucionales de calidad. Su
objetivo es determinar ciertos l&iacute;mites a un ejercicio abusivo de esta industria
que pueda atentar contra los derechos humanos.
Debe promoverse una adecuada organizaci&oacute;n de los p&uacute;blicos en cuanto consumidores mediales, y que vehicule el escrutinio desde la ciudadan&iacute;a de
la acci&oacute;n medial.
As&iacute; mismo, la efectiva aplicaci&oacute;n de los derechos constitucionales requiere del esfuerzo de formas de autorregulaci&oacute;n medial, y di&aacute;logo entre medios y sociedad que afirmen la condici&oacute;n de dignidad del ciudadano como l&iacute;mite de la expresividad. Mediante estas normas se debe prever sobre todo lo
que hemos llamado mecanismos de retroalimentaci&oacute;n, de reclamo y reparaci&oacute;n en contra de pr&aacute;cticas atentatorias y anti&eacute;ticas. En otras palabras, de abusos.
Encontrar mecanismos para tornar bilateral la relaci&oacute;n medios-ciudadan&iacute;a, elevar la opini&oacute;n diferente, para emplazar la cr&iacute;tica desde la ciudadan&iacute;a
hacia y por los medios, es lo que se requiere para democratizar este hacer emisivo. El tratamiento de tales demandas no puede estar ausente sin embargo de
una suerte de mecanismo consensuado en el que participen los medios de comunicaci&oacute;n.
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Normas utilizadas y abreviaturas
C&oacute;digo Penal (CP).
C&oacute;digo de Procedimiento Civil (CPC).
C&oacute;digo de Procedimiento Penal (CPP).
Constituci&oacute;n Espa&ntilde;ola (CE).
Constitucao da Republica Federativa do Brasil.
Constituci&oacute;n de la Rep&uacute;blica de Colombia.
Constituci&oacute;n Pol&iacute;tica del Ecuador (CPE).
Convenio Internacional de Telecomunicaciones.
Convenci&oacute;n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Declaraci&oacute;n Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Declaraci&oacute;n de Principios sobre Libertad de Expresi&oacute;n (DPLDE).
Ley de Ejercicio Profesional del Periodista (LEPP).
Ley de Televisi&oacute;n (Colombia).
Ley de Radiodifusi&oacute;n y Televisi&oacute;n (LRyTV).
Ley de Seguridad Nacional (LSN).
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol&iacute;ticos (PIDCyP).
Reglamento General a la Ley de Radiodifusi&oacute;n y TV.
Tratado de la Uni&oacute;n Internacional de Telecomunicaciones.
Otras abreviaturas
APC
CIDH
ESD
FES
PNUD
OCDE
OIT
ONU
SI
SUPTEL
TICs
UIT
UNESCO
Asociaci&oacute;n para el Progreso de las Comunicaciones.
Comisi&oacute;n Interamericana de Derechos Humanos (en este caso).
Estado Social de Derecho.
Fundaci&oacute;n Friedrich Ebert.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Organizaci&oacute;n de Cooperaci&oacute;n y Desarrollo Econ&oacute;micos.
Organizaci&oacute;n Internacional del Trabajo.
Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas.
Sociedad de la Informaci&oacute;n.
Superintendencia de Telecomunicaciones (Ecuador).
Tecnolog&iacute;as (nuevas) de la Informaci&oacute;n y Comunicaci&oacute;n.
Uni&oacute;n Internacional de Telecomunicaciones.
Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas para la Educaci&oacute;n, la Ciencia y la
Cultura.
Universidad Andina Sim&oacute;n Bol&iacute;var
Sede Ecuador
La Universidad Andina Sim&oacute;n Bol&iacute;var es una instituci&oacute;n acad&eacute;mica
internacional aut&oacute;noma. Se dedica a la ense&ntilde;anza superior, la investigaci&oacute;n y
la prestaci&oacute;n de servicios, especialmente para la transmisi&oacute;n de conocimientos cient&iacute;ficos y tecnol&oacute;gicos. La universidad es un centro acad&eacute;mico destinado a fomentar el esp&iacute;ritu de integraci&oacute;n dentro de la Comunidad Andina, y a
promover las relaciones y la cooperaci&oacute;n con otros pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina
y el mundo.
Los objetivos fundamentales de la instituci&oacute;n son: coadyuvar al proceso de integraci&oacute;n andina desde la perspectiva cient&iacute;fica, acad&eacute;mica y cultural;
contribuir a la capacitaci&oacute;n cient&iacute;fica, t&eacute;cnica y profesional de recursos humanos en los pa&iacute;ses andinos; fomentar y difundir los valores culturales que expresen los ideales y las tradiciones nacionales y andina de los pueblos de la
subregi&oacute;n; y, prestar servicios a las universidades, instituciones, gobiernos,
unidades productivas y comunidad andina en general, a trav&eacute;s de la transferencia de conocimientos cient&iacute;ficos, tecnol&oacute;gicos y culturales.
La universidad fue creada por el Parlamento Andino en 1985. Es un organismo del Sistema Andino de Integraci&oacute;n. Tiene su Sede Central en Sucre,
Bolivia, sedes nacionales en Quito y Caracas, y oficinas en La Paz y Bogot&aacute;.
La Universidad Andina Sim&oacute;n Bol&iacute;var se estableci&oacute; en Ecuador en
1992. Ese a&ntilde;o suscribi&oacute; con el gobierno de la rep&uacute;blica el convenio de sede
en que se reconoce su estatus de organismo acad&eacute;mico internacional. Tambi&eacute;n
suscribi&oacute; un convenio de cooperaci&oacute;n con el Ministerio de Educaci&oacute;n. En
1997, mediante ley, el Congreso incorpor&oacute; plenamente a la universidad al sistema de educaci&oacute;n superior del Ecuador, lo que fue ratificado por la constituci&oacute;n vigente desde 1998.
La Sede Ecuador realiza actividades, con alcance nacional y proyecci&oacute;n internacional a la Comunidad Andina, Am&eacute;rica Latina y otros &aacute;mbitos
del mundo, en el marco de &aacute;reas y programas de Letras, Estudios Culturales,
Comunicaci&oacute;n, Derecho, Relaciones Internacionales, Integraci&oacute;n y Comercio, Estudios Latinoamericanos, Historia, Estudios sobre Democracia, Educaci&oacute;n, Salud y Medicinas Tradicionales, Medio Ambiente, Derechos Humanos,
Gesti&oacute;n P&uacute;blica, Direcci&oacute;n de Empresas, Econom&iacute;a y Finanzas, Estudios Interculturales e Ind&iacute;genas.
Universidad Andina Sim&oacute;n Bol&iacute;var
Serie Mag&iacute;ster
nica Mancero Acosta, ECUADOR Y LA INTEGRACI&Oacute;N ANDINA,
1 M&oacute;
1989-1995: el rol del Estado en la integraci&oacute;n entre pa&iacute;ses en desarrollo
cia Ortega, LA CIUDAD Y SUS BIBLIOTECAS: el graffiti quite&ntilde;o y la
2 Ali
cr&oacute;nica coste&ntilde;a
mena Endara Osejo, MODERNIZACI&Oacute;N DEL ESTADO Y REFORMA
3 Xi
JUR&Iacute;DICA, ECUADOR 1992-1996
rolina Ortiz Fern&aacute;ndez, LA LETRA Y LOS CUERPOS SUBYUGADOS: he4 Ca
terogeneidad, colonialidad y subalternidad en cuatro novelas latinoamericanas
sar Monta&ntilde;o Galarza, EL ECUADOR Y LOS PROBLEMAS DE LA
5 C&eacute;
DOBLE IMPOSICI&Oacute;N INTERNACIONAL
r&iacute;a Augusta Vintimilla, EL TIEMPO, LA MUERTE, LA MEMORIA: la
6 Ma
po&eacute;tica de Efra&iacute;n Jara Idrovo
suelo Bowen Manzur, LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL COMPO7 Con
NENTE INTANGIBLE DE LA BIODIVERSIDAD
xandra Astudillo Figueroa, NUEVAS APROXIMACIONES AL CUEN8 Ale
TO ECUATORIANO DE LOS &Uacute;LTIMOS 25 A&Ntilde;OS
lando Mar&iacute;n Ib&aacute;&ntilde;ez, LA &laquo;UNI&Oacute;N SUDAMERICANA&raquo;: alternativa de
9 Ro
integraci&oacute;n regional en el contexto de la globalizaci&oacute;n
r&iacute;a del Carmen Porras, APROXIMACI&Oacute;N A LA INTELECTUALIDAD LA10 TIMaNOA
MERICANA: el caso de Ecuador y Venezuela
Armando Muyulema Calle, LA QUEMA DE &Ntilde;UCANCHIC HUASI (1994): los
11 rostros discursivos del conflicto social en Ca&ntilde;ar
f&iacute;a Paredes, TRAVES&Iacute;A DE LO POPULAR EN LA CR&Iacute;TICA LITERA12 So
RIA ECUATORIANA
bel Cristina Berm&uacute;dez, IM&Aacute;GENES Y REPRESENTACIONES DE LA
13 Isa
MUJER EN LA GOBERNACI&Oacute;N DE POPAY&Aacute;N
blo N&uacute;&ntilde;ez Endara, RELACIONES INTERNACIONALES DEL ECUA14 Pa
DOR EN LA FUNDACI&Oacute;N DE LA REP&Uacute;BLICA
briela Mu&ntilde;oz V&eacute;lez, REGULACIONES AMBIENTALES, RECON15 Ga
VERSI&Oacute;N PRODUCTIVA Y EL SECTOR EXPORTADOR
talina Le&oacute;n Pes&aacute;ntez, HISPANOAM&Eacute;RICA Y SUS PARADOJAS EN
16 Ca
EL IDEARIO FILOS&Oacute;FICO DE JUAN LE&Oacute;N MERA
n&eacute; Lauer, LAS POL&Iacute;TICAS SOCIALES EN LA INTEGRACI&Oacute;N RE17 Re
GIONAL: estudio comparado de la Uni&oacute;n Europea y la Comunidad Andina
18
19
de Naciones
Florencia Campana Altuna, ESCRITURA Y PERIODISMO DE LAS MUJERES EN LOS ALBORES DEL SIGLO XX
Alex Aill&oacute;n Valverde, PARA LEER AL PATO DONALD DESDE LA DIFERENCIA: comunicaci&oacute;n, desarrollo y control cultural
En este libro se analiza la comunicaci&oacute;n
como una dimensi&oacute;n que en la sociedad de
masas se concreta en un espacio institucionalizado en el que las personas intercambian datos, conocimientos y, en &uacute;ltimo t&eacute;rmino, significaciones. Preguntarse por la
importancia de la comunicaci&oacute;n en la sociedad actual, vista seg&uacute;n algunos como
sociedad de la informaci&oacute;n, y discutir acerca del potencial de las nuevas tecnolog&iacute;as
comunicativas para cambiar nuestra realidad son los puntos de partida para sumergirse en una apreciaci&oacute;n jur&iacute;dica del complejo fen&oacute;meno comunicativo.
En su parte central esta obra plantea el
problema de los derechos humanos fundamentales dentro de la dimensi&oacute;n de la comunicaci&oacute;n social –derechos nuevos y a la
vez cl&aacute;sicos en un r&eacute;gimen democr&aacute;tico–:
libertad de expresi&oacute;n, derecho a y de la informaci&oacute;n, y derecho a comunicar. Las relaciones que se producen en el espacio comunicativo entre los medios y los ciudadanos resultan complejas, especialmente
aquellas que se traban a partir de los procesos informativos.
En ese contexto este volumen busca responder a las siguientes interrogantes: &iquest;cu&aacute;les son los contenidos de los derechos de la
comunicaci&oacute;n?, &iquest;c&oacute;mo los ejercen los medios y la ciudadan&iacute;a?, &iquest;bajo qu&eacute; premisas,
alcances y limitaciones lo hacen? Los juristas y comunicadores, docentes y estudiantes de materias afines, profesionales e interesados en la promoci&oacute;n de los derechos
ciudadanos encontrar&aacute;n aqu&iacute; materiales
&uacute;tiles para la reflexi&oacute;n.
Marco Navas Alvear
(Quito, 1968) es doctor en
jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y
mag&iacute;ster en estudios latinoamericanos, menci&oacute;n en comunicaci&oacute;n de la Universidad Andina Sim&oacute;n Bol&iacute;var,
Sede Ecuador. Dirige el posgrado en derechos humanos
y ejerce las c&aacute;tedras de derecho a la informaci&oacute;n y metodolog&iacute;a de investigaci&oacute;n
legal en la Pontificia Universidad Cat&oacute;lica del Ecuador.
Es asesor de comunicadores
sociales y medios. Coordina
el Proyecto Cono Sur sobre
marcos regulatorios y digitalizaci&oacute;n de la Fundaci&oacute;n
Friedrich Ebert. Su campo de
reflexi&oacute;n abarca asuntos relacionados con la libertad de
expresi&oacute;n y los derechos de
la comunicaci&oacute;n.
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