
l apogeo del Internet trans-
formó la forma de comuni-

carse y de ver el mundo. Esto, a
más de brindar un sinnúmero de fa-
cilidades, puso en jaque mate al pe-
riodismo. La vertiginosa difusión de
los contenidos no ha dejado espa-
cio a que los medios de comunica-
ción reaccionen, provocando una
crisis. Los diarios impresos son los
más afectados. En los últimos
años, los que migraron a sus plata-
formas digitales, abandonaron las
versiones en papel por su poca ren-
tabilidad. El avance de la tecnolo-
gía los ha dotado de nuevas
herramientas: los robots y drones,

capaces de investigar temas y ela-
borar artículos en fracción de se-
gundos. El panorama, aterrador y
apasionante, impone nuevos des-
afíos a quienes están inmersos en
el mundo de las noticias. Es preciso
un periodismo versátil y de calidad. 

Los periodistas robots y los drones
(objetos) están entre los últimos re-
cursos del periodismo. Las univer-
sidades de Estados Unidos,
Europa y Asia enseñan a sus
alumnos a usar estos mecanis-
mos. También las empresas están
comprando las nuevas máquinas
para potenciar su competitividad.
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Aparecen ‘periodistas robot’;
crecen los diarios ‘online’
y continúa la crisis de los periódicos

“Los diarios han muerto. ¿Dónde van a publicar el obituario?”
Stephen Colbert, comediante norteamericano.

E



En el campo de la comunicación,
estos elementos podrían, incluso,
reemplazar a las personas. La
agencia de noticias AP (Associa-
ted Press), a través del  vicepresi-
dente y director gerente Lou
Ferrara, anunció que el proceso
para generar noticias será automa-
tizado. Los robots serán los encar-
gados de escribir las notas y los
drones complementarán este tra-
bajo al obtener las imágenes. La
agencia calcula que pasará de pu-
blicar 300 historias por trimestre a
difundir 4.400 noticias. A partir de
esta decisión, AP elaboró una lista
de despidos de corresponsales.  

Ken Schwencke, periodista y pro-
gramador de Los Ángeles Times,
fue el primero en leer una noticia
escrita por un robot. El algoritmo,
desarrollado por él, fue bautizado
con el nombre de “Quakebot”, el
14 de marzo de 2014. La primera
actividad de Quakebot se tradujo
en la rápida confección de material
sobre un terremoto. Esto explica lo
que Noam Latar, experto en siste-
mas de ingeniería y comunicacio-
nes, afirma en una entrevista con
Schwencke: “Desde mediados del
siglo pasado el ordenador ha es-
tado ayudando a los periodistas a

redactar y a descubrir hechos.
Había lo que llamamos prospec-
ción de datos y analítica -analítica
de datos- que ayudaron a los pe-
riodistas a hacer periodismo de in-
vestigación. Por lo tanto, no se
trata de algo nuevo. Lo que está
sucediendo ahora es que esos
nuevos programas de inteligencia
artificial (IBA) recopilan los hechos
y redactan la historia en una frac-
ción de segundo (…). Hoy hay re-
latos que no han contado con
ninguna intervención humana pu-
blicados en Forbes y en otras re-
vistas. El programa de IBA escribe
la historia y el nombre acreditado
del periodista, en realidad, es el
nombre de un robot. Hay una em-
presa llamada Narrative Science,
en Illinois, que hace eso y está re-
cibiendo mucho dinero de los in-
versores”. 

En un artículo, publicado por el
blog Ejempla de Paraguay, se co-
menta el caso de la revista For-
bes, publicación que
tiene varias notas
refrendadas
por
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‘Narrative Science’. Los textos son
creados por un algoritmo, definido
como una fórmula que se com-
pone de una serie finita de reglas
sobre procedimientos con las ci-
fras. Es como una fórmula mate-
mática, solo que en el caso de
Forbes cruza datos provenientes
de sus mismas notas. 

En el mismo blog se explica el con-
cepto de lo que es un robot. Se lo
define como un  programa de soft-
ware, con velocidad para presen-
tar contenidos. Según Narrative
Science, “este software es mucho
más barato -las compañías pagan
menos de 10 dólares por un artí-
culo de 500 palabras-, no se queja
de las terribles condiciones de tra-
bajo, lo hace mucho más rápido
que un reportero convencional y
puede analizar millones de tuits en
pocos minutos”. Tal es la confianza
que Kristian Hammond, fundador
de la firma, otorga a sus productos
que asegura que en el 2030, el
90% de las noticias que leeremos
en los medios estarán escritas por
robots. 

Juan Calcena, periodista digital pa-
raguayo, califica esta predicción de
fantasiosa, comparándola con el

mito de la desaparición de los dia-
rios impresos. “El papel vivirá
siempre y cuando se le permita
vivir”, dice. Su colega, Andrés Col-
mán, periodista del diario Última
Hora de Paraguay, concuerda con
esta afirmación y agrega algo más:
“aunque probablemente signifique
restar puestos de trabajo, (la tec-
nología digital) no logrará sustituir
la labor de los periodistas de carne
y hueso… Serán historias sin
alma, sin pasión, sin la emoción
que solo un ser humano puede
sentir y transmitir, y que es lo que
en definitiva busca todo lector o
usuario”.
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“Bienvenidos sean esos ro-
bots si nos van a liberar del
trabajo que no aporta valor a
nuestros lectores y compa-
ñías. Benditos autómatas que
nos recuerdan que la esencia
de nuestra profesión se halla
en nuestra capacidad para
contar historias de interés hu-
mano; relatos informativos,
conmovedores, didácticos, di-
vertidos, sorprendentes…
Cuentos alrededor de la ho-
guera que, por el momento,
suenan mejor en nuestra
voz”.

David Martínez, periodista.



Novedades

En los últimos meses, blogs como
233 grados han publicado primi-
cias. Entre ellas está el caso del
sueco Sverker Johansson, quien,
según las estadísticas de ‘Wikipe-
dia Analytics’, es el autor del 8,5 por
ciento de los artículos divulgados
en la red social. “En un solo día, Jo-
hansson puede llegar a publicar al-
rededor de diez mil piezas
y se calcula que en los
últimos siete años
ha firmado 2,7 mi-
llones de artículos
en la enciclopedia
colaborativa de In-
ternet. Una autén-
tica proeza que
probablemente no hu-
biese podido conseguir de
no ser porque lo ha hecho con
ayuda de un programa informático
creado por él mismo. Se trata de un
‘software’ que ha bautizado como
‘Lsjbot’, capaz de extraer la infor-
mación de una serie de bases de
datos de Internet y de resumirla en
un borrador, sobre el que después
trabaja”, según 233 grados.

El periódico británico The Guar-
dian lanzó en Estados Unidos una

publicación en papel gratuita. La
selección de temas, la escritura de
los artículos y el diseño de las pá-
ginas, están en manos de un
robot. Quienes tuvieron ésta loca
idea, afirman que el objetivo es re-
lanzar el periodismo tradicional en
papel pero con la tecnología de
hoy. La publicación automática
tiene, desde diciembre, una her-
mana gemela que se publica en

Londres, Inglaterra. La úl-
tima se basa en algo

que desde hace
años hacen algu-
nos generadores
de noticias: se-
leccionan las his-
torias de mayor

popularidad y re-
percusión que circu-

lan en las redes sociales
a través de un algoritmo, que en
este caso The Guardian lleva
meses perfeccionando. Después,
este algoritmo o robot envía estos
contenidos a las plantillas de estilo
del periódico que posteriormente
se imprime.

Los drones

México es el país más importante
en el mercado de drones de la re-

Ro
qu

e 
Ri

va
s 

Za
m

br
an

o*

10

Ap
ar

ec
en

 p
er

io
di

st
as

 ro
bo

t, 
cr

ec
en

 lo
s 

di
ar

io
s 

´o
n 

lin
e´

 y
 c

on
tin

úa
 la

 c
ris

is
 d

e 
lo

s 
pe

rió
di

co
s

Línea recta



gión y es el primer comprador de
América Latina. Los hay de diver-
sas formas, tamaños, configuracio-
nes y características. Histórica-
mente, los drones son aviones pi-
lotados remotamente. En este sen-
tido se han creado dos variantes:
algunos son controlados desde
una ubicación remota, y otros vue-
lan de forma autónoma sobre la
base de planes de vuelo prepro-
gramados. En la actualidad, en el
periodismo se emplean con un
propósito distinto. Estos aparatos
se han convertido en herramientas
eficientes para informar y brindar
nuevas experiencias en coberturas
periodísticas. Los medios recono-
cen su aporte y se han arriesgado
a adquirir un ejemplar. La última
gran experiencia fue la de CNN,
que usó drones para cubrir la de-
vastación que ocasionó el tifón
Haiyan, en Filipinas. El vehículo
aéreo no tripulado sobrevoló la
zona y mostró imágenes impactan-
tes del lugar que estaba bajo es-
combros.

Lewis Whyld, periodista británico,
que empleó el drone para este
caso, dijo en una entrevista que
cita el New York Times que: “Inter-
net está para esto (para las cober-

turas con drones). El periódico era
para imágenes fijas. Si hay algo
beneficioso con estos dispositivos
es que son pequeños y fáciles de
manejar. Pueden adentrarse a si-
tios en los que un helicóptero no
podría, y no emiten un ruido ensor-
decedor como para advertir su pre-
sencia de manera inmediata”.

En España, la compañía Cromá-
tica 45 dispuso un drone para gra-
bar un vídeo del centro de Madrid.
El diario Abc.es difundió el mate-
rial y detalles de este trabajo.
“Compramos un drone más o
menos sencillo y no muy caro.
Costó unos 800 euros y hemos
ido invirtiendo más dinero para
depurar el aparato y dejarlo pre-
parado para volar con una cámara
que tenga calidad aceptable”, ex-
plica Iván Puña, director artístico
de Cromática 45.
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“La industria de drones en los
medios alcanzará un valor de
89 mil millones de dólares en
los próximos año”.

Ellen Shearer, profesora en la
Universidad Northwestern

Medill School de Periodismo.



La BBC también utilizó su hexa-
cóptero para determinadas ocasio-
nes. En Perú, el diario El Comercio
empleó uno de estos objetos para
realizar coberturas. En Brasil, el
canal TV Folha publicó este año ví-
deos que mostraron las manifesta-
ciones. El reporte de los hechos
con robots o drones dejó de ser
una cuestión de moda para trans-
formarse en la posibilidad de na-
rrar un acontecimiento de forma
diferente.

Periodistas reemplazados

La Federación de Periodistas de
América Latina y Caribe (Fepalc)
explicó que los comunicadores
están a punto de perder el mono-
polio sobre el oficio. “Los robots
pueden redactar y nada impide
pensar que lo hagan bien, trátese
de cartas, artículos periodísticos y
hasta libros”. 

A través un comunicado, la Fepalc
señaló que existen máquinas ca-
pacitadas para escribir con pluma.
Además se refirió al caso de un
robot, creado por el ‘Intelligent
Systems Informatics Lab’ (ISI) de
la Universidad de Tokio, capaz de
explorar el lugar donde se encuen-

tra y reportear lo que ocurre a su
alrededor. “Ese robot-periodista
posee autonomía y criterio para
decidir qué cambios son relevan-
tes y tomar las fotos pertinentes
para documentarlos. Más intere-
sante aún: puede solicitar informa-
ción a otras personas y utilizar la
red para fundamentar su hallazgo
antes de escribir y publicar, si lo
estima conveniente, una nota al
respecto. Capacidad de reportear
y documentar -¿qué mejor defini-
ción existe de hacer periodismo?-
convierten a dicho robot en un
serio candidato a ser enviado es-
pecial a zonas de guerra (en las
que, por supuesto, una parte de
los combatientes la integrará otros
robots)”, asegura Áaron Sáenz del
Singularity Hub.

La Federación recuerda al robot
StatsMonkey, creado por el ‘Intelli-
gent Information Laboratory’ de la
Northwestern University. Los in-
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ventores de este hombre mecá-
nico afirman que pueden generar
artículos con diferentes estilos, sin
faltas de ortografía ni gramática. 

Tecnología y cifras

Los cambios de la tecnología afec-
tan a la industria de los medios,
especialmente a la prensa. La cri-
sis económica ha dado un nuevo
impulso a la caída irreversible de
la difusión de los grandes diarios.
El descenso es más evidente en
Estados Unidos y Gran Bretaña y
un poco menos en la Europa con-
tinental y Asia. Los periódicos de
referencia de todas las regiones
del mundo están perdiendo lecto-
res en sus ediciones impresas y
han verificado una pérdida de in-
gresos económicos por publicidad.
La principal causa, según los ex-
pertos, es la llegada de Internet.
Sin embargo, es un error generali-
zar la crisis de la prensa. En los
países en vías de desarrollo, los
periódicos aún tienen aceptación.

Uno de los nuevos fenómenos es
la fragmentación de los mercados
de comunicación. El alcance de los
diarios se incrementó por el Inter-
net, que es el recurso más rápido

y asequible.  La ‘gran autopista de
la información’ permite que un dia-
rio sea leído en cualquier lugar del
mundo.  De manera que si la red
le ha quitado lectores a las versio-
nes impresas de los diarios, tam-
bién les ha dado un número
superior de visitantes a sus pági-
nas web. 

Según el estudio ‘La crisis de los
grandes periódicos’, de Matías
Martínez Molina, The New York
Times, con una difusión de lunes
a sábado de cerca de un millón
de ejemplares, tiene 22 millones
de usuarios únicos por mes en In-
ternet en Estados Unidos. The
Guardian vende unas 300.000
copias por día en Reino Unido
pero su edición electrónica es
vista por cerca de 36 millones de
personas en todo el mundo: 120
veces más. The Times de Lon-
dres tiene 673.000 compradores
por día y 21 millones de visitantes
por mes.

Internet cambió la perspectiva de
las empresas periodísticas, que de
una visión local pasaron a tener
ambiciones a escala mundial. Los
diarios ingleses ven oportunidades
de crecimiento en línea en Estados
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Unidos, India y Oriente Medio. The
Guardian quiere proyectarse como
el diario liberal global. El País de
Madrid mudó su slogan de “Diario
independiente de la mañana” a “El
periódico global en español”. The
Times está reforzando sus edicio-
nes digitales con la impresión del
diario en los países en que quiere
aumentar su presencia.

A mediados de los 90, cuando los
diarios comenzaron a subir gratui-
tamente el contenido en sus porta-
les, esperaban un incremento de
ingresos por publicidad. Un subs-
criptor de The Washington Post co-
mentó que él quería pagar por el
periódico pero Donald Graham,
presidente y principal accionista,
se empeñaba en dárselo gratis on-
line. Walter Isaacson, antiguo di-
rector de la revista norteamericana
Time, escribió que hasta un vi-
ciado en la prensa como él dejó de
subscribirse a The New York
Times. “Si el periódico no quiere
cobrar por su contenido, me senti-
ría un idiota si pagase”. Para él
este modelo de negocios no tiene
lógica alguna. 

Una década y media después, los
diarios perciben que una solución

para sus problemas puede ser co-
brar a quien lee su contenido digi-
tal. La cantidad de datos
disponible en Internet hace que
convencer a los internautas sea
una misión casi imposible. Las edi-
toras de información profesional,
como Thomson, Reed Elsevier,
Wolters Kluwer -que editan publi-
caciones periódicas o diarias
sobre asuntos como medicina, de-
recho, finanzas e ingeniería- vieron
a Internet como una fantástica he-
rramienta para distribuir el material
de manera rápida, eficiente y ba-
rata, pero cobrando.
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“El Periodismo Digital es un
tema que se discute en con-
gresos, salas de redacción,
escuelas de periodismo y re-
presenta en la actualidad.
Todos estamos conscientes
del papel que ocupa el inter-
net como plataforma de infor-
mación y comunicación. Sus
herramientas y servicios cada
día nos permiten descubrir
nuevas formas de comunicar,
educar y entretener”.

Stephanie Falla Aroche,
periodista y editora de la página

Maestro del Web. 



Algunos periódicos adoptaron esta
práctica pero con buenos resulta-
dos. The Wall Street Journal tiene
más de un millón de subscritores
de pago online, que le proporcio-
nan unos 70 millones de dólares
por año. 

La versión digital del Financial
Times cuenta con más de 120.000
lectores que pagan un precio ele-
vado por el privilegio de recibirlo
en la pantalla del ordenador. Tiene
también 1.300.000 visitantes regis-
trados, que pueden leer un nú-
mero limitado de artículos por mes.
El Financial Times espera que los
ingresos por contenidos -por la
venta de ejemplares en  internet o
por acuerdos con empresas-,
superen los de la publicidad. 

Además, la fortaleza de los medios
digitales, los blogs y nuevos espa-
cios gratuitos de información gene-
ral, se van añadiendo poco a poco,
lo que obligará a los periódicos a
reconvertirse y afrontar la caduci-
dad de su oferta. 

Encuestas

Dos indagaciones (una de Gallup
de Estados Unidos) afirman que
los periódicos llevan años per-
diendo la confianza de lectores. El
caso es el de los periódicos que,
desde 1979, han sufrido una pér-
dida de credibilidad de más del 50
por ciento. En aquella época, el 51
por ciento de los lectores creían en
lo que leían. Ahora, en 2014, tan
solo lo hace el 22 por ciento. Los
medios digitales son los que están
mejor posicionados, aunque en su
caso también han perdido algo de
credibilidad con respecto al año
1999, que es cuando empezaron a
aparecer. 

Lo mismo ocurrió en Alemania.
Según el periódico Der Spiegel, el
hundimiento de la venta de perió-
dicos y de los ingresos de las com-
pañías editoras sigue. Las cifras
muestran la caída en la circulación
sufrida por cinco diarios entre el
segundo trimestre de 1998 y el se-
gundo trimestre de 2013. La mayor
debacle fue el diario berlinés BZ,
cuya circulación cayó, en ese pe-
riodo, un 54 por ciento, pasando
de los 288.000 ejemplares en
1998, a los 133.000 de ahora. Otro
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Dick  Brass
prevé la muerte del papel

dentro de 30, 40 o 50 años.



de los diarios, Frankfurter Runds-
chau, cayó 45 por ciento y se de-
claró en bancarrota en noviembre
de 2012. En la misma fecha el Fi-
nancial Times Alemania anunció el
cierre de su edición en papel. 

Otra encuesta descubrió que la cir-
culación de impresión aumentó un
2 por ciento a nivel mundial en el
año 2013 respecto al año anterior,
pero se redujo en un 2 por ciento
en cinco años. Alrededor de 2. 500
millones de personas de todo el
mundo leen periódicos en papel y
800 millones en las plataformas di-
gitales. La circulación de medios
impresos sigue aumentando en los
países con una creciente clase
media y la relativamente baja pe-
netración de banda ancha. La cir-
culación se elevó 1.45 por ciento
en Asia en el 2013 respecto al
2012 y 2.56 por ciento en América
Latina; cayó 5,29 por ciento en
América del Norte; 9,94 por ciento
en Australia y Oceanía; 5,20 por
ciento en Europa y el 1 por ciento
en el Oriente Medio y África. En
cinco años, la circulación de perió-
dicos aumentó 6,67 por ciento en
Asia, 6,26 por ciento en América
Latina y el 7,5 por ciento en el
Medio Oriente y África; cayó 10,25

por ciento en América del Norte;
19.59 por ciento en Australia y
Oceanía; y 23.02 por ciento en Eu-
ropa.

Los avisos publicitarios en los pe-
riódicos aumentaron 3,9 por ciento
en América Latina en 2013, en
comparación al 2012, pero cayó
en todas las otras regiones: un 3,2
por ciento en Asia y el Pacífico; un
8,7 por ciento en América del
Norte, el 8,2 por ciento en Europa;
y el 1,8 por ciento en el Oriente
Medio y África.
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“Los medios buscan la ma-
nera de enfrentarse al mundo
digital, a la caída de las ven-
tas y, como una forma de so-
lución a esos -y otros-
problemas, los periodistas
deben salir a la calle a hacer
diez artículos por día, equipa-
dos de grabadora, tableta, te-
léfono móvil y cámara de
fotos, mientras al mismo
tiempo se promueve la idea
del periodismo ciudadano,
que consiste en decirle a todo
el mundo que eso que los pe-
riodistas hacen lo puede
hacer cualquiera”.

Leila Guerreiro,
periodista argentina.



Mientras que la publicidad digital
sigue creciendo, aún representa
una pequeña parte de los ingresos
totales de periódicos. A nivel mun-
dial, el 93 por ciento de todas las
entradas de los periódicos siguen
llegando de impresión.

Mientras que los periódicos atraen
a una porción significativa de la au-
diencia total de Internet, el mayor
reto para los editores sigue siendo
la forma de aumentar la participa-
ción de las audiencias en las pla-
taformas digitales. Mientras que el
46 por ciento de la población digital
visita sitios web de periódicos, los
diarios son una pequeña parte del
consumo total de Internet, lo que
representa sólo el 6 por ciento del
total de visitas, un 0,8 por ciento
de las páginas vistas y el 1,1 por
ciento del tiempo total dedicado a
las plataformas digitales.

Ciberespacio

Hace veinte 20 años –noviembre de
1994-, publiqué en La Hora una co-
lumna con el título: “Periódicos elec-
trónicos”. Comenté entonces que
los estudiantes de periodismo de
Estados Unidos estaban metidos en
la electrónica; recibían las órdenes
de trabajo de sus maestros a través
de las computadoras o el correo;
cumplían las tareas siguiendo el
mismo procedimiento; hacían las
consultas bibliotecarias a través de
los terminales y hasta rendían exá-
menes en las computadoras.  Es-
cribí esta columna luego de visitar,
en un mes, 20 diarios de Estados
Unidos, entre ellos,  Usa Today, El
Nuevo Herald, The Boston Globe,
Washington City Paper, entre otros.

Expliqué, además, que las salas
de redacción dependían de com-
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El Comercio de Ecuador • Internet

45,1% de usuarios se conecta a la Internet y a las redes desde sus hogares. 
36,2% de las personas que utilizaron la Internet en 2012 fueron hombres. 
64,9% de internautas son jóvenes entre los 16 y los 24 años de edad.
24,7% de hogares tiene computadoras de escritorio y el 9,8, portátiles. 
53,1% de las personas usa Internet en Pichincha, la provincia más conectada.



plicadas redes electrónicas; los re-
porteros llevaban bajo el brazo su
"bookcomputer", una computadora
del tamaño de la agenda que se
podía conectar al teléfono celular
y desde un auto enviaban la infor-
mación a sus editores. Cuando lle-
gaban al periódico, desde el
vehículo, con un control remoto
abrían las puertas de acceso. To-
maban las escaleras eléctricas y
se dirigían a su respectivo sitio de
trabajo. Allí, prendían sus compu-
tadoras y éstas les ofrecían un de-
talle de los mensajes que habían
recibido en su ausencia.

En la prensa, desde un gran panel,
los responsables de la impresión
controlaban la calidad, el tiraje y el
embalaje. En la calle, una cadena
de cajas automáticas, operadas
con monedas, se encargaba de
vender el periódico.

En ese escrito sentencié que no
estaba lejos el día en que los pe-
riódicos dejaran de imprimirse y
llegaran directamente al dormitorio
del lector o a su oficina a través de
ordenadores. El lector solo tendría
que operar una perilla e inmedia-
tamente aparecerían en la panta-
lla, adecuadamente ordenadas,

las páginas del diario de su prefe-
rencia. Un año después, en 1995,
Hoy y La Hora iniciaron con las
ediciones digitales. En 1996, El
Comercio subió el contenido al In-
ternet.  En la actualidad, los dia-
rios de Ecuador tienen su página
web.

De hecho, en este momento, estoy
frente al monitor de una computa-
dora, de cuarta generación, escri-
biendo un ensayo sobre la crisis
de la prensa, los diarios digitales y
los periodistas robots.

Periódicos ‘online’

Según Lizy Navarro Zamora, en
su ensayo ‘El futuro de los perió-
dicos online’, estamos en la
época donde la gente consume
prensa digital. Incluso las perso-
nas con capacidades especiales.
Los lectores pueden usar “la pan-
talla plana de su ordenador por-
tátil, o libro de dibujos, televisor,
terminal, y reúnen cualquier com-
binación de características y no-
ticias. Las personas cargan su
portátil del tamaño de una calcu-
ladora de bolsillo, que al mismo
tiempo actúa como centro de
datos inalámbricos e interactivos.
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En alguna parte de nuestra mente
pensamos que los nuevos apara-
tos, además de ser innovadores,
siempre nos permiten recuperar
algo perdido. Vemos la herra-
mienta de comunicación como si
se tratara de algo que, de alguna
manera, está fuera de la
sociedad que lo ha
creado.
En nuestra imagi-
nación, sus fun-
ciones se
extienden más
allá de los confi-
nes económicos y
su distribución es
concebida como inme-
diata y universal. Lo tratamos a
la vez como si pudiera, por su
cuenta e independientemente de
sus limitaciones, actuar espontá-
neamente en una cadena causal.
Las predicciones no son irraciona-
les; son las extrapolaciones que
se desprenden de gran parte del
aparato coercitivo de la sociedad
real”.

Cada vez aumentan los periódicos
que deciden dar el paso al ciberes-
pacio sin abandonar la edición im-
presa. Sin embargo, existe una
división: aquellos que explotan los

recursos que permiten las redes y
los que tienen una versión en In-
ternet solamente por estar a la
moda. Este último grupo está inte-
grado por la mayoría de periódi-
cos. Según Trejo Delabre, citado
por Lizy Navarro Zamora, la pre-

sencia de la prensa en la
red no deja de ser

simbólica, más
para ganar o
consolidar un
perfil de moder-
nización que en

busca de sustituir
el papel por el

módem. En esta ba-
talla por la conservación,

los medios impresos pueden di-
ferir la fecha de su  muerte  defini-
tiva  si  son  capaces de  acordar
pactos  de colaboración con los
nuevos medios digitales. Los pe-
riódicos son proveedores de infor-
mación ordenada y clasificada.
Por el contrario,  el ‘ciberespacio’
puede ser un sitio confuso e in-
abordable.

Para el profesor Jack Driscoll, edi-
tor residente del Media Lab del Ins-
tituto Tecnológico de Massa-
chussetts (MIT), el uso de Internet
plantea un reto particular a periódi-
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cos  latinoamericanos  que enfren-
tan  grandes obstáculos en ampliar
su circulación a ciertas zonas rura-
les. Gracias a las posibilidades de
la red pueden llegar a regiones le-
janas y marginales, siempre y
cuando se cuente con la infraes-
tructura en dichos lugares.

Expertos están preocupados por
dos problemas: las pérdidas eco-
nómicas por el traslado de publici-
dad y de usuarios a Internet y por
la incorporación a las redes socia-
les.  El director del periódico The
Guardian, Alan  Rusbridger, tiene
una visión más pesimista. Advirtió
que se van a perder el 30% de los
ingresos a causa de Internet. Se-
ñaló un desafío doble para la
prensa: “Tenemos un reto respecto
a los ingresos, además de otro tec-
nológico, y está fuera de nuestro
control detenerlos”.  La otra alter-
nativa que se contempla es una
colaboración  entre el periódico
impreso y el  digital. 

Dick  Brass,  vicepresidente  de
desarrollo  de  tecnología de  la
empresa Microsoft, divisa un fu-
turo sin papel y hace la siguiente
cronología: 2018, los periódicos
impresos en papel podrían ha-

berse extinguido y 2020, el 50%
de todo lo que leamos tendrá for-
mato electrónico.

Para José Luis Martínez Albertos,
el periódico como instrumento
para la comunicación de masas
puede desaparecer si no se man-
tiene el legado vivo del periodismo.
Señala tres requisitos básicos para
ello: a) la noticia verificada; b) la
noticia contextualizada, dentro de
un marco de referencias actuales,
históricas y de proyección de fu-
turo; y c) la noticia  deslindada.
Son requerimientos que debe con-
tener el periódico para no perder
su esencia, en caso contrario, no
será periodismo, sino información
en bruto.

En el ensayo de Lizy Navarro Za-
mora se explica que el papel des-
aparece como portador de
informaciones en el terreno de las
comunicaciones. “Los catálogos
son reemplazados por telecom-
pra, y el correo domiciliario, lo
mismo que la propaganda por co-
rreo, es muy limitado. Estos son
sólo algunos aspectos que de-
muestran la forma radical en que
la tecnología puede cambiar el
statu quo ecológico y en qué me-
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dida puede  afectar  las costum-
bres”. El poder de los avances
tecnológicos también se evidencia
en la cotidianidad de los hogares,
que disponen de redes sencillas
para compartir impresoras o que
emplean aparatos electrodomés-
ticos o sistemas de seguridad que
se conectan a Internet.

El universo de las redes

El último estudio, realizado en
enero y febrero de 2014, indagó
sobre Internet. La investigación in-
cluyó diez países: Estados Unidos,
Reino Unido, Alemania, Francia,
Italia, España, Dinamarca, Finlan-
dia, Japón y Brasil, por América
Latina. La encuesta procesó las
respuestas de 18.859 usuarios de
internet y la muestra investigó la
edad, género, región, lectura de
periódicos, nivel formativo y de in-
gresos. El estudio buscó si los
usuarios de Internet habían consu-
mido noticias en el último mes.

La investigación tuvo como los pa-
trocinadores del Digital News Report
2014 a Google, BBC Global News,
Ofcom, Newsworks, Edelman,
France Télévisions y la Fundación
para la Investigación en la Industria
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Recomendaciones

Aquí recopilo sugerencias que
Lizy Navarro Zamora incluye en su
ensayo sobre los periódicos en
línea.

1. Aprovechar todos los recursos
‘online’ que ofrece Internet.
2. Profundizar en los géneros de
opinión e interpretación.
3. Con la fibra óptica los periódicos
deberán explotar el vídeo y audio
para convertirse en un nuevo
medio de comunicación.
4. Ampliar los sistemas de bús-
queda, de enlaces a otras pági-
nas.
5. Ser más claro en los titulares y
en todas las ideas que transmite
porque su público no es local, sino
global.
6. En los aspectos publicitarios
los editores deben entender que
la gente quiere información comer-
cial de las tiendas donde ellos
compran, la publicidad deberá ser
también  localista.  Los anuncios
clasificados  deben ser agrupados
de tal manera que sea más fácil la
búsqueda para el usuario que los
consulta  por primera vez.
7. El periódico se dividirá en sec-
ciones de una manera más com-
pleta. Se deben de mejorar los
índices y las síntesis de las noti-
cias.
8. El periódico ‘online’ debe funcio-
nar con sus características propias.



de los Medios (Finlandia). La mues-
tra dice que los países europeos es-
tudiados están encima el 80% y el
90% de la penetración de Internet.
España, 67%, está delante de Italia
(58%). Japón llega al 80% de acceso
a internet; Estados Unidos se queda
en el 78%, y Brasil, en el 46%.

La información permite dibujar al-
gunos perfiles. Por ejemplo, entre
los usuarios más jóvenes, sólo un
33% de los que se informan en In-
ternet y que tienen entre 18 y 24
años, visita directamente los sitios
web y las aplicaciones de los me-
dios, mientras que un 36% las en-
cuentra a través de Twitter. Las
redes sociales (62%) están a
punto de desbancar a la televisión
(65%) como principal fuente infor-
mativa y superan a los sitios web
y a las aplicaciones de los medios
en seis puntos porcentuales.

Un 45% de estos usuarios jóvenes
se informa través del móvil (y un
8% adicional en la tableta), frente
al 44% que lo hace sobre todo a
través del ordenador. Además, los
usuarios con edad entre 18 y 24
años son los que ven más proba-
ble pagar en el futuro por noticias
en internet (28%).

Ro
qu

e 
Ri

va
s 

Za
m

br
an

o*

22

Ap
ar

ec
en

 p
er

io
di

st
as

 ro
bo

t, 
cr

ec
en

 lo
s 

di
ar

io
s 

´o
n 

lin
e´

 y
 c

on
tin

úa
 la

 c
ris

is
 d

e 
lo

s 
pe

rió
di

co
s

Línea recta

Conclusiones del Digital
News Report 2014

• Los menores de 35 años
se informan en redes so-
ciales y televisión casi por
igual.

• Las redes compiten con
webs y ‘apps’ de medios
como forma de acceso a
noticias.

• Tres de cada diez perso-
nas se informan en móvil o
tableta más que en orde-
nador.

• El 8,5% paga por noticias
‘online’, entre los demás,
un 21% ve probable ha-
cerlo.

• Los usuarios prefieren los
medios plurales, neutrales
e imparciales.

• Los medios tradicionales
llegan a un 92% de los
usuarios de Internet que
consumen noticias.

• La audiencia web prefiere
los titulares y prioriza el
texto sobre lo multimedia.

• Plataformas como Twitter y
Facebook ya superan a
los diarios impresos.

• Tres de cada diez perso-
nas se informan en móvil o
tableta más que en orde-
nador.

• El 8,5% paga por noticias
‘online’ entre los demás, un
21% ve probable hacerlo.



Internet sigue creciendo

En una nota publicada por El Co-
mercio, en agosto de este año,
el crecimiento en el uso de la red
mundial ha sido significativo en
relación a años pasados. Según
el Ministerio de Telecomunicacio-
nes de Ecuador, en el 2013, 66
de cada 100 personas usaron la
Internet. Esta cifra es 11 veces
mayor a la registrada en el 2006,
donde tan solo eran 6 de cada
100 usuarios. En el 2011 había
2,8 millones de usuarios en el
país y a inicios de este año la
cifra llegó a los 7 millones. La
plataforma de análisis web Sta-
tista señala que el número de
usuarios de redes sociales en el
mundo en 2010 fue de 970 millo-
nes y la proyección al 2014 es
que sean 1.820 millones. En el
Ecuador, de acuerdo con el
INEC, el perfil del internauta está
definido así: más hombres que
mujeres, que usa la red principal-
mente para comunicarse, infor-
marse, educarse y trabajar. La
mayoría de usuarios son jóvenes
entre 16 y 24 años. Además, se
conecta desde su hogar, un ac-
ceso público, instituciones edu-
cativas y trabajo.

Según una encuesta que Wave 7
realizó este año en 54 países del
mundo, y que obtuvo datos de más
de 1.000 millones de usuarios de
Internet, los ecuatorianos todavía
suben menos contenidos a la In-
ternet, en comparación con los ci-
bernautas de la región. Esto está
ligado a la capacidad tecnológica
del país, al ancho de banda, el
costo de la conexión y el aprove-
chamiento de los ‘smartphones’.

Otro de los factores que no permi-
ten el aprovechamiento del Internet
en el Ecuador puede ser la resis-
tencia al cambio. Recuerdo que
hace 13 años le solicité al decano
de la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad Central del
Ecuador que se implementara una
materia de periodismo digital. Él re-
chazó mi propuesta, afirmando que
de eso se encargarían en el futuro
los medios. Sin  embargo, es en
este año (2014) cuando los medios
están apostando por la plataforma
digital. Prueba de ello es que dia-
rios como Hoy (recientemente di-
suelto por la Superintendencia de
Compañías) o El Meridiano y la re-
vista Newsweek, en español, sus-
pendieron sus ediciones impresas
para potenciar sus portales web.
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Reestructuración  de los conte-
nidos

En el futuro, según las señales, el
periodismo tiene un solo camino:
el digital. El periódico en línea
posee una especie de servicio per-
sonalizado, donde el lector tiene
solo lo que le interesa. Este medio
ofrece la información y orientación
en todos los terrenos del conoci-
miento y de la vida cotidiana del
ser humano. De acuerdo con Na-
varro Zamora, el periódico también
se convertirá en una agencia de
noticias. Por la diferencia de hora-
rio en el mundo, algunos países
consultan en Internet las noveda-
des internacionales para publicar-
las al siguiente día en sus
ediciones impresas, lo mismo hace
la televisión y la radio. Sin em-
bargo, a pesar del cambio y de las
posibilidades, las transformacio-

nes en el periodismo en línea no
son tan aceleradas como la tecno-
logía.

Los lectores que consideran que
un periódico no es solamente The
Washington Post o The Times,
sino también Yahoo!, AltaVista, Ex-
cite, entre otras. El desafío para
los diarios, entonces, es conver-
tirse en guías, en instrumentos de
precisión para navegar por el cibe-
respacio y localizar la información
precisa. Para la explotación de los
recursos de Internet -audio, vídeo,
texto y realidad virtual- las empre-
sas se están aliando y convirtién-
dose en grupos multimedia. El
usuario del siglo XXI es su propio
programador. Cada cibernauta es
capaz de elaborar su canal y de
comunicarse con otras personas
en diversos rincones del planeta,
gracias a un teclado. 
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América Latina

Cifras fueron dadas con el Congreso Regional de Telecomunicaciones
En un día se descargan 328 millones de apps y se ven 133 millones
de horas en Youtube.
Para 24% de usuarios importa más el desempeño de la red que el
precio de los servicio (15%).
Se requieren 400 mil millones adicionales de inversión para cerrar
brecha digital en América Latina.



Periodismo del futuro

“Los diarios se aproximan al cam-
bio más importante de su historia:
el momento en que el papel, arrin-
conado por nuevas formas de con-
sumo informativo de una nueva
generación de lectores, dejará paso
al soporte digital”, afirma Ramón
Salaverría, profesor de periodismo
en la Facultad de Comunicación de
la Universidad de Navarra. Esto,
según el especialista, no significa
que los periódicos impresos des-
aparezcan, sino que perderán el
papel hegemónico que tienen en la
actualidad desde el punto de vista
editorial y publicitario, en favor de
las publicaciones online distribuidas
vía Internet y otras redes móviles. 

Desde el punto de vista de la indus-
tria de los periódicos, los diarios
‘online’ conllevan una reducción de
costos, ya que se omiten procesos
como los de impresión, distribución,
devolución y almacenamiento de
ejemplares. El tema de la posible
muerte de los periódicos impresos
se puso de moda con la publicación
del libro de Philip Meyer, ‘The va-
nishing newspaper’, donde afirma
que si se mantiene la actual ten-
dencia de consumo de los periódi-

cos en el mercado norteamericano,
el último periódico impreso se pu-
blicará en el año 2040. 

Este autor predijo, en 1995, la difí-
cil situación económica que en la
actualidad está atravesando la
prensa norteamericana y la de
otros países.  Ramón Salaverría,
doctor en periodismo, considera la
doble visión que tienen los directi-
vos de los periódicos respecto a su
presencia en Internet. Por un lado,
reconocen públicamente la nece-
sidad estratégica de su presencia
en ella. En cambio, la reducida do-
tación de sus redacciones digitales
implica que son tratados como me-
dios de segunda.  En un ensayo
sobre La crisis del modelo econó-
mico de la industria de los periódi-
cos,  Julio Larrañaga Rubio, afirma
que la industria ha adoptado ante
Internet una sería de políticas errá-
ticas lo que ha provocado que no
encuentren en la red un modelo
económico rentable.

Para Larrañaga Rubio, “el último
decenio ha demostrado la poten-
cialidad enorme de las comunica-
ciones mundiales para suministrar
información y permitir  aumentar
la productividad. Pero ha ex-
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puesto además los riesgos de di-
vidir y polarizar a las sociedades,
amenazando con una mayor mar-
ginación a los excluidos y rezaga-
dos”. El Informe de Desarrollo
Humano de la ONU propone siete
objetivos hacia una sociedad de la
información:

a) Conectividad: Establecer
redes de telecomunicación  y
computación.

b) Comunidad: Centrarse en el
acceso de grupo, no en la pro-
piedad individual. 

c) Capacidad: Formar las aptitu-
des humanas para la sociedad
del conocimiento. 

d) Contenido: Poner en la web las
opiniones, las noticias, la cul-
tura y el comercio locales.

e) Creatividad: Adaptar las tecno-
logías a las necesidades  y li-
mitaciones  locales. 

f)  Colaboración: Formular un sis-
tema  de gestión  de Internet
adaptado a las diversas nece-
sidades  en todo el mundo.

g) Financiación: Hallar formas in-
novadoras de financiar la so-
ciedad del conocimiento.

En una conferencia realizada en la
Fundación Nuevo Periodismo Ibe-

roamericano (FNPI), en la Univer-
sidad de Cartagena (UdC), sobre
"El presente y el futuro del perio-
dismo", Rosental Alves, periodista
brasilero, director del Centro Knight
de Periodismo en las Américas y
miembro del Consejo Rector del
Premio Gabriel García Márquez de
Periodismo, invitó a los reporteros
a sacarle provecho a la actual revo-
lución digital. "No hay otro perio-
dismo, lo que cambia es el medio.
Son muchos los canales nuevos
que hay que aprovechar".

Otro de los grandes interrogantes
que surgió en la charla fue frente
a la creación de los medios digita-
les. Alves dijo: "La primera cosa es
intentándolo, en EE.UU. hay me-
dios que trabajan sin fines de
lucro, pero a los dos años empie-
zan a dar lucro y a recibir donacio-
nes, porque a miles de personas
les gusta el periodismo de calidad
y pagan por ello".

Se refirió al hecho de que en la ac-
tualidad todos informan, sin ser pe-
riodistas. "El periodismo dejó de
ser un monopolio del periodista,
cualquier persona puede cometer
actos de periodismo, pero eso no
quiere decir que sea periodista,
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qué sea necesariamente un perio-
dista, pero está cometiendo un
acto periodístico". Aseguró que la
sociedad sabe distinguir entre lo

que es periodismo o lo que parece
periodismo. “No veo que la gente
esté amenazando el oficio, al con-
trario lo están enriquecido". Ro
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