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La experiencia nos muestra que ciudades y diarios se alimentan lTIutuamente 

condicionando sus respectivos desarrollos. Pero entre los editores chilenos reina 

una cierta confusión respecto de la definición de lo que es noticia, una exagerada 

valoración de las encuestas y, especialmente, un excesivo énfasis en lo local, que 

los ha llevado a imprimir un sucedáneo del E I periodismo, según Leo Boga rt. es un arte 
urbano y el futuro cle la prensa depencle cle la 

diario, que, aunque tiene el mismo nombre, no 

aprovecha la probada fórmula. En nuestras 

ciudades no circula ese diario que explica el 

mundo a la audiencia, ese producto que en 

otras latitudes ha sido definido como el nego

cio más exitoso del siglo.* 

fuerza que tengan las ciudades. "Los diarios florecen 

en el mercado, y se mantienen vivos gracias a los 

encuel1lros ca ra a cara de I s ciudadanos en el trab:.ljo, 

en el SU(lennercado, en la bomba de bencina, en los 

tribunales o estaciones de pol icía, en los teatros () los 

resta urantes" l . Tanto lo cree Boga n , que ve la amena

Z:.l para los diarios no en la competencia electrónica 

sino en el pau latino desmembramiento de las ciuda

des a las que sirven . 

Pero asociar el éx ito cle la empresa in format iva con 

el éxito de la ciudad también puede llevar a una 

confusión que afecta la ca lidad del periodismo. De 
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C"misi'ln c!t- Diari()s 

Regionales ele la 
Asociació n Nacional de 

la Prensa y cUy;ls 

primer;ls cnndusio nc's 

rUL'rnn exput.:.,t;¡s en el 
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5. Ihid. 

ese tipo ele ideas nacieron las teoría s desarro llist:ls de 

la prensa que incluso la Unesc02 llegó a suscribir 

pro piciando que los ra íses subdesarrollados no po

dían permitirse el .. lujo" de tener una prens,¡ alejada de 

los gobiernos. Es lo que llevó a muchos editores a 

forz;¡r la pauta periodística para apoyar el desarro llo 

de sus regiones, de sus ci udades, de sus naciones. 

En Estados Unidos se ejemplifica esta deformación 

del compromiso con la ciudad con la siguiente 

respuesta de un editor: .. Yo veo al diario como un 

agente de la prosperidad de nuestra comunidad, 

prefiero dar la buena noticia , la noti cia feliz; no busco 

hacer de termita, ése no es mi roPo Aquí en Chile 

tuvimos casos parecidos. Aunque fueron declaracio

nes realizadas en un contexto político autoritario, vale 

la pena recorclar a los directores de medios que 

confundían a la autoridad política con la idea de 

comunidad : "Con las autoridades tenemos una muy 

NF OR. ME N O T e A 

buena reb ción porque la radio está al servicio de la 

comunidad . La po licía. los bomberos, en general las 

a utoridades, tienen el medio a ,~ u disposición pa ra 

entregar informaciones,,··. En una línea similar, o tros 

directores cometían excesos análogos en el contexto 

de un compromiso con el progreso: .. Aquí nosotros 

tenemos una política por la que tratamos de trasmitir 

sólo info rmación positiva. Las cosas negativas se 

trasmiten sólo si el hecho es realmente impactante o 

si suponemos que puede serv ir para que la gente 
tome precauciones,,5. 

EL APORTE DE LAS CIUDADES 

Que una ciudad incremente su rroducto, elesde un 

punto de vista económico O que el alca lde tenga un 

trabajo con menos controles externos que impidan 

excesos de su r arte no rarece tener que ver con el 

tipo de desarrollo que le sirve a la prensa. Incluso una 
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N F O R M E N O T e A 

ciudad con un enorme despegue económico que 

incremente el avisaje publicitario, no necesariamente 

fo rtalecerá el ro l estratégico elel diario en esa ciudad. 

Las ciudades nutrirían al periodismo, y viceversa, 

por lo que, para reforzar a los diarios la la rea sería 

incentivar una retroalimentación desde b vida ele la 

ciudad. El optimismo de Bogan respecto de los 

diarios de aquellas ciudades con mayor desa rrollo se 

refiere a un tipo específi co de desarro llo, el urbano. 

Po r lo tanto, sería conveniente preguntarse ¿qué es lo 

que consti tuye a una ciudad como tal?, ¿qué le ororga 

vida y fuerza urbana? 

Lo que constituye lo urbano , según Louis Wirth(í 

no es simplemente la dimensión del asentamiento, es 

decir, cómo sea la ciudad físicamente: grande o 

pequeña; dónde se encuentre emplazada , entre ce

ITOS o cerca del mar; sino que el cambio hacia lo 

urbano lo derermina también un cambio en la vida 

socia l, entendiendo por esta Cdt.ima la forma que toma 

la dinámica de las relaciones sociales y del compor

tamiento le los habitantes del lugar. La densidad de 

población só lo es relevante, en cuanto una definición 

de lo urbano , si se asocia a consecuencias en este 

sentido. O sea, la densidad podría ser un determinan

te importante de la forma de las relaciones sociales y 

de la cantidad de interacciones que se den entre las 

personas. Vivir en un campo, sin vecinos a un 

kilómetro a b redonda, ciertamente no es lo mismo 

que vivir en un edificio con hogares situados arriha y 

abajo del propio. La densidad de población determina 

encuentros , formas de distribución de los bienes, de 

o rganización de las acti viclade y acciones. De esta 

forma , W irlh define ciudad como un asentamiento 

rela tivamente extenso, denso y permanente, ele indi

viduos socialmente heterogéneos. 

Otra buena guía para aproximarse al fenómeno 

urhano es la Carta de Atenas, publicada más tarde 

(1945) en versión corregida po r Le Corbusier7 Uno de 

sus principales preceptos es la definición le las cuatro 

funciones búsicas de la ciudad: habitar, trabajar, 

circular y recrearse. 

Pensemos un poco en cómo las ciudades actuales 

responden a esta descripción teórica. Deteniéndonos 

sólo en dos situaciones urbanas actuales ya se puede 

afirmar que la ciudad de fines del siglo XX no es la 

descrita por los u rba n istas cit.ados. El fenómeno de 1;1 

desurbanizac ión cOlltribu ye a que la c iu lad sea 

menos densa y permanente en sus límites. Ila y un 

éxodo cominuo desde las c iudades :l h~ zona .~ 

suhurbanas, incl uso en algunos casos a zonas rurales 

bastante alejacl;ls. En segundo lugar, IY1Y una tenden

cia a funciunalizar 105 distintos sectores de la ciudad 

y a hacer subciucJades dedicadas a una sola ele las 

cuatro funciones descritas po r Le Corhusier, perdién

dose de esta fo rma el senriclo integral de la urbe.:. En 

Sa ntiago, por ejemplo, se eSl;1 ge:;tando la ciudad 

empresa rial, un luga r que estará ivo sólo de lunes a 

viernes, de 8:00 am a 6:00 pm. 

Por otra parte, .. hay indicado res económicos, so

cia les y culturales que seña lan que el interb por viv ir 

en ciudades, y especialmente en las grandes y .. con

fli ctivas" ciudades, aumenta Illucho más, in ·luso en 

sectores sociales que tendría n la capacidad económi

ca para prescindir de ellas. Esa preferencia por la vida 

urbana de segment.os socioeconómicos altos se mani

fiest;J en determinados luga res como el harrio La 

Recoleta en Buenos Aires o El Golf en Santiago, 

donde a pesa r de la gran densidad habitaCÍona l e 

inrensidad de uso, el valor ele la propiedad es muy alto 

y ha seguido aumentando en los últimos aii()s ·~. 

Sobre el tellJ;l eJ e la ciudad y su desa rrollo fUluro 

hay diversas opiniones y al IXlrecer la tendencia es 

pensar que el concepto de lo urbano no desa parece

rá , sino que evolucionar:l en olras direcciones de la 

actual. Hay un relativo consenso en que elmoclclo ele 

ciudad que ha regido por siglos eSlá agotado. 

Si se vuelve a la idea de que el periodismo es 

esencialmente un arte urbano y .~e enfrenta a algunas 

de las situaciones de la realidad de muchas ciudades 

actuales, habría que pensa r en cómo e. t{l respondien

do a esta nueva rorma de ciucJad . .Retomando a Bogan 

y su idea de que la pren a e ' central en el foruleci

miento de las ciudades, la prensa escri ta tiene una 

importancia vita l en este replanleamiento de lo urba

no. Asim ismo, la ciudad y la forma que vaya adqui

riendo a través del proceso de ca mbio que ya se inicia, 

tend rá incidencia importante "n el futuro de la prensa. 

La prensa escrit.a tiene la ventaja (entre olras) ele 

que posee límites geográficos, lo que agudiza su 

énfasis en la provisi6n de experiencias y sentimientos 

6, W IHTII , LOl·IS: 

·· Urba nis lll as Way u f 
Lile", en Ap1ln/es de 
Te()ría de Diferen ciació lI 
Social. I nMitll to de 
Sociología U.e., 
~a nLiago, 1996. 

7, LE COH1K llSIEH; 

Princ ipius de UriJC/I/ismo. 
Arie l, Barce lona , 1973. 

8. EI.I ASll. H U1vlIlERTO, 

M 0 1<ENU , MANUEl. y 

M USCATO , J O RG E: 

"Espacio público y 

ciudad del siglo XXl -. en 

Aries JI Le/ras de El 
Mercurio, 12 ele ocrubre 

de 1997, p. E6. 
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9. Vvr HO ZAS. E UANA : 

I'on t:ncia pa r" el 
Seminari o · 101 Futuro de 

la Prensa-, '1 996. 

10. I't T NAM , I{O IlEHT: 

!14akill,t'. Dell/ocrClcy 

¡·VO/k, I'rinceton 

Uni versiry Press, New 

) ersey. 1993, p . 63. 

de colecti vidad e identidad cívica. La pre nsa marca 
te rritorio, apropia a los que la leen ele los aconteci
mientos q ue e n e lla se narran, es una herramienta 
fo rtalecedora de la identidad con el luga r y con la 
comunidad . Frente a habitantes que viven en los 
suburbios, trabajan en una zona especialmente dise
ñada para eso, viajan fu era de la ciudad o él un tercer 
sector -distinto eld ha bitacional y el laboral- para 
recrea rse , y se trasladan varios kiló metros diarios para . 
desempe i'ta r su rutina; la prensa escrita debe entregar 
una respuesta distinta de la que antiguame nte servía 
a las personas que vivían en pequet'ias ciudades 
do nde t.odas las acti vidades estaban en un radio 
medianamente cerca no, y se trasladaba n ca minando. 
Hay remas nuevos que abordar, relacionados con 
cómo vivir mejor en un ento rno más comple jo , que la 
hacen próxima a sus lectores. Tanto en mate ria el e 
servicios co mo de hechos no ti ciosos , e l habitante de 
la ciudad que se perfila a fines del presente siglo, se 
e ncuentra en una posición desde la cual le es impres
ci ndi hle información acerca de cómo vivir en su 
espacio mús cercano. Cie rtamente la prensa escri ta no 
es su únic l posibilidad para estar info rmado ; pero las 
ventajas del diario se po tencian a los ojos de un 
habitante q ue necesita informació n mediada desde 
un punto ele vista q ue le es familiar: e! ele su ciudad. 
La prensa escrita debe ser e l instrumento central para 
que q uien vive en la ciudad pueda habitar, trabajar, 
circula r y recrearse . 

La no existencia de la prensa , o la limitació n de 
ésta sólo a sus aspectos técnicos, no sólo va en 
perjuicio de que las personas no desarro llen una 
ide ntidad con el luga r, co nozcan sus potencialidades 
y puedan reducir la complejidad de l ambiente urba
no . Resulta, además, en que los habita ntes de la 

NFORM E N o T IC A 

ciudad no tengan un soporte que dé cuenta de su 
acontecer -tanto individual como comunitario-, que 
ocurre en un espacio y un tiempo acotados. No hay un 
respa ldo de lo creado, lo trabajado , lo vivido . Por 
último , significa que los habitantes -que son también 
ciudadanos- dejan de constituirse en ta les y abando
nan el esp~t cio público para sólo satisfacer sus inte reses 
privados, lo que de riva en que e! poder queda solo. Por 
o tra parte , para que exista mediación, se supone un 
referente, un púhlico respecto del cual se media, y una 
comunidad en función de la cual se media9, por lo que 
si esta última se desperfila, los medios pierden fuerza. 

EL VALOR c íVICO DE 
LA LECTORiA DE DIARIOS 

Así como Boga rt muestra q ue la ciudad le aporta 
a l diario , la investigación q ue confirma el aporte de! 
diario a la ciudad proviene desde un punto de vista 
[Otalmente aje no al periodismo como es e l ele! soció
logo norteame rica no Rohe l1 Putnam. Lo interesa nte 
le la investigación que hi zo Putnam en Italia entre los 

;1I10S 70 y 90 fu e que se dio la oportunidad de evaluar 
e l éxito o e! fracaso insUrucio nal de los gobiernos 
urbanos gracias a que en un determinaclo momento 
veinte gohiernos regionales italianos fueron equipa
rados en su orga ni zació n y se les dio estructuras 
idé nticas, y recursos fjna nciero~ y lega les equiva len
te,' . PUlnam aprovechó la oportunidad de comenzar 
u n estudio siste mático de la rgo plazo sirviéndose de 
un ·sistema riguroso, imparcial y persuasivo ele va lo
ració n del éxito institucional. 10 con el que luego de 
unos años pudiera medir la evolución de estas 
comunidades. Tener un comienzo común y ve inte 
años para ver e l desarro llo comparado permitió ver 
que exis tían regiones que habían tenido con~ iste J1le-

as ventajas del diario se potencian a los ojos de un habitante 

que necesita información mediada desde un punto de vista 

que le es familiar: el de su ciudad. La prensa debe permitir 

que el ciudadano pueda habitar, trabajar, circular y recrearse. 
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N F O R M E N O T IC A 

Máximo desempei'lo 

mente más éxito que otras, habían sido "más creativos 
en sus iniciativas y más e ficientes en la implementa
ción de éstas". Jl 

En la búsqueda de explicación a esas dife rencias, 
él desa rro lló un concepto d e comunidad cívica que 
aca bó siendo e l que me jor explicaba el desempeño 
institucional. Putnam buscó analizar la sociabilidad 
cívica comparada , la «vibrancy. de su vida asociativa. 
En esa búsqueda encontró que en la "vida contem
poránea e l diario sigue siendo el medio de mayor 
cobertura de los problemas de la comunidad. El 
lector de diario está mejor informado que el no lecto r 
y está más preparado para participar en las delibe
raciones cívicas. La lecto ría de diari os es una marca 
de l interés cívico en los asuntos de la comunidacP 2. 

Los investigadores tomaro n el indicador de lectoría 
y, juntándolo a otros datos comparables como la 
fu erza de los clubes deportivos o asociaciones 
culturales, y la participación en elecciones y plebis
citos, conformaron una variable que fue la que tuvo 
mayor correlación con e l éxito institucional (ve r 
GRÁFICOS NQs 1 Y 2). 

Esto se demostró al realizar una matriz con este 
índice cívico frente al de desempeño que alcanzó 

Más cívico 

Menos clvico 

una correlación de r= .92 (G RÁFICO NQ 3), supe ri o r 
incluso a o tras variables que hasta e ntonces e ran 
vistas como mucho más re levantes en re lación al 
éxito de una regió n, como la modernidad econó mica 
que alcanzó una corre lación de r =.77 o las tradicio
nes cívi cas con un r =.86. Otras va riables como nivel 
educaciona l, estabilidad soc ia l, urba nismo, etc. que
daron aun como mucho menos corre lati vas que la de 
la vida cívica . 

Si asumimos la importancia del índice de lecto ría 
como una señal re levante de l grado de parti cipación 
ciudadana, nuestra situación chil ena de acti vidad 
cívica es bastante negati va. Roy Megany , dueño del 
diario canadiense The Globe and Mall, no se cansaba 
en deci r, al descri bir la crisis de lectura de la prensa, 
que no había que pensa r po r qué la gente no 
compraba el diario; s ino cómo lograr que éste sea 
capaz de comprar e l tiempo a sus lecto resl3 . El 
desafío está en plantearse qué tenemos que hacerle 
a los diarios chilenos para que compren el tiempo 
libre de los habitantes de nuestras ciudades , qué 
tenemos que hacer en los di arios para q ue sean más 
valiosos para su público, para que sean una compra 

obligada. 

GRAFICOS N°s 1 y 2 

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

EN LAS REGIONES 

ITALIANAS Y GRADO DE 

COMUNIDAD CfVICA EN LAS 

REGIONES ITALIANAS 

(PUTNAM. ROBERT: OP . CIT .• 

PP . 84-85), 

EL TRABAJO DE PUTNAM 

DESCUBRiÓ QUE EL MEJOR 

DESEMPEÑO DE LOS 

GOBIERNOS REGIONALES 

TENíA MÁS RELACiÓN CON 

EL GRADO DE LA VIDA 

CíVICA DE ESOS LUGARES 

QUE CON OTRAS VARIABLES 

HASTA ENTONCES 

CONSIDERADAS INFLUYEN

TES , COMO LA MODERNIDAD 

ECONÓMICA , EL NIVEL 

EDUCACIONAL, ETC. 

11. ¡bid. 

12. {bid ., p. 92. 

13. THORSELL, WII .U AM: 

,Yeste rda y news is no 
lo nger fit to print., 
Ragged Right, lssue 6, 
1994, p . Al. 
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GRÁFICO N ° 3 

MATRIZ DE COMUNIDAD 

CíVICA Y DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL. EN LAS 

REGIONES 

ITALIANAS ENTRE LOS AÑOS 

1978 y 1985. ( PUTNAM . 

ROBERT: OP . CIT., P . 98) 

EN LA MATRIZ SE FORMAN 

DOS GRUPOS DE REGIONES 

CON MUY DISTINTO 

RESULTADO. EN AMBAS 

VARIABLES, AL DISTRIBUIR 

LAS REGIONES ITAL'AlotAS 

CONSIDERANDO LAS 

VARIABLES DE DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL Y DE 

COMUNIDAD CíVICA , SE DA 

UNA CORRELACiÓN TAN 

ALTA QUE PERMITE 

AFIRMAR CON TRANQUILI~ 

DAD QUE MIENTRAS MÁS 

CíVICA ES UNA REGiÓN, MÁS 

EFICIENTE ES SU GOBIERNO. 

14. NEU MAN, RUSS ELI.: 

The Futu1"e O/ the Mass 

Aaudience, Cambridge 
Universiry Pre~s , p . 11 8. 
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LA NOTICIA QUE TENEMOS QUE PUBLICAR 

Si queremos darle n1ÚS va lor agregado no pode
mos o lvidar e l contrato tácito que tie ne el diario con 
sus lectores: e! staff del diario debe informarles lo q ue 
hay que saber, debe publicar todos los hechos que 
son noticia desde la perspectiva de una comunidad 
determinada. Desde un punto de vista práctico lo que 
estamos comprometidos a publicar es la noticia . 

Esta opción tiene un efecto estratégico porque el 
hecho de que en e! diario la noticia sea el principal 
contenido es una gran ventaja respecto de otros medios 
de comunicación de masas como la te levisión y la radio. 
Los estudios de mercado muestran que a diferencia de 
esos medios, donde las audiencias varían radica lmente 
en sus gustos de acuerdo con sus categorías demográ
ficas, en el caso de lo que debería contener un diario, es 
decir, lo que son las noticias, termina siendo algo muy 
coincidente. Por lo que el diario a la medida para el 
hombre o la mujer, para el más educado o el menos 
educado. para el viejo o el joven, salvo obvias excepcio
nes, es prácticamente idénticoJ4 Es más o menos lo 
mismo que e! buen ejemplo de! diario que cada uno de 
los que aún creemos necesitarlo, tenemos a veces por 
la mañana en nuestras casas. 

NFORME N O T e A 

La gente busca segmentación absoluta en la TV 
como el caso de un joven que ve M7V, pero cuando a 
ese joven se le pregunta respecto de sus intereses en 
relación a la noticia internacional o al resultado depor
tivo, le interesa prácticamente lo mismo que a su padre. 

Lo interesante que muestra el trabajo de Russell 
Neuman e'n relación con el efecto fragmenta da r de las 
audiencias provocado por los medios electrónicos es 
la d iferencia que existe entre la curva ele especializa
ción de! diario respecto de la de los otros medios. En 
el GRÁFICO Nº 4, la te levisión abierta tiene una curva 
descendente drástica, como la tendrá pronto el cable 
con la llegada de la televisión digital por satélite. La 
radio hoy apenas alcanza un 54% de la a udiencia que 
tenía en el momento de su mayor apogeo; la misma 
te levisión abierta, que hace muy poco empezó a 
descender, ya llega en Estados Unidos al 65% de la 
penetración que alcanzó en su apogeo. La historia de 
los medios de comunicació n nos muestra que existe 
algo distinto con el diario : él pesar de que ya han 
pasado casi 70 al10S del momento de su mayor índ ice 
de penetració n, aún alcanza al 75% de esa audiencia. 

En e l diario la clllva de especialización es mucho 
más suave porque su contenido fundamental , las 
noticias , no se segme ntan como otros contenidos 
mediales en grupos demográficos: el diario hoy en día 
está disminuyendo su penetración pero lo hace sin el 
grado de segmentación demográfica de los otros 
medios, lo hace especia lizándose en sus ventajas 
competitivas sostenibles pero sigue apuntando a toda 
la familia y a todas las familias. 

Si necesitamos noticias pa ra que e l diario sea 
más necesa rio para la audie ncia, s i además esas 
no ticias constitu yen una ventaja competitiva soste
nible respecto de o tros medios de comunicación 
que podrían sustituir al diario, parece que es 
estratégicamente importante te ner muy claro cuál 
es la no ticia que de bemos publicar. En el artículo 
que e ncabeza este informe, Eliana Rozas ilustra que 
"lo que debe ser dado a conocer y la paleta de 
nuestros contenidos posibles se ha ampliado de tal 
forma , que es la misma definició n de noticia la que 
ha comenzado a perder sus contornos. Aquellos 
hechos debidos, que tie nen un peso específico para 
la colectividad empiezan a ser difíciles de determi-
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nar toda vez que lo colectivo se diluye. Cada vez 

estamos más inseguros respecto de qué es lo que 

importa ... 

En la base de la profesión informativa está el 

convencimiento de que existe una diferencia entre lo 

que la gente individualmente desea y lo que la gente 

organizada como comunidad necesita . Esto es expli

cado por Rozas al distinguir entre un tipo de noticias 

que son .. interesa ntes .. para las personas como indivi

duos (que tienen como referente lo individual , lo 

subjetivo) y otras noticias que son -importantes .. para 

el individuo en su relación social (aquellas que tienen 

como referente lo comunitario, lo objetivo). 

Cuando mencionamos él la noticia como un con

tenido medial al que no se requiere segmentar, como 

aquel que mantiene la convoca toria familiar y le da 

valor a nuestra prensa, nos referimos a las noticias 

importantes según la clasificación de Rozas, a estas 

noticias que cuentan con un peso específico, dadas 

las consecuencias que tienen en la comunidad. 

LA INEPTITUD DE LAS ENCUESTAS 

Uno de los elementos que han provocado confu

sión en la definición de los contornos de la noticia 

tiene que ver con el peso creciente de los estudios de 

opinión en la definici ón del contenido de los medios. 
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Defendemos un mayor uso de los estudios de merca

do en el periodismo. los reconocemos eficientes para 

mostrar las características que molesran de un medio, 

son muy útiles para conocer los húbitos de vida que 

terminan condicion;lI1do la expo.~ i c ión a los medios, 

permiten conocer a las audiencias y sus segmentacio

nes. etc. Pero somo,'; tremendamente escéptico,'; re,';

pecto a la capacidad de los estudios para delerminar 

lo que es noticia. 

Como lo sabían ya los viejos period istas, lo que es 

nOlicia no lo definen los usuarius ele los medios sino 

los intermediarios que enfrentan profesiona lmente la 

rea lidad. Cuando se le pregunta a la audiencia porqué 

escucha los noticiarios dice que quiere saber lu que 

está pasa ndo. 

El conocido crítico de med ios del Wlashinuto'l1 

Post, Howard Kurtz, es uno de los más ácidos críticos 

ele los excesos en el uso de los estudios de lectores. 

Kurlz dice que ranto al mandar a hacer una encuesta 

C0l110 al leerl a hay que tener presente que esos 

trabajos retle jan a personas que piensan así: -Un 

diario es algo para tener frente a mis ojos cuando 

almuerzo" (homhre, 35-55), o -No quiero que me 

consideren estúpida, ésa es la motivación por la que 
leo .. (mujer, ] 8-22) .15 

Hay muchos factores que condicionan la relación 

1920 1940 1960 1980 

15. DENTO , FRANK Y 
K UIlTZ, H OWARD: op.cit . 
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imitar la cobertura informativa a lo local implica no 

comprender en su integridad el valor de la proximidad 

implícito en la definición de noticia. El desafío del periodista 

es aproximar, hacer próximo, no sólo reportear lo próximo. 

entre encuestas y noticias. La gente dice querer noticias 

positi vas pero luego no las compra, a muchos les 

molesta el autismo de nuestros parlamentarios que se 

dedican a mejorar su ca lidad de vida y aprovechan I s 

estudios de opinión púhlica para manifestar su descon

tento diciendo que no les imeresa saher nada cle la 

polítiGI. Aquel elemento objetivo cle las noticias con 

consecuencia -1:Is importantes-, es la ra zón ele fonclo 

que impide que las encuest.as nos permitan definir la 

noticiahilidudde un hecho. La encuesta pregunta a las 

personas por sep~l racl () respecto ele sus intereses, por 

esenc i ~1 se trata cle husca r su subjetividad. 

Estamos convencidos de que haya 19o ob jetivo, que 

no se trata de un cuen to que los periodistas defende

mos para sentirnos socialmenre útiles; hay algo que 

está mCls all{1 del inten:'s individual que también es 

buscado por 1;1 audiencia . Por más de 200 :Iños se est~1 

desarrollando una técn.ica para elegir de los aconteci

mientos del día aquellos que son noticia; se trata de un 

esfuerzo que Ita demostradu tener éxito. Si se analiza 

la fórlllul:1 a lo brgo del tiempo se verá que tiene una 

tremenda estabilidad: los diarios, los noticiarios radia

les ... l;¡ misma estabilidad del formato del noticiario 

televisivo confirman el criterio periodístico. 

La mujer con poca rop:1 interesa. un~1 buena receta 

de coc ina también. Es evidente que el periodista al 

definir lo que es noticia debe lener presentl' al público 

y la sUlTla de las demandas indiviclua les de éstos, pero 

sólo será ca paz de llegar a la noticia "importante". si 

al realizar 1 ~1 selección tiene presente el interés de la 
comu nidad . 

LA TRAMPA DE LO LOCAL 
Otra amenaza también importante a la fuerza de la 

noticia en la pauta cl e nuestros med ios viene del 

convencimiento de que para hacer un buen diario en 

regiones. la receta exitosa ha sido concentrarse 

exclusivamente en la noti cia local. Creemos que lo 

loca l es un ad jetivo cas i innecesari o porque en la 

definición de lo que es noticia está ya considerado 

el elemento de la proxim idad. El problema del 

énfasis exagerado en lo loca l es que muchas noticias 

para la gente cle la ciudad, eventos con enormes 

consecuencias para l os conciudadanos. no ocurren 

dentro cle los límites de la ciudad y, además, no todo 

lo que ocurre en la ciudad es notic ia . Nuestros 

diarios estún copados de sucesos que no son infor

mativarnente rel evantes, muchas veces responden a 

la acción de relacionadores públicos, la mayor parte 

de las veces son simplemente cosas interesantes que 

pasan en el bil rrio. 

La relac ión entre la noticia y la cOlllunidad tiene un 

prohlema conexo y es que la misma labor informativa 

di::tria puede reforzar o debilitar la importancia de la 

comunidad para los indivicluos. Si los medios de una 

ciudad se concentran en entrega r exclusivamente 

noticias sin consecuencia, pueden convencer a la 

audiencia cle que no existe la comunidacl. De aquÍ 

nace la oblig~l ción periodistica cle hacer interesante 

para el individuo aquel hecho que el profesional cle 

la información consiclera importante; de aquí nace la 

obligación de darle proximidacl al indiv iduo respecto 

ele los temas comunitarios. 

Un enfoque estrecho como el descri to atenta 

contra la cOlllunidad, ya que se pierde el espacio de 

sociabilidad dado por la discusión ele acontecimien

ros relevantes para tocios; así como las noticias 

,interesantes" no tienen repercusiones en la vida 

socia l en términos de producir otros sucesos, tampo

co en el plano de ciar pilSO a argumentaciones o 
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discusiones. Por otra parte, el nicho de las noticias 
inte resantes suele ser cada vez más un medio segmen
tado, debido a que cada cual busca su inte rés pa rticu
lar en e l medio especializado correspo ndiente. 

Que un hecho sea debido, que tenga peso espe
cífico, depende a la larga de la fu erza que tenga la idea 
de la comunidad entre los individ uos: es decir, 
depende de la fu e rza que te nga la sensación de que 
lo q ue afecta a la comunidad tiene importancia para 
cada uno como ind ividuo. Como frente a todas las 
sensaciones podemos tene r un grado mayor o menor 
de sensibilidad , si el trabajo info rmativo hace que lo 
colectivo se diluya, q uizá en ese grupo ya no habría 
hechos debidos. 

En este aspecto es necesario cuidarse de l círculo 
vicioso del énfasis local donde pronto las noti cias 
nunca serán suficientemente locales para g ran parte 
de la audiencia. Un edi tor del Chicago Tribune 

recordaba un focus group donde un lector asegura ba 
que su diario no publicaba no ticias locales diciendo : 
.. Miren el e jemplo de ayer, el d iari o habla ele un ex 

alcalde , bien, eso no es local. .. ". El conducto r del 
grupo le preguntó ¿qué es no ticia local pa ra usted?, y 
él dijo : .. Bien , el robo en la tienda de compu tadores de 
mi cuadra es una no ticia local y eso no fue publicado 
po r el Tribune ayer»16 En esa d inámica al final sólo 
son noticias loca les aquellos sucesos que ocurren en 
mi cuadra y todo el resto de los sucesos que ocurren 
en el mundo son noticias para otros . 

Limitar la cobe rtura informativa a lo loca l implica 
no comprender en su integridad el valor de la 
proximidad implícito en la definición de noticia. El 
desafío del periodista es aproximar, hacer próximo, 
no sólo re portear lo próximo. Para saber lo que ocurre 
en su cuad ra e l ciudadano tiene en la misma conver
sación cara a cara con los vecinos un sistema mucho 
más atractivo y exacto de info rmación . Incluso lo que 
opina un Seremi para muchos lecto res puede ser algo 
tan cercano como para otros lo que dice el carnicero 
de la esquina . Para lo tan cercano no se requie re un 
intermediario, no se necesitan periodistas, y mucho 
me nos se requiere un medio como e l diario que por 
sus caracte rísticas tiene como ventaja sostenible la 
explicación de lo complejo. 

No hay que simplificar esta crítica a lo extremada-

mente loca l de nuestra pauta info rmativa convirtién
dola en una invitación a el iminar la noticia loca l de las 
portadas de nuestros dia rios. Es lógico que la noticia 
local esté regularmente en la portada del diario. Lo 
q ue afirmamos es q ue e l diario no se rá rea lmente un 
d iario si además , por ejemplo, no cuhre correctamen
te la info rmación nacional. Creemos que el d iario es 
una fó rmula tremendamente exitosa, se ha d icho que 
fue e l me jor negocio e1e l siglo XX, pero como toda 
fórmula funciona sólo s i se la aplica correctamente. Se 
ha de tener presente q ue el diario q ue no publiq ue las 
verdade ras no ticias está pe rd iendo su franquicia por 
incumplimiento de contrato. Si yo pago los royalties 

por usar la marca McDonctld y después no vendo los 
Big Macsino empanadas ele queso, no estoy hacie ndo 
un buen negocio, no estoy aprovechando el tremen
do experfise de la franquicia. 

EL PRISMA LOCAL ANTE LO REMOTO 

Si un diario asume el desafío e n serio ele publica r 
las noticias «importa ntes", se da rá cuenta de que casi 
todas éstas no ocurren en su ciudad. Si repensamos a 
la luz de lo q ue debe s:1be r una aud iencia de una 
ciudad determin :1da de lo que ocurre alrededor suyo, 
nos da remos cuenta de que la mayor parte de la 
prensa regio na l chil ena está siendo excesiva mente 
restrictiva en la selección de lo que debe contene r el 
diario, especia lmente de los sucesos que ocurren 
fuera de sus ciudades. Me atrevería :1 decir que es tan 
restrictiva , q ue muchos días los dia rios no tiene n el 
contenido mínimo que los convertiría en un verdade

ro diario. 
El mayor desafío pa ra el pe riodista es convencer 

a la gente de que lo que pasa en la lejana isla de Hong 
Kong es relevante pa ra su vida. Si es lo es difícil para 
el periodista santiaguino, mucho más lo es para el 
periodista de San Anto nio. Pero más q ue una obliga
ción info rmativa , defender el cue rpo de la no ticia 
formado ta nto por la información nacional e inte rna
cional es una necesidad estratégica pa ra hacer más 
necesaria y, po r lo mismo, más rentable a nuestra 
prensa regional. 

Hoy casi todas las noticias duras de un día suceden 
fue ra de la ciudad. Se dice que la gente no las valora. 
Quizá lo que seguro no va lo ra es la forma como su 

16. DE WERTH-PALLME

YER, DWlGHT: 7be 
audience in the news, 
Lawrence Erlbaum, New 
Jersey, 1997, p. 48. 
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n el día a día lo que interesa es la aproximación chilena, la 

aproximación temuquense a la noticia nacional como a la 

~~~ internacional. La gente quiere saber lo que ocurre, pero le 

interesa sólo si se lo presenta el periodista que conoce. 

17. PAHI\EH. RI C, IIAHD : 

Mixed S(¡¿I/a/s. '/be 

!JH!Specls./c,J' rep,iol/ul 
I/(! II 'S, TWl'nlil'lh Cl'nlury 

"uni' Rq)ol'l . Ne,' · York . 

1995. p. 57. 

18. /bid. 

diario loca l las está reporteando, ed itando y pres\C"n

t:-l ndo. Qu izá por eso, lampoco, va lo ra sufic iente

menle el diario. por eso no necesita compra rl o todos 

los días. Evidentemente es más f:ícil cont:lr con la 

info rmación de b ciudad, es más baral o , pero el 

énfasis CIl lo loca l no dehe guiarse por la convenien

cia económica de b redacción, sino que el ebe 

rea lizarse pensa ndo en los intereses de lo .~ lectores. 

l na vez que uno tenga claro lo que importa , verá 

cómo reportea rlo con los siempre escasos recursos 

disponihles. 

Un ejelllrlo que ilustra este error se [)uede 

extra er de conversaciones con gente de Iluestra 

telev isión . En un ca nal de Santiago, sus ed itores 

decían que no se cubre mucho la noticia internacio

nal. rnrque c: so la gente lo ve por CNN. En eso ex iste 

un mito. un end iosamiento del rol de b se llal de 

noticia,.; intern:lcio nales de Tecl Tu rner. La verdad es 

que aunque la emisión alca nza 200 países, lu ego en 

lérminos teóri cos podría llegar a los cinco mil 

millones de habitantes de esos países, en realidad , 

en tocio el mundo apenas hay unos 73 mi llones de 

hoga res que ti enen telev isa re,.; conectados y de ellos, 

só lo 40 millo nes lo estClIl lega llllente. 17 

Si ana lizamos con más detalle esta cifra vemos 

q ue el hecho ele que 73 millones estén conectados 

no dehería im[)res inn:lr a nadie: en la práctica 

simplemente son personas que [)ueden sinton izar 

CNN elentro el e una o ferta promed io de otros 30 
cana les. En esa línea, el canal Nock & Poptendría una 

audiencia potencial de tres millones, luego la multi

nacional CNN sería sólo 20 veces más grande que 

nuestra pequeñísima sel1<1 1 juvenil. Estudios dados a 

conocer por la misma CNNestiman que la aud iencia 

rea l de la señal internacional alcanza a unos 500 mil 

hogares de entre los 73 millones conectados: sólo el 

7%, del tolal. Si lo extrapo lamos a Chile, donde el 

número de hogares conectados al cable es de 750 
mil , un ela to muy optimista para la sel1al internacio

nal hahlarí:1 de no más 50 mil familias que es[)orá

dica menle ven CNN de los más ele tres millones de 

hoga res que tienen TV en Chile. Tengamos presen

te que súlo en Sa ntiago hay 1.700.000 pe rson ~l s que 

diariamenle ven noticiari os entre las 9 y la ' 10 de 

la noche . El año pasado , la Corpora ció n de Televi

sión de la Universidad Ca tóli ca tuvo un promedio 

dc 800 mil personas diariamente viendo el not icia

ri o Te/enoche. 
La gente no ve CNN porque no está tan relacio

n:lda con el mundo como para sentir diariamente la 

necesidad de ver un noticiario de ese tipo. En 

re: i1idad los analistas aseguran que el gran problema 

de la televisió n global es que el grupo ele noti cias 

que confo rman .10 que hay que saber. ele la noticia 

internaciona l varía rad ica lmente de un país a otro. La 

ev idencia muestra que ni siquiera en EE.UU. -donde 

la audiencia no supera los 400 mil hogares llC se ve 

CNN, sa lvo en elmomenLo de una crisis informativa. 

Esto , en términos análogos, es lo mismo ocurre con 

lo que desde una ciudad es necesa rio saber de la 

noticia nacional. 

El hecho es que ,la telev isión g lobal- fracasó 

como medio de masas e incluso la CNN la está 

reemplazando por señales regionales. En el día a día 

lo que interesa es la aproximación chilena , la aproxi

mación temuquense a la not.icia nacional como a la 
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internacional. La gente quiere saber lo que ocurre. 

pero le interesa sólo si se lo presenta el periodista 

que conoce, aquel que también conoce a su audien

cia y sabe cómo presentarle las noticias. La gente 

quiere las noticias en su idioma , entregadas por 

peri odistas que se vean y oigan como ellos. Aunque 

la tecnología permite una televisión globa l (ya es 

posible reali za r un mismo noticiario para todo el 

orbe) a la gente no le interesa verl a. La verdad es que 

cuando los canales de televis ión abierta comienzan 

con media ho ra de fútbol , no sólo están "convencien

do" a las mujeres de que el notic iario no es para ellas. 

al reempla za r las verdadera s noticias; también están 

convenciendo a todos de que el mundo no interesa 

y, como consecuencia , progresivamente se va n ha

ciendo menos necesarios para su audiencia . 

Si los diarios regionales no publica n 1;1 norici:1 

internacional importante, también se harán prescin

dibles. La oportunidad estratégica ele la prensa 

regional, más allá de la evidente ventaja en la 

cobertura local , está en la perspectiva loca l de lo.' 

sucesos externos info rmativa mente relevantes. La 

proximidad de una noticia no es un va lor absoluto 

que depende del luga r g ográfico doncle ella se 

produjo; la proximidad es un valor relativo mediante 

el cual el periodista perfectamente puede aproximar 

una noticia externa y hacer pr()ximo a Clinton. 

Es en el úmbi to de la noticia internacional donde 

toda nuestra prensa chilena puede demostrar cuánto 

entiende de que su supervivencia estará en el 

monopolio de la aproximación loca l al mundo. En 

Cal ifo rnia , el Ora I1ge COI/N/y Reg ister es un diario el e 

una zona suburbana de la ciudad de l os Angeles, por 

lo tanto compite con el LnsAnge/es Times. El Re,~ is/er, 

a pesar de gana r numerosos premios por su diseño 

y su cobertura loca l. no lograba que la audiencia lo 

considerara como un diario serio. Después de ana

lizar cómo llegar a nuevos leclores, se dieron cuenta 

de que lo que debían trabajar era la sección interna

cional. A pesar de que su sección Mundo ocupaba el 

15% del diario y que tenía más noticias que las que 

traía el más respetaclo Los A nge/es Tim es. en esa 

sección estaba el aspecto nüs relevante respecto del 

cual mucha gente no lo terminaba de valorar como 

diario. Después ele un largo proceso de análisis . 

crearon Global Vill:!ge. un:1 sen:ión ca racterizada 

por .. combinar profundidad con b(il acce."o. sema

mdmente reali za r un escCt ner lk lo que ocurre en el 

Illundo en vez de limitarst a un:1 sol;¡ gran notic ia y 

tratar de traer a la casa dd lectu r lo que ocurre en e! 

mundo, mostrando cómo lo internacionall'Í\:ne rela

ción con b vida diaria de la gente de O range 

Counry •. 

En Esp:lI'b, en Argentina, en Estados Unidos la 

prensa region:d vende po rqu e se ha hecho impres

cind ib le no sólo respecto de lo que ocurre alrededor, 

sino fundamentalmente por ser un .. ordenador, cle lo 

que ocu rre talllO en e! país cumo en el mundo desde 

la perspectiva de los inlereses de b regi(lI1. Allí los 

diarios no dicen, como muchos aquí. «esta noticia no 

la publico po rque la lee n en b prensa nacional .. : allí 

los diarios regiona les cubren todos los {llllbito." , lo 

que les permite publica r todo lo que hay que saber. 

Estún conscienl'es de que Untl gran pa rt e de las 

noticias importantes que .. dé ben saberse. no ocu

rren dentro cle! país y que otra gran parte de las 

no t icias q L1 e .. dehen saberse· no suceden dent ro de 

sus ciudades. 

En Chile el diario no llegó nunca a conUr con la 

penetración que lu vO en e! momento de masifica

ción en el hemisferio no rte. Cuando se uni versalizó 

la capacidad cultural y econc)miGI que hubiera 

permitido la compra diaria , la televisión ya estaba en 

las casas de los potenciales lecto res. Ahora e! fUluro 

dI: 1,1 prens:1 h:ly que anali z: lrlo :1 , ulllicndo que los 

diarios ya son una industria madura que se especia

li z:1 en sus ventajas competitivas sostenibles: en la 

lectura, la ca pacidacl ele exp licar lo complejo, en la 

pro fundidad , etc. 

El diario tiene que asumir los ca mbios que vive 

la ciudad. 

Como dice Jesús Mart ín-Barbero, la ciudad hoy 

no es ni global ni local : es tú a med io ca mino. Por un 

lado, están las redes. los cibernautas; al o tro lado , lo 

originario , las veci ndades. los parente. coso La ciu

dad globali zada que está naciendo ya no propicia 

que sus habitantes se junten; ahora le hasta con que 

estén conectados. t9 11 

19. M,\If!'íN-I3AIIIIL'RO, 

.l ESOS: Exposición 
rea lizada el 20 de 
octll bre de 1997 en la 
Universidad Arcis, 
Sanliago de Chile. 
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