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Prólogo 

La comunicación pública es el dominio en el que se inscribe el libro 

de Ana Paulina Escobar, En medio de un medio público. El Telégrafo, 

un caso ecuatoriano. Se trata de un dominio especializado sobre el 

que hay un discurrir de posturas y teorías, las cuales aún merecen un 

debate, más aún porque el caso sobre el que se discute es el de un 

diario, El Telégrafo, de larga tradición en el periodismo ecuatoriano, 

el cual luego fue transformado en un periódico público. 

Su autora, una periodista que ejerció su labor en El Telégrafo, 
reflexiona sobre lo que implicó la nueva faceta del diario al calor 

y abrigo del actual régimen del gobierno del Econ. Rafael Correa 

Delgado, gestor de un proyecto donde el Estado empezó a tomar las 

riendas de la comunicación desde una perspectiva que ningún otro 

gobierno lo había hecho. La reflexión de Escobar tiene al menos tres 

partes: de un lado, una aproximación a lo que se puede entender 

como comunicación pública, en especial el periodismo público; de 

otro, la propuesta estética e ideológica del nuevo Telégrafo; y, por 

último, lo que la autora considera la crónica de un fracaso. 

De acuerdo a lo dicho, el libro se plantea como la evaluación de 

un proceso, aunque de fondo también se note algunos aspectos 

subjetivos resultado de la participación de Escobar en las filas de la 

redacción de El Telégrafo. El trazado de su proyecto empieza con 

cierta rigurosidad, pero luego se vuelve algo laberíntico con la idea 

de desentrañar los hilos de alguna mirada inquisidora y censuradora 

del régimen, para hacer del medio un vehículo de la comunicación 

política al servicio del Estado. 
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Paulina Escobar 

Pues bien, ese es el sabor de boca que parece dejarnos este libro. 

Para un lector más avezado, sin embargo, se constatará que el texto 

tiene, si bien un desencanto que nace luego de ver que crece una 

utopía, al mismo tiempo sugerentes ideas y temas que Escobar 

esboza, sin que ellas queden del todo concluidas. 

En la presente exposición se hará una lectura de los intersticios que 

abre la lectura del libro de Ana Paulina Escobar. Uno de ellos es, 

naturalmente, el tema del domino de lo público, en particular de la 

comunicación pública. 

Cabe indicar, ante todo, que la palabra "público" deriva de "pueblo". 

Y pueblo, hoy en día es un sujeto político inscrito en la jerga y las 

prácticas políticas. En efecto, Giorgio Agamben, en Medíos sin fin: 
notas sobre la política, desde ya nos advierte que la noción de pueblo 

implica a un sujeto de clase privilegiado de la política así como a los 

excluidos de ésta. El vocablo, entonces, define a una ambivalencia, 

a una polaridad como si fuera un sujeto único y unitario: está en 

el concepto de pueblo, quien se suma a la causa política, quien a 

su vez tiene un cierto rango de poder, al igual que aquel es sujeto 

del poder, o es oprimido. En el pueblo está, por lo tanto, el cuerpo 

político que puede asegurar los derroteros de un proyecto político 

institucionalizado. 

La forma en que dicho cuerpo político se incorpora al sistema 

político es, en efecto, por la vía de "lo público" en el entendido 

que este concepto supone los intereses de todos, estén o no en 

diferentes polos de alguna socialidad. En otras palabras, el pueblo 

se hace patente en lo público, es decir, en la puesta en práctica 

de la comunicación del sistema. Lo público, por lo tanto, es una 

recodificación de las prácticas sociales que tiene el pueblo en el 

aparato del poder o del Estado. 

Cuando el gobierno de Correa planteó la constitución de medios 

públicos, de hecho, estaba poniendo de manifiesto la recodificación de 

las dinámicas del pueblo ecuatoriano, haciendo que este se instaure 
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Prólogo 

más en sujeto político emergente y no pasivo. La recodificación no 
es casual, pues hasta la llegada al poder de Correa, prevalecía ya 
un descontento, una cierta crítica y un cuestionamiento al rol de 
los medios privados en Ecuador. De acuerdo a ello,  los medios de 
comunicación ecuatorianos ya estaban en la m i rada del escrutin io 
público y,  como tal, de una constante crítica, particularmente 
en períodos de i ntensa convulsividad política: tales medios de 
comunicación, al convertirse en aparatos que también d isputaban al 
poder su hegemonía, jugaban a la invisibilización de muchos aspectos 
de la vida pública. 

Correa lo que hizo fue, en realidad, recoger ese descontento y permitir 
que el pueblo (o una parte de él) sea agente de transformación 
de los contenidos de la comunicación del sistema. No es casual 
entonces, que emergiera tanto el periódico público como la televisión 
pública, entre otros. Hay que advertir, entonces, contrarío a la tesis 
de Ana Paulina Escobar, que los medios públicos, como vehículos 
políticos del pueblo recodificado, nacieron siempre bajo el amparo 
del aparato estatal ecuatoriano, con sus recursos y con sus 
premisas: en definitiva, asistimos a la emergencia de un medio (o 
algunos medios) donde las voces invisibles de lo público, del pueblo, 
empezaron a sonar ante el ruido permanente de los medios masivos 
de comunicación. Se puede afirmar que los medios públicos, como El 
Telégrafo, nacieron con cancha rayada. Y quienes se hicieron cargo 
de ella fueron un sector de la i ntelectualidad , uno de los polos de 
la socíalidad popular, deseosos por decir algo d iferente que no se 
expresaba en los medios tradicionales. 

Si El Telégrafo nació con campo de juego trazado,  entonces cabe 
hacerse la pregunta que, en efecto, Escobar parece sugerir: ¿Hasta 
qué punto un medio público se convierte en medio estatal? Se puede 
llegar a una fácil conclusión: que los medios públicos suponen la 
participación del pueblo, es decir, son un bien común; en tanto los 
medios estatales son del Estado y del partido gobernante y, por lo 
tanto, son un bien institucional dedicados a la propagación de la  
ideología del régimen, Estado de por medio. Y seguramente allá 
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estaría la delgada línea que identificaría a los medios oficiales, tal 
como Escobar plantea en una de sus páginas. Parece obvio decir que 
los medios privados estarían del otro lado de los anteriores y, en otro 
horizonte, los medios populares o comunitarios. 

Desde ya un medio estatal es también un medio oficial. Pero también 
se impone otra pregunta :  ¿Hasta qué punto los medios privados 
podrían ser o fueron oficiales pretendiendo fortalecer tal o cual 
régimen afín a sus intereses? Lo mismo se puede decir acerca de los 
medios populares o comunitarios que pronto terminen favoreciendo 
algún régimen en la medida que el gobierno apoye políticas sociales 
favorables para eliminar, por ejemplo, la pobreza. 

Igualmente se puede señalar que un gobierno determinado apoye tal 
o cual medio de comunicación a través de la inversión publicitaria. O 
que incluso funde medios de comunicación, en apariencia privados, 
pero con contenidos aleccionadores afines a la política de gobierno. 
Como estas afirmaciones hay varias combinaciones posibles y 
ejemplos que se dieron a lo largo de la h istoria de la comunicación y 
del periodismo hasta el día de hoy en diferentes partes del continente 
americano. No es del caso hablar de ellos, pero sí reafirmar que si 
El Telégrafo renació con el actual régimen es porque este trazó su 
designio. Otra cosa es que ese sector del pueblo que tiene cierto 
poder, esa intelectualidad de izquierda, haya creído ingenuamente o 
no en la emergencia de un proyecto que estaba deslindado del poder 
pol ítico estatal. 

De acuerdo a lo anterior, se puede plantear que el d iario públ ico 
fue un proyecto institucional donde se recodificaba la práctica de lo 
popular. La hipótesis puede ser: al pueblo organizado, a través de su 
intelectualidad , se le daba la posibil idad del agenciamiento pol ítico 
acorde con las directrices del gobierno. Quizá, en este contexto, el 
l ibro de Escobar en su tercera parte (o cuarta de acuerdo al índice) 
no sea necesario porque solo reflejaría el mal entendido de los 
intelectuales orgánicos (si acudimos a la terminología de Gramsci) 
en su rol de potenciar un proyecto pol ítico gubernamental. 
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Otro factor interesante de discutir es el relacionado con el periodismo 

público, el cual, en ciertos aspectos, se puede confundir con el 

periodismo ciudadano. 

Hace años se hablaba de la "comunicación social". Hoy en día pocos 

se refieren a este dominio de conocimiento y más bien apuntan a 

términos como los de "comunicación pública", "comunicación política" 

e incluso "publicidad política". Ha entrado en desuso la noción de la 

comunicación social que en cierto modo, se emparenta con lo que hoy 

podríamos concebir como comunicación pública. Ligado al periodismo, 

el periodismo de carácter social tenía la finalidad formadora de 

modelar una sociedad que se desarrollaba desde sus propias bases 

y emergencias, en tanto la comunicación serviría al desarrollo de 

una sociedad haciendo que el pueblo sea el gestor de sus propios 

cambios. Posiblemente las viejas prácticas de los medios comunitarios 

estaban sobre este camino. En dicho entorno, se propugnaba que la 

comunicación o que la información estaría en las manos de todos 

los comprometidos con las transformaciones; la comunicación 

asimismo se la veía liberadora de las ataduras ideológicas de los 

medios tradicionales, voceros del mercado. Entonces, se enseñaba 

a la gente, al pueblo, a producir sus propios contenidos, a que sean 

creadores y creativos de medios. Posiblemente las iniciativas de 

periodismo público hayan nacido de allá, es decir, en las prácticas 

de periódicos pasquines, en los periódicos murales, o los periódicos 

fotocopiados distribuidos por sus propios productores en poblaciones 

alejadas de los grandes centros urbanos y políticos. Hasta el presente, 

muchos califican a esto de ser una buena artesanía no obstante tuvo 

cierto impacto en la organización de grupos sociales en determinadas 

coyunturas. 

Pero la comunicación social tampoco emergió y fue terreno exclusivo 

de los grupos sociales. Ésta, en el fondo, era la estrategia de todo 
buen gobierno para que se difundan valores que reflejen los intereses 

de toda sociedad, particularmente aquella que se procuraría ser 

agente de cambios y transformaciones. 
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La comunicación social, empero, no puede ser concebida como 
publicidad estatal u oficial en tanto, la publicidad al ser alabanciosa 
se orientaría a lograr adhesión posiblemente acrítica. La comunicación 
social, en este contexto, si bien es informativa, es también 
provocadora de acción . Christian Baylon y Xavier M ignot, en un 
texto orientador, La comunicación, precisamente se refieren sobre 
la comunicación social, tomando en cuenta otros teóricos como J .  
Pomonti y G.  Métayer, indicando que ésta busca que exista nuevos 
comportamientos y se cambien los hábitos, siendo así anticonsumista; 
no es especulativa, busca el bienestar de la sociedad con argumentos 
analíticos; pero sobre todo, es financiada por la colectividad pública, 
es decir, los fondos del Estado o colectas de la población en general. 

De ser así, siguiendo a los citados Baylon y Mignot, la "comunicación 
gubernamental" o "estatal" sería aquella que nace de los propios 
estamentos del Estado, o sea, es la que informaría objetivamente 
sobre las decisiones de gobierno, buscando su eficacia a través 
del manejo o acceso de diversos medios, independientemente si 
estos son los tradicionales de comunicación. Esto quiere decir, que 
el Estado en un momento dado también puede emplear los medios 
de comunicación social para difundir asuntos de Estado y de interés 
público. 

Reafirmamos que El Telégrafo puede encasillarse esta vez en 
el contexto de la "comunicación social", hoy resignificada como 
"comunicación pública", si entendemos que dicho medio nació al calor 
de las propias políticas del gobierno y de la necesidad de establecer 
otra manera de comunicar ante la crisis del rol de los medios 
tradicionales ecuatorianos. Tal crisis, como se ha d icho, si bien se 
ha reflejado en los descontentos en las coyunturas políticas, sobre 
todo también se evidencia en los contenidos que estos se difunden, 
muchos de ellos banalizantes de la cultura, poco críticos y más bien 
aleccionadores del consumismo, informativamente ambiguos, donde 
el escándalo prima antes que el análisis, donde la tendenciosidad 
muchas veces puede ser percibido ya sea a través de t ítulos o 
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gráficas que no tienen que ver con los contenidos que ofrecen. Frente 
al aparataje institucional privado, el Estado ecuatoriano aparece 
entonces retomando lo que le es legítimo, el propio espacio de la 
comunicación pública. 

Recuérdese que todo Estado se forma como res publica, es decir, 
"República". Es la "cosa pública" la que hace su hegemonía en tal 
concepto, y en especial, lo que es del "interés público". Hacer evidente 
la cosa pública es, por lo tanto, la finalidad de todo Estado a través 
de su gobierno. Si hemos dicho que lo público es la patentización o la 
evidenciación de las prácticas del pueblo en el aparato institucional 
del Estado, estamos afirmando q ue la comunicación social, la 
comunicación pública no es más que la vía por la que pone en 
evidencia los intereses de la colectividad en su propio beneficio. Dicho 
de otro modo, para nosotros, lo público es el lugar de visibilización 
de lo que realmente interesa a la comunidad. Esto es lo que está 
detrás del proyecto gubernamental al tratar de institucionalizar la 
comunicación pública frente a la comunicación comercial de los 
medios de masas, que por décadas ha dominado y sigue dominando 
las estructuras de toda sociedad en Latinoamérica. Es claro que 
esta d iscusión debe hacerse y reflexionarse con más profundidad 
yendo más allá de la ingenuidad que muchas veces prevalece en 
muchos de los comunicadores y periodistas, y que de cierta manera 
el libro de Escobar parecería hacerse eco. Empero, esta obra,  
independientemente de esto, también puede constitu irse en ser la 
primera voz en abrir este debate. 

A El Telégrafo, sin embargo, le falta camino y tradición que recorrer. 
Pero no el camino ni la tradición que su nombre recoge (recuérdese 
que es un medio refundado, siendo éste el decano de la prensa 
ecuatoriana): el de los medios con el mismo rostro de siempre, ligados 
a las dinámicas del mercado y poco interesados en las prácticas de 
quienes a la final no tienen la voz que deberían tener. Por ejemplo, es 
importante que persiga la real participación ciudadana en el debate 
público. A luz de las nuevas dinámicas que incluso ofrecen las nuevas 
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tecnolog ías de información y comunicación, de las cuales Internet 
es uno de sus vértices, es necesario que la ciudadan ía deje de ser 
efectivamente observador pasivo a participante activo. Esto es lo que 
contemporáneamente se discute como "periodismo público", es decir, 
un periodismo donde se enmarcan las voces, los temas, las historias, 
los enfoques, etcétera, de la comunidad que promuevan dicho debate. 
De la deliberación, en efecto, nacería la información y no al contrario: 
la finalidad vendría a ser el elevamiento del conocimiento, la búsqueda 
de soluciones y la reafirmación de valores que sean de interés del 
pueblo. Esto es lo que plantean qu ienes postulan el periodismo 
público como Edmund Lambeth o Jay Rosen.  En el fondo, lo que está 
presente es el grado de responsabil idad públ ica del ciudadano y del 
periodista para que la sociedad en su conjunto se involucre realmente 
en la democracia.  Si es que en la actualidad hay una anemia de la 
sociedad frente a la democracia es precisamente por el clima creado 
por los medios tradicionales, que han secuestrado la voz de lo público 
a la cual la han reemplazado con la voz de la publ icidad comercial. 

Finalmente, no se puede pretender, de acuerdo a nuestra reflexión, 
hacer que un medio públ ico sea "independ iente" del Estado y de 
la sociedad que está detrás de el la. Dan Gi l lmor en su l ibro We 
the media plantea que de la mano de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación aparece también el público aún más 
visible. La d iferencia, empero, con lo anterior, es que aparece el 
público individualizado. Este actor es el individuo capaz de elaborar 
sus propios contenidos sin mediación profesional de periodista alguno. 
Ligado a un proyecto comunicacional como el público (inclusive el 
privado) puede constituirse aquel en "periodista participativo". 

Supongamos que el periodismo públ ico sea completamente 
"independiente", sin intromisión ni siquiera de estamento estatal, 
l ibrado incluso de los recursos del Estado, como el financiamiento. 
Estaríamos ante un escenario con dos posibil idades: o se tiene un 
periodismo fundado por lo privado, o un periodismo propugnado por 
la participación ciudadana. Ante esto último, ¿por qué quienes son 
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críticos a El Telégrafo, como supuesto modelo de no comunicación 
públ ica,  no pudieron erigir un proyecto de "comunicación pública" 
ideal que parece sugerir Escobar en su l ibro? ¿Por qué frente a 
la emergencia de medios públicos, otros sectores de ciudadanos 
no pudieron hacer nacer medios públ icos? Y retomando incluso la 
trayectoria de los medios populares comunitarios de antaño, ¿cuál 
es el papel de éstos en la actualidad mediática del Ecuador y de 
Latinoamérica? 

Esperamos que el l ibro de Ana Paulina Escobar, en este contexto, sea 
sugerente por más l íneas inconclusas e ingenuidades que tenga. Es 
menester que este texto abra un debate y delinee realmente lo que 
debe ser un pensamiento en comunicación en las nuevas coyunturas, 
hecho todavía inexistente. Es clave que este l ibro se constituya en 
simiente, inclusive a partir de sus afirmaciones que podrían ser 
problemáticas y en algunos casos objetables. Es vital que tanto 
desde la sociedad como desde el poder se empiece a reflexionar, a 
escribir, a formar memoria de lo que está pasando en comunicación 
en nuestros países. Finalmente es imperativo que se piense lo que 
es la comunicación públ ica,  es decir, la comunicación social en la 
actualidad, más aún de cara a las nuevas tecnologías de información 
y comunicación. 

Quito, 1 8  de abril de 201 1 
lván Rodrigo Mendizábal ,  M.A.1 

lván Fernando RODRIGO MENDIZÁBAL, M .A. Boliviano (1961). Magíster en Estudios de 
la Cultura por la Universidad Andina Simón Bol ívar - Ecuador. Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación Social por la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Fue Secretario 
Ejecutivo para América Latina de la Organización Católica I nternacional del Cine y del 
Audiovisual para América Latina (OCIC-AL) entre 1 990 y 1 994. Ha ejercido la dirección de 
la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Escuela 
de Publicidad de la Universidad de las Américas y de la Universidad del Mar-Campus 
Santo Tomás. Autor (entre otros) de Análisis del discurso social y político (j unto con Teun 
van Dijk ), Cartografías de la comunicación (2002) y Máquinas de pensar: videojuegos, 
representaciones y simulaciones del poder (2004 ). Actualmente es Director de Programa 
de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Hemisferios e Investigador del 
Centro de Investigaciones de la Comunicación y de Opinión Pública (CICOP) de dicha 
Universidad. También se dese mpeña como profesor invitado del programa de postgrado en 
Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito - Ecuador). 
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Introducción 

La etapa de El Telégrafo, como primer diario público de Ecuador, 
dejó varias enseñanzas, lecciones y, en defin itiva, experiencias 
profesionales y personales que no pueden quedar relegadas del 
contexto nacional; deben ser registradas por la historia contemporánea 
del periodismo y particularmente del periodismo escrito. 

El objetivo del presente trabajo es dejar en la memoria colectiva el 
significado de esta primera experiencia periodística de la prensa 
escrita del Ecuador, evidenciar la etapa de un diario, con cerca de 1 27 
años de vida (fundado en 1 884 ) , y ponerla de manifiesto a la opinión 
pública para su análisis. No es un compendio absoluto de todo lo que 
significó el diario público, es un punto de vista, es una versión, pero 
es, sobre todo, un esfuerzo period ístico para dejar constancia de una 
etapa de este medio de comunicación. Existirán, y de hecho existen, 
otros puntos de vista, otras versiones más l igeras o más profundas. 
Esta es la mía.  

E l  d iario público nació con la iniciativa de generar  más espacios 
para el ejercicio ciudadano de la comunicación como un derecho, y 
convertirse en un bien públ ico, un bien común, un bien de la gente. 
Es cierto, nació por iniciativa de un gobierno, pero no por ello con el 
objetivo de ser oficial ista, ni propagandista, sino, público. 

Desde su anuncio de creación a finales de 2007 hasta el 30 de abril 
de 201 0, lapso de esta relación, el d iario público siempre estuvo en 
la mira, en la escena pública,  más para mal que para bien . Siempre 
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fue objeto de críticas, elucubraciones y especulaciones de todo color. 
Incluso, pese a que en la esencia misma del oficio los periodistas de 
El Telégrafo cumplíamos el mismo trabajo que los colegas de otros 
medios, siempre fuimos "observados" -por decir lo menos- por otros 
periodistas. Y, claro, no es que esté mal; justamente de los errores, 
de la crítica es de lo que más se aprende aún desde la etapa de 
formación académica y mucho más en el camino profesional . Cuando 
la crítica es útil y sana aporta al crecimiento de las personas como 
seres humanos y como profesionales; de lo contrario, se convierte en 
un ataque que solo revela prejuicio y desconocimiento. 

En este trabajo no se busca ahondar en los aspectos pol íticos n i  
administrativos de l  d iario -que, s in  embargo, fueron los temas que 
más crítica motivaron-. Aunque en la parte final se hace alusión a 
las características "de los últimos d ías del diario público", el objetivo 
principal de este ensayo es compartir con la sociedad la etapa 
periodística de El Telégrafo, como un medio público, entre marzo de 
2008 y abril de 201 0. 

* * * 

Este aporte no es un estudio académico, sino un análisis de ese lapso 
que responde a la visión de la autora y a sus experiencias personales 
vividas como periodista del diario El Telégrafo. Existen y existirán otras 
visiones sobre este proceso vivido por este medio de comunicación. 

Por su formación académica y profesional, la autora desarrolla un 
estilo periodístico -a veces informal ,  a veces coloquial- para exponer, 
desde su personal punto de vista, los primeros pasos de El Telégrafo 
como medio público, sus experiencias y los hechos que motivaron el 
cambio de política en los primeros meses de 201 O. 
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Capítulo 1 

El periodismo público 

Si e l  periodismo es un oficio cuyo objetivo es generar un  vínculo 
permanente con la sociedad a través de información de actualidad , 
resultaría reiterativo buscar que e l  periodismo sea público, pues 
en esencia se trata de un oficio con un compromiso social, un  
compromiso de servicio a la sociedad, a l  público. Sin embargo, 
la acepción de /o público se orienta en la práctica más hacia la 
naturaleza del  medio en dónde se hace periodismo y cómo a l l í  se 
hace periodismo. 

De otro lado, aunque los medios privados o públicos trabajan temas 
coyunturales y de actualidad comunes, en algunos casos -sucedió con 
el diario público ecuatoriano- los medios públicos son comparados con 
la propuesta de los diarios comerciales o con financiamiento privado .  
Sin embargo, su objetivo, su  razón de ser, desde la construcción del 
medio público, es diferente, es particular. 

La Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación ,  
la Ciencia y la  Cultura) parte del cumplimiento de funciones para 
definir o caracterizar a un  medio público. Básicamente, lo hace 
con referencia a l  trabajo de la radio y televisión públicas.2 En 
el documento, la Unesco sostiene que un trabajo público debe 
comprender el cumplimiento de cuatro factores o rasgos distintivos: 
la universalidad, la diversidad, la independencia y la diferenciación .  

2 UNESCO, Radiotelevisión de servicio público: u n  manual d e  mejores prácticas, Primera 
edición en español2006, Pg 28. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001415/141 584s.pdf 
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En el caso de la universalidad, sostiene que la d ifusión pública 
debe estar al alcance de todos los ciudadanos del país, de manera 
democrática e igualitaria, sin distinción de niveles sociales o ingresos 
económicos, con el fin de que la difusión sea "util izada" por el mayor 
número posible de ciudadanos. 

Por diversidad refiere que los servicios ofrecidos deben orientarse, al 
menos, en tres direcciones: los programas, las audiencias y los temas. 
En primer lugar, debe reflejar la diversidad de los intereses públicos, 
de noticias a programas livianos; en segundo lugar, la difusión pública 
debe llegar no únicamente a través de un programa, sino de todos los 
programas; y, finalmente, debe responder a los diferentes intereses del 
público y reflejar los tópicos en boga o de actualidad. 

En cuanto a la independencia, resalta que las ideas, la información ,  
las opiniones, las críticas, deben expresarse libremente; es decir, la 
difusión pública debe constituirse en un foro abierto, lo cual es posible 
solo si el difusor es independiente, frente a la difusión comercial o la 
influencia pol ítica. Por ello, -señala el documento- "si la información 
entregada por el difusor público fue influenciada por el gobierno, la 
gente estará menos predispuesta a creer en el contenido".3 

Finalmente, la diferenciación es una condición para que la d ifusión 
pública se distinga de otros servicios de difusión; es crear. El público 
deberá así ser capaz de identificar las características y la calidad 
de los programas. "Es un asunto de hacer las cosas de forma 
diferente, sin exclusiones de ninguna especie", refiere el documento, 
y no simplemente de producir programas que no interesan a todos, 
d i rigidos a audiencias no consideradas por otros o con temas que 
otros ignoran. 

Además de lo mencionado, el Consejo de la Comisión Europea 
de Televisión Independiente definió, en el año 2004, a un canal 
de Radiotelevisión de Servicio Público (RSP) como el que, entre 
otras características, cumple con: considerar  elementos culturales, 

3 I bídem. Pg, 28. 

20 



El periodismo público 

l ingüísticos y sociales de las poblaciones minoritarias y otras 
necesidades e intereses, en particular en la educación, de forma que 
se incluyan programas para las escuelas y producciones para los 
discapacitados.4 También, debe promover la identidad nacional, reflejar 
los intereses regionales y de las comunidades particu lares; difundir la 
mayor cantidad de producciones originales, para exhibirlas por primera 
vez; y ofrecer publicidad comercial l imitada así como costos reducidos: 
gratuitos o al alcance de la gran mayoría de la población. 

Por su parte, con el fin de asegurar un equil ibrio entre el mercado y la 
satisfacción de los intereses generales, la Comisión Europea sostiene 
que es necesario un servicio público de radiotelevisión caracterizado 
por la calidad y la diversidad. Esto es posible si este servicio promueve 
la educación y la cultura, suministra información veraz, garantiza el 
pluralismo y ofrece una programación de entretenimiento con calidad . 5  

Por el lo, es necesario destacar que si los medios comerciales 
expresan el punto de vista de sus propietarios y los medios 
gubernamentales el de los gobiernos, los medios públicos deben 
expresar el punto de vista de la gente, un punto de vista compatible 
con lo público, porque " . . .  si se constituyen como medios de todos 
pueden llegar a ser el medio de nadie". 6 

Pero, el objetivo de cubrir las expectativas del público y de lo público 
ha generado también la l legada de nuevas iniciativas, acordes con las 
herramientas tecnológicas de la era digital y con los nuevos retos del 
periodismo. Es el caso del portal ProPublica, con sede en Nueva York 
y cuyas primeras publicaciones iniciaron en junio del 2008. 

Conformada por 32 periodistas independientes con experiencia 
en medios impresos, ProPublica propende a un periodismo de 
investigación independiente y de impacto públ ico, financiado por 
organizaciones sin fines de lucro. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se 

4 lbidem. Pg, 28 y 29. 
5 Fidela Navarro, Ernesto Ví/lanueva, Medios de servicio público y transparencia: análisis y 

medición de su desempeño, Quito, Editorial Quipus- Ciespal, 201 0, Pg 45. 
6 lbidem, Pg 55. 
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sostiene? El trabajo se organiza de dos maneras. En un caso, los 
periodistas investigan temas definidos en la redacción o sugeridos 
por el público y una vez concluidos los entregan a otras empresas 
de noticias (prensa, radio o cadenas de televisión) para que éstas los 
publiquen o emitan al aire. La segunda forma es realizar un trabajo de 
investigación con otra empresa de comunicación . En ambos casos, 
los trabajos son publicados también en el sitio web. 

En el 2009, publicó 1 38 investigaciones en asociación con 38 medios 
diferentes.7 Para su financiamiento, ProPublica combina el pago por 
suscripción y donaciones del públ ico y de fundaciones privadas; 
esto no significa que los periodistas o la empresa tengan que rendir 
cuentas o marcar su l ínea editorial a favor de sus financistas. Es un 
modelo de negocio que manejan museos y organizaciones sinfónicas 
en los Estados Unidos. 

En el acto de inauguración,  el exsecretario de redacción del Wa/1 
Street Journal, Paul Steiger, contratado para d irigir  ProPublica, 

resaltaba que este modelo de negocios reemplaza al que funcionó 
durante cuatro décadas y que, aunque entonces sostuvo a grandes 
periódicos metropol itanos, ahora se ha derrumbado. Por ello, con una 
dosis de realismo decía también que el panorama de hoy es una 
extraña mezcla de saturación y escasez: una explosión de cierto tipo 
de información disponible al instante y sin costo en la Web -noticias 
de ú ltimo momento, precios de acciones en bolsa, clima, deportes, 
los últimos movimientos de los famosos, y, sobre todo, opinión- y por 
el otro lado, una disminución acelerada de periodismo internacional 
e investigación a profundidad . Sin embargo, también con una dosis 
de optimismo recalcaba que esto no significa que el periodismo de 
investigación vaya a desaparecer. Así nacía esta organización en los 
Estados Unidos, con el objetivo de seguir haciendo investigación, 
periodismo, desde /o público. 

Para continuar, es necesario dejar en claro las defin iciones y 
características del medio públ ico, respecto de lo que significa un 

7 Portal Prepublica: http://www.propublica.org/ 
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medio oficialista y un medio estatal .  No es complicado sobrentender, 
pero es mejor que quede claro. 

El medio público frente al medio oficialista y el medio estatal 

En el discurso mediático es fácil perder la claridad de las definiciones 
de un medio público, un medio estatal y un medio oficia l .  A los 
pol íticos, a los estudiantes y profesionales, e incluso a los mismos 
periodistas, se les escucha confundir los términos como si uno fuera 
sinónimo de otro. Esto, a menudo, sucede porque la gente "hereda" de 
manera inconsciente el uso de las palabras, pero no sus acepciones; 
es decir, sin saber lo que realmente significan, repite lo que oye. Aquí, 
varias particularidades que los distinguen. 

� Medio Público Medio Estatal Medio oficialista -
. 

S 
gobiernista 

Contenidos El medio público es un Predominan Prevalecen 
espacio democrático y los contenidos los contenidos 
pluralista,  con contenidos referentes al informativos de 

que priorizan los intereses Estado y a quienes determinado grupo o 

de la gente, la sociedad, el ejercen funciones, movimiento político 

público. dentro de su que ejerce un poder 
estructura. local o nacional. 

Objetivos Servir a los ciudadanos, B usca el servicio a la Busca un 
con el Estado de garante, gente en su función beneficio político o 
obligado de dar dicho de ciudadanos gobiernista. 
servicio público. y como parte de Busca persuadir 
No busca un beneficio la estr uctura del para generar 
económico como en la Estado. aceptación de las 
lógica de mercado. B usca servir a los audiencias. 
Al igual que los contenidos intereses del Estado. 
y públicos, se gestan de 
forma plural, autónoma 
e independiente, con el 
fin de responder a las 
auténticas necesidades de 
la población. 

Visión Largo plazo Largo plazo Corto plazo, el 
tiempo del mandato 
de un gobierno 
específico. 

Elaboración: Paulina Escobar 

Fuentes: Principios para la promoción, organización y desarrollo del servicio público de televisión, elaborados 

por el canal Once de México y la Unesco en un encuentro sobre la televisión de servicio público en América 

Latina, celebrado en México en el 2007; Medios de seNicio público y transparencia: análisis y medición de su 
desempeño, Quito, Editorial Quipus- Ciespal, 2010, de Fidela Navarro y Ernesto Villanueva. 
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En tomo a los medios públicos, también se han definido l ineamientos 
que los d istinguen de otros medios. Tras la sexta Conferencia 
Ministerial Europea sobre la política de los medios de comunicación de 
masas, por ejemplo, un comité de apoyo presentó en 2002 un informe 
sobre la d iversidad de los medios en Europa. 8 En el documento se 
advirtió sobre la necesidad de que los medios públicos observen , al 
menos, siete rasgos distintivos: 

1 .  Deben ser gestionados de manera independiente 

2. Deben poner el acento en el presupuesto público 

3. Deben crear un espacio propio para el debate y la d iscusión social 

4. Deben adoptar una programación susceptible de formar masa 
crítica 

5. Deben confiar, de manera creciente, la producción de programas a 
organizaciones sociales 

6 .  Deben ser fiscalizados por la propia sociedad 

7. Están sujetos a penalización, en caso de uso de recursos públicos 
para fines privados 

Quizás la confusión que tiene la gente en tomo a los medios públicos, 
oficiales y estatales parte de las características que adoptan con el 
tiempo los mismos medios públ icos. La experiencia señala que el  
problema de fondo es que éstos (los medios públ icos) han adquirido 
parámetros de conducta que no son propios; han perd ido poco a 
poco su razón de ser, desde el d iscurso frente a la opinión pública, 
hasta buscar ser lo que es la empresa privada, "como paradigma del 
éxito".9 

8 Ibídem, Pgs 54 y 55. 
9 I bídem, Pg 47. 
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Quizás por eso también hay quienes prejuzgan a un medio público y le 
atribuyen los calificativos de oficialista, estatal ,  aún antes de tener un 
mínimo conocimiento de sus objetivos, contenido y calidad, en el caso 
de un periódico, por ejemplo. Por esa misma razón, hay quienes "se 
confunden" y, al ejercer su poder en el gobierno (llámese presidentes, 
ministros y funcionarios de menor rango), exigen preferencia en los 
espacios públicos, con el argumento de "que representan al pueblo" 
a través de un cargo públ ico. 

Con esta aclaración, a continuación se expone una perspectiva más 
cercana de algunos medios públicos, oficialistas y estatales, a partir 
de referentes del periodismo público en el mundo. 

Los medios públicos, estatales y oficialistas en la región 

La BBC de Londres (Corporación Británica de Radiodifusión) es 
siempre, o en la mayoría de los casos, la primera referencia que 
se hace al  hablar de medios de servicio público .  Se resalta su 
imparcialidad, independencia y pluralismo. A la BBC le siguen como 
referentes radio Netherland de Holanda, radio Francia Internacional 
(RFI), la cadena ABC de Australia (Corporación Austral iana de 
Radiodifusión) y la cadena de televisión española (RTVE). Sin dejar 
de resaltar la importancia de estos ejemplos, el presente estudio se 
enfoca, sin embargo, en casos particulares de la región para poner en 
contexto la experiencia ecuatoriana del d iario El Telégrafo. 

Aqu í  se mencionan, entonces, los casos de algunos medios de 
Uruguay, Cuba, Venezuela, Bolivia y Colombia y Chile, cada uno con 
definiciones propias respecto de lo público, oficial y estatal .  En ciertos 
casos se define a los medios como oficial-estatal o como oficial-de 
gobierno o público-estatal .  

En Uruguay, por ejemplo, existe el denominado Servicio Oficial de 
Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos Nacional del Uruguay 
(Sodre ), que agrupa a cuatro emisoras: Babel, de jazz, música 
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fusión y música étnica, entre otros géneros; Uruguay, de información 
noticiosa; Clásica, que enfatiza en el origen del lenguaje; y la Emisora 
del Sur, de música nacional . En su página web, el grupo se define 
como un servicio público estatal orientado a garantizar el derecho a la 
información y la l ibre expresión, con espacios de difusión de la cultura 
en todas sus manifestaciones;10 todo, como un desafío de identidad 
e integración nacional , regional e internacional . Al Sodre estuvo 
incorporado, hasta 2002, el canal 5 de Televisión Nacional Uruguaya 

(TNU), que desde entonces pasó a ser una unidad del ministerio de 
Educación y Cultura y que es el único canal con programación durante 
las 24 horas del d ía.  

En Cuba, e l  diario Granma es definido e identificado como el  "órgano 
oficial del comité central del partido comunista de Cuba", con lo cual 
se entiende que sus contenidos son exclusivamente oficialistas. 1 1  Sin 
embargo, el 1 de junio del 201 O, en una nota del Miami Herald, el 
periodista Juan Tamayo se refiere a la disposición del diario oficial 
cubano a publicar opiniones críticas de los lectores, en su sección 
Cartas al Director. 

Si bien este espacio, que fue abierto por el presidente Raúl Castro en 
2008, en los últimos meses "ha cambiado de tono" , pasando -dice 
el periodista- de temas más mundanos como vecindarios ruidosos a 
fuertes críticas sobre el manejo de la economía por parte del gobierno. 
Tamayo refiere el cuidado con el que en ese país se maneja la mayoría 
de escritores, sobre todo porque muchos periodistas temen el acoso 
por publicar críticas al gobierno y otros permanecen en prisión debido 
a su trabajo. La información fue rebotada por el blog Periodismo en las 
Américas, del Centro Knight de la Universidad de Texas. 

En Venezuela se presentan como diarios oficial istas el Correo del 
Orinoco y Vea.12 El primero fue reeditado en 2009 con el mismo 
nombre de un diario, también oficial ista, que fundó Simón Bolívar en 

1 O Página web: http://www.sodre.gub.uy 
11 Página web: http://www.granma.cubaweb.cu 
12 Páginas http://www.diariovea.online.com; http://www.correodelorinoco.gob.ve 
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1 8 1 8  y que existió solo por cuatro años. La idea de la reedición del 
Correo del Orinoco fue, según su mentor el presidente Hugo Chávez, 
"luchar contra la guerra mediática" de ese país. En cuanto a Vea, se 
trata de un diario fundado en 2003 por un exdiputado de la corriente 
chavista, G uillermo García. Pese a su carácter privado, el diario 
apoya abiertamente "las políticas revolucionarias de Chávez", afirma 
García en una nota de la publicación argentina www.perfi l .com, el 
25 de mayo de 201 0 .  Tanto Vea como Correo del Orinoco incluyen 
espacios denominados las líneas de Hugo Chávez, donde se incluye 
información favorable al mandatario, y un l ink con sus d iscursos. 
Además de estos dos casos, en Venezuela existe el denominado 
Sistema Nacional de Medios Públicos, que agrupa a tres canales, dos 
radios y una agencia de noticias. Entre los canales están: Teves, Vive 
y Venezolana de Televisión; sin embargo, no constan la televisara 
de la Asamblea Nacional y la internacional Telesur, aunque también 
pertenecen al Estado. 

En cuanto a las radios, son dos: Radio Nacional de Venezuela, con 
alcance en todo el país, y radio YVKE, que fue incautada hace más 
de 1 5  años a un exbanquero durante el gobierno de Rafael Caldera; 
y finalmente, la agencia bolivariana de noticias, que se publica 
únicamente on-line. 

A manera de coincidencia, en Bolivia el gobierno de Evo Morales 
lanzó el d iario Cambio, también "para combatir la guerra mediática", 
como sucedió en el caso venezolano. En la versión d igital del 22 
de enero de 2009, primer día de circulación de Cambio, Morales 
asegu ró que las agresiones, humillaciones y mentiras de algunos 
medios obligaron a crear este d iario. El medio se define como un  
"periódico del Estado plurinacional boliviano" y en  su  versión dig ital 
tiene links de la dirección de Prensa del Palacio de Gobierno y del 
diario cubano Granma; sin embargo, no tiene espacios participativos 
para los lectores ni para quienes opten por publicar información como 
reporteros ciudadanos.13 

13 Página web: http://www.cambio.bo 
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En Colombia, un ejemplo de medio públ ico es Telemedellín, una 
asociación sin fines de lucro, creada por la a lcaldía de Medellín y 
otras entidades locales en 1 996.14 La televisara, que se autodefine 
como "un canal de comunicación pública", tuvo su primera señal en 
1 997 y en 2008 abrió su señal en satélite para toda Colombia. El  
medio busca generar la opinión plural, además de la participación y 
contacto permanente con los ciudadanos, a los que se los considera 
como protagonistas de la información.  

El gerente de la televisara, Mauricio Mosquera, destacó en un foro 
sobre medios públicos -realizado en mayo de 201 O, en Quito- que 
la mejor manera para despojar a los medios públicos del criterio 
de que son gubernamentales es justamente "haciendo a la gente 
protagonista". Así lo publicó en su portal web la agencia ecuatoriana 
de noticias Andes. Y, sin embargo, aunque reconoció que siempre 
habrá un nexo con el gobierno local de turno (en el caso de 
Te/emedellín) Mosquera dijo que lo ideal sería que esos gobiernos 
logren que el canal sea de la gente, pues "es lo que más se va a 
agradecer históricamente". 

En Chile existe el caso de La Nación. Nacida en 1 9 1 7  como una 
empresa privada, pues perteneció a un exparlamentario, La Nación 
fue vendida, casi por obligación, al régimen del general Carlos lbáñez 
y desde entonces "se mantiene como un diario estatal" . 15 

Actualmente, bajo el nombre de empresa period ística La Nación, 
el Estado posee el 69 por ciento de sus acciones y un grupo de 
empresarios privados, el 31 por ciento. La empresa tiene seis 
productos: diario La Nación, la página web lanacion.cl , la Nación 
Domingo, radio la Nación. c/, la revista digital Triunfo y el Diario Oficial 
de la República de Chile (equivalente al Registro Oficial ecuatoriano). 
En lanacion.cl, los contenidos son similares a los de otro diario 
dig ital; tiene las secciones de País, Pol ítica, Economía, Internacional ,  

1 4  Página web http://www.telemedellin.tv/pagina_nueva/telemed/index.php?sub_ cat=25716) 
15 Página web http://www.lanacion.cl 
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Deportes, Cultura, Entretención,  entre otras; sin embargo, destaca 
una mini sección denominada el Reportero Ciudadano, destinada a 
noticias enviadas por lectores que previamente se inscriben como 
reporteros; ellos comparten artículos de interés común y reciben 
comentarios como en cualquier otro foro de discusión en línea. 

En Chile, sin embargo, "aún está pendiente el futuro de La Nación", 
pues el Presidente Sebastián Piñera, aún antes de posesionarse 
como Jefe de Estado había anunciado (febrero 201 0) la posibilidad 
de privatizarlo o cerrarlo si la empresa no se enfoca al servicio 
del Estado. En octubre de 201 O, un comité ciudadano advirtió la 
posibil idad del cierre definitivo de uno de los productos del grupo, el 
diario La Nación, en su versión impresa. 

Con el fin de evitar que el diario, con 93 años de vida, se publique en 
adelante únicamente en su versión on-line, el comité y los gremios 
de periodistas han propuesto la posibil idad (aún no anal izada por el 
régimen) de convertir al diario en un medio público de comunicación, 
que haga frente al fenómeno de excesiva concentración de medios 
de comunicación en ese país. La idea es que adopte una estructura 
similar a la de Televisión Nacional de Chile, lo cual garantizaría su 
independencia editorial y autonomía financiera, además del desarrollo 
de un periodismo de calidad, independiente e investigativo, "al servicio 
de los intereses ciudadanos" .16 

Como se ha visto, cada acepción corresponde a la identidad que 
cada grupo o empresa ha querido darle al medio. Además, se debe 
considerar que hay medios que pertenecen al Estado, pero que 
cumplen el papel de un medio públ ico y que en la región no ha 
habido aún medios públ icos que hayan nacido independientes de la 
administración y presupuesto del Estado. En teoría, un medio público 
debe tener independencia económica y administrativa del Estado; sin 
embargo, aunque en la práctica suceda lo contrario, eso no debe 
impedir a un medio ejercer a plenitud un servicio público. 

16 Página http://www.periodistas-es.org 
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En el siguiente cuadro se expone una clasificación de acuerdo con las 
definiciones in iciales de medios públicos, estatales y oficiales. 

País Medios Públicos Medios Estatales Medios Oficiales 
Bolivia Diario Cambio, 

estatal plurinacional 

Colombia Telemedellín, medio público 
local. 

Cuba Diario Granma, se 
autodenomina oficial 
de gobierno. 

Chile Empresa 
Periodística 
La Nación. 

Ecuador Diario El Telégrafo, medio Cuatro canales de El Ciudadano, 
público entre marzo de 2008 televisión, cuatro denominado 
y abril de 201 O. Desde mayo revistas y un periódico digital 
de 2010 retomó su eslogan grupo de radios, del gobierno de 
de El Decano de la Prensa medios privados la revolución 
Nacional, con el que nacíó que fueron ciudadana 
en 1884 y con el que se estatizados como (también en versión 
mantuvo desde que pasó a consecuencia de impresa). 
manos del Estado en 2007. la crisis bancaria 
ECTV, autodenominado de 1999. 

canal público; Agencia 
Andes, autodenominada 
agencia pública de noticias; 
y PP, diario popular, medios 
creados por el gobierno de 
Rafael Correa. 
Radio Pública (antes radio 
Nacional del Ecuador), 
reactivada por el gobierno 
de Rafael Correa. 

Uruguay Grupo Sodre, se 
autodenomina 
servicio público 
estatal. 

Venezuela Sistema nacional Diarios Vea y 
de medios públicos, Correo del Orinoco, 
que pertenecen al se autodenominan 
Estado. oficiales de 

gobierno. 
. .  

Elaborac1on: Paulina Escobar 

Fuente: páginas web de los mencionados medios. 
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El Telégrafo, en el contexto regional 

La creación de un medio público en Ecuador generó varias 
expectativas no solo en el país, sino también en la región. Esto, 
sobre todo para quienes, alejados del prejuicio de que el d iario sería 
oficialista, confiaban en que el medio se convirtiera en un verdadero 
espacio público. 

Junto con la radio pública y el canal público Ecuador TV, El 
Telégrafo pasó en 2008 a ser parte del grupo de medios oficialmente 
denominados como públicos. En el caso de El Telégrafo, el diario pasó 
a manos del Estado en junio de 2007, luego de haber sido incautado 
en marzo de 2002 al banquero Fernando Aspiazu, por la Agencia de 
Garantía de Depósitos (AGD). 

La primera edición -como primer d iario público- circuló el lunes 
1 7  de marzo de 2008, aunque su lanzamiento oficial se hizo días 
después y por separado, en Guayaqui l  y en Quito. Desde entonces, 
el diario marcó su l ínea de acción,  expresada mediante el editorial 
de la primera edición en que destaca el objetivo del medio: hacer un 
periodismo sin profetizar ni opinar y construir un periodismo sobre la  
base de una agenda propia, una agenda que responda a los intereses 
de la sociedad. 

Con este nuevo eje ,  el  diario inauguró secciones especializadas 
en temas sociales como Economía Solidaria , Diversidad , Zona 
Ciudadana, Retrato, Salud Comunitaria y Salud Solidaria, Educación 
Comunitaria y Educación Universitaria. Además creó espacios para 
la variedad de géneros periodísticos, en Séptimo Día, y la d iversidad 
de actores y voces en el Defensor del Lector y en las columnas de la 
sección Editorial. 

Adicionalmente incorporó las secciones que toda publicación diaria 
de coyuntura incluye: Actualidad y Tema del Día, Macroeconomía , 
I nformación General, I nformación Policial ,  Deportes (denominada 
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Fanático), páginas de Quito y Guayaquil (Quito Metropolitano y 
Guayaquil Metrópoli), y de Espectáculos, Cultura y Sociedad, además 
de espacios específicos para Ecología, Tecnología y Tendencias. 
Una particularidad también se reflejó en la Página Dos con espacios 
de reflexión :  Desde la redacción , además de crítica y registro de 
programas de televisión, i lustraciones internacionales de temas de 
coyuntura y críticas de los lectores a los temas del diario, en Lo Mejor 
y Lo Peor. 

Además de asumir un reto periodístico, el nuevo manejo de 
contenidos representaba a la vez un reto social que también buscaba 
cambiar en el lector el esquema mental de que la noticia que l lama 
la atención, la que más vende es solo la noticia "amari l la" o "roja", 
o que detrás de los contenidos periodísticos siempre debe haber 
drama, sangre y show. Ese fue el reto, ese fue el objetivo, pero a largo 
plazo, paso a paso; es decir, construir  una identidad en el camino, 
poco a poco. Por esa misma razón, resulta de cierta manera injusta 
la comparación con otros diarios, que llevan años "en el mercado", 
mientras éste a penas estaba en su etapa de construcción. 

En cuanto a la parte del diseño gráfico, el diario también impuso una 
nueva propuesta en su etapa de d iario público, incluso desde su 
formato. Considerando que en el país los diarios con alcance nacional 
conservan su formato estándar, El Telégrafo escogió empezar la 
nueva etapa con el formato berliner o berl inés. Otros elementos fueron 
el color y la parte gráfica, con un renovado manejo de la tipografía, así 
como de las infografías, fotografías e i lustraciones. El detalle de esta 
propuesta se presenta en la tercera parte de este estudio. 

El director Rubén Montoya define así a El Telégrafo, en su etapa de 
diario públ ico:17 

"El Telégrafo buscó ser, desde su refundación en marzo de 
2008, un periódico públ ico cuya identidad esté marcada por 
el rescate y la defensa de valores democráticos. Por eso, su 

17 Entrevista personal. Noviembre 201 O. 
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contenido atendió preferentemente el respeto a la d iversidad; 
la visibilización de sectores excluidos y marginados; la 
expresión de la mayor cantidad posible de posturas; y la 
difusión de derechos y conquistas ciudadanas. Todo ello en el 
marco de una época de excepcionales cambios institucionales 
y ciudadanos que debían ser reflejados de modo crítico y 
fidedigno. Un diario incluyente, plural, democrático; al servicio 
de la colectividad. De circulación nacional, pero con énfasis de 
distribución en sectores culturales y educativos". 

La propuesta en conjunto significaba además romper el paradigma 
de un  medio tradicional, con 1 24 años de vida -en el momento de 
su creación-, un medio particularmente ligado a su matriz y principal 
puerto ecuatoriano, Guayaquil. Con su nacimiento, buscaba reformular 
su enfoque e ir creciendo como un medio nacional, un medio con 
presencia e identificación nacional y de sus distintas manifestaciones 
culturales y sociales. Pero, el medio tuvo logros. La respuesta a la 
pregunta ¿cuál fue el mayor logro del diario en sus dos años de vida? 
también la da Rubén Montoya:18 

"El diario público responde, entre otras, a una necesidad 
histórica: la amplitud de voces que transmitan los hechos, los 
sucesos. 

Si el periodismo es contar lo que pasa (no solo lo que le pasa 
o interesa a determinados sectores, ni mucho menos solo lo 
que pasa en el poder o le interesa), el diario, en la medida de 
sus escasos recursos y de su cortísima existencia, abrió el 
abanico de las posibilidades de contar; reflejó otras realidades, 
potenció otras voces y versiones. Su búsqueda de la verdad 
intentó ser lo más plural, fidedigna y novedosa posible. 

No sé si sea su mayor logro y me resulta extraño jugar el 
papel de juez y parte, pero tal vez un logro sea el haber 
conseguido uno de los objetivos que marcaban su línea, 

18 Entrevista personal. Noviembre 201 O. 
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su identidad editorial: visibi l izar y dar protagonismo y 
cabida a sectores, personajes y temáticas que han sido 
sistemáticamente ignorados y excluidos en nuestra sociedad 
(y en la mayoría de medios)". 

Fue un reto ambicioso e inédito, es claro. Sin embargo, la 
consecución y éxito del proyecto se desvanecieron ni a medio 
camino; se desvanecieron en plena construcción , en medio de 
buenas intenciones, pero intenciones opacadas por intereses no 
necesariamente period ísticos. Este tema se detal la con más datos, 
en la cuarta parte de este estudio. 

En medio de la definición de lo público. Actores y detractores 

Pese al nuevo enfoque de contenidos,  existieron críticas públicas 
-muchas sin sustento- en contra del diario y también análisis "bien 
intencionados" y l imitados, quizás con base en prejuicios. 

En sus columnas de El Comercio y en su blog personal, el periodista 
Rubén Darío Buitrón, por ejemplo, fue muy crítico al hablar de El 

Telégrafo. Dos de esos artículos pusieron de manifiesto su postura, 
descalificando al contenido del diario y a sus periodistas; el primero 
hacía una comparación imaginaria, i rreal de lo "privilegiados", que 
serían otros periodistas si trabajaran en el diario público; y, el segundo 
hablaba de manera impl ícita sobre la imposibilidad de que en el país 
existan realmente medios públicos. 19  

Frente a la i nquietud de conocer los hechos que le permitieron 
hacer esas valoraciones, Rubén Darío Buitrón aseguró no haber 
descal ificado a los periodistas ni reporteros de El Telégrafo "en 
ningún momento". Dijo además que hubo "una mala interpretación 
de mis palabras, sacadas de contexto" y aseguró respetar a muchos 
reporteros que trabajan al l í. Lo que hice -añadió- fue criticar "a ciertos 

1 9  El primero se publicó el 27 de junio de 2009, con el nombre de Si nos dieran empleo en 
El Telégrafo; y el segundo, el 6 de febrero del 2010 ,  con el nombre de ¿Medios públicos? 
Hummm. 
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editorialistas y columnistas que mantenían y mantienen esa línea 
donde es imposible la autocrítica o la crítica respetuosa, al menos". 20 

Justamente con el fin de recabar sus criterios respecto a la definición, 
logros y aporte del diario público, aquí se reproduce la entrevista con 
el periodista. 

¿Cómo se puede definir a El Telégrafo en su etapa de 
diario público? 

No creo que El Telégrafo, al menos hasta ahora, pueda 
ser definido como "diario públ ico". Su línea editorial es, 
claramente, progubernamental ,  es decir, todo lo contrario de 
lo que debe ser un medio público en el cual la línea editorial 
es ciudadana y no del poder. 

¿Cuál fue el mayor logro del diario en sus dos años de 
vida? 

Me cuesta atribuir logros a un d iario que, en la presente 
etapa y al menos en el discurso, pretendió d iferenciarse 
de los otros. Es curioso que el Gobierno acuse a la prensa 
privada de defender los intereses de los viejos poderes y 
que, sin embargo, El Telégrafo haga lo mismo, pero al revés: 
defender los intereses de los nuevos poderes. ¿Cuál es la 
diferencia? 

¿Considera que el diario h izo un aporte a la sociedad y 
al periodismo nacional? ¿Por qué? 

El Telégrafo, en su actual etapa (desde que lo asumió el 
Gobierno) tuvo la oportunidad de convertirse en el gran 
escenario del debate nacional acerca de los temas que al 
país y a los ciudadanos más les importa, pero por d iversas 

20 Entrevista con el periodista; diciembre 201 0 .  
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circunstancias terminó convertido en un apéndice más 
(como los otros medios mal l lamados públ icos) de la l ínea 
propagandística oficial . 

Además del tamaño, ¿usted ve alguna diferencia entre 
el diario público que existió hasta el 31 de abril pasado 
y el diario que retomó el nombre de Decano de la Prensa 
Nacional? 

No veo ninguna diferencia, más bien veo un deterioro en su 
calidad periodística. En la etapa anterior, cuando lo dirig ía 
Rubén Montoya, al menos se evidenciaba un esfuerzo 
(a veces inúti l ,  lamentablemente) por escribir bien, por 
hacer temas de la gente, por no someterse a la estrategia 
publ icitaria del régimen. Esa identidad que se estaba 
construyendo ha ido perdiéndose y ahora es mucho más clara 
su l ínea de defensa apasionada de todo lo bueno que, según 
ellos, hace el Gobierno. Casi diríamos que es un periódico 
"feliz", porque si solo se leyera El Telégrafo, uno creería que 
estamos en otro país. Yo aplaudo la obra de infraestructura 
vial ,  la atención a las personas con discapacidad, el esfuerzo 
por atender a los más pobres, pero nada de esto tiene 
dimensión histórica si no existe autocrítica. 

Otro de los cuestionamientos a la calidad del medio fue el estudio 
denominado La palabra rota, elaborado por Fundamedios (Fundación 
Andina para la Observación y Estudio de Medios) y difundido en marzo 
de 201 O. Según la réplica que hicieron los periódicos en sus páginas, 
el estudio de esta Fundación revela que los actores protagónicos de 
las noticias de los medios públicos son los funcionarios públicos y 
no los ciudadanos. La información consta en el capítulo cuatro del 
estudio, denominado El nuevo gran actor de la comunicación: el 
Estado, donde se hace una clara diferencia entre tres tipos de medios: 
los que pasaron a ser del Estado por problemas financieros, los que 
fueron creados por el gobierno de Rafael Correa y los que fueron 
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"resucitados"; sin embargo, a todos se los coloca en la categoría de 
públicos.21 

Al revisar d icho estudio, en el caso de El Telégrafo, se revela que el 
espacio para funcionarios públicos, instituciones públicas, autoridades 
locales, el presidente y el vicepresidente (de la Repúbl ica) suma un 
52,21 por ciento, y el dedicado a la ciudadanía y a la sociedad civil es 
del 1 5,76 por ciento, mientras el porcentaje restante ocupan actores 
internacionales, actores culturales, la empresa privada, el sistema 
de justicia, analistas, gremios y otros actores de la sociedad cívíl.22 
Lejos de que el estudio no explica porqué se separa el concepto 
de ciudadanos y sociedad civil, los medios "olvidaron" mencionar 
que el análisis de Fundamedios abarca únicamente dos semanas 
(semana del 20 julio 2009 y semana del 1 O de agosto 2009) .  Por 
ello, resulta por lo menos incompleta la visión que se da sobre la 
calidad de los contenidos del d iario y demasiado general, cuando se 
pretende asegurar como verdad un análisis que no corresponde a una 
constante de todas las ediciones impresas. 

El d i rector de Fundamedios, César Ricaurte, destaca la validez 
del estudio, al indicar que el análisis se basa en dos semanas 
compuestas, lo cual responde a una metodología estadística que 
sí permite representatividad. Explica que se selecciona al azar, el 
mes; luego, las semanas que completan el mes, con lo cual se va 
obteniendo una muestra representativa. En este caso, de un total 
de seis meses, se distribuyeron los días hasta completar las dos 
semanas, lo cual tiene una representatividad mayor a la de dos 
semanas simples. 

Ricaurte cree además que de alguna manera los datos publicados en 
La Palabra Rota "están vírgenes" porque si se comienza a extrapolar, 
es decir, si se analizan los datos de las fuentes y se los cruza con 
las temáticas, se encuentran más explicaciones. Por ello, si bien una 

21 Fundamedios, La Palabra Rota, Seis investigaciones de periodismo ecuatoriano, Quito, 
Fundamedios, 2010, Pgs, 207-216 

22 Ibídem, Pg. 256. 
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cuarta parte de los contenidos del diario corresponde a una agenda 
tradicional de política y economía, también hay una producción de 
temas de cultura y de sociedad; sin embargo, en el primer caso 
revelan que la agenda estaba apegada a mecanismos tradicionales, 
puesto que en las fuentes de pol ítica y economía intervienen las 
fuentes oficiales; aunque, el segundo caso revela signos de una 
agenda propia. 

Eso, en cuanto al análisis de los protagonistas de la información. 
Respecto de la calidad de la información de los medios públicos 
se afirma que los temas informativos y periodísticos "muestran una 
deficiencia estructural" en profundidad , contextualización, verificación 
de datos, cruce de fuentes y uso de fuentes cal ificadas . . .  , y, que en el 
caso de El Telégrafo, esa deficiencia está presente en el 71 por ciento 
de noticias. Sin embargo, -si se quiere- el estudio también puede ser 
entendido como un análisis somero, pues no explica, no evidencia al 
análisis del incumplimiento de esos parámetros de calidad, ni siquiera 
en una de las notas que dice haber analizado en las dos semanas 
de estudio. Además, la investigación, demuestra imprecisiones, es 
decir, ausencia de verificación de datos, que es lo que i rónicamente 
se critica.23 Se define a las secciones Diversidad, Zona Ciudadana, 
Retrato y Economía Sol idaria, sin siquiera recurrir a los editores de 
cada sección, sin consultar ni a un solo periodista y sin siquiera revisar 
una edición impresa del diario, pues estas secciones se publicaron no 
solo en la versión on-line, como afirma el estudio. 

Tal vez sí faltó complementar con la versión de los periodistas y 
editores, reconoce César Ricaurte, aunque aclara que ese no era el 
objetivo del estudio. El objetivo -explica- era analizar la construcción 
del proyecto de medios públicos, partiendo de la idea de que una 
sociedad debe contar con ellos. Así, se estableció "un primer 
acercamiento" a través de una metodología que anal izaba a los 
medios públicos, en función de nueve parámetros: independencia de 
gestión, independencia editorial ,  un iversalidad , corresponsabilidad , 
claridad juríd ica, pluralidad cultural , fomento a la cultura política 

23 lbidem, Pg 278. 
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democrática, compromiso con la educación y compromiso con las 
ciencias y las artes. 

Para este anál isis -d ice- se hizo encuestas con los periodistas de 
El Telégrafo, pero no se presentan explícitamente. En el caso de la 
Redacción de Quito, ninguno de los periodistas recuerda haber sido 
considerado en una encuesta para este estudio. 

De todos modos, Ricaurte insiste en que no se trataba de un análisis 
cualitativo, como para contrastar con la versión de los periodistas, 
y que, por tal motivo, en los parámetros como independencia de 
gestión e independencia editorial ,  además de claridad jurídica se 
hace una valoración con base en información d isponible como el 
Decreto Ejecutivo 1 93 que creó en diciembre del 2009 la empresa 
de medios públicos (EP RTV Ecuador). En tal sentido, Fundamedios 
rechazó que la toma de decisiones para la radio y la televisión 
públicas se restrinja a tres funcionarios: el secretario de la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), al ministro 
de Telecomunicaciones y al secretario de Comunicación -en este 
último caso, con nombre y apellido, Fernando Alvarado-, en lugar de 
democratizar la participación social. 

Pero, la crítica o el análisis crítico de Fundamedios en La Palabra Rota 
no fue la única. Por tratarse de una experiencia inédita en el país, la 
identidad de El Telégrafo siempre estuvo en la opinión pública y sobre 
todo en la de los periodistas. Todos tenían la urgencia de saber "qué 
estará publicando este diario", aunque otros no se daban tiempo para 
hacerse esa pregunta y simplemente lo calificaban como gobiernista. 
La verdad , aún "casa adentro", los periodistas se preguntaban qué es 
el diario público y cómo podían asumirlo para desempeñar su trabajo. 

En conversaciones informales y en reuniones con coordinadores y 
editores, 24 los periodistas evidenciaban su interés e incluso su reto por 
asumir la defin ición de los parámetros de "lo público"; a medida que 

24 Las reuniones diarias de planificación, como en otros diarios cuya sede está en Guayaquil, 
se realizan vía telefónica. 
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transcurría el tiempo, muchos comprendieron que esa caracterización, 
esa identidad se iba construyendo a d iario. Y, más de uno lo entendió 
así, por ejemplo, en una de aquel las reuniones de la redacción de 
Quito con el director Rubén Montoya. Allí se escuchó las inquietudes 
de los periodistas en torno a la "personal idad" del diario, al contenido 
de la información que estábamos publicando e incluso se h izo una 
autocrítica de los temas y espacios s iempre pendientes. Se permitió 
también de manera l ibre y espontánea intercambiar sugerencias sobre 
el diseño y los espacios de cada sección y se puso de manifiesto la 
necesidad de llegar a más lectores. 

Entonces, quizás la preocupación giraba en torno a la estructura y 
contenidos de las secciones para las que cada uno escribía,  pero no 
se dimensionaba al diario en conjunto. Sin embargo, el esfuerzo y el 
compromiso de los periodistas por abrir los espacios ciudadanos a la 
cultura, a los emprendimientos, a las necesidades e iniciativas locales, 
a la educación, al deporte . . .  no fueron de un d ía,  eran permanentes; 
en definitiva, era una constante el empeño por abarcar una agenda 
pública, una agenda propia, bajo principios de pluralidad y diversidad. 

Fue público, es decir de conocimiento públ ico, que aún antes del 
nacimiento del nuevo diario, la idea de un medio gobiernista no tuvo 
el respaldo del Presidente Rafael Correa. Por esa misma razón ,  El 
Telégrafo se planteó como un espacio alejado de los grupos de poder 
(económico y pol ítico) y cercano a los sectores de la sociedad que 
habían sido históricamente rezagados . 

En la segunda parte de este estudio se expone un anál isis de las 
nuevas secciones, de los nuevos espacios del diario, de la búsqueda 
por constru ir lo público. Aquí se incluye la definición de las secciones 
y los objetivos con los que fueron creadas, una referencia de los 
actores y fuentes que son protagonistas de la información, además de 
la versión de los periodistas responsables de esos contenidos. Pero 
antes, veamos unas aproximaciones a la defin ición del diario públ ico, 
de este diario público . . .  
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Al in icio del proceso de construcción del  diario público ,  las ú nicas 
directrices respecto del manejo de contenidos eran period ísticas. 
No hubo injerencia , en cambio, en la definición de los contenidos; 
nadie recibió "instrucciones" ni tuvo el "compromiso" de escribir 
nada a favor del gobierno o de funcionarios de gobierno. Ocurrió sf, 
que algunos periodistas recibieron llamadas de representantes de 
alguna nueva autoridad, que buscaban espacios para "destacar la 
labor" del funcionario o de la entidad pública a la que representaban. 
Sin embargo, la respuesta fue la que cualq uier otro periodista, en 
una situación simi lar, da en otro medio; es decir, primero valorar la 
información de acuerdo con el  interés público, a la trascendencia, 
al impacto social ,  antes de procesarla y publ icarla. Claro, hubo 
insistencias en algunos casos, con el argumento de que si es "el d iario 
del Estado" se debe dar espacio a las autoridades públ icas; pero, 
-con el respaldo de la Dirección del diario- los periodistas tuvieron la 
l ibertad de negarse a estas eventuales pretensiones y decidir cuándo, 
según parámetros period fsticos, era o no publicable un tema .  

Marcela Noriega, qu ien estuvo desde el inicio del proyecto y quien se 
desempeñó como editora de la sección Actualidad durante un  año, 
corrobora lo d icho. "Nunca hubo una imposición para realizar una 
entrevista a algún funcionario de l  gobierno ni para hacer una nota en 
contra de un enemigo", destaca. En las páginas que editaba, buscó 
dar i nformación útil para el ciudadano, no opinión; información que 
se complementaba con herramientas infográficas para explicar mejor 
los temas complejos; es decir, más que el tema, era importante el 
tratamiento que se le daba a cada tema. 

Además, pese a que la Actualidad privilegia la coyuntura, la sección 
buscó siempre trabajar con una agenda propia, intentando ahondar 
en los porqués, explicar de forma más sencilla las causas y las 
consecuencias de los hechos noticiosos y dejando de lado la agenda 
oficial. En esta sección se crearon espacios para entrevistas a 
funcionarios y para rendición de cuentas con más de una decena de 
ministros, cuyo contenido permitió que la gente visualice que, como 
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periodistas, "no éramos sumisos al poder" -dice Marcela Noriega-, 
pues las preguntas eran d irectas y sin esconder las fal las de los 
funcionarios del gobierno. Un ejemplo de ello son las entrevistas 
al secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, y al secretario 
Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, e incluso al Presidente de 
la República, Rafael Correa, publicadas en la serie Los hombres del 
poder.25 

En  la entrevista al secretario de la Administración Pública, Vinicio 
Alvarado, por ejemplo, Marcela Noriega cuenta cómo el funcionario 
ha venido desempeñando sus labores publicitarias como jefe de 
campaña de la segunda vuelta 'correista' ,  así como su desempeño 
como funcionario cercano al Presidente Correa. 

Aunque Alvarado no acepte la relación estrecha que mantiene con 
Correa, Noriega logra indagar en los rincones menos conocidos de 
la propaganda gobiernista. Se ponen en juego varias cartas y tanto 
la labor personal, como la ideología y el desempeño público de un 
hombre reservado -como dice Noriega- se muestran. "Me pareció 
excelente que la periodista haya ten ido la capacidad de hacer una 
entrevista con un tinte controversia! y un poco personal a un personaje 
público, y obtener (así) información de carácter político y de gran 
interés social". 26 

En un intento por caracterizar al diario público, Gustavo Abad, 
quien además de columnista ocupó el cargo de editor Regional en 
Quito, hace una clara distinción de los contenidos de El Telégrafo. 

Tras destacar la creación de los medios públ icos como un logro 
histórico, producto de una decisión pol ítica, cree que las principales 
características del diario, en esta etapa fueron haber logrado la 
definición de dos pilares: el de opinión y el informativo. 

25 Las entrevistas se publicaron el 28 julio 2008, a Fernando Alvarado; el 4 de agosto 
2008 a Alexis Mera; y el 1 4  de julio 2008, al Presidente Rafael Correa. 

26 El análisis de la entrevista es una colaboración de Evelyn Rodríguez, alumna de 
Periodismo de la Universidad de Las Américas (UDLA). 
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En el primer caso, considera que se logró estructurar un  componente 
de opinión con páginas diversas, que "pretendieron reflejar" el estado 
del pensamiento del momento social. Gustavo Abad considera 
que El Telégrafo abrió espacios para gente nueva, "gente que no 
sabíamos que existían y menos que tenían su propio pensamiento". 
Señala, por ejemplo, gente del arte, del activismo cultural, indígenas, 
académicos, contrariamente a lo que sucede en los medios privados, 
donde en estas páginas hay de forma institucionalizada una 
"gigantesca barricada a favor del statu qua", entre los que él cita a los 
representantes empresariales, abogados y curas "de siempre". 

En  cuanto al pi lar informativo, se logró estructurarlo con base en 
contextos, en función del proyecto. Aunque hubo una desconexión 
con Guayaquil -en el tema conceptual del proyecto- cree que en 
determinado momento se logró trabajar con una agenda propia, desde 
la visión social y no institucional; se logró dar forma y contextualización 
a los hechos y no " ir tras la primicia por la p rimicia", sino tras el 
contenido g lobal de la información. Por ejemplo, en marzo 2009, al 
cumplirse un año de la incursión colombiana en Angostura, la mayoría 
de diarios recordaron el hecho, pero El Telégrafo lo profundizó. 

Con base en un enfoque definido sobre el tema de seguridad en la 
frontera, el periodista de Actualidad, Wilson Benavides, publicó el 1 
de marzo de 2009 un reportaje en la sección Informe Central sobre la 
nueva estrategia de defensa de la frontera norte que debieron adoptar 
las Fuerzas Armadas, tras el ataque colombiano. El tema revela el 
trabajo de los mi l itares a lo largo de los 586 kilómetros de frontera 
común con Colombia, la construcción de destacamentos mi litares y 
la necesidad de que se construyan otros, así como la destrucción 
de bases guerrilleras y el decomiso de carburantes; "es una 
radiografía" de la situación que se vive en la frontera, explica Wilson 
Benavides. Con este caso, evidencia que sí fue posible trabajar con 
una agenda propia y con una visión de contexto, no exclusivamente 
de la coyuntura. En la sección de Actualidad, el periodista cubrió la 
Presidencia de la República y el frente político. 

43 



Paulina Escobar 

En tanto, como periodista que vivió la transición entre el diario de 
la ex AGD y el nuevo diario público ,  Alejandra Carrión destaca que 
los dos años de existencia como medio públ ico son un ejemplo de 
que sí se puede humanizar la información y que se puede ver a "los 
otros" con corazón y sentimientos, "con respeto y sin arrogancia". 
Antes -recuerda- el diario era una compilación de boletines de prensa, 
sumados a monitoreo de radio, de televisión y de un portal electrónico 
de noticias. Pero, aclara que esto ocurría por dos factores; primero, 
porque los recursos humanos eran l imitados, pues en el caso de 
Quito la Redacción estaba conformada por cuatro periodistas; y 
segundo, porque también los recursos log ísticos eran l imitados; es 
decir, las l lamadas telefónicas, el uso del fax, así como facil idades 
para la movilización a coberturas. Vivieron igual etapa de transición 
los periodistas Fernando Mela, de la sección Deportes, y Patricio 
González, quien se ha desempeñado como reportero de la sección 
Judicial y coordinador de la Redacción de Quito, entre otros cargos. 

Frente a la crítica intensa que experimentó el diario, durante su etapa 
de construcción, a continuación se hace un esfuerzo objetivo por 
caracterizar a El Telégrafo en función de los rasgos que debe tener 
un medio público, según la Unesco, que fueron citados en el capítulo 
del periodismo público. 

Algunos de estos rasgos son referidos en estudios e investigaciones 
sobre medios públicos. Al analizar las páginas web de los medios 
públicos, por ejemplo, La Palabra Rota, de Fundamedios, cita nueve 
parámetros definidos por expertos internacionales, como se indicó 
en el capítulo anterior: independencia de gestión, independencia 
editorial ,  universalidad, corresponsabil idad, claridad jurídica, pluralidad 
cultural , fomento a la cultura pol ítica democrática, compromiso con la 
educación y compromiso con las ciencias y las artes. 

En cambio, en una resolución sobre la televisión pública ,  el 
Parlamento Europeo, por ejemplo, estableció en septiembre de 1 996 
diez obligaciones. Entre ellas, las más importantes se refieren a la 
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oferta variada de programas de cal idad, al fomento de las culturas 
nacionales y regionales y también de las culturas y etnias no europeas 
que habitan ese territorio, a atender los intereses de las m inorías, 
garantizar una información parcial e independiente y asegurar el 
acceso conjunto de la población a los acontecimientos de interés 
general .  

Para el presente análisis, sin embargo, se consideran los parámetros 
de la Unesco porque resumen, en esencia, los parámetros o 
directrices establecidos para los medios públicos en otros estudios. 
En cada uno de los rasgos, se incorpora la explicación del director del 
diario, Rubén Montoya.27 

U niversalidad. Para valorar este rasgo, necesariamente, se debe 
hacer referencia a la distribución del producto, que es la forma en que 
el medio l lega al público, a diferencia de la televisión que lo hace de 
manera simultánea a través del televisor. En este aspecto, más de un 
periodista evidenció que el diario no estaba llegando a todos, por lo 
cual no se lo estaba leyendo. Sin embargo, no es coherente relacionar 
los problemas con la propuesta periodística; el problema estaba l igado 
a la distribución, circulación, promoción y venta del producto, lo cual 
responde a una pol ítica administrativa y no a una pol ítica editorial. 

Un proceso inédito y surgido al calor de una realidad política conflictiva 
no puede cumplir en dos años sus objetivos, explica Rubén Montoya . 
El acceso del producto fue restring ido por carencias operativas de 
diversa índole, pero su intención era la que marcaba un principio de 
igualdad que es propio de todos y cada uno de los ciudadanos. El  
directorio debatió largamente sobre la gratuidad o no del diario y sobre 
los puntos de d istribución dada su circulación l imitada (la rotativa, 
de casi 50 años de vida, solo podía imprimir un máximo de 40.000 
ejemplares y tenía un riesgo de daño permanente). Al final decidió 
darle un costo referencial y módico, y destinar la mayoría de su tiraje 
a sectores educativos y de salud, instituciones públ icas, entre otros. 

27 Entrevista personal. Noviembre 20 1 0. 
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El plan de inversiones contemplaba la compra de una nueva rotativa 
y la edición de varias ediciones regionales, con circulaciones que 
superaban los 1 00.000 ejemplares en todo el país. En su primer año 
de vida, el diario pasó de ser distribuido entre tres a 22 provincias y de 
imprimir 3.000 a 40.000 ejemplares. Estudios de mercado, publicados 
en Vistazo y El Universo en su orden, lo ubicaron como el quinto 
diario de recordación de marca y el sexto medio de comunicación en 
credibi l idad (el único públ ico en un l istado de 40 medios), superando 
a diarios y revistas de circulación nacional y con décadas de 
funcionamiento (Hoy, Expreso, La Hora, Vistazo . . .  ). 

Diversidad. Por tratarse de un medio escrito, se considera en este 
punto las secciones, el público o las audiencias y los temas. 

Rubén Montoya estima que la mayor d iferenciación del diario con 
otros productos similares se reflejó cotid ianamente en el contenido 
y en el manejo de su agenda, en general. Así destaca a secciones 
que específicamente cumplían con este principio, como Diversidad, 

Zona Ciudadana, Economía Solidaria, Retrato, Educación-Salud 
Comunitaria y Portafolio Gráfico. 

En cuanto al público, se incluyó como fuentes y actores a estudiantes, 
artistas, profesionales de varias áreas, grupos vulnerables como 
personas con enfermedades graves, con d iferentes tipos de 
d iscapacidad , mujeres y niños; y m inorías como los denominados 
GLBTI (gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales). 
Finalmente, en los temas se logró combinar contenidos con agenda 
propia y contenidos de coyuntura; por ejemplo, la permanente acción 
de entidades dedicadas al trabajo con personas enfermas y la 
participación de las minorías ante la Asamblea Nacional Constituyente 
de Montecristi , entre otros temas. 

Independencia. Esta característica fue la que al diario le permitió 
trabajar con sensatez y objetividad hasta inicios de abril de 201 O ;  
después, los acontecimientos que terminaron con la existencia del 
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diario público fueron públicos. Tanto la definición de temas como su 
publicación28 estuvieron siempre a cargo del Director, de los editores, 
los coordinadores y los periodistas. En este proceso no participaron ni 
el Presidente de la República ni funcionarios de menor rango. Claro, 
una cosa es predisponerse a dudar de la información entregada por 
el difusor y hacer juicios a priori y otra valorar un contenido, una vez 
que se lo conoce y, en este caso, que se lo lee. 

"Las ideas deben expresarse libremente, sí; pero las ideas que refleja 
un diario (más si es público) deben provenir de fuentes confiables. 
O expertas. O respetuosas de Jos derechos ciudadanos", resume al 
respecto Rubén Montoya. En ese contexto, la difusión de ideas debe 
ser plural , abarcadora, l ibre. El diario -explica- tuvo secciones inéditas 
en el periodismo nacional : sus Foros (Opinión & Debate) congregaron 
a voces del más amplio espectro ideológico, así como sus artículos 
en Medios y en d iferentes sub secciones de Cultura. Los artículos 
al l í  publ icados, así como las columnas de la Firma Ancla, y de igual 
modo las voces, plurales, consultadas para el trabajo informativo 
"no tuvieron en el tiempo de mi dirección la menor censura", insiste 
Montoya. 

En tal sentido, reafirma lo dicho inicialmente al detallar el cumplimiento 
de este rasgo, cuando indica que el diario, cotidianamente, lo 
elaboraba su Mesa de Redacción encabezada por su director y 
compuesta por los editores de secciones y jefes de departamentos; 
las planificaciones, instrucciones y l ineamientos específicos surgían 
de allí . Las l íneas editoriales generales las fijó desde un principio el 
Directorio, el cual jamás interfirió en la labor cotidiana. "Proclamamos, 
y defendimos, desde el primer día y hasta el último de nuestra gestión , 
que el ADN de un medio público es su autonomía con relación al 
poder de turno". 

Diferenciación. Aunque la propuesta de El Telégrafo también 
se impuso en el diseño, lo que marcó una característica propia, 

28 Salvo temas eventuales que se detallan en el último capítulo de la segunda parte: 
censura y autocensura. 
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una personalidad propia, fue el contenido. Las secciones y temas 
desarrollados y publicados dieron una mirada d iferente a varios 
sectores de la sociedad . No solo que el contenido era analizado desde 
varias aristas, sino que los temas tenían mayor periodicidad que en 
otros medios, así como seguimiento. 

Para Monto ya, son distintos modos de contar... El diario 
marcó diferencias en el modo de contar lo que pasa, tanto literaria 
como gráficamente, no solo porque rescató géneros en desuso 
sino porque lo hizo en su producción cotidiana. Por supuesto que 
el diario no inventó la semblanza (Retrato) ni la entrevista de perfil 
o las crónicas extensas (Séptimo Día), n i  el ensayo fotográfico 
(Portafolio), para solo citar unos ejemplos, pero "sí los rescató de su 
olvido y desuso" o al menos -cree- de un uso aleatorio y esporádico. 
Por eso se pregunta ¿es casual que varios medios escritos, y hasta 
televisivos, den cabida hoy a temas y enfoques que no existían en sus 
agendas antes de 2008? 
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Los nuevos espacios y contenidos 

Para analizar los espacios y contenidos del diario público es necesario 
recordar la vocación con la que nació y se construyó El Telégrafo,  
en esta etapa. Marcado con el objetivo de hacer un  period ismo 
ciudadano, un periodismo d iferente, sus contenidos se propusieron 
alejarse de lo estrictamente comercial, de los intereses de grupos 
económicos, de gremios, sectores o agrupaciones políticas y, en su 
lugar, buscaron siempre atender el derecho de participación de la 
gente para enriquecer sus contenidos. 

¿Cómo el d ia rio evidenció estas características? Con base en un 
orientación más social, creó nuevas secciones, que se reflejan en 
el subtítulo Ideas, Sueños y proyectos de vida en ejecución; amplió 
la cobertura a nuevos actores, cuyas características se detallan en 
Somos iguales y somos distintos; y abordó la sección Editorial con un 
enfoque más diverso y democrático, que se expresa en el subtítulo 
Sello y personalidad de la línea editorial. Sin embargo, estas tres 
primeras unidades de análisis también permiten ahondar en una 
autocrítica, visible en los subtítulos ¿ Son realmente nuevos actores? 
y en Los temas pendientes, que se constituyen en una puerta abierta 
a otros potenciales e inacabados espacios. 

De manera frontal, las nuevas secciones y espacios, los nuevos 
actores y aún los temas pendientes evidencian que -en esta etapa
El Telégrafo no fue un diario propagandista, ni oficialista; no respondió 
a intereses particulares y menos a intereses específicos de gobierno, 
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como lo afirmaron de manera constante líderes de opinión pública 
y líderes políticos de varias tendencias. Sí existió, en cambio, de 
manera paralela -y existe aún- el periódico oficial del gobierno, que 
es El Ciudadano, concebido bajo una lógica diferente a la del ahora 
extinto diario público. 

La periodista y editora de Actualidad, Marcela Noriega, fue clave en 
el desarrollo de los nuevos conten idos de El Telégrafo. Junto con 
el director Rubén Montoya defin ió los contenidos de las nuevas 
secciones: Zona Ciudadana, Diversidad, Retrato, Economía Solidaria 
y las sub secciones de Cultura. 

Por tratarse de una iniciativa de gobierno, el proyecto de contenidos 
fue presentado al Secretario de la Administración Pública, Vinicio 
Alvarado, en el Palacio de Carondelet, antes del lanzamiento del 
diario público. Marcela Noriega explica que en esa ocasión, Alvarado 
insinuó, varias veces, cambios en los conten idos, pues quería un  
diario mucho más político y menos ciudadano. En definitiva, -asegura 
- quería un diario con espacios para la contra propaganda "que él 
decía hacían los demás medios de comunicación". Sin embargo, 
dichas "recomendaciones" nunca fueron tomadas en cuenta por la 
Dirección y quizás -cree la periodista- ahí empezaron los roces. Pero, 
la presentación del nuevo d iario no se quedó ahí; después de su 
lanzamiento, en marzo de 2008, se extendió a un gabinete itinerante 
en Cuenca, donde el proyecto de contenidos recibió varias objeciones 
por parte de algunos ministros que no veían en el nuevo medio la 
posibilidad de propaganda de sus funciones y sus actividades. Pese 
a eso, Marcela Noriega afirma que el director fue muy claro con ellos: 
"si no tiene información que interese a la ciudadanía, no hay notas", 
recuerda que fue su respuesta. 

Ideas, sueños y proyectos de vida en ejecución. Un espacio para 
los emprendedores 

Uno de los espacios diferentes que abrió el diario al iniciar su etapa 
como medio público fue el de Economía Solidaria, con publicaciones 
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de lunes a viernes. El  objetivo de esta sección giró en torno a dar 
herramientas y ejemplos para el emprendimiento de proyectos 
productivos y a poner en conocimiento los emprendimientos en 
ejecución. Según  explica el editor de esta sección, Fausto Lara ,  
Economía Solidaria empezó con dos ejes definidos: e l  primero, 
enfocado a que los temas presentados sean de servicio para los 
lectores, es decir, cómo acceder a créditos, capacitaciones, ayuda 
técnica, entre otros servicios y beneficios públicos; y el  segundo, 
a ejemplos de superación productiva de las comunidades, barrios, 
pueblos o sectores de una determinada ciudad. 

"Por supuesto, con el avance de las publ icaciones debimos 
adaptarnos a otras real idades que también podían ayudar a los 
lectores", precisa. Así explica el espacio que se abrió a la ayuda que 
daban las organizaciones privadas para el desarrollo de actividades 
productivas, como proyectos e iniciativas de empresas, corporaciones, 
universidades y otros tipos de entes que permitían desarrollar 
emprendimientos. 

En el camino a la construcción de la sección ,  las publicaciones 
dieron más espacio a ideas en ejecución. A éstas les siguieron los 
programas o planes gubernamentales que permitían acceder a ayuda 
y, por ú ltimo, los proyectos de d iversa índole. "Nos d imos cuenta que 
el primer paso para ejecutar un proyecto es la confianza", afirma 
Fausto Lara, quien destaca que también fue importante demostrar 
cómo los emprendimientos que beneficiaron a determinados grupos 
o comunidades podían ayudar a los lectores. 

Economía Solidaria  también incorporó como temas centrales a 
coberturas de ferias de comercio justo, en las que normalmente 
participan campesinos, agricultores, pequeños productores, grupos 
de familias o de vecinos asociados, que se agrupan con el fin de evitar 
unidos la intervención de los intermediarios. 

Todo lo dicho se evidencia en varias publicaciones, donde se incluyen 
casos de actores de diversas ciudades o de comunas rurales. En 
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marzo del 2008, cuando inició su etapa de medio público, El Telégrafo 
publicó 1 3  notas de Economía Sol idaria, donde destacan notas 
sobre la búsqueda de créditos y capacitación por parte de un grupo 
de mujeres de los Guasmos y suburbios de Guayaquil; la asesoría 
a comunas rurales para ahorrar bajo el concepto de sociedades 
populares de inversión, la creación de 900 ferias populares para las 24 
provincias del país y -entre otros temas- el empeño de una asociación 
de productores por aumentar sembríos de madera que les permitiera 
explotar en 20 años el producto, sin descuidar la reforestación. 

Para la periodista Shirley Serrano, los temas que más le permitieron 
evidenciar el esfuerzo de la sección por constru ir  un espacio público 
fueron los relacionados a emprendimientos propios de comunidades 
rurales. Cita, por ejemplo, el caso de la comunidad La Naranjita, 
ubicada en el cantón 24 de Mayo de la provincia de Manabí, donde 
60 personas, luego de participar en un programa para mejora de 
sistemas de producción, lograron crear su propia productora de 
panela. Así descubrieron que el p roceso artesanal que antes les 
tomaba un día, con la incorporación de nuevas técnicas se extendía 
por un tiempo máximo de dos horas. La nota fue publicada el 1 7  de 
agosto del 2009. (Ejemplo 1 )  

Shirley Serrano, considera que Economía Solidaria fue una de las 
secciones que más contribuyó a la construcción del diario públ ico 
porque, a d iferencia de los medios comerciales, el objetivo no era 
vender productos a través del diario, sino promocionar las iniciativas 
y emprendimientos de la gente, d ifundir y destacar los logros de 
determinados grupos; en defin itiva, reforzar el aspecto social más 
que el comercial. 

La periodista Gabriela Arévalo también lo cree así; sin tener el 
concepto claro de economía solidaria, ella fue aprendiendo la 
dinámica de la dimensión de la sección a través de las coberturas y del 
tratamiento de cada tema. Al principio -confiesa- lo comprendió como 
el recuento del trabajo de comunidades y grupos que conformaban 
empresas o iniciativas económicas. Sin embargo, con el transcurso 
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Ejemplo 1 
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Mayu, aunque "también hay 
quiene8 vienon a <;OJ;!lprar di· 
rod.&menle acá pa.ra d.lsl.!1-
bu!rlo enotr ... tlenclaa daMa
';'!;�.

-�n los comer-

A peMT dot esl.al melor...._ 
este negocio que yoo. t:lone 4 
o.ñosde creación ll.ll.n neee.il.a 
un lmplll.so para ampliu BU 
mercado. "Nos han hecho po
didos �s para enLrep.T 

Los 60 integrantes del negocio 
trabqjun en la producción y la 
ma;yoria provee la materia 
prima (la caña de azúcar) 

en .n�pen:Der
eado•. pero 
"" poclemo• 
OOD<:ntllll"los 
porque nos 
ba.cen.n..D"le
jon.r iN !n  .. 
latoocionet: �  

ce..,para fu\almente ol:ltener 
losl&drillosdepanels" • .,.;pllcó 
Vlcenle Pilligua.otmasoda.do 
del grupo. 

H&.ttal& lllatc!rl& prima (la 
c&l!.ade &Z.Ilcar)la proyeen los 
..cw...dos de\ negocio, pues l.a 
mayoria do k>.! miombros se 
dedica & N!Ilbrulay cuand.o 
f,;rJ.ta.lacom¡>rana1os�· = 
del se<::lor. 

Cuando cancluyu elproceoo Hvttnde o.so cenl.avosdo cado. 

raqUe nos�··� 
sanltarlo", dilo l..iawdo PiW.· 
:c

f
::siden\e de la or¡a-

Pbrallo, buscaroll elapoyo 
del Proyecto d& Tr.nt!�.-.nela 
de Tecnologle.AfiTCpeeu&rlar Apoyua k>.!Af¡TonegoclosR._.. 
ralo& (Protl&r], ql>f! es p&rte de\ ConiM!jo da DeA&TYoUo del 
Pueblo Monrubio da la Co.!ta 
(Codapmoc) 

"No8otm5 nos ent:&rpmo.$ 

cle dai' Mel011& 1 6cnic& Y CD
DoclmiMitos de � 
cllln lle emprw.apan.q""l&.!l 
(ll.!cia.!Pr&!l ,....¡an como em
pntS&II produdi.vll.'!", dijO To
IIIMF"l.!eol'ls.técnico as!gllado 
por ol p� po.ra. esl&s 
oomwUd&du. 

Ugardo PWlgua Hil.aló qu� 
)'11 ha.n prasenlado un proyec-
10 -.l Codepm<><: l'ara que les 
otor¡uo un rmanciamionlo de 
�0.000 dólares. 

·con �M din�rome)oraria· 
!llOIIa lnfl"aestructura alom
bala.rel prodllcto.podri&mos 
tneremenl&r lu mii.Quinas y 
c:on eso nol d&.-!an el re¡¡i.ootro 
tanllatio", al1rmó 

Con �Uo .oe � el 
J\10!10 de Maria Eugenia p¡. 
1Ji«ua,. q\JJen deiiO& qU<O !a m1-

Mientru qu� el azllcar 
b!1111.ca. es pr-oe-uda inctus. 
trialmenle, que implica la uti
lizo.ción dequimicos 

Hasta la en-.olture. ó.e \o>l 
al.&dos del producto e s d e l a  
hoja. seca dol plllta.no, que u 
llll1.8lTado con pajo. toquilla. 

"Todo es nRturol. aunque lam· 
bién !o entre¡¡ant<>S en fund.a..'l 
plá.sticu. O..pende de eómolo 
10licite el clienl.e", menct"nó 

-· 

:::;:�':'":::: � INFÓRMATE + 
d��� tra- � ==�=�� 
l)aiar mediod!a, porque como 'fl; ast00222i 
nocontamosconlo necesario Ml ...-. ,.--- � 1111 
pVII &Dlpllar la proct-.>CCIÓn B. Pr-.ln�cllllll 
� complcl&r el p.,..... � .-.... .. "'b jlñlia j.- CIIOI 

��e:,
r:��a� il :.:.-.==.-._ 

��a. sotudonar lot p� ¡ ::.�!:!;...'� 
blemu eo;:Qnóm!cos que en z..:O Toiolar(Oo4! 2l21322 · 231M22 · 
oeulon�s ller>en losmlernbro.� §,J 2321�. 

Abren 30 ferias del buen vivir 
DM!akt.erlode lnclusión&o
nOmic a y So<:iai (Mi<>5) intció 
30 l'eri.u del buen vivir en 
vert&s .,........,....ias de l.a pro
vincie do Manabi. Esta labor 
se reallz.& a ll""vCs del Pro
IJl"&maAiim6:1WW Ec-.....tor. 

En 83t.ari iniciatlvas se de
....,.mUand:...-'lassobrelasfor
maa de ahmenlación nulriüva 
y Mludabko, se P"'po.l1ln re
cetas y ""  entregan combo$ 
allmeni>cioo a nmos. &dulto.s 
mayoru y poi"><OilU con di5-

capa.:h:ladel diferenlcl de lea 
zonas nll""llle<'l. 

"Nue51roob!etivonoossolo 
en� !os allmenLOs. &lno 
orient&ra�""'-IJ"IInL.eaWla 
buena ahmanl.adórl y que sea 
f!llil.qulense ...,..a'-"Oeada a\ln 
buen V"lvir. por ello h�t 
que..,..le. pObleciOndo c.da 
parrnquiaque prep40.re 1N o:e
cela.lyseala&llfitrionadelas 
ferias con JWestrto ooJabora· 
ción", manlfc.O Sanlieao 
Monl'lnegro, direetof"de!Mies 

Fuente: Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, del 1 7  de agosto 2009. 
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en Manab1 
Por ejeJliPio. on lo. po.rro

qui& Sa.nP&drode S...ma{can· 
tón El Carmen�JoMifa Or\cgu 
y Consuelo López po.r!kip,.. 
ron como volun\ari"" o>n la 
l'erla que te ln5ta.ló en la ¡><>
bl..eión. dondo lu mujores se 
enou¡:aron ob preparo.r va· 
nN re<:e..S.OJmo unaen.oo. 
l ... & q\l<l «mia coliflor, uana 
noria, �l8. 1lmón J miel  
� abeja. 

� wplic&nm a los .,..... 

sente• un lo. feria liL'I propJe. 
do.de$ nutriLiv ... de comblnar :

t
:e.:sr de con.oumlr 

Monlcnell"r<> lUI!guró que 
on la provincia se prev6 en· 
tregar alredod<>r doo 33.000 
combos de alimento1[5.670 pa
ra niños, 8.�11� para dlacapa
citados y 21.18� para adultos 
mayoces) ilasl.a d :JO dol. pr&
sente mes. fecha en la <:Ual 
culmimmin lu forias en !aa 
poblaciones m&nnbit&s 



Paulina Escobar 

del tiempo, percibió que la economía solidaria no se limitaba a ello, 
sino que trascendía a convertir a las personas en actores sociales, en 
actores del desarrollo social y de su propio desarrollo; por ejemplo, 
en el caso de las mujeres, a sentirse productivas, a sentir que con su 
trabajo generaban no solo ingresos económicos para sus fami l ias, 
sino también autoestima y a la vez un rol propio en la sociedad. 

Dos temas que reflejan lo dicho son el de la producción de huertos 
orgánicos en Chilibulo (sur de Quito), a cargo de madres de familia, 
publicado el 14 de octubre de 2009, y el del trabajo asociativo de 
productores de uvil la de Quera, Tungurahua, que producen helados 
y mermeladas, publicado el 26 de d iciembre de 2009. En este último 
caso, la periodista observó que el proyecto permitió a la gente crecer 
en varios aspectos, pues mientras antes no tenían ingresos, "ni trabajo 
y ni siquiera aspiraciones", poco a poco superaron su propia crisis y 
ahora ven un futuro y se proponen nuevas metas. 

Con una comprensión más amplia de la sección, y aunque se 
entiende que en Economía deben predominar las cifras, Gabriela 
Arévalo empezó a definir ejes y temas propios, en los cuales siempre 
trató de reflejar la complejidad de cada iniciativa; pues más que la 
generación de ingresos, para ella lo más importante era poner en 
escena la dedicación, la dificultad y el tiempo que la gente se tomaba 
para elaborar sus productos o para emprender nuevos proyectos. 

Así lo  expresa en el tema publ icado el 5 de abril de 201 O ,  que se 
refiere a un  proyecto de turismo comunitario ,  que involucra a 47 
famil ias de la comunidad de Vuelta Larga (Río Verde, Esmeraldas) a 
través de la venta de platos típicos preparados a base de cangrejos; 
y otro, publicado el 1 2  de enero de 201 0 ,  que relata el trabajo de 
1 42 artesanas de Tilipulo - Cotopaxi que, a pesar del olvido de los 
compradores y de los medios, siguen comercializando los productos 
que elaboran a base de alpaca y algodón. 

Por lo expuesto, para la periodista, la economía solidaria no se 
resume únicamente en el desarrollo de micro emprendimientos que 
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produzcan réditos económicos, sino que se entiende como una forma 
de crecimiento a través de capacitación y formación, a través de 
trabajos comunitarios para ofrecer productos y servicios, como un  
trabajo comunitario en  función de compartir ingresos y crecimiento 
conjunto. (Ejemplo 2) 

Para el periodista Carlos Vil lacís esta fue justamente la primera 
utilidad de la sección: visibil izar a sectores tradicionalmente excluidos 
y que ahora tienen espacio, incluso bajo el amparo normativo de la 
Constitución Política vigente. Además de generar la visibil idad de 
estos sectores, para el periodista, la segunda utilidad de Economía 
Solidaria fue la de entregar a la sociedad temas de interés más 
cercanos a su entorno, lo cual se liga con la tercera utilidad que es 
la de generar  un feed back, una retroal imentación, un proceso de 
construcción diaria de intercambio de experiencias, entre ellos y los 
periodistas. 

Destaca así, tres experiencias particulares al cubrir y procesar temas 
de economía solidaria. La primera se refiere al proceso organizativo 
de nueve comunidades de lmbabura, cuyo sustento social y 
económico es el desarrollo de ofertas turísticas para los balnearios 
de aguas termales de Chachimbiro .  Con una inversión de un millón 
de dólares, las comunidades se propusieron construir 60 nuevos 
mini complejos en este año, para atender a la demanda creciente de 
turistas; la nota fue publicada el 23 de marzo de 2009. La segunda se 
refiere a la conformación de un cluster, por parte de asociaciones de 
productores y empresas de Azuay, para exportar sombreros de paja 
toquil la, con la marca Alfara Hat; la nota, publ icada el 26 de agosto 
de 2009, revela el trabajo conjunto de productores de la zona en 
busca de un sueño, la perseverancia con la que lograron concretar el 
proyecto y los nuevos sueños que tienen en mente. (Ejemplo 3) 

Y, la última, publicada el 2 de junio de 2009, destaca el empeño de 
productores de ají que, en busca de mejores ingresos económicos, 
lograron conformar la organización San Vicente que hoy les permite 
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Ejemplo 2 

ECONOMÍA SOLIOARIA O '1 El Telégrafo 
Ecuador. sábado 26 de diciembre de 2009 

La uvil la 
genera 
alternativa 
de trabajo 
Diecisiete 
productores del 

cantón Quera 

venden la fruta 

y la convierten 

en helado y 
mermelada 

49.700 
dólares es el monto que 

se invirtió pera construir Ja. 

plante de fabricación de 
helados 

¡¡arwalo<:ll!ele<;¡ralo.com.ec 
Ouito 

E
l trabajo �io.tivo d<> un 
grupo del comtón Quero, 
ubicado en Tungurl>hua. 

permitió que agricultores que 

��"�;:;:�e:::::.._":: 
nueva forma de SU$lento y la 
posibilidad de conlinuar lra
bajoondo 

"Antes viviamos solo d., la 
agricultura, pero conlae�CUp
ción del voleAn todo ce.m.bió, 
pues la ceni:<a t..rminó con 
nuest:n>s cultivo&, no sabia
mo& qué ha.cer y, aligu.o..l que 
los ot:n>s pobladores, pensa
m(>fensallrde Quero", Cl.len
tB E!iverto Süva. 

Sin embargo, él y dieci&6U: 
&.grlcultores mA:; del cantón 
decidieron quedacse y bus
c....-on otra m<>n(lrll dB g<¡ne
rar ingn!SOS económicos. Ahi 
surgió la id"a de emprend"r 
elcultivo de uvill11.. 

'Todo empezó hac" va.mw 
meses, cuando :impulsa.dos 
por las ganas de sall:r ade
lante formacon la AsociAción 
Ari<lsa.nal n .. rr ... Producuva 
y apostaron por .,¡ cultivo de 
e� lhlta. Una ....,:r. lniclo.dos 
en el camino, deac::ubrleron on 

:, �=��'::;" posibilidades 

Dale.fh>la cosechada solo 
una. p��.rte de ella podla ser 
anVJIMda y vendJd.!l.. Jestuo 
Sánchez. presidente de l.tl a30-
cia.ción,recuerdaquelos pro
ductor"" se quedaban con so
branles, los cue.!es se desper
diciaban. 

Por .,llo, el grupo inve�Ugó 
en Internet qué se podia ha.. 
cerconal rasto dela fnna. y 
c= una b.Udora m&nU&l !n-
tentaron con varias recetas 

Adem!U, desde q""' son 
pa.-t.. de la .. octe.ctón ya no 
tlenenquevendertodosupro
ducto en el mercado o a in
lermiOdiaTJos, pui!S tode5 los 
viern<'ls y s á.ba<los llevan p..,.... 
u. d10ls producción ala Planla 
de halados plll:"a su pn:.ces&
miento 

Pero es� emprendim.iento 
tiene un elemento adicional. 
Coda socio tiene su propio 
huerto y junto e. su fa.m.il.i.o. se 
encarg.a de cuidar la fn..lu de 

la cosecha d" los huertos y 
también en la forma d" pro
cesa:rla uvilla. 

Por ello, una. de le.s elapa.s 
ma.. import.I'Ull""' dB la ...,..,_ 
Cia<:ión "' al ;>roceso de for
mación da los agri<n.litores. 
quienes tamb�n han recibido 
ca.pacite..c:lón en manejo de 
lllim"ntos, conl&bilidad, mar
l!: .. ting y de.arrollo microem
presaria.l. 

En 1 .. actue.J.ide.d, el helado 
Rl Querehlto y la merme.la.da 

Le.Quer<!!\ita.se 
com.,.-clal!.za.n �=

o
�btener helado Y lo lo- Según los productores7 la 

Los beneficios nutritivos de asociatividad les permitió 

��v:!;.\;::o,:�d:!. � mejorar SU producción y 
res del cantón y 
próximamente 
contarán con un 
logo {imagen), sobre todo lo. predillposiclón financiar la fábrica 

d" los socios <;!., incursion....-
M: lB.come-rcJalli!:acióndepro- .forma. o:rgáníc' ya que una 
duetos procesa<los. motiVó a de le.s cualidad<!s de la uvilla. 
la e.soc:ia.ción a elabor&l:" un 
PI"<JY"Cto para <:re...- su pro
pia. plattta. de helados 

Para ello, el grupo consl-

quereM "s ql.le duro.nta el 
proceso de producción no se 
utiliz&nquúnlcos 

que será creado 
por los productores. 

Aunqu" lo primordi.al para 
los socios es "ntregar a sus 
cliantesun pr<>ductosano,sln 
coloro.nlas y lleno de bene
nciosnu!>"iti"os 

_"j.,"-,! �- ��:u:��Ec��ó�� 
"Quisimos ma.rcar illl.fl d.i

ferenc::i..a. desde que ampe:l.B.
mos a cultivar ¡,. fruta no
sotros nos despojamos de to
do lo qulmico y a ral.zdee.so 
decidimos cultivar un produc
to sano", dice Gu.ota.vo Gua
rrero,quienestá a ca.rgodela 
elaboración de hellidos 

Ante estoslolfl""S. Sé.nchez 
desta.ca que lo mAs lmpor· 
tante esel trabaj o asoc:i  .. tivo 
"l!:l!to nos permit-e crecer en 
conjunto y ser part.. de este 
proceso. donde ya no oolo co
m.,.-ci.o.llzamos matarla. pri
ma.", afirma. 

cial (MJES), que les en\n!gó 
21l.SOO .:ió.laresye! dinero res
tant.. (23.400 d6Jares) lo cu· 
brló conun créditoadqulrid.o 
por los socios. 

Actualmente, estos dieci
siete productorastrabajatt or
gullosos no sólo culttvando y 
vendiendo uvilla.s, sino ta.m-

�:;;;::;:;:�.:.....;;;:::;;;;._;::;..¡o;:;¡;;;¡¡;;¡;;;¡;;¡¡;;_j :�::;�:�����i���; 
Para iniciar lA producción 

orgAnice., los socios gestiona
ron capacitaciones que les 
permitan ,.dql.lirir los cono
cimientos necesarios a.! mo
menLo del cultivo, el cuidado y 

Ampliarán la cobertura telefónica 
La Corporaclón N!OCional de 
Telecomunicaciones (CNT) 
realizó los 31 sorteos para!& 
construcclón de l!30.7 kil<IIIla
tros de fibra óptic<1 y la planta. 
erlerna, necesaria para de
sarro!lar el prcye<:Lo 

Donungo de los Tsá.chiliw. en
tre <:>t.rllS 

La inversión que rea.l.iZil. la 
CNT para e..Ws proyectos al· 
cen:uo. un monto apro.Iimado 
deft'900.000l dól.ares 

Bolivia Carpio Espinoze., con 
t ...... �ta. como persono. natu· 
:ral que ganó el proceil-0 de 
constru.cciónde planta. ener
DA par" e.l enl10ee de fibra 
óptica Pellleo-Baños, prwtn
cia de Tungurahue., y SheU 
Beiios,Provi.ncia de Pas�.to.Za. 

da de los partlcipant..s es un,. 
muestra de que hay confían· 
za"n loquela empresa rea
li.z.o.. "El muy Importante la P<Ortidpac:tón d,. wd.,_., sm us
tedes [proveedores) los pro
yecLos y pla.nes que tenemos 
seri,.iinposiblelleva:rlo s a ca
bo",recalcO 

Con esta a.otgnación la 
CNTcerró suai\o de trabajo y 
-según Regalarlo- se "spera 
que rnAs proV<>edores parti-

Igual crlt..rio tiene Sil"e., 
quien .....,gura que la e.socta
tlvidad es la mejor m.o.nera de 
salir adelante. "Sólo ...,.¡ he
mos conseguido el o.poyo de 
las autoridlides".resa.lta. 

DATOS 
• El consum o d e l a uvilla 
ayuda a le purificación de 
la ,.,.ngre. a las afecciom•s 
d190 la gargantli. Además. 
S!! la recomienda como 
adelgazante y es ideal 
para quiane s pedecen de 
diabetes. 

•Estas y otras bondades 
son difundidesporlos 
80CÍ041 8 tr,.vét;dil 
cllmpel'iesde informaclón, 
con el objQtivo de 
posesionar el consumo de 
u.,.ille en laprovincia. 

• ,llls semlllas para los 
cultivos :selen de los 
mejores frutos. pues tos 
productor<'ls cuentan con 
s&milleros. 

• .Lcs domingos los 
productores venden sus 
productosen elparque de 
1" ciudad. 

INFÓRMATE + 
P•r• COnlll:llru ""nl• 
/10o;,r;ión Ar110s1n11 Tilm� 
f'rodu<tiv.l llrnaral nolmeto 
1elefón�: ll3274B450 o visiwl• 
�1011. Q"'l ett! ubicoda (10 si 
<Brntl"n Cuero. Cl�" 11 de Ah!il y 
Garcia Mor111o. 

Con esta e:rten.&ión la CNT 
pre"11 entregar2&.ooo nue""" 
líneae tel<lfónic11.11, "n oo lo
callda.desde!S provtncias,<:o
mo Cañ....-. Carchi, CoLopaxi, 
El Oro, Guayas, Imbabure., 
ManaW, Napo. Pasl.aze., p;. 
chinc:ha. Santa Elana. Santo 

El acLo de asignación de 
procesos contó con la pre
sencia de César Regalarlo 
Igle�las,gerenl.<!l'(eneraldeia. 
CNT, un represent .. nl.<! del 
Sist.,ma Nacional de Contra
""'ión Pública y 31 prmoea
dorw calilluo.dos. 

Una de.la&! fa"I'"Qrecide.sfue 

Los proveedores p..,.tlci
pantes enestesorteo deberé.n 
ejecutar los trabajes en pla
zosde entre 90y!� dle.s.que 
dependen de los requerlmien· 
tosdel• CW: 

P....-a Regalo.do la presen-
cipen en lo� futuros proce!fOS L_::;::::;:::;¡c�=::::::�:::�::::: 
que proponga la instituCión 

Fuente: Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, del 26 de diciembre, 2009. 
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Ejemplo 3 

O 4 ECONOMIA SOliDARIA El Telégrafo 
Ecuador, miércoles 26 de agosto de 2009 

economiatlt.,ktgrafo.corn.ae 

Tejedoras 
concretan 
al ianza en 
Azua y 
3 asociaciones 
formaron un 
cluster con 4 
empresas para 
exportar 

sombreros de 

paja toquilla 

C .. los Voltaci• Nolivoa ���c;..,telogretoeom.ec 

L

:s �KJmbre"'S <;Onoeiclos 
como Pwuunol. Hl.l d.hor-. 

ndnlneno/ e,.-terk>runll. 
m&n;A na.cloniU; AU'at1:> H&l. 
Ql.le busea da.r un• ident.ida<t 
ecuatonana A est.e prod...e1o 
fb.bri<:adoconpajatoq.UU.. 

Es el rcM>Itado de un tra. 
be,¡o cuyO m&YQr fruto es el 
enca.denamknto entre 2.$00 

::'��";;'�1::,�0��=� ._ ___________________ ...... _______ _ 

INDICADORES 
• En 2006 había 76 
e�<portadotas de 
sombntrosde paja y e,., 
2009 .-.  42. 

• El aegundo mercedo 
para el sombrero 
e<:Ua�t>riano esAklmanio. 

hacia donde se dirige el 
15.6Mb. luego estA 
fram::ia. conel 11.12'11r. 

•En juniode 2009,1as 
to)Cportadones de 
sombrercs sumaron466 
m� dólares. Entre enero y 
junio totalizaron 
3'140.000dólsre5. 

• la$ expOrtadoras del 
clustarson Serreno Hal 
Bern¡¡\Hats. DorsZl!.un y 
Homero On:ega. L;:os 
asociaciones de 
toquijlaras son: San Martln 
de Pl.lzhio. Delegsol y 
Uniótt Caj\&ri. 

1.8da3 M A�u��,v, quereallz.an 
el g.!)'ll, df: l&�� �ntt�S de estoa 
...,mbreroa. 

&!Le cluster [a.grupa.c:lón 
de empresaa complemonw.. 
rt...,¡ d110 la pa¡a toquillA se 
concret<l en �" solo mwvu 
m'il...,l. un ttempa r�eord si Be 
considll!ra que a.nlet de esta 
inlciaüv• los rupresentant.:, 
deles e:rporl.ador��S ni slquio
raae h•blaba.n cntre a!. 

Su prt.mura prueba de ru ... 
gose produc!J"A ene&tosdla.a 
entre el31 de agoato y e 1 2  d& 
""PUembre. pues los AJI""aM) 
Hat piU"!i!;lparll.z\ en un ewn
tointarnadonAl �m�Ve§"WI.. 
Estado•Vni.dos. 

Será lA pr�mcrt. l&l.lda d-. 
une. marc:Acread.a uclusiva. 
mente p_u-• elún.tnar ao.; ln
tel"ln<l<liarioJ. lntem.cloneJ&a 
ypenetrudelbrm.-.dlrect&AI 
mere&do utA.dounlden.e. el 
cueJ recibe ol !9,53'11. de los 
sombreros ec\UI.toriAn06. 

Y es que lelos de lo qu& 
Plóede po�ns�. el cent.ro de 
produe<:lónde los sombreroe 
de paja toquillA noM encuen
tr•en Mat>abl, alno enA%uay. 
Tanto que en Cuel"lea la ell· 
pcrt.adora Homero Or�oo�¡¡¡a 
Peilaflel -fundada en Ul74-
mantlene u.n mv.aeo sob..., ea
te produci.G 

El'"'bsere�tte Homero Or
tega indica que elt 1890 c:o
menzóilL exponaclól"l cle llsto 
Articulo por la ruta ancll¡-,a. 
dllsde A%un)' hacle Colombl6.. 

Fu110 ..,; Oue la �a toquilla 
llegó a P&nam4. cn:é.ndoo;e el 
rrú\0 del sombrero como orl
i\nnrlo deese país. 

"l.& pala es una pla.nL& ori
ginar!.& d� Ecuador. de la fa· 
ml.l.la<l8 la,.-ciclart!Ac<!IO.!óyque 
recibe el nombre cientifico de 
Carludovica Plllmat.a. en ho
nor al emperador Carl.os V". 
quien en 17!iiiS promovió la 
crec..clón dB los grem.l.os to
quWeros. Por ello, uno de los 
objetivos de la ma.rca Aifaro 
Hat es reiJattr el mito de que 
esLe sombrero 

ciaciónSGn Martlnde PudUo. 

en el ca.ntOn ChordeleS. que 
uU. confonncu:l• por J:U ,.,_. 
dos, po�ae & que tw.ee eillco 
ailos eran 300. La. mayoi"IB 
s-on mujeret. puee � Mm· 
brcll <lal sactor migraron. 

Dorinda Salinas uane 61: 
Rllos y tej<l de�e los clnco. 
"Ha<:erlos e� parte obll&Ato
ri.a de le. vida B.Cé.", aet'i-.!a. 
Mientras que Hllda Jara. de 
22. reparto su tiempo enlre 
cu.ldar a aul nueve hermanos. 
mantener la C8.$B y hacer 

�=:ne de Pa-
EI gereme 

dBI clust.er, Ber
flAI'CioVé..!lquet.. 
cuenta. que el 
pn>y<>ci.O se 

La primera colección de 
Alfaro Hat está constituida 

por 26 modelos. Se expon.dNi 
a .fin de mes, en Las Vegas. 

pi11Smó CQn la ayUda. da la 
Agencia de Estados Unidos 
pnra el I>e.sarroUo lnterDa.
cionai (U!iAIO) y su Pn:Jyeclo 
lUid Product;ve.. Es aai que 
eotn:ju.liode2008yma.r&Ods 
20011-c:oocret.óeltra.bajo.el 
cual,.., di»;dli> por varios oom
ponsnto.. 

El primerc deellos ..., elde 
lu tejedoras que elaboran )os 
aombrero;¡¡. El/B.5 p  .... llll. l<>do 
el dla moviendo 5us dedOI! 
para dnrko rcrrna al art.iculo 

Uu mujeres e..tan BQ"rup&
dasen a.socla.ciones y <!l clu_. 
ter \l"abaja, por el momento. 
cc�=s :: ::� g:��.: Aso-

somb�ros. 
Todu h�n un producto 

dlario yporc&dauno reciben 
u-es dól&ns. "No alcaJlu. t�a
ra oad&". Mftal.a t.w; Eepirlo
aa.. pn:aid<mte. de la A.tooc:la
clón.Poreao.l•fAllliliaent&ra 
ITabaja hACtendo .ombreros. 

inclu ... � nllooa. 
Cada kjedora eompre. el 

alado da pAla con ·U \allo$ 
q�.�e vi&...,.. de.sda Manabl. Vale 
ent,.,. 3,50 y "'  dOiarea. Con 
eUos ha.cen huta steloe tom· 
brerooo. "En inv>e�no aube la 
paja hasta siete dOlares·. ea· 

plicaEsp!noAa. 
En PuUúo, laa tajedoru lle

nen un local de tru piaoe 

eonst.n&ido oonllna.n<:lamlen
to de la Com.osión Europea a 
trav$1 delp�de Desa
rroUo de lA Cuenca del IUo 
Pau.te. 

S... 2oo. �b\ero .. 72 mil 
d�yla or¡-�n pu
souna �ntrap&rte de50mil 
dDiarea. Pero esto mermO la 
ofV1'1ll:>.acllln y produjo la di& 
mlnudón de ....,, mlernb...,. 

ltaura Tollo. de la asocia
ción. de�taca que ellas creían 
([1,10 el llnanciam>enL.o euro
peo er& por el va!Qr total 
"Ahora tenemos que devolver 
el pn!IJ!wno a. quieiltls pusie
�on los Sonúl dólan!s".dice 

Sin embargo, el proyecto 
continúa. pues el cluster tiene 
dos objetives con 1"-'1 OOjedo
ras: cllo.pacltarl8.$ p&re. elevar 
la calidad del producto y m ... 
jorar el precio por unirl&d 
h&��L&pOrlo menos eldobleo 
&! �m&o. Lo prÍin<lro yae�tol. 
en m&n:ha con algunos cur· 
IKIIl. Lo �o dept�nde del. 
61<ito deJot AlfOU"O Hat. 

�Terreroa.<:le s.git
ta Consultores, dioc que el 
awneniQ de las e:rporta.ciones 
e& el �o COIDJ><>nente. 
San� Sedaca. dlr!!ctorde 
J'tedJ>rodueliva. creoquee� 
m..-ca mejo..-4 la produc
Uridaddel ....c10r. 

E1 Gerente del chuler ,..,. 
1\tola qu., All"aro Ha! t>ene 2:6 
modelos en In primera co-�c::.� =n:m,r;.·�

.

es 

4.8 
miiiDiltiS de dólel"tls 
exportÓ en 2008 el 

EcuadOf" ... ., sombreros da 
peje. toQuilla. 

Ya hay fecha para constru ir  planta 
La co�dll! la pl&nl.a 
de li=efaocli>n dngu n&.turAl 
que aba.steceroi. al pa-rque in
dusl:rilll dtCuenc:a_ At.ua.y,ini
ciar& el pró>:imo 15 d.e sep
Uembre. en Bajo Allo. pro
vtncie de D Oro. 

La obrae.sta a e&l'"g"O  de la 
empresa espailola Ro& Roca 
lndoo; Cryo Eoergy. que ya 
1Iuitai05Uollcinaenelpa.is.EI 
contrato fue f"vmado C01I P& 
tn>eamercial por 56 mtllones 
de dOiarell. 

EJ gerente d.o la empresa, 

Ism...,I Ca\lejOn.. !IOShWO que 
la obra. eslBra lbt.a en no
riembre de :>:010. La pl..,.,ta 
t.onrlrá unaeapa.cióadde pro
cesamian�oa da 200 10nel&Qa.a 
!!.ldie.de ga.o: nl'li'JrAl. 

"Eo eSU>� tres mes-es ela. 
t>ornmoa la irlgel"lleMa bA&Ica 
da detalle. Ahora. trabaja.rnoa 
en oon¡unto <:Qn Petrocome,.. 
da.l en la perfi.laciólt de d&

talle.s y majoras del p�Wl, 
para. en doeserna.nas. cerrar 
licltack>n0$ Y tener listo al 
contrat:i3t&". dijo CaUejón. 

Fuente: Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, del 26 de agosto 2009. 
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industrial de Cueru::a en los 
C\latro prilr>ef"os nños. La in· 
dustna cuencana e<msume \4 
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un.e.rodde �uct.oa enel 
pali.(A[Vl 



Paulina Escobar 

colocar su producción en mercados de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania y Japón, en asociación con una exportadora local .  La 
organización campesina trabaja en La Concordia, Santo Domingo de 
los Tsáchilas. 

En particular, l igado a la práctica del periodismo, uno de los objetivos 
de Economía Solidaria era hacer el seguimiento de las actividades y 
de la situación de sectores económicos que aportan a la economía 
fami l iar, comunitaria y nacional, pero sobre todo de sectores que 
usualmente no son noticia, pero que aqu í sí lo eran. En este punto se 
destacan dos notas específicas: la primera que refleja la asociatividad 
económica de un grupo de productores de cebolla blanca de la 
comunidad de Catzuqu í de Velasco (norte de Quito). E l  tema, 
publicado el 30 de abril de 2008, expone cómo estos agricultores se 
han organizado para producir y comercializar la cebolla; además de 
la expectativa que tienen para diversificar sus sembríos, conformar su 
propio centro de acopio, convertirse en comercializadores asociados y 
conseguir que la producción llegue a los mercados y supermercados 
de la ciudad, sin intermediarios. 

La segunda nota fue publicada el 30 de marzo de 201 0  y se refiere 
al crecim iento económico que experimentaron los productores de 
zapatos de Tungurahua, como consecuencia de la aplicación de la 
salvaguardia de protección a las importaciones, vigente desde enero 
de 2009. El tema explica cómo la medida fue determinante en la 
estabilidad del sector denominado calzadista, un sector que durante 
2008 había experimentado serias dificultades para sostenerse. 

La periodista Joyce Martínez también destaca un espacio que tuvo 
Economía Solidaria, bajo el nombre de Semblanza, en el que -a través 
de un perfil - se resaltaba la labor y el emprendimiento de personas 
en particular; fue una ventana para contar al público que "con ganas 

y esfuerzo" se pueden alcanzar las metas. La periodista recuerda 
la semblanza de Eduardo López Santini , gerente de lmbracal, 
distribuidora autorizada de calzado Azaleia, pues -según comenta
varios lectores le enviaron correos electrónicos pidiéndole información 
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sobre el personaje. Por eso, Joyce Martínez considera que este 
espacio fue motivador para las personas que buscaban concretar 
sus propias metas, pues a través de la información publicada no solo 
obtenían ejemplo, sino también contactos. 

En general ,  Economía Solidaria incorporó temas de utilidad para 
la gente y cumplió con el objetivo in icial de abrir espacios a varios 
actores para reflejar sus emprendimientos y para visibi l izar sus 
logros; también, para orientar a quienes querían in iciar o ejecutar 
los suyos propios. Al m ismo tiempo, la sección representó un reto 
profesional y personal; primero porque los periodistas debían siempre 
buscar nuevos temas y nuevos actores; y segundo, porque el espacio 
permitió su crecimiento humano, pues pudieron experimentar de cerca 
otra forma de hacer periodismo para la gente. 

Además de los periodistas que refieren sus experiencias en este 
capítulo, escribieron para la sección: Gabriel Moreira, Miriam Guerrero 
y Alejandra Carrión . 

Somos iguales y somos distintos. Derechos ciudadanos y 
actores invisibles de la sociedad 

Diversidad y Zona Ciudadana fueron secciones creadas 
específicamente para hablar de la sociedad y de sus diferentes 
actores, de los derechos colectivos y de las necesidades de las 
personas, como seres humanos y como ciudadanos. Las dos 
secciones circularon de lunes a viernes. 

En Diversidad se destacaron temas de actores sociales que muchas 
veces han sido invisibles para la sociedad. Durante el primer mes de 
vida como diario público, se destacaron temas como las oportunidades 
para las personas con l imitaciones auditivas, las d ificultades de 
acceso que tienen los discapacitados en los edificios públicos, el uso 
arbitrario del denominado derecho de admisión para actos públicos 
y privados, las dificultades para el trámite de cambio de género y 
el irrespeto en la tarifa para la tercera edad en los buses públ icos. 
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También se publicaron temas de coyuntura como la d iscriminación 
de un grupo de evangélicos hacia los homosexuales, quienes 
proponían que en la Constitución (que se debatía en Montecristi) se 
especifique que estas personas son "pecadores con una patología"; 
y la celebración, por primera vez y de forma pública, del día de los 
niños con síndrome de Down, donde los niños y sus padres exigieron 
la inclusión social de este grupo .  

Escribieron para Diversidad y Zona Ciudadana, principalmente, los 
periodistas Lucía Real, Fátima Cárdenas, Estefanie Maquilón, Xavier 
Letamendi, Jimmy Tapia y Mariuxi León (editora de las dos secciones). 

La idea de Diversidad era reflejar los derechos de grupos vulnerables 
y de minorías de la sociedad, expl ica Lucía Real; m ientras Fátima 
Cárdenas agrega que en este ejercicio d iario la intención no era 
mostrar lo negativo o resaltar "el drama humano", el lado dramático 
de cada personaje, sino más bien presentar a las personas como 
seres humanos, "diferentes, pero no menos que los demás". Incluso 
-asegura- este esfuerzo se hacía desde el manejo del lenguaje, con 
el cual se buscaba cambiar el modo de ver que tiene la sociedad a 
estos grupos. 

La sección dio espacio a emprendimientos sociales, a la lucha por 
el respeto a derechos instituidos pero olvidados y a la búsqueda 
de espacios laborales, formativos y académicos para personas 
tradicionalmente excluidas. 

Un tema que conmovió a Lucía Real fue el de las personas que 
padecen del mal de Hansen, más conocido como lepra, y que viven 
excluidas y recluidas en el hospital dermatológico Gonzalo González, 
de Quito. Allí se revelan h istorias tristes, por la característica de la 
enfermedad; sin embargo, también se hace evidente el abandono 
que enfrentan estas personas por parte de la sociedad y de sus 
propias famil ias y el padecimiento de la enfermedad que a algunos 
les provocó la muerte, pero no por las complicaciones médicas, sino 
por el olvido de los demás. El tema fue publicado el 26 de octubre del 
2008 (Ejemplo 4 ). 
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Por su parte, Fátima Cárdenas recuerda dos temas que se refieren 
a grupos específicos. El primero lo l levó a descubrir la voluntad de 
300 personas de la tercera edad por aprender computación y así 
entrar en la era de la tecnología; fue publ icado el 20 de febrero 
de 201 O. El segundo se refiere a la terapia que representa el 
ballet Ceprodis-Jacchigua,  para las personas con discapacidades 
intelectuales que integran el grupo; fue publicado el 1 5  de noviembre 
de 2009. (Ejemplo 5) 

El 1 1  de febrero de 201 0, en tanto, Estefanie Maquilón publicó un 
tema sobre el  desprendimiento de activistas que recorren el país, con 
el fin de enseñar el lenguaje de señas en las calles, en las iglesias, 
en la playa y en los colegios. El  tema revela la necesidad de que 
la sociedad integre a los sordomudos, excluidos por creer que son 
incapaces de comunicarse, cuando tienen la potencialidad de hacerlo 
con las manos. 

De otro lado, en Zona Ciudadana se abrió un espacio para hablar 
sobre los derechos de las personas, como seres humanos y como 
miembros activos de la sociedad . En los once días de edición que tuvo 
esta sección en marzo de 2008, se publicaron diez temas; es decir 
casi uno por día. Las notas más relevantes se refirieron a la lucha 
de madres por la pensión alimenticia de sus hijos abandonados por 
sus padres, pero también a la lucha de padres que, tras un d ivorcio, 
han sido separados de sus hijos; también se publicaron temas 
sobre la l imitada educación sexual en los colegios, el reclamo por 
los derechos de los televidentes, la in iciativa de organizaciones de 
víctimas de accidentes de tránsito en busca de justicia, la ausencia 
de un plan común para la defensa de los derechos de los indigentes 
y la exigencia de respeto a los minusválidos por parte de los choferes 
del transporte público. 

Los temas de Zona Ciudadana reflejaron la existencia de derechos 
de la gente, en el ejercicio de su ciudadanía y la pertenencia a una 
sociedad . "Fue un espacio para hacer conocer los derechos que 
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Ejemplo 4 

18 EI'Iitipofo OIVfRSIDAD Ecuodor, domingo 26de oetub,.de 2008 
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Qialolo. de!Depat\UII:I'!Odo W � y ontrlptju dol ho5pital' hayhiMriMDIUJ d.JIIQtpllai y!.u pequellasYi· ¡.,...,� AJ>orala,.¡Jlaell.l.btbilada 
E�lo¡!a del MlnlB\e!"io por La Goop:ndOn l\leu:l.-"'l b"r,l.tlol de pen.onou que olwm yWJida&. h de La l'f""''IClCl. do Soola u1 l6gUliCID 110breorinó, por aprorim&dam.entt 2! � 
doSalud P\ibllc&. provoca'I'Je e>tiiMIII...,...queiN� u!l&dM hl.oe ya YIU"ios U.OS  z.r-.E.IOm.ren "Lascas!· r.unque dtfonrla d.IJ.ra..il:lpu6 Qonles . b mlsiiiOI I{lll litnen 
f'Zill&a 100 �nlllo nu""'" eon mal dio Hamei! J ""'" !ams- ... unespaclo q.,.f'uecnoodo IU'_ OOtt ,., espcoo aqulen tnlro ..,.�. ll>l abuelcw.. unoupo.....,. blnto:>patabOIII
por.tlotn B p� liCU&- liu pucllervi..;..V� pan.qoe !O!I dem&s no loo si- oonodóet�SII pueb!o, pemCOD. orfiLl:laiOI, cuu hPprasydt- bl""ll.l como p,.,.. mujeres. Ad&
lorlanu Wi ckin<a tl Hanolel\ y � b a&ar"tolo del pn. �  qllienM � eoandtl ello.!l.gO mis.Pbn¡ue.dloeMat1&n.a.no ...... tl h<np\eJ iao pruvee de 
et� l.oos !Uo&.Cu&.)'N. bn..¡>l.ta!GomaloGamüu. D, por eiomplo, co...,.,. que al bosp:LIJ, porql.ll! 4l ,.. &rva .U..porqutruóft M� quil..- \aolllldlclnu,dolaocuradones 
So.n�a�!J Oro.CaMr. La c:ua clt iU.ocl f� an�&�babia •floruqu�dabr.n &hl6.1atao&. ron.Su nlllo�ienoeal!""'501h>i rdol üale>tiOIAnemblt.r&o.e>t 
M..:.abt&oiM.trP.-.u.. �l\ el - &o. llr. V"� a �doe<ttro &o. • hacioond& (eo Alllbot � un !:ijo ·...,..• y liene & J U WII 2 bi)O.J. sa.tt06. • pana clt al ..... de lu ta.su Alovo :l&bt lo ,.... .. no. Btja, eD dclod8  .... ._ ora lll dec!r.do"tu CAIIW')ylaqul- queM-y v...r....... m,.» 'MedadeMspel"&dóoll � -IIDtlluer\a t;.Ot!IW\IIIIIr\e 
EI "''UUI«<<.. al ..-,w- - lloocie...::la V.U.U.:. y que - IUallbtnitao:l�l> I\*I�ElespiiO'CIO� moodo llll<! port¡ut l& vidll que ODclor>ó&INpenonU p.led$n 
� Qw'ra/Ofe#QJJNpM tardoMdonomlnóef'� !a ""fla!M ...m. - fWI,.Qan l\al)iar'"' ""'""--loldlu _ ....._ sutri<il> por loll .............. , U>OOdlar ... proo 

Fuente: Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, del 26 de octubre 2008. 

62 



Alvaro, por ejemplo. ya 
u .. lil'o a habitar ·� c_.JtN" 
cuando a los pacientes 8& IN 
permitió Vivtr eon aua hljos sa
nos. los mismos que asl5tJan a 
'""cuela�� rogu.lu-.5, pero &.!am
pre escondiendo su origen y 
lll1 dom.ic!Uo, "por Womor a ser 
relegados", &ll.rma. 

Y reC�.�erdtl. QU<I en la co
mwl.idad la S"Jnle se conocfa 
y ..., apqya� "Claro qua ba
bia a.Jsuno• problemas. espe· 
ci&lmont& cuando fallaban 
co....,. b!Uk:a.s como alimentos 
y utensilkls de limpieza, pero 
siempre eran todos unidos", re
cuerd& este hombre que inclu
so IlesO fl recibir donadon•a 
de allmentos, ropa. e lncluso 
jugu.t�te� pa.ra nil!.os. "Eao era 
un di.a Qe tiesta fin donde todos 
nos .enUAino6 muy bien". 

ÁlV&l'O \lene a.s.l esos rec\Mir
dos buenos. incluso, 1\lnk> a aua 
p!Ldres. c¡wenes ya fllllecleron 
vtctll:na.s de ln8uJI.clencl&ren&.l. 
Pero tiene tambil!ln recuerdos 
malos y otros Ql,.l• no sabe "en 
qull! categoMa entr"arlan". 

Por e�mplo, reflexiona ..o
bre su vida y nJ.<X>noce que no 
se fijó ..... a�rnente en los rostros. 
muchu ve�s deformados. de 
quienes vtvian en "Las ce.sitaa· 
con el m.:! de Hansen. hasta 
que vio el miedo y el repu<:Uo en 
la cara de quienes los vilolt...ban 
"haciendo obras de caridad". 
Solo alll se dio cuomta de que 
"eran Wl STUPD raro, qne causa. 
ba pavor. que era olvidado. q�o�e 
era escoru:l:do". Por eao piensa 
que la verdadera lepra no estll 
en laa persona. que la padecen 
médl.c&mente, sino "en quienes 
olv:ldan que son seres humanos 
y • ., vuelven lndJferentes. La en
fermudad esté. OT\ � Uwnado.s 
sanos que son e{ICIIalA.'J" 

Ahora Alvaro al'lrma que él 
cree que ante6 los enfermos de 
Hansen no mor1an por el mll..l 
en si, n1 pOr ¡..., complico.ciones 
que e&le podría traer. N&d& de 
eso tenia que ver. asogura. En 
rea.lid.e.d.. morill.n por el aban
dono y le. soledad. "Oi en m1 
nill.ez a muchos pacientes decir 
que querlóln morir, y me daba 
miedo parque ellos eran m1 fa
milla y si morie.n me quederf& 
solo. e.oln ruU solo ... •. 

Los nuevos espacios y contenidos 

Ejemplo 4 

El Telégrafo 
Ecuador. domingo 26 do octubre de 2008 1 �  

Los confi nados 
en un cuarto 
del sanatorio 

M.l�tt&ll recorre el hospital 
el doctor Edwln Calas. que 
se l!!ncuenlra corno d1n>ctor 
desde hRCe dos a.flos. reme
mora que antes el e.hora ho& 
pit.a.l den:r..a.colóaiCO Gonzalo 
Gon:r.é.lc:r. er& un leprocom..io 
y por lo te.niO los pe.c;entes 
se quedaron alli. re<:haz.ados 
por la. sociedad. por la fa.rni
lia. e:zcluidos total.rnente 

A.si, pasaron los años y 
su etapa de producción eco
nómica. ya no ora la mi.sma, 
".ahora la mayor\& son de 
tercera ..dad que tienen sus 

eecuela.s de amputaciones 
y no !IOn en!.ea productivos. 
enWnces Q.ued&ron aquí a 
re3"idir y viven e.c¡ul como 
pacientes crónicos". 

El doctor a.plica que los 
pacientes perdieron la ldO!a 
de lo c¡ue es un cuarto de 
hospiW y lo convirtieron en 
su cue.rlo de vivienda.. ·Es 
su cuartito, como si fuere. 
arrendado, dond" cocinan, 
criaban a.J.Ii a sw; anlmaU
tos. sal<». perr011, hac:ian 
su ..Uta donnltotio. Uplco 
cuarto de e.rrlendo de gente 
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pobr.,•. 
En estas condiciones vivían 

alndedor de 22 personliS. 
pero en los llltimos 2 ILil.os se 
he. lnK:l&do un proceso de di&
lo{ICI y conversación pano. po
der cambiar ciertas � lo 
primero tue err-.dlcar los ani
males y luego se sacó muebles 
que no¡.,,. serv:lan. 

Ahora se estA ee.mbLando la 
parte hl&>érúc&. ysehoa.n ptnta
do t>i,¡(unas habita.elonee. En 
ifl lO .,.. encuentre. Celso o .... 
Uz. oriundo de la provi.rlcia de 
Loe Ri011, quien ha permaneci
do en el hospilal por SI años.. 
Uflgó un 12 d" labrero, <tia de 
carnaval, enfati�;a que ya est..A 
C\lTado "pero por h• invali.dez, 
por la agresiOn de la fllnlilia., 
porque no nos rec:ihen, uno 
tiene que quedarse a.etl.." 

Narra que cuando llegó 
perm&necia todo cerrado, no 
podlan s.allr y n-.dle pod.la en
tl"ar "porquo babia un lerror e. 

los enfennos de lepra; cuando 
üelf() el Dr. Gon:r.&J.n; eso 18r
IJ'Lin6 ya pud1rn01 ser \:"atados 
como ¡¡eres hurna.noa. El vlv:le. 
&cé. y mandó a ver a .su e.spo
- que todaviB. vtv• y que noe 
v1no a vislbu" .,¡ iLi\o piUlado". 

A pesar d• vivir en Qwto 
m&s de medio .s�lo, n.o se ll� 
va. bien con los quJtetlo.s. par
que recuerda que en la Sierra 
el temor a la lepra ere. muy 
grande y cuando lo velan Jo 
"corr..teaban". 

Ahora ve con compiRCencte. 
l01111 camblo5 que se ba.n dado, 
parque '"ya saben que no M 

contagvu\. No es que r;e nos 
caen los pies o las me.no&, sino 
que es por las úlceru quo no 
se de.....-rollalo. clcalrl.zaCIOn, 
!&5 creenciB.'!i son absurdas 
solo paro. t•ner mledo a la 
¡¡rilntfl". Él compr.nde qufl lou. 
cosas no son aai y por eso si
gue su vide. "normal.", aunque 
dentro del hospltll..l. 
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LL.I 

sbiiJi.t·c.;; �.-""" .. 
�Qrupo doo �-
:.---:�� 
Con���- �-�-�-·Eioon).nto 
..... ��-
·�oirnadarN .. 't.i.-� 
d«:adl. 

�e.mlna !uoo dedaÍado p�·;.;.�"?''-dM . 
---·· 
Coneill<*ad6n 1nl81�·� 
"-OW\u\CID) ylo U-. 

.....- . �  
IT!'\ID'Ipenanl& 
tan &hl. para ayud.u a l  
upa108 con ternos, 
oan alp&r¡¡atas, Viclu 
i\osque ,.. l.l'en�an. 

Alenada por el nuh 
eAma.ra. Fablola T!ll.l..t\a 
acen::a. Trae de la mano 
RaU1 Quiiie.. su b.i)o. ·D 
bailado eo Ro� y Eip..-... 
cuenla con el pecho henctll<ló 
por el orgullo. 

A_ieno ll. los noi&IC& dB BIINI 
·ccre.s �n-a.s• donde alguna 
VH d�mZó, Raúl sonne. Se Ni. 
fijfodo en una de ii\IS com
plltleriUI. lntenta Ua!l'l&l' N 
at.Bnclón, peroenei.!Aiaamo
elón dal bail8 ceJa.,... hondo 

::.::/'oq,uetoos do Sl.l 

pupilos. Ella es la maestra.. la 
gul&quaconv!erLeen ...-.ehu 
üusi•:m.,sda i!Slol jóvenes. 

"Ha,y q11<1 WntlrtO.f O<;Upa
dos para que svban S\1 au
Westima y enUendan que lle
nen � o�t\.lnldades 
que Wl& per.;ona sln dile:• 
parido.d',sostlene. 

Vall�s fue alwnna de 
Rar&el Ca.mino, ,,¡ l'ejJ)Ona&· 
bla de que nii\os oomo RaUI 
Qul¡la. mcorran la.a labias con 
unvak oun ....,jll•u'>.Ho. 

Camino, din!ctor del s.Det 
Fok:lórlc:o Naclo,..¡ J&CCIU
� es al l;l'"l&dor delaaco
reogralla. y del traba¡o que 
l� an�.e<:ede. Su rula de a.o
e!On oon porsonu dlsc;apa
cltad&S e s l a po<.l6fOSÚLWal
dorf. la cuo.J llene 8\IS ralees 
en el sistema educativo <Jri
glliEld<J en las concepdones 
dol filósofo y �r alo
mAn R.udollSieiner. 

"Se !ral.a de reconoceren 
c.d• &lwnno un PQiencl&l y 
desarrollar el fisie<J. el alma y 
el espírttu", erpHea Camino 
eon la. conv:ieción de q\18 su 
labor ha contribuido p&ra. 
que los alumnos �n de un 
�rdo!IQ'f'ero ll. uno le,.... 

Y ¡>&ra mue��ll'a un boCón. 
Cullndo Pnuw:o RlotHo ontró 
.,J gn.Lpo apenM pOdi& CA• mmov y ball;•,u:e&r un&S J>O" 

Ejemplo 5 

E/Ülégra/o 
Ecuador. domingo 1 5  d11 noviembre de 2009 

e&��pala.l)rfU..A.b.or. esunode 
le>41 � ...U-..:oscorr<t tras•us 
e.migos y enl&bla h•rga& oo
,...rsac�onescon ellos 

No hayque mirlimlzar 5U& 
eapacid.a.dq. En las prá<:lic.,. no llenen cablda los diminu
üVOIII nf �&&M l&alhnera.s. "Es-
tolJ!. en \U\ proe.II-O que les permite aprender y hacer lo 
quftiugt.Ul&s.lnquenadteles 
::::. 

... 
�.:..:o pu&don", dice !a 

Raf�M�ol Ca.m.ln<:> se marcha. 
Debe pre.entarel programa. 
Jorge LW.t ftaml)tl no n01.11 la 
au.seoci.a de 1\at.el -como •t Uamaasu ma.e.ttro-y s..acer· 
ca& MOI.l\uel& Ca.iza para rw
pasar el vab con el que N· 
bWn el l.elón. 

La.! 'CQ!III..S" no Vlln b!en. La 
panoja no puede mantener la 
coordtnAelón. pero eso no .,.. 
prnbl&mr.. lA sonriM que se 
dibuja el) el roslro de JollP' 
Luis oonV!ano el�raSp!é en un 
motivo rnQpt�•c:elebrar,pa
ra que 11.\!1 compal'ieros suel
tflnuna.$ o.ofl0r ... c:&reajll.d.,. 

La noc:he so hiLCe pr<>&tm\e 
en la 'ciu.clacl blanca.' y con ella. 
llega el turnG de Jorg9 l.uls y 
4Ui eoo:nP&Mro•. Vn vals lo$ 
KlTflna aobA el tablado. p., 
reoeriaque l& m.:.Sicak>$guia. 
No h� giros ni nnm.a. uao-

I.N. Lo dt! elloa e.tt.ll l:I!I.U U.  
gado a la upre.U.n que no 
oonoc:edetlemponl e•pe.cto>. 

Giros van. giros vienen. 
UnM van ala dereeha y o� 
a la IZqW..rda. Todos U--.n la 
alegrl& l&l\lada en el f'Ol!l!ro, 

Termina la secuenCia. l.os 
aplawoos de k><l eon,grega.da& 
o o doP.n tro&ua. los danz&nloflS 
a¡radoeen ron bHos lllnK· 
do&lllairo. 

Corren hAda I<MI eam<!rl· 
nos. lA eonal4rfla os eamblat-
soe t!l tr&¡e p&ra 

ds bailar y d•vlvtr. 
Miehel J .wva no puede 

oeuilal" la didla qut! lo lll"O
du.,., la d&lua. No pano de 
rotr. parecerie. qUt! el tiempo 
se detuvo para 1111&. Feate)a 
oon sua compe.t>eru huta 
que. ftnalnwnto, todos M fun
doen fin un abrii.Zo. 

Tr ... bamballn.u el C\.llldro 
noes d.!slinto. Enlos el\$11¡)"08 
que re&lizan tc.W. Ios mattes 
t!n Ccprodls (alsurd• Qlllto) 
11 m&81'tra llcw.a 3olt!mprQ la 

��!u� un Al son de La familia 
Para euu conquistan al público que le• 

��s
elu ��::: pide má3� que baila con ellos ' y no los quiere ver partir 

dlu oon Oores. 
Sombreros. pllntAioMa bl,ou,. barut& Primero M rolaian y 
eo.tY ponehos. pNe.ellos. Wftndo ..... m� t!llt.Ui a 

Arman pa.re)as. MI lon\lln 
dt! la mano , vuelven al "" 
Ct!nar1o. Alll, alscndflla fll.ú . 
s!cads l..& fami.lia oonqw5ten 
al pUblwo qut� loes pidfl ft\A.t. 
que baila. con ellos y no k><l 
qWerfl ver partir. AUn ast ol 
telón b•ja y anlstas y c:on· 
v:ida.dos dgben tomar caml· 
noa dl.nlmos. 

1..os lnloltp"N>I.U d&l ballt!t 
M despidondfl fbarra.la de

:ono lr8Z&n r\guraa con su cuerpo. No hay prila por en 
tr...- a.! eampo eoreo¡rátk:o_ 
Ordenes eomo "dormir" o 
"de$pertar&e" los¡ul.ar! enl"" 
primeros minuloa 

Es hora da armar un dr-
culo y IIlOVBTM l.lt.s enaguw; 
de Mldutl J6.tiva asomlln balo 
su falda, la rapidoz de &ua 
oompAI\erosha deseo�"nglado 
su ves tido. El rllmO de los 

III.Zl. eonl.l!.¡!ada dfl sus ganas ctUeos u ead& """' mol.:s tn-

��. 
U. ord&n de El.ian• VallA· 

da.res ea par ...... Flloa obede
een con 11 respiración 1181· 
tad.e.. AJ4un<» se quejan dll 
habt!r recibido uno que �ro 
'golpe". Vt&nen l&adisculpa.s.Y 
otrave,.lcaabraze>41les tra.on 
.. .,.,.. 

EM&n al ruo de otra pre
.entación. &la vez enal co
le¡-�o San Gabriel Ueglln una. 
hono. antes. Vna. vez mU -se
tpln(:Uenr.a•u..,ama..RaWno 
P\ldo dormir 1111. noehe &nte
rlor. "Esolepa.saeadave,.qu& 
tiene pRKnte.ción". 

Ra!U dioe tencer htunbre. 
Fabtol• aprovecha la oPQrN· 
nid&d. para conLar <:¡_ue él e• 
muy oolat>orador en C:NIIL 
"Arregla su a.�arlo, cocina y 
se pone mu he.ot>ndocMJ sotes 
de un baile•. 

El eseenllrio del San Ga
briel la. 1"91.\dt-111 nuO"'o por k> 
que deben •marcarlo". Su 
maestra los ub\ea en el es
pacio. "Al treme esta el pU
blico, heda allá t!enon que 
sa.lud..ar"". Los b•ilarines for. 
miUinla&y haeenW"!avcnla. 

Se a.:erca la hono. pautad.a 
par• la función. Quiita mir.a a 
su pretendida. F.Ila le r.o:gt>la 
UAfl mlrada Su. 01111.1>0.!1 .se 
WlOO de ma.nC'!ra eómpiJ,c:;e. 

Fuente: Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, del 15 de noviembre 2009. 
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existen,  pero son ignorados", sostiene Fátima Cárdenas; pero, a l  
mismo tiempo -señala- para ejercer una responsabil idad social, desde 
el periodismo "y no solo desde los medios públ icos", al evidenciar 
la existencia y el cumplimiento o no de estos derechos. Uno de los 
temas que trabajó la periodista en esta sección se refiere a cómo un 
grupo de jóvenes con cáncer deciden seguir sus vidas y sobrellevar su 
enfermedad, a través de la música. El grupo integra un coro l lamado 
Voces del Mañana, que recorre varios destinos para hacer conocer 
su talento; el tema se publicó el 1 1  de febrero de 201 O. 

También hay temas que reflejaron la persistencia de obstáculos y 
el discrimen para ciertos grupos, como el l imitado acceso para los 
d iscapacitados que deben sufragar, publicado por Xavier Letamendi ,  
el 29 de septiembre de 2008; y las muestras de intolerancia y racismo 
en contra de los afroecuatorianos, publicado por Jimmy Tapia, el 29 
de julio de 2009. 

Zona Ciudadana no solo que evidenció los derechos colectivos, sino 
que trascendió al contacto con los actores de los temas. Lucía Real 
recuerda que el intercambio de e-mails con personas que sugerían 
temas, que presentaban quejas o que agradecían por haber sido 
tomadas en cuenta, era constante. Los temas recurrentes eran 
injusticias en torno a juicios de al imentos y contratos de arriendo, 
entre otros. 

En el reportaje Futuras madres previenen el contagio, publ icado 
como Informe Central en la edición de 1 O de mayo del 2009, Mariuxi 
León y Lucía Real informan sobre la campaña de prevención 
de la transmisión vertical de VIH, iniciada por el Min isterio de 
Salud, además de la situación en el Ecuador con respecto a esta 
enfermedad. A lo largo de la redacción se incorpora datos acerca 
de la enfermedad, así como el origen de la campaña, estadísticas, 
comentarios de especial istas y descripciones que enriquecen al  
reportaje. (Ejemplo 6). 
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ünea telefónica da esperanza 
a las mujeres que no saben 
cómo encarar un embarazo 
¿Tener un hijo o interrumpir la 

gestación? Las mujeres que llaman 

a la Casa de la Vida se debaten 
permanentemente entre esas 

alternativas. Allí se las escucha y 
aconseja por teléfono. 

Ejemplo 6 

ENTREVISTA 6-7 

Geovanna Guzmán tuvo la 
oportunidad de volver a 
ser madre, pero sustituta 

ACTUALIDAD 4 

Migrante deportado está 
bajo vigilancia por sospecha 
de padecer gripe porcina 
El ecuatoriano arribó al país la 

tarde del viernes. procedente de 

Estados Unidos. con síntomas 
de influenza A. Especialistas 
del Hospital de lnfectología de 
Guayaquil lo atienden. 

� v•Rus A;HtNI 
> www.eltelegrafo.com.ec 

DIARIO DEL ESTADO. D E  CIRCULACII)N NACIONAL. PLURAL Y DEMOCRÁTICO 

Fuenle: Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, del 1 O de mayo 2009. 
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El  tema denota una investigación previa y profunda, con lo cual 
se capta la atención del lector. "En general ,  es un reportaje bien 
trabajado" . 29 

Además de las mencionadas secciones, es necesario destacar el 
trabajo de otras como Quito Metropolitano, Travesía, Espectáculos 
y Fanático. 

Quito Metropolitano nació con el medio público y desapareció 
tiempo después en las páginas del Decano de la Prensa Nacional . 
Inicialmente ten ía dos páginas, bajo la lógica de destacar en una la 
coyuntura, los temas noticiosos y en otra los temas propios {de barrios 
y diferentes organizaciones e iniciativas sociales), presentados en los 
géneros de crónica y reportaje. Luego, la sección se redujo a una sola 
página. En esta sección escribieron Cristhian Báez, Edison Sol ís, Julia 
Chávez, Camila Witt y M ichael Herrera. 

Los temas que sobresalieron -bajo el concepto de lo público
fueron las iniciativas de organizaciones barriales y comunitarias, 
como las m ingas y, de igual manera, los servicios sociales para 
la comunidad , temas que estuvieron a cargo de Michael Herrera. 
También identificaron a la sección las notas relacionadas con temas 
ambientales y de turismo comunitario. Aqu í se buscó destacar las 
posibil idades de explotar el turismo y el cuidado simultáneo del 
ambiente. 

Uno de los aspectos característicos de esta sección fue la interacción 
con los lectores. De la sugerencia de muchos de ellos, explica Camila 
Witt, surg ían temas para investigar en los barrios de Quito, por 
ejemplo. Pero la definición de temas también fue posible gracias a 
las propuestas e intercambio de temas con los compañeros de otras 
secciones. Aquí, uno de los ejemplos de temas publicados por Quito 
Metropol itano (Ejemplo 7). 

29 El resumen del texto es una colaboración de Verónica Proaño, estudiante de 

Periodismo de la UDLA. 
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Ejemplo 7 

1� fiUITO MHROP O l i TA N O  
quito_metropolitanoCtelegrafo.com.ec 

Colinas, un 
barrio que se 
esfuerza solo 
Los moradores 
y la dirigencia 

buscan 

mecanismos 

para continuar 

con proyectos 

comunitarios 

C•mii• WittWrtt 
cwi'ltl;j'¡elegr!do.com.K 

<M ro 

11 

H
ace 10 años, estas 
eran calles de lierra, 
con huecos y Iom&��. 

Teníamos muchos problem!IS 
aqut", comen� Soledad Quls
hpe, representante dela.!lern
presa.ss.oci.alesdel bwrio Co
linM del Norte, ubice.do en el 

El barrio, que tiene Wl.a 
población de 20.000 ha.bi1.an
tes, se conso!id6 bace nueve 

a:tl.os,. cuando terminó la li· jorado lws YÍ&'J de mM del 80 
q_uidaci6n de la coopere.Uva porclento delbacrioquecom· 
Comité del Pueblo 2. prende ISO hectAr!!= 

Desde ese entonces, los mo- Sin embargo, la lucha por 
radares crearon el Proyecto la llq_uJdación de la coopa
de Mejoramiento Vla.l y Ado- rativa de v:ivtenda rue dura, 
quinado de Colinas del Norte reo;�rd6 Qui5hpe. "Nos toma
(PromevDC], principalmente mos el edlflcio del Minisl.ario 
11ara. me.Y,rar el sisLema. viaJ.. de Bienestar Social porque 
generac fuentes de trabajo tuvimos tres liquidadores que 
para la o;�m1,ll1Ídad y creRZ" entorpeclan el proceso". 
otros proyectos futuros Los problemas no han tel'-

Eato lo realizaron con el minado. La dirigtlncia camu· 
apoye de IR Asociación So- nitacia y la del proyecto de 
lidaridad y Acción. una ONG mejoramiento buacan meca
que tra.baja con P=Y"ctos co- ni=los lege.les pe.re. cobrar 
munítacios en'J'li.Cios secton!s Wl.a deuda d�tmá.!ldii BOO.OOO 
de la ciudad, segUn comenló dólares que deben pegar lell 
Wisi Arnold, quien es el en- moradores por el e.doquine.
cargado de Jos proyectos de miento de IM viBs 
Colinas del N orle El problema. segUn dijo Er· 

"Nosotros presllunos 165 nesto Cárdenas, arquitecto 
millones o:l.e sucrn para 'm. encargado o:l.el ap<:110 técnico 
liquidación de la coopere. Uva de Promevac,IMI Wocuando el 
ya&inoa\nvoJucriUllOsCOnlos Ml,lllicipio ingreSÓ al barrio 
Lca.bajos de ht. comunide.d y en los programas de mejo
sus proyectos•, dijo nuniento Mi Barrio Lindo, a 

Formaron Wl.a empresa cargo de Innovar Y S0/50, di
e.doquinera comunil.a.ria y recoione.do por !M admini&
hasla el momen\o hiW me- trac\ones �anales 

El Telégrafo 
Ecuador, viernes 27 de noviembre de 2009 

En el primero. los mora-

6 o o o o o 
juridica. a. persona.s de esca· 

donJs beneficie.dos no deben sos recursos económicos, se-
•�oolontin- mnn<n do <li� • - onm•n<ó P•""'' V�• 
nero, mientras que en el ae- dólares es el monto que candller de la Universidad 

::!: �� ;:;:'�";,s
,.!;
=e� debe cobrar la Empresa !"::':����a ":n ':,0:,1': 

miLad del costo tot&l. SegUn Adoquinara para terminar coll5Ulta.yasesorialegalpare. 
la.'l estadislicas que tiene la los trabajos. los more.dores del barrio 
dirigomci" del ba.rTio, el costo PanJ. él, este es W1. meca-
es de 2.2 dólares por meLro nio;mo que permitirA que la 
cua.dre.do de adoquinado. Ahora, rlriilaron W1. convenio gente pueda recibir jU5licie. 

SegUn QuishpQ, el costo del marco de cooperación entre Eate COIUiultorio abriré. sus 
ll.doquin...doqueNalnale.em· 1e. Univerai.d.O. Melropoliu.na. puer\&l'o el pró::rii::>.o 2 d<l ene
presa comunitaria es de=- y la comunlde.d pal'a apoye ro. No seré. un coiUI.Illorio 
lro dólares,. por lo que los Jnterinstitucional y para la. gr"tui\o, pero si con precios 

moradores se sienten perju- cOiú'ormación de u11 COIUiul· muy bajos en ciertos CllSOs 
dlcados por la diferencia de torio juridico popula.r'. (todavte. no es1.án denn.idos] 
cos\os yde ma.Lertales. El convenio espe(:l!lco de Los trámites relacionados 

Sin embargo, le. comuni- prestación de servicios da de- con el bienestar de niños se
de.d sigue con sus proyectos. fellllll, patrocinio y uesoria r.!ln gratuitos 

Fuente: Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, del 27 de noviembre 2009. 

En Travesía, el objetivo que marcaba la diferencia de la sección con el 
contenido tradicional de una página de turismo era contar una historia, 
a partir de un personaje o de un lugar específico. El espacio permitió 
así cambiar la lógica de una nota turística-promociona! por crónicas 
que hablaban de los lugares, a través de historias, tradiciones y 
manifestaciones culturales. 

En cuanto a Espectáculos, el fin fue imponer un estilo frente a 
secciones con contenidos similares, donde predominan los chismes, 
los rumores y los personajes de la farándula. Mientras otros medios 
hablan de la vida privada de un personaje y de temas quizás frívolos 
y superficiales, esta sección buscaba trascender a la vida profesional, 
a la propuesta artística, a la formación académica de cantantes y 
artistas, por ejemplo. 
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En la sección deportiva Fanático también había un apego a la 
coyuntura y sobre todo a la agenda futbol ística, salvo en determinados 
casos, cuando se daba espacio a deportes no tan mediáticos. Sin 
embargo, nunca hubo un  manual de estilo para direccionar los 
temas. Pese a ello, en algunos casos sí hubo un intento por hacer 
algo nuevo, por inclu ir, por ejemplo, a aquellos deportistas que no 
tenían cobertura. Cada periodista trabajaba los temas, con su estilo. 
Jorge Luis Rubio, por ejemplo, procuraba contar crónicas, hacer 
perfi les; y entre el los, destaca el interés y la apertura que se logró 
para las olimpiadas especiales y a los deportes de provincia, como e l  
balonmano en Muisne, Esmeraldas (Ejemplo 8). 

Otro aspecto que reflejó lo público fue la ausencia de la página de 
sociales, que tiene todo periódico, un espacio que, según la articul ista 
Silvia Buendía, revela exclusivamente la vida "social" de un grupo; 
a l l í solo esa clase social bautiza a sus h ijos, solo esa clase tiene 
fiestas, parrilladas, solo ellos se casan; no existe espacio para la gran 
cantidad de ecuatorianos. 

En conjunto el diario se constituyó en una propuesta novedosa, 
d iferente y valiente, con d iversos espacios para gente común, cuyas 
vidas se reflejaron más al lá de la crónica roja y trascendieron a 
variados enfoques y en nuevas secciones. 

Sello y personalidad de la línea editorial. Enfoque ciudadano, 
democrático y diverso 

¿Quiénes y qué marcaron los lineamientos? ¿Hubo lineamientos? 

Junto con los miembros del primer Directorio del medio público ,  el 
director, Rubén Montoya, y la sub directora, Carol Muril lo, mantuvieron 
varias reuniones previas para defin ir  la l ínea editorial .  La idea matriz 
era partir de la definición del diario público, concepto nuevo en el país, 
considerando que en el imaginario colectivo se confunde lo público 
con lo estatal y gubernamental. En segundo lugar, destaca la sub 
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Ejemplo 8 

28 El Teléifrafo 
Ecuador. domfr!IJQ 2 de agosto de 2009 

78 jóvenes le hacen 
goles a la pobreza 

E l  balonmano 
se practica hace 

6 meses en 

Muisne y 

Esmeraldas, 

pese a los 

pocos recursos 

Fuente: Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, del 2 de agosto 2009. 
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directora, la intención era reflejar posturas e ideas con respecto de 
la sociedad y del Estado, con la participación de gente nueva, gente 
que no había escrito en otros diarios y que estaba "pensando el país 
de manera distinta, no tradicional", precisa. La idea era poner en el 
debate visiones y análisis nuevos en torno al país, generar un debate 
distinto, que identifique a las páginas editoriales del diario. 

Dentro de esta nueva perspectiva, otra de las decisiones fue la de 
incluir mujeres. En una primera etapa se logró, aunque aún así era 
difícil tener en un d ía los artículos de dos mujeres y dos hombres. 
Después, la periodicidad de la participación femenina se redujo debido 
a que cuatro de ellas dejaron de escribir para continuar o terminar sus 
estudios de posgrado (doctorado y maestría), una de ellas fuera del 
país. 

Uno de los factores determinantes en el momento en que el diario 
publicaba sus primeras páginas fue la Constituyente de Montecristi , 
de donde surgieron temas coyunturales que marcaron la personalidad 
de la sección. Se puso en la mesa del debate público, por ejemplo, el 
matrimonio gay, el aborto, conceptos y categorías que se planteaban 
de manera abierta y directa, temas, cuyo tratamiento "en otro lado 
se tornaba enfermizo y generaba negación, no debate". Por ejemplo, 
cita Carol Murillo, se decía no al aborto y no porque es malo, sino 
analizando los pro y los contra de un tema sensible. Los periódicos 
de la época, "eso es lo bueno, que quedaron los documentos físicos 
y digitales", dan cuenta del contenido de la página editorial . 

Cuando el historiador y docente Pablo Ospina abordó el tema del 
aborto, por ejemplo, expuso dos puntos de vista para defender el 
derecho que la mujer tiene a abortar, considerando el momento en 
que se forma el ser humano, puesto que "no se puede decir que el 
feto sea un ser humano". El primer criterio es el que lo considera 
como tal, cuando el feto ya no depende de la madre, que es el criterio 
de tomó la Corte Suprema de los Estados Unidos; y, el segundo, el 
que cree que lo es a partir de que se forma el cerebro (el sexto mes), 
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órgano donde están las características específicamente humanas.  
Ospina confiesa que pensó que el tema podía haber sido censurado, 
pero eso no ocurrió, como tampoco ocurrió cuando hizo serias críticas 
al gobierno. El artículo se publicó el 1 0  de mayo de 2008 (Ejemplo 9). 

El aborto 

PABUl OSPINA PERALTA 
pospina@teleyrafu.com,ec 

Ejemplo 9 (b as más altas autoridades de la Iglesia Católica han 
anunciado que esperan rerogerun millón de firmas 
contra el aborte, Todo el apa:rato y la estructura 
eclesiástica se han puestO' a rodar. El fin de semana 
pasad<1, en una pa:rroquia de Quito, el sacerdote 
dio su discurso en la misa y antes de salir todos los 

asistentes fueron invitados a firmar eontra el asesinato. Pero 
no fueron invitados a debatir sobre el tema, a intercambiar 
experiencias, a encontrar caminos de entendimiento de un 
problema social lleno de consecuenciil$ profundas. 

la madre, ni ante lapl'$ibilldad de enfermedades graves para 
el niño. No aceptamos que se pueda matara un joven de doce 
añm porque tiene problemas fisicos o mentales, SinembaJgo, 
easl todas las legislaciones del mundo aceptan el aborto en 
dertas circunstancias y hasta cierto momento de la gestación. 
Significa que se acepta que existen diferencias entre el aborto y 
el asesinato, 
El punto cruda! de la argumentación es que solo hay asesinato 
cuand!l se prlva lntendanalmente de la vida a un ser humano. 
El aborto es intencional; pero el feto, ¿es un ser humano? 

Hace poco hice un ejercido ron profeS<Jres 
de secundaria en Portcvíejo: salimos a 
preguntar a !acalle la opinión de. la gente 
sobre el aborto. La mayoría se oponía por 
razones religiosas: porque la vida es una 
ofrenda de Dios; porque es un pecado. 
Algunos ponían por delante razones 

"Casi todas las legislaciones del 
mundo aceptan el aborto 
en ciertas circunstancias" 

La mayoría de 
legislaciones que 
penniten el aborto o 
que lo permiten en 
ciertos casos {como 
la nuest:ta) lo a�ptan 
hasta Inicios del .sexto 

morales curiosas: aumentará la promisculdad sexual, no habtá 
suficientes nacimientos para repoblar e! mundo. Ca.da uno de 
estos argumentos puede ser rebatido, Las razones religiosas no 
caben para justificar la legislación de un Estado laico; el aborto 
no es una forma masiva de control de nacimientos, por lo que sn 
legalización tiene muy poco impacto en las tasas de natalidad o 
en las costumbres sexuales. Pero incluso si lo tuviera. la libertad 
indhidúal para decidir sobre )a conducta se:ll:ual entre ad11ltm; 
no puede ser restringida pur la ley. 
El argumento más fuerte es que el aborto constituye un 
asesinato. En efecto, si lo-es, las mujeres no pueden decidirlo 
libremente. Pero en tal caso, no podría permitirse ningún tiP'J'de 
aborto en ningún caso-, ni ante violaciones, ni ante el riesgo para 

mes. Eoosedebea la confluencia de dos tazones. Primero, 
porque hasta esa fecha el feto depende enteramente del 
cuerpo de la madre. No puede vivir fuera de ese cuerpo. No es 
autóoomo ni distinguible de él. Segundo, porque hasta esa fecha 
puede hacerse la operación sin grandes riesgos para la madre, 
Se puede añadir una tercera: hacia esa fecha (en realidad un 
mes después. pero puede haber casos mb tempranos y la ley 
del:re ser prudente) se fonna plenamente el cerebro humana, 
sede de todas tas funciones psiquic.asy ftslcas que nos hacen 
caracteristicamente distintos deJ resto de animales. En una 
palabra, el feto no es una persona, no tiene autonomía n! posee 
las caracter!sticashumanas biislcas. Po-r lo tanto, el aborto no es 
un asesinato., • 

Fuente: Tomado de la edición Impresa de El Telégrafo. del 10 de mayo 2008. 

Los articul istas y los contenidos 

Lo primero en lo que coinciden los articul istas consultados es en la 
a pertura, en la l ibertad que tuvieron en este espacio para escribir 
sus opiniones. Aqu í  fue posible desarrollar u na agenda propia, 
sin imposiciones o parámetros más que los ligados al  manejo del 
lenguaje, la extensión de los artículos y la puntualidad en la entrega 
de los mismos. 

En la definición de los temas n unca hubo censura, aclara Carol 
Murillo, responsable de la sección editorial. Se expresaban ideas y 
posturas críticas al gobierno -explica- pero sin epítetos, sin abuso de 
adjetivos o de un lenguaje insultante; "ese no era el estilo". En esta 
l ínea confrontativa se destacan las columnas de Floresmilo Simbaña, 
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Pablo Ospina y Alejandro Moreano ,  por ejemplo, quienes fueron muy 

críticos pero sin recurrir a un lenguaje peyorativo o i nsultante. 

Al i nicio no fue fácil "vender la idea" del diario público, incluso al invitar 

a los articulistas a escribir en el medio. Fue un reto. ¿La razón? Había 

la suspicacia, el temor de saber si era posible escribir  de manera 

totalmente l ibre e independiente. Obviamente se quería temas que 

constreñían a la sociedad y con un enfoque distinto. 

Poco a poco, la página editorial se fue integrando y consolidando con 

la participación de académicos, ensayistas, escritores e investigadores 

sociales de varios puntos del país, entre otros actores. Por ello, Carol 

Muril lo sostiene que, a pesar de los errores, la sección editorial s í  
marcó u n a  identidad propia y u n  enfoque directo a través d e  sus 

páginas. El hecho de criticar o analizar al país desde la academia, 

i nicialmente pudo haber provocado la idea de un enfoque denso. 

No obstante, ese enfoque propuso un debate más complejo y más 

profundo del país. 

La sección también contó con un espacio para el articulista invitado,  

en el que escribieron alrededor de 80 personas, entre representantes 

e integrantes de colectivos y movimientos sociales, grupos gay, de 

teatro, indígenas, escritores y poetas. Claro, hab ía gente que escribía 

esporádica o espontáneamente; algunos de esos artículos no se 

publicaban no por cuestiones ideológicas, sino más bien porque 

-en dos ocasiones, recuerda Carol Muri l lo- utilizaban un lenguaje 

denigrante. Alguna vez, por ejemplo, hubo un artículo en contra del 

alcalde de Guayaquil ,  Jaime Nebot, que no se publicó, porque la idea 

no era "usar" el espacio para atacar o denigrar a nadie. Otra razón 

por la que otros temas no fueron publicados fue porque los datos 

necesitaban ser comprobados, como denuncias específicas, por 

ejemplo. 

En tal sentido, la sub Directora considera que el mayor aporte de 

la sección para lo público fue generar un pensamiento crítico, dar 
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cuenta del proceso sociopol ítico que vivió el pa ís . "Nunca fu imos 
indiferentes al contexto pol ítico, al margen de que hubiera algún tipo 
de identificación con el gobierno, pues sabíamos que el diario nació 
dentro de un proceso distinto". Incluso, siempre se buscó imponer al 
gobierno la idea de que era más útil un diario público, "que una l ínea 
de simpatías absolutas a favor del régimen", señala. 

En la sección fue posible trabajar con l ibertad, con honestidad y hasta 
con ingenuidad, resalta Ca rol Muri l lo, al referir el episodio que terminó 
con cambiar de administración al medio. Se cumplieron muchos 
objetivos, "tal vez no todos", pero sí se cumplieron algunos; claro, es 
difícil hacer evaluación "sin evitar subjetivismos", concluye. 

Hernán Reyes, docente universitario, confirma esa l ibertad que existió 
para escribir. "No hubo condiciones ni parámetros, ni d ireccionamiento 
alguno en los contenidos", afirma ,  por eso no sintió temor de escribir 
textos críticos en contra del gobierno, pero con argumentos y varios 
puntos de vista. Lo que s í  se definió -recuerda- fueron espacios 
específicos cuando todos los artículos de la página editorial giraban 
en torno a un tema especial , según la coyuntura, como ocurrió con el 
proyecto de la ley de Comunicación (Ejemplo 1 0) .  

Ejemplo 10 

)\y: • • lb a doble consigna de algu:nos medios y de sus 

l'fl cucos nl """"" _ "' ., de "'"<alllrlzar y la de 
� la  discusión scbre m Ley de 

el• ... �"OS bu•�OS enmurucaclñn. Ba"" """" mU<OOs tilu'""" "' 
• \,..- ' 1/\ laspáginaseditmiales ydelas� y 

espaclus de "humor político" rle varros periódkos 
del país lw últimos días. Los pronmtores de dos de las 
propuestas de ley son objeto de mofas rlescaUficatorias: "Rolindo 
y Rolinda" (en alusión a un persunaje televisivo que parodla al 
asamblcisb Rolando Panchana y en .ttfcnmda a la asambleísta 

esta batalla viscernt Se puede lf:fl' curiosoo editoriales romo uno 
intitulado "Silencio" ... ron tres mil ('.at'Jlcteres en blanco, y otrw.; 
donde el blanco dcl alaq_ue es personal {"Pancltana. émulo de 
Torqucmada, es un canallita.,.perdón ... un cardfiita .. " ). 
Prulcbana es petítko y se defenderá solo. Pero esta loxicidad y 
vaciedad pseudo-racional afecta fuertemente los derechos de 
rnultitud de consumidores medíátlt-Os. Técnka, política y 
étic:amcnte. la romunicaclón e infOlTllación tna$ivas deben ser de 
servicio público. má$ allá de quien �ea el que se exprese y de los 
contenidos expresados. Por ello, la di$cuslón debería ser más 

úulfgena Inurdes TilJán, 
respectivamente), juntl1 con innpcl�b)es 
�entos a la propuesta ofidalistíl: 
"vergotttosa mordaza", "peligroso 

herr:anr!JYlls@lrn.legrafo.com.ec disparate", "simbólico lincltamiento�, 
"última estocada a las libertndes civiles". 
Hay juicios de valor ante-diluviano� coma 

"La discusión debería ser más profunda 
e inteligente, más integral y 
menos ideologizada ... " 

prufurnlae 
lnteligente.. menos 
ideo.logiiada y 
má$integral 
Temas cOll'KI' lru;: 
alcances y límites 
del oficio del 

aquel de que "no debería haber una ley explicita� y otros que 
e$t.án a medio camino entre la burla y el análisis precipitado y 
"light" sohrc la que socarro-namente llaman la �Ley Rolrndo" o 
"Ley Rolindo Pachanga", iVaya pruebJ de la inteligencia y 
v-.Jentia mediiitlcas! Claro que hay algunas "perlas" más 
avezadas todavía cwno aqtrella que osa adivinar el secreto 
proplli;iro de una ley aún en debate: "de eso se trnta, de que no 
te enteres de .nada, de que re dejen los dos ojos tuertos para que 
cl robo y cl asalto sean por partida doble�, alew ataque del 
míslno opi:nadnr que ya a.ntts babia trabajado una mañosa v 
fragmentadll selección de art!rulos de la propuesta de ley Para 
distorsionar cua!qu.ier otra pnslble Interpretación que no sea la 
suya propia, �ntída y prejuidada, Estas: días hay de todo en 

Fuente: Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, del 23 de sepUembre 2009. 
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"Nadie me definía los temas, ni mi mamá n i  el gobierno", añade 
con humor el articulista e h istoriador Guil lermo Bustos. Sus temas 
y preocupaciones giraban en torno a aspectos intocados, como los 
archivos históricos y las bibliotecas, el patrimonio cultural ,  lugares de 
la memoria, que en casos pasan inadvertidos y hasta son destruidos, 
el espacio público urbano, analizando la acción del municipio y de las 
comisarías, el tema educativo, con la evaluación de los docentes y 
de las universidades; el tema de la función del pasado, en la actual 
coyuntura política . . .  En tal sentido, saludó la decisión de constituir un 
inventario de patrimonio cultural, así como la creación de un ministerio 
de Cultura, pero, a la vez, dio una mirada crítica a la concreción de 
los temas, como la ley de Cultura, (Ejemplo 1 1  ). 

Cambiar la 
universidad 

GUIUERMO BU81US 
glllllermo.bustos@telegrafo.tomec 

Ejemplo 1 1  
¿por qué son difíciles los cambios �n 
\as universidadesque parecen sin 
embargo esenciales?". Con esta cil:a 
delsociólogo español José Medina 
Echavarria {l903·77), induida a 
modo de epígrafe,el Conea presentó 

recientemente a la &amblea Nacional su infonne 
sobreel desempeño- instituciD!:!al de!as 
universidades y cscuelas politécni.cas del pili. La 
pregunta de Echavaniano puede sermás pertinente 
y autorizada. Pmviene deWi lúcido peru;adory 
profesor universitario quededicóbuenaparte desu 
vida a enseñar en la UNAM y el Colegio de México, 
y fue uno de las traductores de MaxWeberal 
españoi. De otro lado, lafrase condensa nítidamente 
el meol!o del dilema que hoy experimenrala 
educaciónsuperior en Ecuador. 
� reacciones que ha suscitado este infonne 
muestran hasta qué punlo una parte signifi.cativa de 
la comunidaduniversitaria ecuatoriana está 
t:l!J'Ci.lliDdaporla ml'1liocridad yla ausencia deun 
núnimo espíribl autocritico. Las expresiones públicas 

que directivos,docentesy estudiantesde algunasde 
\asuniversidadesevaluadasenel rango m:í.s bajosolo 
oonfinnan el infunne del Conea. Deotro !ado, !as 
señalespreocupantesque algunos integrantes dela 
actuallegislatura genernron para desacreditardicha 
evaluación,entrelos c¡ue se incluyen ciertos 
miembrosde Alianza País, ponen una interrogación 
sOOrecual � el raseroque delinelos rompromisos 
politicosde eSos asambleístas. 
Larigurosidad oonqueArturo V'illavicencio condujo 
la evaluación efectuada pore! Conea, y el valor que 
most:ró alp�btl.a y defenderlaantelacomllllidad 
universitaria yla opinión pública son acciones que 
deberiaenvidiar y emulare! Conesup, c¡ue alguna 
responsabilidadtendrá enla sitn.ación dela 
eduO!riónsuperior, ycuyo inllinnerohre e! mismo 
tema, present.ado con algunosefectos medi3.ticos, 
deberi.a ser retir.J.do para evitarembaruosas 
comparaciones. 
l.Sepuedeconcebi.tuna universidadsin libros? 
le6mo son las hihliolecas univerntarias en Ecuador? 
¿Qué y cuánto publicanestas universidades? Creo 

Fuente: Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, del 12 de diciembre 2009. 

c¡ueesla!i preguntasson absolutamentepertinenles 
para calibrar cxímo cumplen eslas instituciones su 
misióJL Ene! menciun.ado infunne(de/ecflJrn 
obligada) se pueden enoontraralgunas evidencias 
cuantitativas queestremecerian almis templado. 
Hayuna universidad que declaró (sinrubor 
sospecho) que su biblioteca pose(anada menosque 
2l6libro>. Entre 2006 y 2008, casi el setenttz por 
ciento delas universidadesecuatorianas o no 
publicaronningúnlibro o éstos pueden contarse con 
Jos dedos deun.a mano. 
¿por qué resulta tan dlficil cambiar ala mayori.ade 
universidades ecualorianas? Quizá \a explicaciónse 
enruentre enel crucede los intereses 
corporativo-partidarios quemiran alcambio coJJW!a 
principal amenw al sustento desus micropOOeres. 
Elpaísni!OOiitacon urgencia nounaley pl!rfecta 
sinouna consensuada eniDrno a\abúsquedade la 
excelenciaa�émica. A la Senp!adesle torncedersu 
desbordeestatistaya !os rectoresabandonar Sllii 
cálculos pemmales y grupales. Ese podria ser un 
buen primer paso. •  

La columnista Ylonka Til lería coincide en el mismo sentido, al señalar 
que cuando fue invitada por Carol Muril lo a escribir en el periódico, 
le d io total l ibertad para hacerlo sobre cualquier temática y -aclara
esa tónica se mantuvo hasta la l legada de los nuevos d irectivos. 
Ella escribió, por ejemplo, temas de comunicación, género, medios, 
culturas juveniles, temas internacionales, urbanos, de salud, entre 
otros. 

La articulista considera que a través del espacio editorial se logró 
una interacción interesante, desde los correos electrónicos hasta 

75 



Paulina Escobar 

personas que encontraba por la calle y preguntaban por tal o cual 
tema. "Era agradable contar a la gente las motivaciones que te 
llevaban a escribir sobre determinado tema". Sin embargo, lo que más 
interés generó entre sus lectores fue un artículo que escribió sobre su 
propia experiencia en el período de la dictadura en Chile, cuando era 
estudiante de primaria. Ese artículo le permitió contar a un grupo de 
estudiantes sobre las disputas y "olvidos" de la memoria, a partir del 
1 1  de septiembre (de 1 973), día en que el gobierno democrático de 
Salvador Allende fue derrocado por un golpe militar. 

Pablo Ospina también destaca la posibi l idad de intercambiar ideas y 
comentarios sobre los temas publicados. E l  articulista, que escribió 
generalmente temas políticos coyunturales y, eventualmente, de 
cultura y de educación , recuerda que el artículo que más comentarios 
recibió por parte de sus lectores fue uno escrito en defensa de la 
Unión Nacional de Educadores {UNE). Su artículo apoyaba el proceso 
de evaluación de los profesores, pero sostenía que no debía sujetarse 
a éste el despido de los maestros, "que era básicamente lo que decía 
la UNE". A la vez, resaltaba la importancia de un gremio que, pese 
al rechazo de padres de familia, se ha sostenido con el apoyo de los 
profesores, a lo largo de 30 años {Ejemplo 1 2).  

La UNE 

PARLO OSI'INA 
pabto.ospina@telegrafo.com.ec 

Ejemplo 1 2  1] ació en los años treinta del siglo XX y corno 
corresponde a un país muy poco corporativista, 
como el ecuatoriano, gozó intermitentemente y 
por muy breves períodos del privilegio de la 
agremiación obligatoria. Solo después de la 
revolución de mayo de 1944 tuvo representación 

funcional en la Asamblea Constituyente porque habitualmente 
solo las revoluciones buscaron las representaciones directas de 
las organizaciones populares en el Estado. Pero duró muy poco, 
como el entwiiasmo por esa revolución, tan pronto traicionada. 

males de la educación ecuatoriana es Ulla triste falsificación de 
la historia. Se le puede reprochar, con razón, haberse 
preocupado muy tarde de hacer propuestas pedagógicas, de 
reivindicar la calidad de la enseñanza y de incluir entre sus 

principios la lucha por una educación para la emancipación. Se 
le pueden criticar muchas limitaciones, errores y omisiones. 
Pero el principal culpable del lamentable estado de la 
educación pública ecuatoriana es el Estado y sus ministros del 
ramo. Disponer de un gremio poderoso y representativo, que 
mantiene el apoyo de sus miembros, es una gr.m ventaja para la 

En 1992, y no fue la primera Vf:L, la UNE 
hizo una campaña de reafiliación 
voluntaria de los maestros ante la 
decisión del Ministerio de Educación de 
suspender el pago de las cuotas de 
afiliación a su gremio. Desde entonces, 
como reza en sus estatutos, solo los 

"El principal culpable de la crisis de 
la educación pública es el 
Estado y sus ministros ... " 

transformación de 
la educación. 
Ninguna reforma 
verdaderamente 
revolucionaria se 
hará contra los 

maestros que lo demandan expresamente sufren la deducción 
de sus aportes gremiales y sus aportes al fondo complementario 
de pensiones y cesantía. Por eso, precisamente, hasta el día de 
hoy, no todos los maestros del sector público están afiliados a la 
UNE. Solo pertenece al gremio, voluntariamente, la aplastante 
mayoria dclos macstros. 
En octubre de 1993 sostuvo el paro nacional más prolongado de 
su historia: tres meses de una huelga en la que se enfrentaron 
contra decretos de movilización y de cancelación de los 
maestros en lucha. Solo pedían que se cumpla la ley de carrera 
docente que fijaba un salarlo magisterial rruis alto que el sueldo 
mínimo y que el gobierno sencillamente se negaba a aplicar. 
Acusar a los maestros y a su gremio de ser los causantes de los 

maestros y sobre 
la base de la destrucción de sus organizaciones legítimas. 
Otra falsedad es suponer que una base sólida para mejorar la 
calidad y la calidez de la enseñanza puede llegar a ser una 
evaluación basada en preguntas de verdadero o falso y de 
opción múltiple. Solo hay que pensar en los resultados 
disponibles: solo el 3% de los maestros estuvo "mal�. ¿Es ese 
resultado una radiografía de la situación pedagógica y 
acildémica de los maestros? Lo que ese resultado confirma es 
que las pruebas aplicadas no pueden considerarse seriamente 
como una verdadera evaluación. Es lamentable tener que 
recurrir al paro para ser respetados. Ojalá no hubiera ocurrido. 
Pero en este conflicto los maestros tienen la razón y el 
Gobierno no. • 

Fuente: Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, del 23 de septiembre 2009. 
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Por el valor de los contenidos editoriales, la sección logró incidir en la 
opinión pública, llegando incluso a competir con periódicos de mayor 
tiraje y tradición, como El Comercio, Hoy y El Universo, por ejemplo, 
sostiene Hernán Reyes y afirma que el problema de la lectoría (uno 
de los argumentos para cuestionar al medio público) no estaba ligado 
a la calidad del medio, sino a un sistema de comercialización no 
adecuado. También, a una forma de llegar "gratis" a varios tipos de 
lectores, lo cual era bueno, pero a la vez -en nuestro entorno- también 
fue visto como una devaluación del medio, pues muchos pensaron 
"que era tan malo que no podía competir y por eso se regalaba". 

Sin embargo, -destaca - fue curioso comprobar que los medios 
privados sí segu ían los contenidos editoriales del d iario, 
contrariamente a lo que se creía y se decía. Había conexión, sabían 
quién escrib ía y qué escrib ía ,  lo cual -en su caso- sirvió incluso de 
base para ampliar entrevistas en otros medíos sobre determinados 
temas coyunturales. 

Pero, además de los temas, lo relevante también fue la manera de 
aproximarse a ellos; "fueron nuevas maneras, nuevas perspectivas 
y sensibilidades", que junto con otras secciones dieron identidad 
al diario público, asevera Guillermo Bustos. También caracterizó a 
la sección el hecho de que abrió verdaderos espacios de debate 
y análisis, frente al espacio de los medios privados, donde un 
"grupo selecto y casi inamovible de gente" circula haciendo opinión 
durante años, diciendo las mismas cosas y presentándolas como "la 
quintaesencia de la libertad de expresión". Si bien el diario mantuvo 
un nivel de adhesión a la idea de construir un nuevo Ecuador, eso no 
significó, sin embargo, "amordazar" una perspectiva crítica e incluso 
autocrítica. Él m ismo fue auto-crítico con un sector al que pertenece, 
el universitario, al referirse a las reformas para la educación superior, 
pues "no se puede cerrar los ojos ante lo que las universidades hemos 
dejado de hacer". 

La articulista Silvia Buendía cree incluso que las críticas más 
puntuales y más duras al gobierno salieron justamente de El Telégrafo. 
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Sin embargo -aclara- no fueron críticas vacías, sin sustento, sino con 
base en ejemplos, en hechos concretos, en datos y en argumentos. 
Lo triste fue ver que esa crítica no fue vista de manera positiva, 
con madurez, por min istros y funcionarios de gobierno, quienes 
aseguraban que "se les atacaba". Y, sin embargo, en otros medios se 
decía que El Telégrafo era propagandista, dependiente del gobierno, 
sesgado . . .  "lo hacían seguramente porque no leían el d iario", destaca 
la articulista al exponer la forma en cómo el trabajo editorial estaba en 
medio de críticas infundadas, de lado y lado. 

Lo más grave y determinante, sin embargo, vino después, cuando 
el gobierno decidió cambiar la administración del d iario, con el 
argumento de que como fue impulsor del medio público también era 
su dueño. Silvia Buendía recuerda que, un poco antes de la transición, 
fue la primera en ser censurada por un artículo al que le l lamó "Telón". 
Allí destacaba la libertad y la apertura de la sección editorial ,  pero, 
al mismo tiempo, la imposibil idad de seguir escribiendo en el mismo 
espacio, sobre todo porque se empezó a deslegitimar desde todas 
partes al diario y a su contenido, y -pensaba- a esta edad "no podía 
coserse la boca". Ese artículo no se publ icó, pero sí uno que destaca 
una referencia de periodismo públ ico, que fue uno de sus ú ltimos 
artículos (Ejemplo 1 3). 

Manos 
negras 

silvia.buendia@telegrafo.com.ec 

Ejemplo 1 3  

1 2 de mayo de l982, a las seis y treinta dela tarde, el 
crucero argentino Genero] Be\grano fue atacado y 
hundido por el submarino nuclear británico 
Conqueror. Este ataque echó por tierra las 
posibilidades que todavía existían de que los dos 
países Uegar;maun arreglo pacífico en el conllicto de 

las Islas Malvinas. Pocos meses después, Gran Bretana coru;iguió la 
rendición incondicional de Argentina. Margaret Thatcher obtuvo 
un sonado éxito con esta victoria militar, su popularidad -hasta 
entonces en declive- volvió a subir y aumentaron sus posibilidades 
de ganar las siguienteselecciones. 

Thatcher con la BBC fue enonne, ella consi.dernba que no se debió 
haber penniti.do la pregunta. Incluso Denis Thatcher, marido de la 
prime.-a ministra, insultó a los productores de este programa 
diciendo que su mujer había sido traicionada por los malditos 
maricones trotskistas de la BBC. lCómo era posible que una 
cadena de televisión estatal cuestionara de esa manera a un jefe de 
Estado? Los Thatcher se confundieron. Pensaron que la BBC no 
era estatal, sino gubemamenta1. Lo cierto es que la BBC solo hacía 
su trabajo: infonnar verazmente, abordar todos Jos 
cuestionamientos pertinentes a un tema y sobre todo darle la 

En mayo de 1983, a propósito de las 
elecciones generalesen Gran Bretaña, 
Margaret Thatcher apareció en televisión 
nacional en un programa de la BBC 
llamado En el acto, que se transmitía en 
vivo. Cuando Thatcher accedió a contestar 

'"Los Thatcher se confundieron. 

Pensaron que la BBC no era 
estatal, sino gubernamental" 

palabra a una 
ciudadana común 
para que expresara 
estos 
cuestionamiento s a  
la mismísima 
autoridad. Aunque 

preguntas del público, la presentadora Sue Lawley le dio la palabra 
a Doris Gould, profesora de geografia de la ciudad de Cirencester. 
Gould cuestionó duramente a Margaret Thatcher por haber 
hundido el Belgr.mo cuando estaba nosolo fueradel área de 
e:tc\UBión de las Malvinas, sino adEmás alejándose de éstas. Ataque 
que ocurrió justo el día en que el presidente peruano Belaúnde 
Teny había propuesto un acuerdo de paz que tenía grandes 
posibilidades de ser aceptado por ambas partes. lbatcher se 
defendió como gato panza arriba. Aseguró que el Belgr.mo 
representaba un peligropara lnglaterra. Que el acuerdo de paz de 
Belaúnde Teny llegó a Londres luego del bombardeo. Finalmente, 
Thatcher perdió la calma, pues Gould rebatió cada uno de sUB 
aseveraciones en forma consistente y documentada. El disgusto de 

esta autoridad fuera la máxima autoridad. 
Durante el resto de su ejercicio como primera ministra, Thatcher 
ja.m.B.s perdonó a la BBC, nunca más le concedió entrevistas y solo 
hablaba con esta cadena cuando sus reporteros la abordaban en la 
""''· 
Sin embargo, la BBC siguió siendo la cadena de radio y televisión 
pública.B de Inglaterra. Ni siquiera la fría y despiadada Dama de 
Hierro se pennitió boicotear a la BBC, asfixiarla económicamente, 
infiltrar en ella manos negras que cambiaran los contenidos de sus 
programas, las resefias de sus noticieros, que silenciaran su voz. 
Durante el draconiano gobierno privatizador de Margaret Thatcher 
se mostró más respeto por los medios públicos que hoy, durante los 
progresistas días que vive el Ecuador de la revolución ciudadana. • 

Fuente: Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, del 4 de febrero de 201 O. 

78 



Los nuevos espacios y contenidos 

Un blog que permitió exiliar a los articul istas 

Al concretarse el cambio de administración en el d iario público, 
varios articulistas coincidieron en que debían seguir escribiendo bajo 
la lógica de un medio público. El espacio lo encontraron en el blog 
www.telegrafoexiliado.blogspot.com. Fue una decisión acertada e 
importante porque -afirma Ylonka Tillería - había y aún hay un público 
que seguía con interés las páginas editoriales de El Telégrafo. 

Pero, además de cubrir un interés social en torno a lo que se escribía 
en las páginas editoriales, la idea también surgió por dar a conocer el 
giro que había tomado el d iario, explica Pablo Ospina. A esto se sumó 
también el interés manifiesto de un grupo de periodistas que querían 
participar en el espacio. I ncluso se llegó a plantear la posibil idad de 
hacer una revista, que no se ha llegado a concretar porque todo parte 
de aportes voluntarios, en todo sentido. 

El blog es una extensión del espacio inicial del medio público 
y, además, se constituyó de alguna manera en un  capítulo que 
permitió cerrar con dignidad humana y claridad política el cambio de 
administración del medio, demostrando que quienes allí escribían no 
eran partidistas, sino gente comprometida con los temas sociales. 

El blog es hoy un espacio virtual, que aunque con problemas técnicos, 
ha segu ido publicando opiniones libres. El objetivo en mente es 
lograr consolidar poco a poco un grupo más amplio, con el fin de que 
sea diverso, pueda sostenerse y seguir incidiendo, como de alguna 
manera lo sigue haciendo. 

¿Realmente son nuevos actores? 

Algunos de los temas que publicó el diario también fueron abordados 
por otros medios, en noticias, reportajes y crónicas; en muchos 
hubo coincidencia en la participación de los actores o fuentes de la 
información. Por ejemplo, en el tratamiento de temas políticos, el 
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diario recurría a autoridades centrales y locales, funcionarios públicos, 
ministros y asambleístas, entre otros actores políticos. Eran fuentes 
que, en su mayoría, las determinaba la coyuntura, el día a día.  

Sin embargo, tanto en los temas pol íticos como en los económicos, 
se hizo un esfuerzo por incorporar nuevas voces. La periodista Ela 
Zambrano sostiene, por ejemplo, que aún en las notas de coyuntura 
se buscó siempre nuevas opiniones y no las de los analistas que 
circulaban en todos los medios y que incluso "ya sabemos lo que nos 
van a decir'' . Como parte de la sección de Actualidad , la periodista 
cubrió las fuentes de la Presidencia de la República y la Asamblea 
Nacional. 

Y no solo que Actualidad , en un intento por democratizar los espacios, 
rechazó la opinión de "los analistas de siempre", sino también la de 
ciertos funcionarios de ministerios que insistían en que se publicara 
tal o cual noticia, como explica Marcela Noriega, editora de la sección 
en el primer año del diario público. Incluso, por esa razón -cree- El 

Telégrafo fue mal visto en los círculos de poder, sobre todo en algunos 
ministerios. 

Entre esas "otras voces" se incluyó a intelectuales de todas las 
tendencias políticas, pero también se hizo un esfuerzo por vincular 
a voces académicas e institucionales, a pequeños empresarios y 
a emprendedores que antes no habían sido tomados en cuenta en 
otros medios. Por ejemplo, decanos o docentes de universidades 
públicas y privadas participaban como actores de noticias de 
actualidad económica y política, analizando temas de coyuntura, como 
propuestas de ley e iniciativas ciudadanas. 

Lamentablemente, como en ocasiones "la primicia es el mandante" 
-dice el periodista Carlos Villacís- y pese al esfuerzo por encontrar 
nuevas voces, el ejercicio diario llevaba a caer en la lógica de 
los medios privados; es decir, trabajar en función de la coyuntura 
y "vender'' los temas del d ía de la mejor forma. Sin embargo, el 
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periodista descarta tota lm ente que, en la etapa de público, haya 

habido en el diario la injerencia de fuentes oficiales y de funcionarios 

por captar espacio o por presionar para que publique determinada 

información, como respuesta al pautaje publicitario de alguna entidad 

pública. 

En determinado momento, los contenidos de El Telégrafo captaron 

el debate, la d iscusión y el análisis en conferencias académicas y 

profesionales, programas de radio y televisión o en conversaciones 

entre periodistas con relacionistas públicos o con otros periodistas. 

Algunos compañeros del d iario fueron testigos de varios comentarios 

fuera de l ugar o de comentarios carentes de fundamento. Alguna 

vez, en un foro académico realizado en una universidad de Quito 

se descalificaba, por ejemplo, la cal idad de público del medio, al 

afirmar que sus secciones no tomaban en cuenta a la gente ,  que 

no representaban a nadie y que en definitiva, por esas razones, 
se trataba de "un diario pésimo". Quizá ésta y otras afirmaciones 

similares no se hacían de mala fe; lo que sí era cierto es que partían 

de prejuicios, del desconocimiento. Tal vez les faltó "ojear" y "hojear" 

más las páginas del q ue hasta el 30 de abril del 201 0  se l lamó el  
Primer Diario Público. 

Por el contrarío, a m uchas personas, cuyos proyectos, in iciativas 

y puntos de vista fueron considerados y tomados en cuenta ,  les 

consta la apertura de este medio en su etapa de diario públ ico. 
Estos son algunos ejemplos: productores agrícolas, campesinos, 

emprendedores, pequeños comerciantes y microempresarios, 

mujeres, madres solteras, ancianos, n iños de l a  cal le,  entre otros 

protagonistas de las páginas del diario. También constan,  entre las 
agrupaciones u asociaciones, el servicio de I ntegración Laboral, 

Ciudad Sin Barreras; las fundaciones Papás por Siempre y Padre 

por Siempre; agrupación Afroamérica XXI; movimientos indígenas, 
afroecuatorianos; consejo de Desarrollo de los Pueblos Montubios 

de la Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales, Junta Nacional del 

Artesano, Federación Nacional de Discapacitados F ísicos, redes 
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y grupos de GLBTI (gays, lesbianas, bisexuales, transgénero ,  
transexuales e intersexuales), cámaras, gremios y asociaciones 
de productores, empresarios y m icroempresarios; asociaciones 
de personas de varias provincias con capacidades especiales, 
cooperativas de ahorro y crédito, barrios organizados, fundaciones, 
universidades . . .  

Y aunque a l  in icio el diario pensó en crear una Defensoría del 
Lector, para motivar la participación de más ciudadanos ,  fueron 
precisamente los nuevos actores los que reforzaron también la idea 
de re-di reccionar el enfoque de las notas, sobre todo de los temas de 
profundidad. 

Por ello es que las portadas o las notas de apertura de página no 
necesariamente "vendían" la coyuntura ,  sino temas propios. Lo 
evidencian ,  por ejemplo, temas como: la necesidad de contar con 
una identidad registrada para poder acceder a derechos y servicios, 
publicado el 6 de junio de 2008; la exigencia de trabajadoras sexuales 
para que se respeten sus derechos humanos y laborales, publicado 
el 24 de septiembre de 2009; la iniciativa de d iscapacitados para 
conformar una asociación de transporte en taxi, publicado el 30 de 
noviembre de 2009; y la discriminación laboral que deben enfrentar 
las personas con VIH ,  publicado el 2 de enero de 201 0, entre otros; 
la mayoría, trabajados por Zona Ciudadana y Diversidad. 

Sin embargo, los nuevos rostros de la lucha diaria , de la tenacidad, 
de las contradicciones, no solo se visibi lizaron a través de crónicas 
y reportajes de estas nuevas secciones del d iario público, sino 
también a través de un género específico: el perfi l ,  identificado en la 
contraportada del primer cuerpo del diario, con el nombre de Retrato. 

I nicialmente, la idea del Retrato fue reflejar la vida de personas 
anónimas que se hayan destacado por sus logros o por su lucha 
d iaria en la búsqueda de sueños. La sección también incorporó en 
sus páginas a vidas ejemplares, de gente bri l lante pero no por ser 
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mediáticas (ni funcionares públicos n i  personajes políticos), sino por 
sus logros, por sus retos, por su forma de ver y de vivir la vida. En 
este punto, la diferencia con otros medios fue visible en la forma y en 
el tratamiento de los contenidos. 

Retrato tuvo un espacio prioritario y a color, en contraportada, donde 
se destacaba el perfil humano y social de cada personaje. Como 
sucedió con otras secciones, ésta también fue incorporando cambios 
en el camino e incluyendo en sus páginas a personajes reconocidos 
en ámbitos del deporte, la música ,  el teatro. El enfoque fue más 
amplio y no se limitó a su trayectoria profesional, sino que trascendió 
a la particularidad de cada personaje. 

Galo Betancourt, uno de los periodistas que se especial izó en Retrato, 
comenta que también fue importante la inclusión de personajes 
que de alguna manera reflejaron la vida de los ecuatorianos y su 
empeño constante por surgir. Aqu í  cita al d irector Rubén Montoya,  
quien vio necesario destacar la vida de personas que, por ejemplo, 
reflejaran cómo el ecuatoriano superó la crisis económica, derivada 
del quiebre bancario en 1 999, y de personas que -desde sus propios 
espacios- han levantado al país. La idea era dejar constancia de la 
lucha diaria, de la persistencia de las clases más pobres para lograr 
una contribución social. 

En cuanto al estilo, Retrato respondió a una fusión del perfil 
period ístico con elementos del retrato literario. Con esa línea rectora, 
el resultado imprimió, al mismo tiempo, el estilo y el manejo l ingüístico 
de cada "retratista". En el fondo -sostiene Galo Betancourt- Retrato 
reveló la posibilidad de un periodismo positivo más ampl io, "una 
puerta abierta a varias voces, que no hubieran tenido espacio en un 
medio privado". 

Lejos de la coyuntura o de la connotación política o económica, los 
Retratos de El Telégrafo destacaron la vida de las personas como tal, 
como seres humanos, con sus cualidades, con sus retos y logros, con 
penas y desgracias, sin caer en el morbo. 
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El periodista escribió , por ejemplo, la vida de personas que reflejaron 
su lucha diaria, su complejidad , su dualidad. Recuerda el caso de 
una señora que no quería tener hijos porque de niña sus padres la 
abandonaron; sin embargo, paradójicamente cuando el la tuvo a su 
hija se convirtió en la mejor madre; debió enfrentar con valentía el 
dolor de verla nacer y crecer con microcefalia; el perfil fue publicado 
el 29 de abril de 201 O, con el t ítulo Rosa Elvira Pérez, el milagro 

maternal. También trae a la memoria el caso de una madre que 
vivió la experiencia del cáncer de su hijo y lo siguió enfrentando aún 
después de su muerte, pues decidió vivir de cerca la vida de otros 
n iños con cáncer, que fueron amigos de su hijo; el tema se tituló 
Carmen Gutiérrez, celadora de los ángeles, y se publ icó el  27 de 
agosto de 2009 (Ejemplo 14). 

La experiencia de Retrato dejó en Galo Betancourt no solo 
enseñanzas periodísticas, sino un aprendizaje que le permitió crecer 
como persona y ver que la gente siempre encuentra una salida, una 
alternativa de vida y que la sociedad ecuatoriana aún tiene muchos 
valores como la generosidad y la solidaridad. 

Considerando que el aprendizaje se multiplica también para quien ha 
leído los retratos o perfi les de la sección Retrato, aqu í se destacan 
otros ejemplos. En el primer caso, de la autoría de Francisco Santa na 
y, en el segundo, de Eduardo Varas. 

El 1 O de agosto de 2009, el retrato escrito por Francisco Santana 
relata la vida de Marco Sánchez León, un ejecutivo de una empresa 
internacional , quien , siendo el ú ltimo de seis h ijos, vivió desde su 
nacimiento varias experiencias que le permiten hoy valorar su vida y 
motivar a otros para apreciarla .  

Otro ejemplo de Francisco Santana es el publicado en la edición del 
7 de abril de 2009, con el nombre David Corozo Alarcón: Aquí está 

el verdadero. El autor hace el perfil de un  hombre esmeraldeño que 
tiene un negocio de comida. Detal la eventos importantes de su vida 
y recalca cómo logró sobreponerse a las dificultades y vencer vicios 
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su el  por Eduard o  

cuenta l a  v i d a  una odontóloga, l a  doctora 

de Salazar, y su valentía enfrentar el machismo 

en que pisó la  univers idad y durante ia carrera con el  

alcanzar su sueño y quien,  en el desempeño profesional ,  debió -como 

muchas muj e res- tam bién cumpl ir  l a  esposa y madre,  e n  s u  

caso, de 1 O h ijos. 

Pero q u izás, u no los personajes que más l lamó l a  atención de 

Varas fue Lu ís Eduardo Palacios, el  payaso Fosforito. Lo conocía 

nombre y d e  él la  primera imagen que ten ía era la  d e  un gra n  m u ra! 

al ingreso del teatro Sucre,  donde el payaso y mago está "retratado" 

como un personaje Quito. 

Cuando l legó a la e ntrevista con Fosfo rito l e  l lamó la  atención el  

estad o  e n  el que estaban él y su casa.  H a b ía l i b ad o  y su aspecto 

y el o lor d e l  a mbiente lo de lataban .  En ese momento supo que n o  

pod ía hacer l a  entrevista, pero tampoco sabía qué hace r; a l a  vez, 

se planteó el d i lema de cómo tratar al personaje.  O ptó por conversar 

con él, por escucharlo y ser testigo del dolor  que en ese momento 

sentía debido a motivos personales . Pese al panorama ,  prefirió segu i r  

con l a  imagen del  personaje retratado e n  el  teatro. Sabía que debía 

esperar u nos d ías, q u e  ese n o  era e l  momento para hacer el retrato 

y se fue.  Poco después, pero el mismo d ía ,  había l legado el fotógrafo 

para encontrarlo en peores condiciones; s in  embargo, asumiendo e l  

compromiso previo, Fosforito se compro metió a l lamarlos cuando é l  

estuvie ra mejor, cuando se recuperara.  

Mientras pasaban los d ías y hasta que l legara l a  l lamada,  Eduardo 

Varas reparó e n  el qué del personaje y del periodi sta. Pensaba, s í .  . .  

30 El resumen del texto es una colaboración de Arianna Balastro, estudiante de Periodismo de 
la UDLA. 
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su v ida,  es u n  , se 
lo malo,  el momento malo q u e  

eso s e  planteó, ese y así lo 
después s e  c o n  l a  l l amada d e  

p u b l icó e l  26 d e  d e  2009. ( Ejemplo 1 

a Retrato como e l  espacio para evidenciar u n a  forma de 
ver  e l  m undo . . .  y esa ver el  mundo (es la ve la  persona 

qu ien se hab la  en Retrato".  As í define a l  Eduard o  Varas,  
a ú n  col abora e l  d i ario e n  e l  mismo oct u b re 

1 0) .  Considera ,  en tal sentido, que l a  vida toda person a  es d igna 
d e  ser contada,  porq u e  todos l os momentos ,  d u ros, buenos,  
g raciosos, t ienen pueden ser Pero ,  en cada 
historia busca a d emás identificar qué es lo que q u iso la person a  en 
s u  v ida ,  d e  su vida . 

cada tem a ,  e n  texto s e  v a  d a n d o  forma a l  personaj e  y e s  
j ustam ente ese e l  factor determinante en Retrato; e s  decir, e l  esti lo .  
É l ,  por ejem p l o ,  prefie re un esti lo d i recto , n o  tan l itera rio ,  "con 
decis iones subj etivas" tratan d o  de d efi n i r  a l  como tal .  

ísticamente s e  a ce rca a l  perfi l ,  q u e  e n  real idad e s  s u  base e n  
l a  d i n á mica d e  construi r  l o s  retratos. 

manera Retrato cumple (la sección se mantiene a d iciem bre 
en e l  n uevo a u n q u e  ya no en contra portad a )  

c o n  a br ir  espacios a n uevas voces, a h istorias comunes p e ro 
desaperc ib idas ,  h istorias g e nte l u chadora,  d e  q u e  decide 

ver el  lado positivo, a pesar de cualquier adversidad. Pero,  no 
eso, s ino que a la  vez i m pone u n  n u evo esti lo perfi les,  

un esti lo propio que combina elementos novedosos el  periodismo 
como la  fotografía como un e leme nto centra l ,  d atos 

adic ional  y u n a  n arrativa q u e  bordea 
s in perder  s u  cual idad period ística . 
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Fuente: Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, del 26 de febrero 2009. 

89 



Paulina Escobar 

Tam bién 

censura y 

varias tareas i nacabadas y varios los temas q u e  

pendi entes e l  d iario, como medi o  p ú b l ico. En este esfuerzo por 

construi r  " lo p ú bl i co", h u bo d udas,  i n certid u m b res , preguntas y 

reflexiones constantes, que no pueden dejar  de señalarse. Por e l lo ,  

en una especie de mea culpa , aquí  se subrayan a lgunos elementos.  

Por  l a  vertiginosidad de l  oficio, h ubo cosas q ue se debían entender, 

sobre ntender y asumir  en e l  S iempre busca mos respuesta, 

como periodistas, a temas q u e  q u izás ni q uienes debía n  d árnosla l a  

ten ían a mano. Tal vez faltó reforzar una defi n ición sobre qué es lo  

que se persegu ía como conten ido d e  Actual idad : l a  pri m i cia o "golpe" 
o los temas propios. bien es cierto, un diari o  no debe d esl igarse de 

la coyuntura ,  también es cierto que el espacio del medio púb l ico pudo 

convertirse en un espacio que marq u e  agenda. 

prob lema fue que por falta de esa d efi n ición , e n  d etermi nados 

momentos e! d iar io n i  "golpea ba" n i  g eneraba temas propios;  esto, 

no solo se reflejó en los temas pol íticos,  s ino tam bi é n  en los d e  

Macroeconomía,  por ejemplo.  Tanto en Economía como en Pol ítica 

h a b ía notas o datos q ue confirmar pasada la hora del cierre, por l o  

cua l ,  en ocasiones n o  se publ icaban porque y a  l a s  páginas estaban 

cerradas. otros casos la exigencia g i ra ba en torno a las noticias 

que publ icaban otros d iarios, cuando se su po n ía que l a  idea n o  era 

seguir  l a  agenda de l os otros medios , sino trabajar en fu nción de una 

agenda propia.  e l lo ,  creo que en este aspecto s í  h izo falta una 

postura clara y concreta. 

periodista Wi lson Benavides p iensa 
una postura y q u e  esa postura d e b ía ser 

el d i a rio debía tener 

"no partid ista" .  



Los nuevos espacios y contenidos 

Considera que debía haber un  compromiso por lo públ ico, "lo cual 
demuestra una postura política", d ice . El Telégrafo era una buena 
oportunidad para trabajar, por ejemplo, en la construcción de una 
memoria colectiva, en historias que permitan recordarnos los hechos, 
pues en nuestra sociedad "pasan demasiadas cosas en espacios de 
tiempo demasiados cortos", señala. 

Por todos estos vacíos, estas indefiniciones, el medio era 
malentendido afuera, y esto, a la vez, hizo que se crearan falsas 
interpretaciones, afirmaciones como decir que lo que hacía El 
Telégrafo era periodismo institucional o, peor, que lo que se pretendía 
era enfrentar el periodismo público versus "los mediocres de la prensa 
privada".31 Todo provocaba más confusiones e incluso resultaba 
irónico, pues muchos periodistas del d iario público trabajaron antes o 
se formaron en esos medios privados. 

El periodista Carlos Villacís cree justamente que lo que le faltó al diario 
"fue soltar las amarras del  periodismo privado" para reemplazarlo 
por un periodismo realmente público. Por eso cree que, pese a que 
"entendíamos y trabajábamos" en función de que la noticia no era 
nuestro principal eje, por la coyuntura "caíamos" en esa práctica. 

En tal sentido, para comprender este espacio de tiempo de diario El 
Telégrafo es imposible dejar de lado la autocrítica, pero una crítica 
justa, una crítica que no pretenda dar la  razón a nadie y menos 
protagonismo mediático, solo dejar en claro los aspectos que, en este 
punto, fueron vistos como desfavorables al proyecto. 

Entonces, cabe la pregunta ¿hubo un proyecto? . . .  Esa fue una duda 
constante -pero en presente- para muchos periodistas. Algunos se 
hicieron varias veces esa pregunta y en ocasiones concluían que no. 
Creían -en medio de la responsabilidad de las coberturas y la urgencia 
del cierre- que había buenas intenciones, pero decisiones irresueltas. 
También pensaban que lo mejor estaba por venir, que pronto las 

31 Discurso que sostenía el gobierno en relación al  trabajo de El Telégrafo. 
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opiniones y sugerencias -que se intercambiaban en conversaciones 
formales e informales- para el diseño y el contenido del diario iban a 
ser incorporadas o por lo menos analizadas. Hubo un gran esfuerzo 
por construir una agenda propia, sí , pero de todos modos también se 
quedaron temas en el tapete. 

Gustavo Abad, quien vivió el proceso del medio público como 
columnista, editor regional, "disidente" (-afirma de sí mismo-) y al final 
como un  observador externo, considera que el proyecto "tuvo una 
buena "maqueta" de lo que debía ser un medio público", pero no logró 
consolidar una dinámica a sus contenidos y fue así como "se quedó en 
el camino". Motivado por la oportunidad ciudadana de hacer periodismo 
(hasta entonces colaboraba en el d iario como columnista) aceptó la 
propuesta de ser editor en Quito, desde diciembre de 2008 hasta mayo 
de 2009 cuando renunció por incompatibil idad de criterios con algunos 
jefes editores de Guayaqui l .  Recuerda haber salido frustrado y triste, 
sobre todo por no haber logrado plasmar algunas ideas que tenían 
relación con el medio público. Entonces evitó hablar con los medios 
privados, que no tardaron en contactarle "para obtener su versión"; 
los evitó porque pensó que no le correspondía echar tierra sobre el 
proyecto. "Fue duro asumir eso y mantener un aplomo", afirma, aunque 
de alguna manera también lo hizo por lealtad con el proyecto. 

Ahora, ya lejos de ese momento y de la coyuntura, Gustavo Abad cree 
que faltó compromiso institucional en dos aspectos fundamentales: 
la construcción de una cultura periodística y la construcción de una 
base social de apoyo. En primer lugar, porque no se completaron 
procesos de formación periodística en torno al proyecto, pues muchos 
periodistas hacían su trabajo con prácticas heredadas del periodismo 
privado; y, en segundo lugar, porque no se cumplieron procesos 
de acercamiento a sectores sociales (movimientos, jóvenes, n iños, 
actores y artistas) para que se apropien de la propuesta y que la vean 
como su espacio de expresión. 

Con en este último punto también coincide la periodista Ela Zambra no. 
Más allá de que sean actores de la información, considera que a estos 
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grupos sociales se los debió incorporar como actores de la definición y 
opin ión de espacios, además de temas a ser trabajados y publicados 
bajo una estructura similar a la de un consejo editorial ampliado. Por 
ejemplo, se pudo incorporar a los grupos GLBTI , a los indígenas, a los 
jóvenes y, en el caso de los estudiantes de comunicación, mantener 
un contacto permanente que les permitiera involucrarse en el proceso 
de construcción de este tipo de periodismo. Es decir, faltó la decisión 
de multiplicar espacios para democratizar la participación ciudadana. 

Por ello, aunque considera que el mayor logro del espacio público 
fue la creación de las secciones de Diversidad, Zona Ciudadana y 
Cultura, Ela Zambrano también encuentra que en estas secciones 
quedaron tratamientos pendientes. 

Por ejemplo, se pudo explotar los temas como el de los n iños que 
viven en los mercados, no solo con una publicación, sino a través 
del seguimiento del tema o mediante una serie de reportajes, con 
entregas defin idas y ligadas al tema matriz. 

En cuanto a Cultura, considera que tal vez faltó espacio y tiempo para 
profundizar en temas de investigación . La cultura no solo se expresa 
a través de las artes escénicas, también se puede hacer periodismo 
de cultura -añade- con investigación de casos, como los concursos de 
cultura, quiénes son sus ganadores, son nuevos rostros o son amigos 
de los organizadores, qué hay detrás de la organización , entre otros 
aspectos. 

Respecto a Actualidad, la periodista estima que faltó la decisión de 
otorgar a los periodistas un tiempo adicional para la lectura de nuevos 
proyectos legislativos, por ejemplo, con el fin de encontrar un nuevo 
eje, un eje propio a la información "y no salir con la misma información 
(coyuntural) de los otros medios". 

En la sección editorial también faltó esa democratización o por lo 
menos pluralidad de espacios. El a rticu l ista Pablo Ospina destaca 
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que la sección dio voz a una tendencia política y social, sin voz en 
otros medios, pero al mismo tiempo cree que debió haber dado mayor 
apertura al pluralismo ideológico, con voces de derecha; esto, incluso 
hubiera "resguardado (a la sección) de la crítica". 

La articulista Ylonka Tillería considera, sin embargo, que sí se 
logró democratizar la participación, justamente al permitir que otras 
voces se escuchen, entre ellas, las de mujeres, jóvenes, ind ígenas, 
movimientos ecologistas, que nunca habían tenido espacio en otro 
medio de comunicación. 

Y si bien la página editorial intentó ser más democrática, más 
participativa e incluyente, quizás lo que marcó su identidad , a pesar 
de la apertura, fue la coincidencia en el enfoque y los temas, pues 
éstos ven ían de una tendencia defin ida, lo que de alguna manera 
convertían a la sección, en gran medida, en un espacio homogéneo. 
Esto no significa, empero, que no hubo un esfuerzo por incluir a la 
tendencia de derecha, sino que su ausencia respondía a la negativa 
de muchos articulistas a escribir en el diario, tal vez porque partían de 
un prejuicio y lo valoraban sin leerlo. 

Antes de terminar este capítulo es preciso hacer una referencia 
en torno a la censura y la autocensura.  En cuanto a la censura, se 
entend ía de manera implícita que el tratamiento de los contenidos 
con relación al gobierno era sensible; sin embargo, cuando la 
información periodística -en notas , reportajes- cuestionaba con 
fuentes y argumentos los proyectos oficiales, las propuestas de 
reformas legales, las nuevas disposiciones, entre otros temas, no 
hubo censura; los temas salían a la luz. Claro, es cierto también 
que no se propiciaba una vigilancia pública del ejercicio público del 
gobierno, desde la investigación periodística. Por eso creo que esta 
fue la principal limitante del alcance del d iario y de su responsabil idad 
social en su construcción de medio público. 

Pero la censura también se evidenciaba en otras direcciones, era 
de doble vía. Hubo fuentes que se autocensuraban y eso ocurrió 
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en varios casos. Cuando se buscaba información para la sección 
de Economía, por ejemplo, en la voz de ciertos miembros o 
representantes de las cámaras de la producción o de ciertos analistas 
económicos, eran las fuentes las que no querían hablar para El 
Telégrafo; eran ellos quienes marcaban las distancias. Claro, la lectura 
afuera era que a "ellos" no se los tomaba en cuenta e incluso, en 
ocasiones, esos personajes eran quienes negaban sus declaraciones 
al diario y repetían sin cansancio "que no eran tomados en cuenta". 
Así, los periodistas se vieron en medio de fuentes oficiales que buscan 
propaganda y de otras fuentes que se autocensuraban.  

Por ello, hay que resaltar las distintas formas de censura y en varios 
espacios , pues la censura no es un hecho aislado del ejercicio 
periodístico diario. Es un tema transversal ,  cree Wilson Benavides; 
"no se trata de medios privados o públicos". 

En los medios privados no es raro, por ejemplo, que los periodistas 
deban "cuidar la imagen" de los auspiciantes que financian los 
espacios, o que se sancione a un periodista por afectar la imagen 
de grandes poderes económicos y corporativos. Para un periodista 
que descubre, por ejemplo, que una gran cadena de supermercados 
vende productos caducados, es fácil perder la confianza de los dueños 
del medio y dejar de ser un buen periodista. Eso pasa regularmente 
en los diarios. También dejan de ser buenos si "se meten con" los 
amigos del director o del editor general, comenta Wilson Benavides. 
El problema es que la censura se valora desde el poder y desde la 
oposición, pero se ignora desde los poderes económicos y privados. 

En un artículo period ístico Gustavo Abad escribía al respecto que 
ciertos editores y reporteros, en lugar de deleitarse con la situación 
de El Telégrafo, "nunca han tenido la voluntad ni la honradez de 
plantear un debate público respecto de sus propias condiciones de 
censura, amedrentamiento e inestabil idad laboral, que se reproducen 
todos los d ías en sus medios".32 Así, citaba como ejemplo el si lencio 

32 Blog personal: www.rostroadusto.blogspot.com. 
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de los detractores de los medios públicos cuando El Universo y El 
Comercio despidieron a varios de sus periodistas entre 2008 y 2009. 
Sin embargo, el tema fue sonado entre los reporteros y periodistas, 
muchos de el los amigos o compañeros de cobertura de quienes 
fueron despedidos. 

De otro lado, entre febrero y marzo de 201 O fue pública la censura 
que se produjo en contra de notas y textos que, de alguna manera, 
"lesionaban" al medio público, por tratarse de información estratégica 
e interna. Todas ocurrieron en medio de un panorama que anunciaba 
el fin del medio público ,  en medio de una desconcertante, injusta y 
cuestionada transición de la administración del diario. Los detal les de 
este episodio no se citan aquí porque no corresponden propiamente a 
la fase del diario público; se exponen en la tercera parte, en el capítulo 
El entierro de un proyecto. 
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Capitulo 3 

El rediseño editorial y gráfico 

Del tamaño estándar al  formato berlinés, una propuesta 
innovadora e inédita 

Parte de la "nueva cara" de El Telégrafo, entre el 1 7  de marzo de 2008 
y el 30 de abri l  de 201 0, fue su d iseño editorial .  

Como varios d iarios tradicionales de Ecuador y Latinoamérica, 
El Telégrafo nació con un formato estándar. En el país conservan 
este formato los diarios El Universo, El Comercio, Hoy, Expreso y El 
Mercurio; en Latinoamérica, los diarios El Nacional y El Universal, de 
Venezuela; El Tiempo, de Colombia; El Comercio, de Perú; La Nación, 
de Argentina; El Mercurio, de Chile; y O' Globo, de Brasil ,  entre otros. 

Para la etapa de medio público, el d iario se imprimió en tamaño 
berliner o berlinés, también conocido como formato europeo. 
Normalmente es más alto que el tabloide y más ancho que el 
estándar; m ide 47 centímetros por 31 ,5 centímetros. En el caso de 
El Telégrafo su tamaño era de 47 centímetros por 32,5 centímetros. 

Pero, ¿por qué se buscó un formato nuevo? ¿Por qué no se apuntó a 
los formatos que hay en los periódicos del país (estándar o tabloide)? 
Las respuestas las da María Mercedes Salgado, exdirectora artística 
del diario Le Monde lnteractif, quien se encargó del concepto gráfico 
del diario público. 
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El  formato fue el resultado de una defin ición de contenidos, de 
concebir un diario que contenga un alto porcentaje de artículos de 
fondo y de análisis y menos noticias cotidianas que el público busca 
sobretodo en la televisión . 

M ientras un diario tamaño estándar o "seudo sábana" no proporciona 
comodidad en la lectura, se vuelve imposible hojearlo en los medios 
de transporte público, por ejemplo, el berlinés da la agilidad que se 
requiere en los tiempos actuales; esto, considerando que los tiempos 
y los espacios de lectura se han reducido. En cambio, los tabloides se 
usan en Ecuador para la prensa "amarill ista" o prensa de "escándalo", 
son más pequeños y tienen un formato más cuadrado. 

Además, tanto en Europa, América del Norte y Latinoamérica, en los 
ú ltimos 1 O años algunos diarios tradicionales cambiaron su formato 
estándar al berliner y "el resultado fue positivo en cada caso", refiere 
María Mercedes Salgado. 

La propuesta gráfica y fotográfica. Cuando la imagen habla por 
sí sola 

El diseño que se creó para El Telégrafo fue ún ico, inédito, y sobre 
todo muy distante de cualquier diario poco serio que circule en el país. 
Tanto la distribución de volúmenes como el peso tipográfico, la calidad 
tipográfica y los contenidos serios se crearon para el diario público. 

¿Cómo se escogieron y definieron los colores? ,  ¿cómo se definió la 
tipografía y el sentido de las infografías, i lustraciones y fotografías? 

En primer lugar, María Mercedes Salgado aclara que el diario fue 
impreso en una rotativa con 50 años de trabajo; precisamente por ello 
la escala de colores era muy restringida y se debió escoger colores 
que imprimieran bien en esas condiciones. ¿Las opciones? Podían ser 
el verde o el azul ,  aunque sin alejarse tanto del naranja o el violeta. Al 
final, se escogió el verde y el rojo, ya que en el medio casi todos los 
diarios usan colores azules; sin embargo, el verde fue más hacia la 
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gama de verde olivo, pues el verde agua fue el color tradicional de El 

Telégrafo hasta antes de su etapa de diario público. 

En cuanto a la tipografía, para titulares y otros elementos tipográficos 
se utilizó la Unitus,  que es una letra condensada que permite titular 
con más palabras, "que es lo que piden siempre los redactores". Los 
juegos tipográficos fueron "pensados y repensados". Para el cuerpo 
de texto se usó u na clásica Chronical ,  tipografía "recontraprobada" 
para el confort en la lectura; y para las páginas de opinión y la 
paginación del d iario se util izaron caracteres novedosos con el fin de 
dar un respiro y un aire contemporáneo al diario. 

En lo que tiene que ver con la imagen, la propuesta podría ocupar 
un capítulo independiente, pues tanto las i lustraciones como las 
infografías y las fotografías fueron elementos importantes dentro del 
concepto del d iario. 

I nicialmente, el d iario contaba con un presupuesto mensual para 
contratar fotógrafos e i lustradores independientes, con el fin de 
subir el nivel de los profesionales de casa. En cuanto a la infografía, 
se configuró u n  equ ipo de entre seis y siete infografistas para 
desarrollar una l ínea gráfica y una producción bajo la dirección de 
María Mercedes Salgado. Algunos de los miembros de este equipo 
comparten su trabajo en un blog de infografía digital . 33 

En el uso de i lustraciones hay que señalar que desde su experiencia 
como directora artística de Le Monde lnteractíf, Salgado ha defendido 
a la i lustración como un medio de expresión y comunicación,  en lo  
posible, autónomo. Por ello, desde entonces ha evitado que se use 
a la i lustración como decoración y complemento, que es lo que se 
acostumbra.  

En  El Telégrafo, por ejemplo, la i lustración siempre buscó aportar 
información, dar un punto de vista adicional al que proporciona e l  
texto. 

33 Blog: www.telegrafistas.blogspot.com 
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Parte de este empeño por lograr que la ilustración tenga una 
presencia propia fue la creación de un espacio de opinión en la 
página dos, donde participaron personajes del diseño, el afichismo y 
la ilustración de varios países de América Latina, Europa y Asia. Tal 
vez fue un espacio del que muy pocos lectores se percataron. Quizás, 
añade María Mercedes Salgado, ni los ilustradores ecuatorianos se 
dieron cuenta del privilegio de tener un espacio de expresión visual 
de difusión masiva, sin represión. 

En cuanto a la fotografía, el diario dio espacio a la foto noticia y a la 
foto creativa. Pero, frente a las dos opciones pudo haber la percepción 
de que se contraponían . "Si entendemos por creativa distorsionar la 
realidad, s í", considera Salgado, pero -añade- no, si ser creativo es 
dar un ángulo de visión poco corriente, que enfatice la lectura que se 
quiere comunicar sobre una noticia en particular. 

En fotografía se creó también un espacio para que los fotógrafos 
independientes publiquen sus trabajos en tres páginas enteras en la 
sección de Portafolio de la edición dominical. No se requería de notas 
visuales de coyuntura, pero sí, trabajos relacionados con los intereses 
de la sociedad. 

La fotografía en el diario público también tuvo su prioridad en la 
contraportada. Si un diario se lee de adelante para atrás y viceversa, 
es importante que ambas caras tengan una referencia directa con su 
contenido interno y que sean aprovechadas al máximo. Ese fue el 
sentido que se quiso explotar en la contraportada con los perfiles de 
la sección Retrato, que ocuparon una página entera y sin publicidad. 
Fue una idea tomada del diario francés Libération, que se publica en 
el formato berlinés. 

La apertura que hubo para manejar la imagen y los conceptos 
fotográficos permitió, por ejemplo, el acercamiento a temas sensibles. 
Y eso fue posible no solo en Retrato sino también en las secciones 
de Portafolio y Diversidad, destaca Fernando Sandoval. El fotógrafo, 
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cuya experiencia se enfocó antes en temas pol íticos y en crón ica roj a ,  
v i o  en l a  n u eva propuesta l a  oportu n idad d e  a bordar temas como l a  
transexual idad . Recuerd a  u n  tema q u e  hizo en Otavalo ;  este y otros 
trabajos le permitieron ampl iar  su experiencia profesional  y al m ismo 
t iempo crecer como persona .  

Pero mientras u nos reforzaban s u  experiencia, a los nuevos fotógrafos 
l a  apertura y l a  p ro p uesta d e l  d iario p ú b l ico l es perm itieron h acer 
escuela , descubrir su esti lo  y explotar su talento . Todo de la  mano de 
un respaldo log ístico, q u e  en ocasiones les permitía , a la  vez, dejar de 
lado la  coyuntu ra y la  noticia para explora r  en los temas de Portafol io ,  
por ejemplo .  Claro ,  e l  respaldo más i m portante se sint ió también en 
el  hecho d e  q u e  poco a poco se iba consol idando u n  equ i po d e l  cual  
s u rg ía n  ideas,  s ugerencias y n uevos est i los d e  h acer fotografía y 
espacios para "saltar'' de l a  fotografía cotid iana a la fotografía creativa 
y artística . En lo técn ico,  por eje m p l o ,  se a poyó el uso de p l a nos 
cerrados y contra luces,  recursos en nuestro medio más cercanos a 
las revistas q u e  a los d iarios. 

Tam bién h u b o  a poyo p a ra hacer d ese nfoq u es y fotos posadas,  
d estaca e l  fotógrafo Paúl  N avarrete,  lo  cua l  era u n  poco "atrevido" 
con rel ación a lo  que s e  h ace en los m ed ios privados. S i n  d u d a ,  
Retrato y Portafo l i o ,  co i nc ide,  fue ro n  los espacios q u e  más les 
permitiero n  p l antear pro p uestas y d esarro l l a r  u n  esti lo propio del  
género fotográfico. 

A d iferencia d e  l a  h istoria ,  donde hay un i n icio,  un clímax y u n  
desenlace, y del  ensayo, donde hay u n a  postura más personal sobre 
u n  tem a ,  el Portafol io  "reflejaba el ojo d e  cada fotógrafo" y perm itía 
rescatar q u e  la fotog rafía es como un d iscu rso pol ítico, pues revel a  la 
forma de ser del fotógrafo y su ideología;  y, en el d iario "se marcaba 
eso", sostiene Paúl Navarrete. Esto, tomando en cuenta que incluso el 
nombre del espacio (Portafol io) fue como una metáfora de lo que para 
los fotóg rafos es como su hoja de vida,  es su hoja de vida profesiona l .  
Ahora recuerd a  un Portafol io  q u e  hizo a los mineros de Portovelo,  
Oro (Ejemplo 1 
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14 El Telégrafo 
Ecuador. domingo 7 da (liCiofl\bfe de 2008 

E n !a. mina. no existe el ¡medo. pues l;l 
muerte no preocupa. E! pelígw es parte 

de! ¡raba¡-o en las cuevas oscuras v 
cal1entes. donde el oxigeno es hJ))I\ado 
!a roca se desp�ende y el lodo se agana 
de las bows La Vfrgeo del Consuelo, 

patrona de- !os mineros en Ponove!o. los protege 
A la cueva se ingresa a p1e. pmo en cualquier 
mo:nemo toco gatear. pues asi es la lotería del oro 
Pero los mineros solo esperan la t<.ude de p;Jga, 12 
a 16 dól.::ms diarios. de Jos cuales un po1cenwje 
invierten en el Harén del m1nero. donde dislrul<ln 
de In tecnocumbia. la mUsica nadonal. la Clirveza 
v e! seco. Porque ellos no comprenden si la L<:!y 
r,�irwra io;� beneficiará. solo quieren tri:ltm¡ar 

Ejemplo 1 7  

Fuente: Tomado de la edición impresa de El  Telégrafo, del 7 de diciembre 2008. 
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Ejemplo 1 7  

e 

de � &'� Tierra i "l 1 • 

"A l o s  m i n e r o s ,  p a d r e s  d e l  

n e rv i o  y d e  l a  c a r n e ,  d e l  h u e s o  y 
l a  s a n g r e ,  d e l  p u e b l o  d e  P o r to v e l o "  

Monumento al minero. Zaruma, El Oro 

Fuente: Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, del 7 de diciembre 2008. 
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GRAfiCO 

<e> Paú! Navarrete 
Fotr'l'�-::tfo d.: :!3 :uin ... tk .:.'(1:1(1. St1� lr.lh:úos h:m �ido) 
dif'undidüs en El L'nh\'INI, I�XI)r<'$0 �· Gdt)'imll,L(l:s. 
?\�JI'<.HTf'k rc;¡ljz¡) e�tl1dít1� tic folo¡t1':111¡1 (:tl hl 

Ejemplo 1 7  

El Telégrafo 
Ecu!ldor. dorníngo '7 de cJici!!mbre da2008 

Fuente: Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, del 7 de diciembre 2008. 
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Retrato y e n  s í  la l ibertad 

d e  hacer propuestas fotográficas para el d iario públ ico con fotógrafos 

propios y lance. lo personal ,  s in  em bargo, esa propu esta l a  

pudo encontrar y desarrol lar en Retrato, a u n q u e  también en l a  

sección d e  Diversidad,  q u e  g ráficame nte no e s  q u e  h aya sido mejor 

que otras,  "s ino que los temas permitían l ibertad,  que una rueda 

d e  prensa", por ejemplo (Ejemplo 1 8). 

S i n  embargo,  el m ayor logro de esa eta p a ,  además d el t rabaj o  e n  

equ ipo e n  e l  q u e  todos los fotóg rafos coi n ciden,  fue dar u n a  n ueva 

mirada, un nuevo enfoqu e  a los temas sociales, desde cómo se armó 
el concepto de las secciones hasta la forma en cómo se reflejó el  

esti lo propio d e  cada fotógrafo, pues "lo nuevo n o  es h acer cualqu ier 

cosa",  señala .  Sin dejar de mostrar l o  que de a lg u na m a nera "ya 

estaba hecho" �en los temas coyu nturales y noticiosos-, e l  esti lo 

fotográfico permitió refrescar un poco la imagen q u e  se reflejaba sobre 

los temas com unes en los otros medios, por ejemplo en las portadas, 
con temas propios en lugar de los que marcaban la agenda pol ítica . 

Con el t iempo esa p ráctica, esa forma de "hacer fotog rafía" se h a  

valorado incluso desde afuera. 

Tod o  el trabaj o  creativo p a ra el  q u e  los fotógrafos encontraron 

lugar  en el medio pú bl ico ,  de a l g u n a  manera b uscó "exten der" su 

espacio a través d e  un b l og colectivo34 q u e  nació por i n iciativa d e l  

e q u i p o  fotográfico de Quito , casi como un escape, como u n a  forma 

de e ntreten imiento. Ahora, los fotóg rafos h a n  incorporado en el blog 

elementos interactivos como l inks para música y texto y lo ven como 

un proyecto com ú n  para el  futuro .  

s u m a ,  e l  respaldo a l a s  propuestas y e l  trabajo en equ i po l igado 

al entusiasmo h icieron tam bién que las capacidades indiv iduales de 
los fotoperiodistas despegara n ,  resalta Francisco !panaqué, ed itor de 

Fotografía. S i n  e m bargo,  lo q u e  faltó, en genera l ,  fue reflejar  lo q u e  

34 Blog: www.síhaylafoto . blogspot.com 
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Ejemplo 1 8  

Fuente: Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, del 2 1  de diciembre 2009. 

Fuente: Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, del 3 de abril 2009. 
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haciendo u n  diario solo para 

encerra m os e n  u n a  b u rbuja". faltó proyectar 

al p a ís esas propuestas d iario l legar a l ugares "que n o  
supieron El Telégrafo" , señala; recuerda q u e  en u n a  ocasión 

vio el  d iari o  en Napo (provincia del O ri ente), s in  embargo, un 
mes después d ejó de l legar a l  l ugar porque no lo enviaro n ,  a u nque 

esto n o  se conoció .  Aqu i ,  ejemplos del  editor ( Ejemplo 1 9  y 20). 

Ejemplo 1 9  

ACTUAllllAD4 

Cürrea llamará a una 
consulta si se altera 
texto de ley minera 

Fuente: Tomado de la edlclón impresa de El Telégrafo, del 1 i  de enero de 2009. 
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1 

ACTUAliOAO 5 

Correa critica a sacerdotes 
que se al inean con 
partidos de la oposición 
El Presidente arremetró contra los 

que ta�han la Corostrtucrón 

de '"abortrsta" y que hacen 

proselitlsrro altar 

ENTREVISTA 6·7 

Enrique Gil, con 45 años 
como director coral, no 
para pese a su leucemia 

de su vida, 
pcr el reconocimiemo a labcr. 



Capitulo 4 

Entre el ju icio, el prejuicio 
y la sanción 

"El  periodista mediocre". Planificación y organización del trabajo, 

dificultades y responsabilidades 

Como en todas las redacciones, el trabajo en diario El Telégrafo 
implicó un ejercicio previo de planificación de temas, coordinación 
de coberturas, así como de decisión y jerarquización de contenidos 
de apertura y de segundo orden .  Cada sección se nutrió con 
la sugerencia de temas por parte de editores y periodistas, 
exclusivamente. N ingún funcionario de gobierno se involucró en la 
planificación del trabajo period ístico ni en la definición de temas. En 
ningún momento se impuso desde el oficialismo una agenda que 
respondiera al plan de gobierno o a destacar las acciones o trabajo 
de determinado ministerio o institución del Estado. 

Las reuniones de todos los d ías, la planificación dentro de cada 
sección (incluidos trabajos conjuntos) y la organización para la 
cobertura de temas incluyeron también la participación de fotógrafos, 
d iseñadores e infografistas; ni más ni menos de lo que se hace en 
otros diarios. 

Un d ía normal de trabajo iniciaba con la reunión telefónica de 
planificación entre editores y periodistas de Quito y Guayaquil para 
tratar los temas del d ía y los que requerían más tiempo de trabajo. 
Una vez definidos los temas de cada sección ,  unos periodistas 
cumplían su trabajo en coberturas y otros con la redacción de los 
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temas ya investigados. Antes o pasado el medio d ía, dependiendo 
de la hora de cierre de cada sección,  los periodistas definían con 
sus editores el espacio de sus notas; sobre esa base empezaba la 
cuenta regresiva del cierre de páginas, como ocurre en otros diarios 
impresos y cuyo trabajo implica también la verificación de datos y la 
complementación de otros. 

Concluida esta etapa, unos periodistas definían los temas del d ía 
siguiente con sus compañeros de sección y con sus editores y otros 
continuaban su trabajo con coberturas y entrevistas previstas para la 
tarde. 

Pero, lejos de la planificación diaria que real izamos en la sala de 
redacción, los periodistas de El Telégrafo también enfrentamos 
problemas y dificultades como cualquier otro periodista de prensa 
escrita del país. Aquí se citarán los más importantes, en el plano 
interno y externo. 

En el plano interno están el espacio, la jerarquía de los temas según 
criterios subjetivos y el corte disfrazado de edición. 

Respecto del espacio, y como ocurre en otros medios, las páginas se 
definen sobre la marcha, se definen conforme se vayan produciendo 
las noticias, los temas de coyuntura. A determinada hora, sin embargo, 
un criterio objetivo, con un conocimiento de la actualidad determina 
la prioridad de cada información; es decir, si un tema va a ser de 
apertura de sección, si es de portada o si es una nota secundaria; esto 
en cuanto a los temas que pueden ser procesados como noticia. En 
cambio, para los temas más elaborados e investigados es al revés, 
pues se trabaja en función de un espacio definido. Siempre dependerá 
entonces de la coyuntura o de la profundidad de los contenidos 
trabajados con tiempo. 

En todo este contexto, sin embargo, en ocasiones ocurría, por censura 
o por comodidad, que "la página ya está cerrada", que "casualmente" 
no había espacio para más información .  A estas alturas es difíci l 
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determinar en qué casos no se publicaron las notas por censura o 
porque perjudicaban a alguien (que es lo mismo) o porque en realidad 
no hubo espacio. 

En cuanto a la jerarquízación de los temas, en ocasiones el editor 
-no todos- amaneció de mal genio o se levantó con el pie equivocado 
y decide que la noticia que tendrán todos los diarios al día siguiente 
no la tendrá nuestro d iario; sin embargo, al l legar el d ía siguiente 
alguno de ellos preguntaba "¿por qué no tenemos esta nota", con el 
consecuente reclamo al periodista por no haber enviado la noticia del 

d ía.  Eso pasaba. 

Pero también pasaban las cosas al revés. Cuando algún periodista 
proponía un tema propio que respondía a la agenda de interés público, 
algún editor le decía que "ese tema no va" porque la noticia es que tal 
equipo deportivo recuperó la punta en el campeonato nacional o que 
las autoridades oficiales y empresarios visitaron el nuevo aeropuerto 
de Quito y que eso, que iban a publicar todos, era más importante. 
Eso también pasaba. 

En tanto, el corte disfrazado de edición tiene que ver con una lectura 
incompleta de un tema, antes de publicarse. Como ocurre en otros 
periódicos, la urgencia de la hora del cierre obliga a los editores a 
cortar la información entregada por sus periodistas para cuadrarla en 
el espacio asignado para su publicación. A d iferencia de la edición, 
el corte de una nota supone reducir, calzar la información al espacio 
asignado y no sintetizar la información, según su importancia. Este es 
un problema que ocurre todos los días y que superarlo se convierte 
en un reto para todo editor, sea éste de un diario público o privado. 

Además de estos gajes del oficio, algunos periodistas repararon en 
que El Telégrafo, como ocurre en El Universo y en Expreso, no logró 
cambiar la correlación Quito- Guayaquil bajo la cual se asume que en 
la matriz están los mejores, los que saben de los temas y que "al lá", 
en Quito, están solo los proveedores de información. No es una visión 
regionalista ,  sino algo que ocurre, algo que debería cambiar hacia un 
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enfoque equil ibrado y unificado sobre la base de conceptos, no de 
regiones. Suena risible pero hubo coberturas de partidos de fútbol, 
de conciertos y espectáculos o reportajes para Diversidad, Cultura o 
Deportes, por ejemplo, que eran de responsabilidad de los periodistas 
de Quito o que los proponían los periodistas de Quito y que, sin 
embargo, quienes los cubrían eran los periodistas de Guayaquil. 

En el plano externo están el acceso a la información , el tradicional 
enfrentamiento prensa-poder, el descrédito de la gente hacia la 
prensa. 

El acceso a la información es uno de los problemas comunes 
que enfrentan todos los periodistas. Por la dificultad de obtener la 
información y frente a la necesidad de su publicación -por la definición 
de fechas-, los temas salen a la luz pública con la información 
disponible. Por eso se explica que a veces la definición de un tema 
es d istinta de la versión que se publ ica. Esto les ocurre a todos; sin 
embargo, hay quienes creyeron, de manera equivocada, que por ser 
un medio de comunicación "oficial" a los periodistas de El Telégrafo 
la información les llegaba sin ningún esfuerzo o que les bastaba pedir 
para que les envíen en ese momento. 35 

En algunas fuentes como ministerios, secretarías e instituciones 
del Estado, la información estaba incluso más limitada porque se 
creía que el diario debía publicar noticias a manera de boletines 
institucionales y no tenía por qué estar buscando información adicional 
"que pueda afectar" a las instituciones del Estado, cuando a quien se 
podría haber afectado es a la sociedad, si no se daba a conocer la 
información precisa y completa. 

En otros casos, la información se mantenía, como aún sucede, 
"bajo llave", como un secreto de Estado, pues su entrega o difusión 

35 Contrariamente a lo que se creía, en ocasiones, fue más fácil obtener información como 
periodista de un medio privado que como periodista del diario público; y, en ocasiones, la 
información era proporcionada no precisamente por ser de El Telégrafo. En parte, se debía 
a que las fuentes reconocen a un periodista más por su trabajo que por el medio en el que 
circunstancialmente está. 
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(en este gobierno) ha respondido a una política bajo la cual solo el 
ministro o la principal autoridad de la entidad es la encargada de 
hacerla pública; sin embargo, debido a las consabidas e innumerables 
responsabilidades públicas, estos funcionarios casi nunca o nunca 
entregan información de manera puntual o en el momento de su 
requerimiento específico. Un ejemplo de ello fue la gestión de 
la exministra de Economía, María Elsa Viteri , quien, pese a los 
requerimientos formales y puntuales nunca concedió una entrevista 
a El Telégrafo durante la etapa de diario público; no se trataba de 
declaraciones a la salida de un evento, una comparecencia o un 
acto oficial, sino de una entrevista sobre temas específicos y tareas 
pendientes de su gestión. 

Ser periodista implica un ejerciCIO constante de observación, de 
interpretación y de valoración de hechos, de actualización permanente 
de nuestro entorno local y nacional. A d iferencia de otros trabajos 
donde la actividad comienza y termina en la oficina, el del periodista 
-sin complejos de inferioridad o superioridad- exige una actividad 
durante las 24 horas del día; es decir, es una actividad que se refleja al 
ver y escuchar los noticieros, leer los periódicos, las revistas impresas 
y on fine, buscar soluciones a problemas comunes, observar qué pasa 
en el centro comercial, en los mercados o en la tienda del barrio y 
ahora incluso en las redes sociales como el twitter y el facebook. 

No es nada nuevo; lo dicho es solo para recordar que al trabajar en 
d iario El Telégrafo, los periodistas nos olvidamos de todo ello. Como 
otros periodistas, intercambiábamos temas de interés en la sala de 
redacción, en las reuniones o en conversaciones cotidianas, durante 
el almuerzo. Fue habitual el intercambio de sugerencias de coberturas 
y temas entre periodistas de varias secciones, así como el definir de 
manera conjunta posibles temas de interés público. 

Para muchos, este modus vivendi que significa ser periodista, lleva 
a trasladar el trabajo a la casa, a que la familia, los hermanos, los 
padres e hijos también se involucren en ver los noticieros, en sugerir 
los temas de investigación. A la par, aunque no sucede en todos los 
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casos, existen periodistas con hermanos, primos, papás o mamás, 
tíos o algún familiar que también ejercen este oficio. Lo curioso no 
es eso; lo curioso o podríamos decir usual es que ese vínculo sirve 
para intercambiar información de temas de coyuntura, de la reacción 
de los actores respecto de temas publicados e incluso de temas 
laborales que ocurren al interior de los medios. Y no solo ocurre con 
los familiares, sino también con los amigos, con los ex compañeros 
de trabajo o con colegas de otros medios. 

Nuevamente, lo d icho, es solo para recordar que al "convivir" o 
compartir las experiencias de otros periodistas también las estamos 
viviendo nosotros y también las están viviendo ellos. Por eso, la 
experiencia que se vivió como periodistas del denominado primer 
diario público no fue ajena en nuestro entorno. 

Así mismo, las críticas que hacen los gobiernos a la prensa, no 
solo en Ecuador sino en todo el mundo, siempre van a afectar 
a los periodistas y su entorno, siempre implican una relación de 
enfrentamiento entre la prensa y el poder. Cuando el Presidente de la 
República, Rafael Correa, dice que la prensa es mediocre y corrupta, 
el efecto de esa afirmación se generaliza a todos y al hacerlo afecta 
a hermanos, padres, amigos de los periodistas y, por supuesto, a 
todos los periodistas. Lo curioso o risible es que, por ejemplo, hay 
periodistas que antes de incorporarse al equipo de comunicación de 
la Presidencia de la República trabajaron en medios privados; también 
ocurre con los periodistas que trabajaron en distintos medios privados 
antes de trabajar en El Telégrafo. Entonces, ¿los periodistas de los 
medios privados son malos o son buenos? Y si son malos ¿por qué 
el oficial ismo los contrata? o ¿por qué estos periodistas van a trabajar 
a los medios públ icos o específicamente a El Telégrafo, del que se 
afirma que es un producto malo? 

Un informe de un diario El Comercio36 confirmaba que pese a las 
críticas del Presidente Correa a la prensa privada, la mayoría de 
periodistas que conforman su equipo de comunicación y los que 

36 Nota publicada en la primera sección de la edición del 4 de mayo del 201 0. 
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Entre el juicio, el prejuicio y la sanción 

integran los medios públ icos pertenecieron antes a los medios 
privados. En ese informe, el exjefe de investigación de diario Expreso, 

Juan Carlos Calderón,  asegu ra que de ese medio salieron siete 
periodistas para continuar su carrera periodística en El Telégrafo. 

Además, por constancia propia, la redacción del medio público también 
incorporó a experiodistas de El Universo, Hoy, La Hora y El Comercio. 

A propósito de periodistas buenos y malos y de periodistas de 
medios privados y públicos, en la sección de Anexos se incluyen dos 
experiencias personales al respecto. (Anexo 1 ) . 

El valorar a un periodista por el medio en el que está trabajando 
es relativo y además es un ejercicio muy cómodo ;  no porque un  
periodista trabaja en un gran d iario nacional significa que es  e l  mejor 
o mejor que un periodista de un medio local; de lo contrario significaría 
que si trabaja en un  medio grande y a l  otro d ía va a trabajar a un 
medio pequeño he dejado de ser un buen periodista. No hay lógica. 
O, lo que es lo mismo, si ha trabajado en un medio privado y al otro 
d ía acepta trabajar en un  medio público ha dejado de ser periodista 

y su carrera se acabó. 

Si bien las comparaciones y críticas en contra del quehacer 
periodístico no afectan a todos los periodistas, ante la opin ión pública, 
ante la sociedad, ante el "ci udadano de a pie" sí se va creando un 
estigma hacia la prensa. Para mucha gente los periodistas o son 
mediocres o son corruptos, la gente no distingue a los periodistas 
por los medios; es decir, el efecto de la crítica se replica de manera 
generalizada a todos los periodistas. 

Como prensa, los cambios que se ha enfrentado incluso antes del 
gobierno de Rafael Correa no han sido ajenos a los periodistas de El 

Telégrafo. Ya desde el gobierno de Lucio Gutiérrez, mucho antes del 
nacimiento de los medios públicos, se creó en la gente una medida 
de prevención , de descrédito hacia la prensa. Hoy, la d iferencia es 
que el  cuestionamiento al trabajo de la prensa ha tomado fuerza. Sin 
embargo, esto no es del todo malo, puesto que de alguna manera el 
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gobierno ha hecho que la prensa se exija más y cumpla su trabajo 
con mayor responsabilidad. Lo malo está en que la crítica esconde 
prejuicios o valoraciones subjetivas sin argumentos. 

Entre octubre y d iciembre de 2009, uno de los grandes temas de 
debate que debió enfrentar la prensa fue la discusión y definición de 
los términos del proyecto de ley de Comunicación , aún en espera de 
ser aprobado -a d iciembre del 201 0-. Ese debate no fue ajeno a los 
periodistas de El Telégrafo. A diario, en las reuniones de planificación , 
se analizaban los avances y los cambios a los textos de propuesta de 
ley, las implicaciones de la censura previa,  de la profesionalización 
del periodismo, de la creación de un consejo de Comunicación, entre 
otros temas. Incluso, se encontró débil el ámbito de participación y 
de acción para los medios públ icos y se debatió la posibi l idad de 
presentar una propuesta propia . Se creía necesario, por ejemplo, 
valorar la trascendencia de los medios públ icos, de este diario 
públ ico, como un servicio a la sociedad, no con un l imitado ámbito 
que lo reduzca a una definición de un medio con presupuesto del 
Estado. 

De otro lado, el hecho de ser periodista implica un esfuerzo por 
procesar la información de actualidad y coyuntura,  por hacer un 
ejercicio constante de valoración de hechos, declaraciones, datos, 
cifras. No por trabajar en El Telégrafo significa que los periodistas 
olvidaron los parámetros básicos que responden a los estándares 
de calidad de la información; esto es, el buen uso y contrastación 
de fuentes, la verificación de datos, la argumentación y la 
contextualización de los hechos y acontecimientos sobre los cuales 
escribían . No se convirtieron en registradores de hechos y menos en 
repetidores o voceros de la voz oficial del gobierno. 

Solo por citar unos ejemplos, en los temas de Actualidad, que también 
se publicaron en otros medios y que son registros de acontecimientos, 
los temas evidencian el cumplimiento riguroso de estos parámetros 
de la información periodística. 
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Entre 

1 3  d e  novíembre la sección 

la sanción 

coyuntura referente a la ley de Ed ucación Bajo el nombre 
de Disputas Educación Superior, el tema cumple con la 
contextual ización la información,  pues además d e  citar los datos 
noticiosos expl ica conceptos, los objetivos d e  la ley y los p untos 
que causan la d iscordia;  además contrasta las con testimonios 

asambleístas del  part ido d e  gobierno y de la oposición y describe 
los acontecimi entos que se p roduj eron en la marcha un iversitaria de 
rechazo al  p royecto d e  l ey ( Ejemplo 21  ) . 

Los m ismos parámetros d e  cal idad se cu m p le n  en u n a  nota d e  
apertura de Actual idad p ubl icada el  23 d e  septiembre d e  2008, q u e  
s e  refiere al  amparo q ue tendrán alrededor de 200 m i l  refugiados en e l  
país y expl ica la expectativa q u e  h a  generado en e l los e l  anuncio d e l  
registro a mp liado para q u e  obtengan e l  estatus oficial d e  refugiados. 

la p u b l i cación se contextual iza e l  tema con testimon ios de 
refu giados y con i nformación y declaraciones d e  representantes 
d e  i nstituciones y o rganismos,  com o  l a  Canci l lería, l a  ofic ina d e l  
Alto Comi sionado d e  las N aciones U n idas para l o s  Refu giados 
(Ac n u r) ,  Plan Ecuador, la mesa de Trabajo Técn ico d e  la mesa de 
Trabajo y Migració n ,  la consultoría para los Derechos H u manos y el  
Desplazamiento (Codhes ) ,  además de entrevistas al  d i rector Nacional 
d e  Refu g i ados,  Alfonso M o rales , y a l a  rep resentante d e  Acnu r  e n  
Ecuador, Martha Juárez ( Ejemplo 22). 

M i entras, para expl icar el  reg istro d e  p resos sin sentencia en 36 
cárceles del  país ,  la nota pr incipal  d e  Actual idad del  1 O d e  febrero de 
2009 empieza con u n a  descripción y e l  relato d e  la expectativa que 
esta noticia generó e n  la cárcel de m ujeres de Quito . 

relato usa e lementos de la crónica y la noticia para revelar el interés 
de las reclusas por el  registro que les permitirá por primera vez ejercer 
u n  derecho ciudadano: el voto . texto también i ncluye i nformación y 
declaraciones oficiales sobre el tema, además de una noticia sobre la 
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Ejemplo 21 

O 4 ACTUAliDAD 
actu:didad@teloglofo.co•n .ce 

Disputas por ley de 
Educación Superior 

El proyecto 
causa disensos 

entre los 1 24 
asambleístas. 

Autonomía y 
fondos son ejes 

del debate 

f11"!!CC..�!<llograt<>.c:om.ec 
CN•l<J 

1 ; !..óy Orgánicn de : 

L:���o: pr��;����"'" . 
As.amblot> NU<:!<>n>'l 

C:'>n ¡,. pn>*>n<:i�t dc 
lo• 1.2� l.s&mblcist.n..o . .., 

�<>•·.,� y osmd.iil.nto• d<> cdu· 
c�U;Ion suporlor que lngnl�h· 
t·on al¡»ttnn. 

F<.�rn"n<l<> Co:>rdQrO. presl 
donllldll lll. A�w-nbleu.ordnnO 
,. �u• t•d�CimO& que pnrml· 
Uor.,.n �� lng,..,·s.o do 111 c¡o. 
rntllvll imc-grnda por E.d¡ar 
Si>ml>nlogo. d<> la ü. Contri<�.: 
C!lrlo� Ct.'<lcño. U. do Gua· 
yO&quil: E:rnosto A!v...-e-.., pr� 
sldo>liO do la Ft-'<lera.r.ión d" 
Profllwros Univenitnrio&; 
So.nlíbg<> Cuardcras . d e l n U  
Católko.. ("liJ"O olro�. par11. 
qut• �xpon¡¡:"n $us puntos 

E1proyoclo d"l"yconstadc-
221 nrUcuJoa y l3 dl5po.o:icio-

Lo� Ur"IIVOI"$!\Rrios llegOU"On 
a.l pleno. lu<!godoun .. .nardu• 
que duró dOlO horn.c. .. t:on lO$ 
pu,\u� qua, �g\ln C.uMuvo 
Vo:KII.. pro�!dcntc del Cnnli<:JU 
Nacioncld<I Edu(;&clón Suptt
rlor (Con�•sup) . ..,, lncon"""" 
muclc>n .. h:>$"" 1i'loy 

F.11U"II �I]os.Vegadc•U•e&IR 
ttutcmc•mín u�tlversitada,quo 
IOil n•�1>eu• <>1 1-0ndo Parmn· 
n(<ll.lO de Dmlan-ollo Uruver
�;t.oorK> Y l'ohtecruco {F"opedou· 
poJ. J\!b!le.ctón dign"- quu lo� 
dOC<Jnte� n<> lngresen n la lcy 
Org<lllio:"' d� Servicio CJvil y 

"Oebe haber un ente de 

�ontrol, pero se debe 

revisar el sistema v las 

imposiciones qu& este 

tendrá en la universidad" 

CtSAR MONTÚFAR 
ll¡e�thleillij d� Ul1lc.O:HtaciÓtl 
"�cil111a1 IJ�mCK:I<itica 

""Proponemos el prin�ipio 

de autonomía responsable. 

como un tema de 

rendición de cuentas 

debemos saber qué hacen 
las universidades" 

MAO MOFifNO 
Auotbleim 6e PAIS 

Carreru ll.dminlstr,.tw« (lo),.. 
ceo>). smo '1"" h�tSa "nn ley 
prop!U... Inmbi�n qufr&e l"OV!5t> 
l & into,n.ctón <hll nutovoCon· 
¡;,*>tleEduc"c'On Su¡¡orlor. 

La «>nf<•rn>�><:ll>n do cstu 
llltlmo nrgrul!smo. c¡uo oK> e.">
tlpula e n  cl Arl. 170. P"-'"" ¡.,_ 
R&�<n\blclstaGkx:<>ndti St<llOs. 
do $<><:iedad Pntrlóncn.. eH un 
punl.<l de qui<>br-... "purqu" """ 
w ley no debe lcsooml.r In 
tLul(>nomía acatd6rn•ca.. flnfln· 
c>Ona y B.dminist,.,•llvn. o�te 
org��ni.�mo y la socretJ>.rh!. ��.,.. 
ncn IO.lrtbuctoncs y deo"t>C:hOI 
quu lmptlco.n leyes y reglll.
mo:.ntos dt•..,<:cionaclo� .. : 
U.n�::;. ������;;,;�';:'�':;.: 
nal DemoerA\ica (CNO). rom
part.e el <:ril.,rio. Piu"O\ (:l. "la 
ley •rulnor« ll\ o.uwnomiP y 
go,n.cra.unOrgt<no enln fl¡rurll 
de :>ecretRrln. c<>n funcion<:g 
regl&nlentart"'"'" 

Jorge E•cahL, u..saonbl���ta 
J>QreiMPD. sosllonc quo esll• 
ley es l<>l>lln,.,nte lnromot.llu
clunu.l y a.t.enta «>ntr., Jos 
principios de 1wtunonúll y sa 
crtr><:n l.o. ca.l.idr.d edU<:nll"a, 
·.,�tHmos en coo\ro. doollu" 

U. kSambleísl.n Ro�11n11 11.1 >'liTadO tpA!S) <;r(:<l QUIJ \a liU· 
tonomiu uni•·<Jr�itU>'ito no ho\ 

::�d .. : ·:o�,� �:���'., ����"�¡ 
2.�% do lo.< enu<toriáno� HC
c.:dto e. oduea<:it'>n superior· 

Estudiantes 
cercaron Pa lacio 
MUo' do e•ludi<U"Jtes y uu
tondad<�s de lo:os univorsid .... 
despúbllt:u., y p•·iva.da.., del 
paísmurch&ronR)-erenQui 
lo. ptirac•pn\>UU"sureclm.zo 
ul pr� de Lcy de F..du· 
c:..ción S\lper>Or 

E1los !16c:ongrega•·on de<r 
dol.o.s09W.en�:�l purq\Oe El 
Ari)olilo. Oesdo ulll nv.,.nza· 
ron por ln �>vonid" Tun¡ui 
ha.c•a la twenld!• j)(o�. de 
1\.gostohasl..>•.,l r�nunumlo 
A Simón ll<>liw.r nl aú"Omc.> 
Hurd,.l pf""<l"¡, f..a Alnrncda 
(f>'<>nt., W llm-.co Centrlll d"l 
&..,.MI<>r]. luego tomaron h\ 
aV(lnJdttGranColomblay.w 
dlri¡;tervo alaAsrunbl<•ll 

for�:�':"n1�:,��
t
��,1,�,:',:� 

Rlredo<lor doll'nlu.d<o l..egis
!atJVo r:.$tuvler<:>n estudUut
t.es de \ll'l unlV<lr.,.;dadesCen 
trul. K�I,.Hll do Guayaquil. de 
Chimborn:r.�>. Cotop.a�i, Uni 
versidl><l c .. tOlJca. Uruv<n·si 
d"d San J'"ra.ncV.cc•. T�cn<> 
lógi<: ... F..quuu>ecllll. l'olilil<: 
nlc&Nil.CIOnal. emre<-ln•s 

Trunblón huho •nl<>n>l>ros 
do algunas <ro hl.!< ��� un!
verskh•des qu«. negün uiCo 
nea.l'C cr.cuontrKn un lil. ca
,.,�>rfn E y dub<!.rl flj'r d<> 
puro el: 

Los. r<>«oros do e318!> Unl· 
'-'\II"Sidndes se reunirAn ol 
pródmo martos con ol Con· 
"""' Nnc\onal do Educaclón 
Superior (Colle&up) P"nl 
tr&\IH<!�h> $ituación. 

Sin �mb�trgo. varias de 
elllli< (;OnlO IR U. lsr...,l Jn· 
ve,.;¡,nu, O¡¡ Mnndino. envill
ron yn "'""" toli<:itud al Co
!W� p<>r" !let &Uendldas. 

DaVId Ahnordft. pre�iden 
te de la Fedl>n&CIOn de E'.s 
t!,tdil\n�toa Pohtécmc.-n" del 

lkundor. !Wrf:udó que l.:. nue 
Vl\ loy ·subol"dlnn ... la� unl· 
versl<lt\d<>• y qu,. h• au•o
rulmib t<CII.d�m\ca y Onan· 
cloo·u no dcbc osUtr condt· 
C"ionQ.C\o\ fo. l.o.s  I"Onta�·. 

MOIJ"<X>Ioltivera, prvsld<m· 
10 du llL t'ede.-...ooón de F...'l· 
lmllnnws Universitaritr$ <1<11 
F..cu!odOr !FEUE). dijo qu" l<>H 
Olll\ldlnntcs y profe,;Qrt"' do
bon t�npr V<Jio <m el Coru:ojo 
do Educ&l.dón Superior. as1, 
<ni�ll\0 dumandó gr�<tuidad ���o

��

�:�
,¡

:.!
,
;:"� .. �mo una 

ltlv<>t"a 1<\.lltil .. "que las 
prácliCOIJI pruprofesronale:; 
�'"'" �mun<lradiiS y que "l 
t!tulo de un t.;er.Jco no :>e Por ello. "'"K"'ncnu. 111 

nt:.nmbleéna cu�·nt:o..n.�o.•taau
tonomia h11 sorvldo p11rn qu<> 
los re<:tor<lt ,... I>M;ud�n e.n 
este proceso pU.r!\ ��t<!.bl!X"IJI"· 
..U IOs sucldno qu(") \l<.)non y 
gusv:>s de l"OPT<>Simtud6n �:;�:;;��-a::��:��:

.
d�l�= ... r� ......... "'" 

::�:�=����:�� ��:.�r !: ... ....., .. �""� 
debRtirñ ¡,, próxima •�mttfltt. 
Según Muo M"n"'"· dol l'IIIS, 
luogo dc ollo. ln Comi�i6n do 
Eduau:ión tendn\. (S dilu P"" 
r&UavRrln " ""lr""do dolHI.III 
AlU :;o tnclu!n<n la..; ruoom<l•l· 1-t!lJMir. __ 

�:���-��'··�[:.�"�:!::,� ��·: • ----'E--....;;;;;.......1 
as.unbleish•s. llnt(>� do apro
bl\rlll,lndica Morono. 

btudi;onru bnivtrtitarios mllchlrc<l wu de dns horJs hut� 

ll•gJI • Ia Asamblu. W•· fVI�"-'1111 �1) 1""'.,, 

Fuente: Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, del 13 de noviembre 2009. 
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� :)JP,;yba,dos 9 :lirtfi:�ICJS ; 
��i�-Ón W. ����Ul��:;��� �t.� nue� ���-� 

-- . '" :-���:.:tt;t��� de-lal8y. 

SooiOI. Iun"""'""'"' lolo:lótocoo, conc"'""a!eo v con�tlluc"""'l"" 
oue sut�Ml"n. d�tmen v <ill"'' I�S II�tc"''"n"" y �>euv•rj¡,r\n onot 
i\""'b•IO<l"dUCIIl""> L> 3Cli"'dt•CI (l(l..c.i>ll'l<\ •ood<:$&r11)ll;o p¡o""H:I-.do 
""' "D"'""'�" �»"'"�ioin� &�""'·''�"' 

E�r<'.<>Üónv<""al con>.QoO.· U. <!<lue.o"""'l 'l"S Ut"o d<lln�too <!e!u 
e<J.Jü\OfiaM• yecuMo•��>nosdunm"' IOda su vidn yun debo=< 
ot><Jiudible e •n!l<C&IQI>Io d"I I?�U.OO. ns1.1 ar<Ce<.d�d., n 100 11<!0"'lio$y 
\lata<Jos intem<IC'On"l''"· Con..�l•luye un in<l<umonro de cambo<) y 
lflon•toomación d� b ot>e•Mt•dc Conlnhuye " l� con-:uueoón d<* p.�;, 
y 110 los J>l"oY<!CII" rt� vid& y (!O la libO>lad de su• h&bol.�n:¡,$". 
ro:!..,OJ>O<>e a k1< '"'�" hurr,nn()S.. en paflia>laf. a :�s fl<f>U. r.rf>o• y 
(l(l,)l<>t.<:<'>f"e'. '"'"''' ""''1'0 (le! Pf<>OO><>de "'"'"""""� (lpr�m!i>.>ie y 
""'""'" d� de<ed"'. so Ot�nnira <Ob<e la base d<t In.< uri11dpi<>" 
(;()n�li1UCJOM\cs. 

I.Jinvi iJ 
l..>l:lto>l"'d' IJ> """"'"''>l'CÍ<'»> y n.,¡Ofi<>Mia <l<:l '''" homa'lO y<II P"�'" 
e,I!>C>C>O da.,a libomto:lils 

I.ilerofC 
fl<tc<<l< sup<l'IO<d(ll "'fio. IISdOCN" deb> p.,-,onan quono l"'" 
cuno¡�ido los d•&eroc;:tlo <u'los. 

l.iteraiD 
Aprer><lil�je p<!<m�Mrllv.· t• "'legración. atonoón J>I•<>Uiari� y 
�Si»t'-'li'ad� d� IM r.i�M. r.,fios y adcles"""'�• t<"' cti.cap¡rcir�"J 

!.itero! E 

O.,¡¡¡,uouo cto P'"""''"'··la �P<:.t.nde l,oo edu'�c•ón COtnl> un 
<>4W<>ndru¡" """""',..."'(l· (lOA s<� d......,uoll� a lo l¡or¡:,o CI& IOda lovodlr. 

IOd<>Cullll(lo iOI"•vt!ii>$ (>(1\>I)�U....,l\IO< C>Cioa d e w:la (I.G- IU 
P'""""Bl. ,vdto:<il<10IIocOI)"itwo. <.u• �P80010de& s.uémhnn 
CUI!urai "''""OX:B•i•lonn• v lo< dl>l pal:a 

Aeronave sigue 
desaparecida 

Un hollcóptero l.anw. P""" 
\(/f\"<:Í(OOIO ü la {ki¡¡:....:il\ dO 
II.V!ReiOn del ¡.;¡én;llo N• 15 
"1'1\quiwha". quo:>c;ubr\alnru· 
to SanLiH.g"o>-Gut\l<\<:!Uiza. "� 
l.io cO<\nwitldOd<mda la.� 10"1S 
del pa�ado nü<lt"IXII�s 

l.Ut\O.V()IU'U \I"IpUII>dil.¡l<>r 
el pilot.o. t."fL¡>lt!l.n i.�'tli AJ. 

¡,,;.,-.. �· el mecAnit:o, SILrgento 
Oswaldo l-!<.:wMmde·,,scñal.o. 
un comunicH.Uo d<!l l::)o\r<:JIO. 

El documento ond!.-�• qu" 
l a  acromwo "h> ... �IU. ni "'"' 
mentu "" "'' ha r�po::>t"U\<1<>" 
f.:l te:rtt<>. ndernús. lnron\18 
qua "1 miúrce>l(•� ctl halloóp
ICI�) "�>ttwt·i·t.(l do emerg<�n
<:ina las l !::to unel puo<lO do 
•·igUuncin Sold•o<lo f'Mtor. 
en u! l'<>nl.. J><>r lu� nuiiRI 
condiclonesde!eliMU, c¡�Wso 
P'..,""""ln ln ubllgilro>n a 

dosv\RrS�.> des" rl'hl." 
El comunk..ado a¡¡•'<l8" 

quu ambo¡¡ ocupan\- <In�· 
�;t�nd"!�On en torrlr.orio Pl'
,.,,...,o y quo: ·rl!ciblor<-n ()l 
lnllll.lmento o.cc.rd� ll. ll\ �1\r• 
tillad" IM>gund&d vigrmt" <m
lr<! aMbo5 pEI..ises" 

LuttgO d()l pre<:;r;dimiento. 
ln nltV(l SC Oicvó ru.mbu ul 
norlO con el ubjeti•-o de al
cnnnar un )>U.,stc> en el te
rriV>riO I<C\UUOritum. <m cir· 
cunsl.o.IlCI.llS que "la.� condi 
ciones IJU.""I<>Or<>lógicas cm 
peoraron··. Hrh&\dc <ll \e>:\o 

La "'"-e ro¡,)Jza.ba uct.ivi 
<11><\(."$ de dc�mlnndo h\lmn· 
nllario onhl l"r<Jo\l"'." 

Has\11 el t:l<!o"re do '*In 
cdioón (111:00�. ol Rlc\n<,.\o no 
d•o mformaclon<>s .sot.wc el 
P"""lcro de l heL<>ópt"ro. 



Entre el juicio, el prejuicio y la sanción 

Ejemplo 22 

O 4 ACTUAliDAD El Telégrafo 
Ecuador. manu 23 de septiembre de 2008 

200 m i l  refugiados hal lan a mparo 
Acnur y el 

Gobierno de 

Ecuador buscan 

sacar del limbo 

jurídico a 

quienes huyen 

de la violencia 

�leZllmb•a"o 
a¡�mt>r,,•l(,;1rtr.�w�to.com.K 
Ouoto 

U
no11ch•dt�queonEo:uador 

!.& ln�ho!'10 h&l>ln dl
_
�•embre 

ce.<lear\o"el rc¡p�tro am· 
pll&do·pomloCorlt"r elututus 

� �� .. : :�:�:=� 
tu,ha d(<.,pertado""pectaliv= 
do I<:>F clud!tdarw.o del p&s del 
norte � de O>"gtuliu•cione5 d" 
dt�l'tlebQ• hmrw.l\05 <k: "mbos 

¡:;¡ ce>lo:>mblnno 0.8.. de �t 
tli'IO!I (no s� iden!ifid>), refugia· 
doymiemb>'(l delaA.wciuci6n 
do Columbinn<>J� R�fugin.dw 
Mel[t-uudor(Acon:),c�prcsó 
s u sahsfacciónpurla medida, 
lacualdlio penuillrA l\ dOCo 
nudc eUo� ser comu •uiMo:� 
oon dl.>n-chos. 

"Eiro::g!Mrol<lnpluldo pcrn•i 
tir<i. quo mucho!l de nosoU"03, 
t¡<to hu!<nO!I de l�t •'JOlt•ncla, 
�nn(t•ibuyamOII wn el &ua
d<>rqm> h>J t<<n!de>!u puerll&:> 
Abl�ruo.s. I::ntrc n<>�;<>tn>s h"Y 
prC>fi!slmu\l(!'o y no qu�-remos 
sor una t'"'l;:''· �nf"tizó ,_.sle 
ooJomb.l!uw que llegó a.l pak> 
o»n l\lm>P.mbrosdesu famlliR. 
]U(>¡¡:o ded<:>sde "us hermnnos
foorll.n II.>W�Inados y �1 fuern 
amenll.?.adode muene 

El "'h'isl.ro ampi>.ado. quo 

fue discutido ¡>olr <¡>1 Allo Co 
n11siouado de huo N&<'l,.,n115 
Unldu(Acnur).l" ml.!t'naAco 
re }· el Gobierno iX"1.>1l1Minno. 
"� "''" '�¡da que perm!tirü 
poMr tln ll.l llmbo i\uidicode 
mol.s do 200 mil pen.ona_,., " 
quiene" nn llllos 11.ntcnores. 
;(ll(l� nogó •·efuG"ioyotrasque. 
al d!."sccmoc-tw 1� mi!dida, aUn 
oohan pedldo prot<'<Xi<in 

FJ •�onocimi<•nl.il <l<• reru
giadOll cmp.nará po•· h• �'""' 
fronuori7.ll {Sucunlbio�. C«l' 
e h� f:Smera.l<la•. hnbaburn )" OreJJana). d()ndo 1�.10 autor\ 
dfl.de;: cnnsldn!<t> q11c �" reo 
gulnln<n alrod�>dor de $0 mil 
refl.lgl.ltdo$ �-olomb\M><_, 

l�r" ello w e�tableC4!n\.n 
nueYaseficlnutb.rlglldu mó
,,¡l()s � in&<:rip<:lón Elp.-oce
S<l, "'l .,S\UI\II, lOU>IIrf<UII IIñO, 
!:uego vlBitr.ré.n ot>"IL$ C>udadas 
y pro,•lnciM d�l in<tonor del 
pa.i� oon<'l ml�mr•oblehvn 

A la �n. lv. Ca.nci!le>ill. = 
pera Wn�r o(lcintt.s en Quito. 
Cuenca. ¡...,_¡:o Agrio, San L<>
ren�o. F-srnernlda•. Tuldm y 
Sant.o Dommgodc l<J" TsUdli 
hls. lndicó ��tldirecl<>rnn<:ionul 
do fl.cfu.¡,'iados, Alf<>n""' Mora.
k!fl. en lfi.Jornoda deDió.lngo 
Bmacaonlll !i<>bn. Refugw, qu" 
� e(e<.1uóelpas.>do •iernes. 

Ademn.,;. el Plnn EcuOOor 
impulsnrlt ol pro�-octo Ciud¡o.. 

doo Sohdftrill�. con loo< mu· 
nlclpin� dtmdC> :10 !U>enta el 
ma�r númoro de !'<lf>Jgmdo�
l.>o.¡;<> 1\¡rr\o, Q11J1o. lbf<rno. y 
Cu<>nca 

Eoto cont�m¡ll« mnj"'"' el 
acceS<> io lO• l'l'•·vic:io• bUsicos 
de lio pobluclón bin<o.ci<>nal 
en eu.& urbeJ y promov.,r d 
tra.bajo o:n ac\Mdll<les econi� 
ffilCM l"Cill!\blei. l"�plkóe! t<><> 
ni<:o de J'lf.n Ec\lador. Edwin 
J,.rrln.qulonnfiRdioqueelR.t>
II"'�""" Clvilabnn\unaoflcms 

ENTREVISTA A 1 AlFONSO MORALES 
;1 1 �\C·,:� ·: .'.<f>. ;; i:\�;;···-j� � ;:tt n H· ·-� :.: ,, ,··,f�.::· -·: 

¡M!rmanl!n!o enln fron!<>rll 
lle su lado. <ll !K<croh•rW 

ll!-crúco dola mesnda T!"/Ibl\.j<.> 
y Migra.ctórt.. Ploblo doiiiVu¡¡-11. 
ougirió no generar f�>lro.s �>:· 
pect.a.liVIU f!n 18 p<.>l>Ja.dlln 
refugillda a la quo so.: le d�bc 
o%plicnr pnmoroqu� csun �&
giS\ro ampli&do. q��<: noe�un 
cnmbJo delol. oondlC\6nmlgra. 
loriR(d(Jrofugladoa m•¡:¡ran\.e 
CCCJnómico) y i¡U(III� lndispen 
...,ble supt·rar de¡;n{!o"' coruo 
cl llumpo quo lk.<va aprobar 

"Tene mos l a  obl igación de 
visib i l iza r el pro b lema" 

¿Porqaitomaoonb 
da�itiolndt obrir 
upedit>alooM 
q•IOMSiftiÍiM 
ln\81ÍOt1< set.<atuO 
el relugi�? 

Hny el�mtmllJ•que 
¡>U•>Clim ""r a.porladoo 
J)<l!"ll>S �lllkilnnl¡:scull.l><lohan 
Vis\() (l (:(l("IS\1'\IldO (JOOI>O UIS' 
mn 111-� tllndidtm�.� noc&UI"'Iac 
deih¡rnidrod y w¡¡unriadpRra 
fu regrt>w,. Colmnbi�&. Ln ro
"Pernorll de expcd"'"tcs M 
partedolreglstroounpli.l\do_ 
¿Ca�>t�II!Íiohrirá �IO!llpedieJ>tes 
Olliolt<UI�Odobe solíci\uloo1 

El C>UdildiiiiQ ''""" que 
"'"''"CIITIO pant acredilnr in 
lt>rm•Jck\n que detern\ine qce 
1\n las <>JndiCI<>fM':s i>Ciualcs 
IW pu11d� vol""r a C<>lombia 
��"" P'l"""'" 1\"n" <k>.redm ,. 

pre��nwrnu<""amenle unaso
lii:IIUd y l""('l"ll\ralmentereco."\ 
slde•·ndn. l..,rono ;mpl>enunR 
RJli"Oimdóll�>.llloml).llca 
¿S•-�•n•pqneo lin�li! Jituaci.rn 
Ml•pobluión�ut no t<0 

refu¡iadonionigoanle1 
Ald ¡,s. Que.-emos 

etlmln,_r..,;airregt� 
hlridad nt!gntlon.ll, 
t•.ln invi•ihilidad de 

miJ¡,s de per«>nllll 
c¡ue. u·u..� la n<:!(ll.liva 

di'>SU Mllid\ud,tt>nlim.tft• 
ron enel ¡m;_, ,,m dill�l!lnct�• 
pou"l< lrnbajar, t�-e">d'.r a l<>�� 
ser�"lelcs bMioos. �dll>;l«;il)n. 
vl�1anda.No ¡>Odnm<;m l¡ll1Jo:l"r. 

r.ot. oon 1M brn�05 cru>.11d011 
�:l Ecoadorno eJun est"d" po
licizl }' WMm"� ht. obt;¡;a<o.<>n 
de gal'unlluor k>J derechos 
humHnos de quJene$ &Sioin en 
nueslro pal.s 
¿l.a oopooidldKon6"'ic•olelpais 
pennitiri, 1\endor l 1111 po�!acióA? 

Elr�gloml nmpliado quicru 
qu<l �1 r"1>1'LI¡¡:ú-.d" P>U•<!<> pe1 
rnllr>6Ctlr r·0guh�""''"l� cr> el 
Ealll<k>r J:� �::OI,do JW ti�IW 
CV.JN�CIIIIId 1\r.ane\tWII pnrro. 
rcll>lwr lllexo&t.en<:i" P"r" I'A� 
propio,; ec'UIIIt>l"i<llll>�. p<!r �M> 
cr..n">CIIr:>O S I> l a respol\s<•bill· 
dad comp�>rlldndo!a. cno>nmi 

dad lnlcrnnctonal para crear 
un fondo de pali;�>S donan!�� 
pru· a c ! dU>�nrrolto oconómi<XI 
y !IOC>Rlde ll\ front.e.no. noti<> 
P,ro M queronu¡s t-:cnemr 
un•polltlclt. de llmosna 
¿St �� ,tJ<I\1odo <-01\VO�II 1 MICOiaflltneit:intOrlltionol dt 
critit hlwnall.ittriaportlnlirnero coKilnt•dlllothogil"""? 

Tenemos la oblig&.Ción dn 
vislblllZI>r el problema mlolr 
no r.olombi>oi\Q, y lHJnoqufl•er 
conocido. porqoo Pbi"OCfl que 
hnyinter=do ocuUarlo. 
¿l.aru,tllrtde lasrelationotoftll 

�n!Qtli�<l"? 
Hay problom ... 'l p¡!r" la ftdla 

de .-..laciones dlp\om(<llr.�s. 
pero en protocciÓI\ 1\ Ios r·e 
fugiadool n<> hil im¡H)<li<l<> en 
n\ld& e\ tr&bll¡O. 1.<! IH)fiiO� P "  
di<loaiC<>bll!rnnde Colomhi<> 
quenodeS&.mpare ll•'1.1•wm 
p!ttrio\1111\. Nowlros noqueo·e 
mosdinero.pflro�pu""J""Y" 
dtJrl�5 8tr&\'l!&d,� t..Acnur.dul 
PNIJD.d�I Pro¡¡:nrna Mundinl 
deAhmemos.{l-lj 

laco00J<:tónde r<!f'ugi114t> y la 
noce.�idotd de roform.v OOf' 
ll\I\SII.dmini�IT8\IVII."'-

Se pf"C¡tuniÓ>quo)pUa.r/I.COfi 
lur;cmc quu iiQ CR!ifM¡u<lplt.TII. 
rel\ogil•do y C1..1ioJ.e,$0r. l � Of>"  
ciíJrws. f'Mll Mon.lcs dijoque 
se lrabrojn�<mla Dirnoclónde 
E>:lrnnjeri a p  .. r"rvformarlu 
leyes y dar unnopción mi¡¡-n<· 
lonn a e..u ¡,.,rMm:o.• 

FJrepresonlfoniO>d� J,. Con· 
�ul!orú<pnra lo&Durf!Cho..Jiu 
manos y ol Dospl/&1.1tlniont<> 

(Codbe�j. Jorge no¡� reooono
cJ<o !n.wlitlurldndd<>I Ecutt.dor 
¡>11n• q_tJJones bfl.l\ hulda del 
conitlclo lntHno en Colombl� 
Y 'l''""u Gobierno no ha qu.,.. 
rldo reconoc�r. 

"A nomb.-., de Jo !IOCi�do.d 
c1viJ de Colombia le pedimo. 
di9CUlpas al &utodor". dilo¡ JW. 

ja.s. quien. ndcmú.� r�cunQ<:ló 
lapolilicadepu<,rllt$,.b>nru.u 
para sus compt�lrlotM que :�ro";;'::;:�idnd"lotrolado 

ENTREVISTA A 1 MARTHA JUÁREZ 
i'lfl'H��:'iH��.'.\��E !.1{· M:.:Y. Bé: 

"EIPlan Cok>mbhl hnfmce· 
sado y oomo oociedfld Mmos 
rracllStt<k>: Ya <> s u n «>r>fl!cto 
!Lil&CI"Ónlco que Cen�n>"mt.
rlca lo JOluci<.mó r llQS<l\ro� 
scgwmos •oat>os5illdarlcun 
fln".""pres<\Rojas, tra.� l11MP.r 
al Enla.dor 11. converlir!Ml �n 
un referente de lldcrnzgo �n 
!n rugión pa.ra proplci.,r unn 
s;olucion ne_gociadny el a.pcyo 
humnnilruio para su V�'Cin(J 
dcl n<>rw. pue� "-' c••odonte 
queno po-droi$Oio. 

"E l  reg istro reconocerá a l  
q u e  necesita protección" 

¿Coilae n n • hvao tl 
pr&eeJOdtr•gislro 
lmplit>dopi,.(Ds r.fugit>lla�qoenth 
•• t� ,ais? 

El l>ro<:e�o de re
ll"l•lru l'l.mphadoa�en· 
d«>"ll it lhllel< dc pc-rw
no"'qur,n"oMI\�<r>prole«:>Óf> 
inteo·mwiun,.,t qui!Vi"''!!lenel 
l'.r.ulld(Jry <¡>.>e no !lo h"''"m!
do. P<>•·qu� habt\1\n "" <.t>n01� 
a!slud.t<., de! pllis y el proce
dimi�ulo de rogistro qoo O$> 
uuú en march,. lom& ltlg.ln 
lieo>p o y ""ige >ncluoo !A do
cum.,nlaciónde las peMIOnu� 
que lo necesiten. 

El reg¡�:ro tnworol de. m1 
un día, eroctuar !D.S iu>frovl�· 
las n �-cesnrlll!lll loor ,;obc>UU.I· 
les ¡• en\t"egllr ol documcnl<> 
que i<lrmliflcol n la pt�n<mu 
wm<> r"<�fu¡¡iado Enlu.g,.rde 
e10pcnv do�n 1resnl'oos.oorno 
"""stlmlldur/&Mto.•lnlrmtes. 
('�'" dudJ!dhn<m lcndrán ur.a 
t><>\u�")n ltdl!t'Uildn y 1> cono 
pln>.O 

¿Sikari<Hia n���¡��M 
dwdif�t�i0n1 

D<!5de luer,:o. 
flay en e:;los n>o
mento� una cam

p,.ña tl"n cons\J"Ue
clóncoi'\ JI& Cin$!»>1 

� pronnilinl qut> lugen· 
�� MlP" cúnU> y <;ul'lndo �o re a· 
li�llr/o el regjstro 

U. M<:>dld" rooo:>lwm!. �� nc
cosldnd d& Wgunii.• Jmrronns 
quo requi�n.n protección de 

::•;!,�=� ':�.::" l:n :;:,: 
dano.s colornblanosq\lct<s!An 
v'"'"ndonquí. 

Se lll dlefwq� ltmelitiui a 
50.000 pa1sonu. �"to •l "'ismo 
At:��ul ho s•fial•�� qu•��"'lh N 
200.0GO iasque nar:es<tlnpoDtltl-

Es�s ci.fn,_.; fuMIII\ "" cAl 
C\llíJ estiln,.dn. r,:,;$\�n lnd!
clc< que c•l<�b!�<,<•n 1¡1.111 ¡me
dcoormci\Q_, dlr200.0.C.Co�rns 
perJOn&s. Lo� >n\mer!!S no 
!l>n ullport,.nU"I. p!>r t,u.nll> 
e! rq:-i�!t<> "onplltoi!O ro\wno· 

ce1·ll. " IOdo a.qucl quc ne<�'$i• 
to. protección intcrn"clotU\! 
f..mpe7.nrumos.nue•U"O U'I\I»o· 
¡o on la fronte�" norlo. don· 
de ""tirnntnos <Uend�r 11. unh 
cantidll.d d" 50.000 pl""�<mu.� 
ll.p�mQ.d,.,..><:ntc D"�P"i's 
Sllgu.>renl<>, .,.,,. .,l rosto clo 
¡>11!� 
Est1&ccl6r>¡con!lnari �" 
incrt"**ltftlpo .. ..,...•toqut 
IIA��O\iefti JIIIúlb¡,jii Utl 
paill 

Du5rie lucgo Enel m11rco 

���(,c;:'",��;:=�-o .f.,';":'o 
d<.: lruhulo e n e ! F.cundQr, ha· 
blareooos de las cll.n>nd�• y 
cu"l"" oon ios <:<i<>sd<, «u.ión 
en ravo� de los r·efugiadíJs y �

n
:'i1';:!:'1���!qtw !<>s M:o¡(l• 

¡Cuiolo crHqu.u necesi"ri 
para ot!llldef•!o utn población 
rtfugiarlll7 
Yono qulerod<orcilhu.J)o.ll"<l 
efl!<> qU .. nUII5U"O pl"li"UPU•MI<> 
oe duphcaroi(C$ 1l e W rnltlon� 
dodóloon•l llll 

Fuente: Tomado de la edición impresa de El Telégrafo, del 23 de septiembre 2008. 
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Paulina Escobar 

ejerc1c1o periodismo que el  

de la mayoría d e  periodistas que hacían u n  trabajo 

campo y no "de como se creía eq u ivocadamente. Los 

periodistas visitaban y cult ivaban fuentes,  el  

p rocesar cró nicas y reportajes, entrevistaban a los actores 

cada nota, se tomaban el t iempo de hacer segu imiento de los temas 

relegados por la coyuntura.  claro que para verificar o confi rmar 
d atos d e  ú lt ima hora usaban el  teléfono o el  correo electrónico, 

como lo hace cualquier periodista, sin que éstas h ayan sido fuentes 

exclusivas y s in  que ésta sea una "práctica de escritorio". 

En ocasiones, la  ausencia d e  los period istas en l as cobert u ras 

oficia les,  ruedas d e  p re n sa o eventos convocados o bedece a 

q ue están trabajando e n  tem as p ro pios o se encuentra n  e n  las 

redacciones escribiendo sus temas. Esto ocurre con l os period istas 

medios p ú b l icos y de medios privados,  no es u n a  cuestión del 

medio, s ino del oficio. Por el lo ,  no se puede afi rmar que el  period ista 

q ue se q ueda en la red acción n o  aporta con su trabajo (el s u puesto 

periodista de escritorio) ,  porque q u ie n  sale a reportear no consigue 

n inguna i nformación tampoco aportaría. 

Q uizás el afá n  por la crítica y cuestionamiento co nstante a los 

peri od i stas d e  Telégrafo s u rg ió d e  period istas q ue se j actaban 

"del  buen h acer" ,  pero que p redicaban m uy poco con e l  ejemplo,  

q ue pensaban y actuaban e n  posiciones opuestas, q ue no podían 

respaldar n i  con obras n i  acciones sus p untos vista . 

El y 

Antes d e  empezar es pertinente en este punto l a  lectura d e  u n  texto, 

a propósito del nombre de este cap ítulo (Anexo 2). 
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Entre el juicio, el prejuicio y la sanción 

Ejemplo 23 

El Telégrafo 
Ecuador, manos 10 de lebrertl de 2009 

Presas se cedularon 
para votar en abri l 

El 15 de marzo 

se cerrará el 

registro de 

presos sin 

sentencia en 

las 3 6 cárceles 

del país 

� .. ,�!'Q19fO.O::OtnM: 
"'"'" 

A
y,r, mA.o; <kcien m1Ji �ro� 
arreglaro n su =bollo, 

m .. qwlluon •w;n: .. uv.y 
VÍlfllerun sus noejoo"Us galas. J\ 
má.f d•J unn le qradó la idi'P. 
d� !:<\n\(lrse frenl-11 a unn �.U.-

:":Jut:�:
c

��u=��;:l
<) "--------------

Es que no �ra ,.,..-.,_ n.enos.. 
por prim�·rto wz.. las ln'"''""" 
5in senlcnd�> ejt-cutoriadOl de 
J&Cárc�ld(l Muje�"H deQult.n 
�edilll1 alltrei\O\'IIción.d.;�u 
dooltn(lniO d<;� ldantldAd pao'll 
"l"n:;;ur � dert>eho Ai voto y 
parl.lcll)lordoun s.mmlacrode 
eleccion�H. provio a bu VOln· 
clono• del 2� de abrllfd"" d!M 
owu,s de lNJgenenU�d�I GOI. 

Ellil..< par!ie>paoW, al ijrJa! 
que S.600 ti:OII de l6 ctlrcclc� 
delpai�. d., l a campru'll\ d o rt>
<;edulucitln. �mprondida pcr 
eL Mlnlo\orio do Juot!cllo. lto 
Dir.,.;ción Nacioual de R.uh"· 
hU!\l<C<ón SocW (ONI\SI, lto 
Oirecclón Naoonol de R.e� 
!ro Civil IDNI\q y e l  Co�IO 
Nacional Electoral ¡CNEI 

Entre lM ln\crruu: hubo 
<tUi�n�5matufe.otaronque.lrns 
po..,¡"r�uio$allo» enh• cAr�el 
�aron h .. blur du v .. rm:; 
eloccloow5 y en nlflguna p.l\.l'· 

ticlparon, lll punto que hub<J 
�uiene� yot no recordab11n 
�"Qmo era w <:idula de ldeu\1• 
dad yta fu'ma que utih�a.bM 
pou-a SUSQ"lbtr dO<:ttmeni<JS. 
tru>mfe$tó C!•byTnbar; uroadc 
lun¡clu�M 

F.:1 qu� ptlr& Ju ma. d� JOO 
lnte•·nMque :;cen<:uun\runen 
laCál"(ltlidc Muj"n>5dO QI.l!t<> 
es lliU\ Qp<>rtunidad pao·ama· 
nife.tal"$<0 � P.jerccr S<UI dere
chos poli\i�-o�. ·ll.Mra lluo euto· 
ridade• no. lOman en c\ICII\a 

Do boto 
lNICIÓ.o.NÁUSISDELAl.EY 
DE PARTICIPACIÓN 

Paolic:ipación Socu>l inició 
elenlíhsis<IOIQfM.jleetOS 

Qutl.,..bfi �O'll(l-lll�dll 
P!W'!icípocióo1 Ciudadant. �,,. 
n-Qr m.,-,d61000<'>0UIU<'Ó<IMI 
debooestao � I I I<>•3G0 
di.ude$�)\�Ü deQue"'>!<Óer> 
�oii> CoJUtituci6n. 
F'lua elto. tU1: eoouoonados 
tuvi<lron <Jn......,....,tooconel 
•ub<ocmtoroodeli Secr-etari• 
deP..ebl:os.M........,..,IO$ 

yPa<� Ciud.>d ..... 
lliclooAIQOb 

y y  .. n<> SOO>OiviSta.s e<lUIO Uil/1. 
l"cno. dota sociedl\.d', dii<> l" 
int-crna MOlr!encV>l�que>. 

Fernando Nt<bia. direct.o.r 
de IR ONRC, lnfot·mó que IOt! 
ro.ili7�tr! un ¡>roc:t:;sQ do reno
vn�ll'onwluntari& de clklulu 
d�sdc el 21 de febrer·o y con
clulno. el t!ode m"no. F.J tno.· 
l>aio ,.., reaU7.arO.co"odlot>ri
glldas do ce<llllii.Ción EI Cf'lt: 
0.\llmini el e<»:W dei maten.U 
¡:,Lcctorol 

OmarSlmon. p�s!donl<l del 
CN[.. rO<X>n10 e¡uo la� juntM 
f'C<X!pl(l.,.,. dei''o�c'l"niltin· 

tegno.d.l.s por un coutdlllfldQr 
rlc la Delcgación ProvinCial 
Elocloral y p o r l lntern<>.._ W\0 
hart do prmtideota y otro do 
�n;turlo 

Tr�U> l"-'1 votnctono!l. l.u; "" 
n8S sonin $0<lludllOI )' Il'"""-das 

oon n¡guardo h&Sln iiLS juro· 
J.&> provln�iales eln.ctoral.,..,_ 
f.l e9(:n•Uni<> estará 11 cargo 
d e los dck:¡¡adosde la$1unl.ll.'< 
provtndnlo ' y  se re&lu10rá " 
partir d!l !a& UI:OO, del domln· 
p U d!< !lbl'il 

El lnotrucliV0 1�>mblén prG
h!be, 11 tn•vél del Minlsu.du 

ccr cllnlp..,.,a electoro.l M\ el 
intortor � Los centro' ��� ,.... 
lutbili!a<;!On y C(lntruij de in· 
ft-ncto...,'l onen()ro� d(l odt�d a 

l'am el ministro di! Jusi� 
do.. Cu.st .. >V J&Ilth, el vo\o d" 
lo• lll,.rn.,.. 11 intorn"� c., un 
acto d., dernocr!l.Li" y re�¡.oP.!O 
asusd<!n><:h0$.1':sun.,;tQ hi!O
tórico el que po r prlmerll �z 
1""1 roo� sufraguen oegun l<> 
d.lepcm� el Arl el de la muw .. 
Cunomución. 

Candidaturas se defi nen hoy 
Hoy, e l  Conoe)<> N�na.l 
Ekoctorai !CNE) defin>t"'- , oft· 
cl<>lment<>, lái Clllldoda\IJ,...... 
a la Po'(:$i(le��ch• y VJcepr.,. 
s!rionc;ia <le la Hepilbll"-". 
II.S&ln\.llelsla.s nl\clonn.l"-". dcl 
exlerior y P"rlan,._,n\ruios 
endon...,. quo poJ·ttcip&ri.nen 
e]pi"O(;(\!IO C!cctoral. 

U. dedston se tmnó, !l.ycr, 
trfLS una r�lón dol pl�no 
de! Consej<.>. l.l;o• <,on¡¡cjert»� y 
con.o<;>jenc.s l:•!nbh•c;l�ron los 
bonomoos tnu t  .. pr�nt.aCión 
de los mfonnes del Dir«:tor 
de ll.seSOMIIJill'l�<t (.(lll bi· 
r\OmiO$ que "" pr�S(Jnhlrlan 
,;on: Rll!lwl Coo·r�a-Lenin 

Mononu {PAIS), M11r1hlo Rol 
d6, .. F.duan1oDol¡¡:ado (RllDI. 
l.uc:io Cutierr(l�-FvhpG Man
tilla tPSP), Dlcgo Delgado y 
M�ntor Slmchez tMovimlen 
to de lnt()gr"dón y Tran» 
formación Sociall. Carlos 
Gun�� .Julio Proc<JI (Movi 
miento lndtrpendi<>nte Jtnlo 
y Solid&rio), Carlol: Se.gñay
Se¡,'undo 9ucno (Triurofo MII), 
ÁlW-r<l NOboa•Anabeii& A7.in 
(l>rt�Ul), M�lb& Jkome y fU· 
�rdo Cuambo {M<Mmiento 
Tierrn FórtilJ- � ln c•u-reno. 
por ln v!CtlprMid•mr.t�<queda
ron ru�rl\ do• binoontos· luí• 
Fernu.ndo To rres-Mlguel Pa 

·· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · C O R T O S · · ·  

ALREGtSTROOFIC!Al. 

la Comioió<tL�í•l.oliY�$0 
allanó el-o PVCiootdel 
i>< ... oóenledole R"I>\d>ló<e 
ooble t.ot��y<lll lic�N;loi>OI 
Po.ernided, con\eCYilalta 
..-ie<wit><lo l)orll<lotnj)f.,;on 
v vioenei .. an el �no 
Ot� EI ....,msell;ol!>quu"" 

quecvrd•d� I'IICI6<> •>1w:idov 
I<>QIOOtgatl!laiW ,...,¡I, 

de\&<::t6 que no r.r•n v6.lid"'-' 
Adero.U. pcr ruolucl<)� <lol 
CNE se p.....W. quOl hoy ,¡e fu'. 
rnceiGOntno.toparae!aborll.l" 
l&.s � millone• de papeleLou 
eloc\orlll<l$ con la etnpre"" 
Mar!J�CKl, goruo.dora del �"'n 
curso !JCHI 

Fuente: Tomado de la edición i mpresa de El Telégrafo, del 27 de julio 2008. 
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Regulación de 
tierras complica 
al Leg islativo 
Por lll cerc..n!M dc lll..'ó elec
don<:s o pt>r !a d•focu.llll.d 
del t<;�rnu, los .....mblcl..l>L� 
de PAJS ni k>s do lu opo!tl 
clón hllll plant�do lu. dlscu 
sio:\n do un rn�co.nismo poo.ra 
re<:I.W.nbulr ho. Uerr� pflnt. !.u. 
113rlcultur" 

FJ «-�<ml<.>, uno do los miL>' 
complka.dos de 111 Ley do 
Soberania Alnnol'>nluria. 
quedará para la di�'Uslón 
del Cornil� de SoberiUIIll 
Almloll"'lll.r!tltrnnoH<'lrlo 

W doUc�tdo del tema do 
lll:l lleiTILI: Cfi•Jque inclUIII· 
"1: CI ast�.mblr.lll"" de op<»i
clón, Leon��rdo Vitcri (PSC!. 
qut�n presenlfl un Informe 
dem.naria wbrc l•prnpues 
ta<.lnley, diomaro::luo.atr&.< en 
5U <Wnnición del l•tlfun<Ji o y  
acap.oo.r��m�entode t�rr .... 

En el >nformc '<"e nntro
gó 11.1 CM�fo do. Adminl5. 
!ración Lt�gl•hu.iva (CALI 
detlnló el .. capara.mi<mlo do 
tlerrtu y agua ·��do uoa 
pen.ona naturN y judtlica 
le"'a propiedad de má.s de 
tru pn:Hiios o 1Jn porceni.O.ie 
de llerno..�"perlor od LO't. del 
!Oltol del e<Lni.Ón, provinct .. o 
regfón del pa/s" Pero e n u n  
ofie�o dcl ll de febrero, pldc 
a/CALquee!lmlnecstele�to 
dct informe de mlnoriap"" 
�n\.Rrlo 

No e&lá clil.ro Lo:unpoco e l  
mocnnL<;.Jflfl aLravea delcuul 
se establO!Q>rá el no cumpli· 
mleniO dll ln rcuwll>n iiO<:ó<>l 

y l;l.mb!o!onwl. q>Jr. nu tU; utNL 
<:U$ll. quot doteo·mhu.r k>f; 

predio• q"" eotll.n OC\o"''"· :�:����:!:: subo<:upado• 

l.a l<'l$ión par<>. elprirr>cr 
debate duntnloJ In u•rdo de 
ayerenli!.Co;JmJslónl.egisl4\� 
valni�IOC.Onhtpo.rti<,�pold<!>n 
dcmá.<ldo .;.en�p...,so.>nUu>· 
W� <le laConfedcrnclón NI\ 
doual de Orxnnl'Ucion"" 
C..mpe,;"''"· lndL¡¡:e"""'·�Ne
gnU\F�nocin), c:u)'<> dir!go>n 
Ll:>. l.ui•Andra.ngo.lndlcó <tue 
wu·tosc\e�u¡; planteamlllnto� 
no h�<n �ldo rt>«�g¡do' 

J>!<ra Andrunjj:<>, el tMUo 
de la l.cy m11rGO de Sobo. 
ranl" Ahm<'nttorla debería 
dejAr d"ram6n\e delinida5 
]J.Ui ln�·(\s o::m.,.uu qot> "' de 
ben roconstnur y lff\.bf\]ar, 
tt'W< cnfatizar e u q u o� c s oe
w.sarllt lt� <T63ción do !.res 
t-m.es: un C'<Imit.ó qw elabor�� 
1Mleyesy pal!IJCII$,urut.Con
fco-on<:ill Nll(:lonal de SQb(>· 
1'1\ni.o. Alimentaria que lle\'('1 
cslas llunrunplloconoonoo)' 
un gab\ncte intc•·ministerial 
pe.Ni coordinM LR implemen 
1ad6n de � ... leyes. 

D11bldo rol cari.Cier ml!l 
li�t>etorl&l do la l.oly rcl(<(:io
nada conl" "'lud. nutrk:lót>. 
¡>rOduCCión, <ndustrlAllz". 
<.ión y com!lrclaJi�t�>Ciún. •o· 

¡prleronlH croacklnde una 
onUd"d <:ooniln.adonl l' di! 
vigih•ncia del <:ump�mienl<) 
ln,;erlnstltucionnl y multi 
sectvrial delll ley. E ! Com•té  
d e  Sobonlnla Allmenlar\lo. 
110 podrñ cumplir oon �.110l 
f>Jnc!<!>n.IUI 

Policía devuelve 
ayuda entregada 
por EE.UU.  
Tal como dilpUJo al 
Prc:udente R(I.fou.I Cornra. !a 
PolicUt in!�tó la. de<>olueión 
00 muvble•. oomput<L<ton.s, 
equlpos de (:Omunic:ación 
y velliculos, r(lcfbidM par 
pttne de la Emb'>-[Me de los 
EE.VU, como npC>y<> p&ra 
et �ntro do Openu;;loncs 
Antic«rab(l.udo (COACJ 

E n w tnlnce dc lO'I sábo.
do.s. Cor,.,•. vi�Jblcmcn-
1" molesto, pidió la P.%pU� 
•Ión del pni� dc>l <>gregado 
de la. Emb«[oo.d!l de ffiVU. 
Armando A�HITK& Jr .. 

qulen dlrigíó urut carta u.l 
Cvmou.d .. nw c.JI.,TIOI de 
Pollci•, Jollm<-Hurtíldo V!I.C"
donde dab• por ll>rnuniOdo 
'el �n�oo>ndlmlonw de •poyo 
logi�tic<>brtnd.WoataUruda.d 
del Cenlro de Opcracíone� 
1\nliconln!.bando de la 
Dirccdón Nnclon"l <le[ 
!ntollgenc:i" do In Polí�ín 
Naeion•l " 

1=:1 J(lfe d�J �ta.do dio 
plll�AI do 4EJ horu P""" <tOe 
e! C..ncillcr. Fnndllr f'nlc<onl. 

pr>Xed« �nllt �:�xpukoón del 
A!(ro¡¡ndo por lll ii'Ul<>le•w:lll 
do prowndt>r que &u�tdor 
o.• "colon!" de EE.VU.', 11.1 
no perlll!llr QU<t 5e de�lgnc 
al peroonnl <tUC dtdge """ 
Un!d!>d 

E! M de enero. & tn.v�• de 
una. �u.ru.. J\$t.org<t dio pot· 
l<lrmlnado el convento P"" 
que 'ollo.oo ya no sel6Ceionllll 
elpel"$<.>nal,,lno quoio ,..,loc
cioruom<>s ccmopais sober!l· 
no": ""!e" qulen lohact.o. .. ��� 
lof.mh,.jiL<IaAdkoonalmenle 
suspende .,¡ flmonchunicnto 
de lJSs J..O.OOO anuotles de 
apcyo log-i�tlco y oper"Li
vo; y US$ 161).000 llnllfliG� 
quc se ibun a. tntn:gar a h• 
Unidad N�na.l � Trai.n 
d e Perooruu 

El Come,dtonte Con(lrtal 
delsPolicla NaclonnJ JIIUrul 
Hurtado adllri> que no ,... 
firmó lln oonvcnlo pua el 
l\mclonl\mienlo del cenl.ro 
d� OP"'rationet centra la 
tr ..... de personM del o!'flt· 
rusmo. ISRI 
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a los y a l  juicio,  al  

torno a la  ca l idad del m uchos periodistas rlo.rírltíor·,.., 
s u  trabajo,  u nos d e  manera activa y en otros espacios, porq ue 

tam bién es posible hacer com u n icación de los medios.  Para 

q uienes se preocupaban el  profesional  los period istas 

El Telégrafo y no veían horizonte profesional  una vez salgan 

del d iario (con ren uncia o porq u e  "los boten") ,  la  rea l id a d  dem uestra 

lo contrario. 

de las real id ades que d e b imos enfrenta r fu eron com e ntarios 

respecto a la  eficacia del d iario, como servicio públ ico.  Se decía q u e  

como cualquier  otro servicio estatal ,  era m a l o ;  pero ,  y s in  l ibrar d e  

ciertos errores y desaci ertos ,  también s e  podr ía afi rmar q u e  a d iari o  
s e  p ubl ican conten idos cuestionables e n  l o s  medios privad os. 

Sin embargo,  creer que los period istas de Telégrafo son malos y 

l o  que escriben es pésimo fue u n  constante prej uicio.  Lo curioso 

es que, como ya se ha dicho, muchos d e  esos periodistas l legaron de 

los medios privados ; entonces, de ser cierta la  afirmación, se pod ría 

conclu i r  q u e  esa formación fue pésima.  

Y s i  b ien m uchos optaron por El Telégrafo como una m ejor opción 

económica,  es claro q u e  la cal idad period ística n o  va l igada a u n  

sueldo. l igada a la  exigencia d iar ia ,  a las leccionE�s a p rendidas y a 

la corrección d e  e rrores, a i nvolucrarnos más con los te mas sociales, 

a d ejar d e  conformarnos con lo que nos d icen las d eclaraciones 

oficiales, a pregu ntar más, a investigar, a comprobar s iempre lo que 

nos d icen no solo para n o  caer e n  tra m pa s ,  s ino porq ue esa es la  

exigencia del buen period ismo. Todos q u ienes han hecho pe riodismo 

saben que el oficio se lo ejerce a las condiciones, como jornadas 

sin horari os y con más de un feriado al año, con remuneraciones que 

en la mayoría de los casos avergüenza n ,  con riesgos más que con 

beneficios; tod o ,  por vocación ,  por con vicció n .  

eso, cuando e l  proyecto em pezaba a desmoronarse, e s  decir 

"al in icio del  fi nal" ,  l l egó la hora las decisiones. U n os decidieron 
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Entre el juícío, el prejuicio y la sanción 

quedarse y otros, salir. 37 Vale decir que quienes desde entonces 
salieron no son ni más ni menos profesionales que los que se 
quedaron. Fue una decisión. Para juzgar su hoja de vida está la 
trayectoria profesional de cada uno y para juzgar su trabajo están los 
lectores. 

Por eso cabe señalar también que, en determinado momento El 
Telégrafo tuvo "tan malos periodistas", en verdad "pésimos" como d iría 
algún "crítico de medios", que por pésimos debe ser que entre sus 
logros se cuenta el haber realizado coberturas dentro y fuera del país, 
haber sido becarios y ganadores de premios y concursos nacionales 
e internacionales, entre otros "defectos". 

El entierro de un proyecto o el renacimiento de El Decano de la 
Prensa Nacional 

Paradójicamente el gobierno, que en el 2007 había dado pie a la 
creación de los medios públ icos y un año después al surg imiento 
del primer diario p úblico, fue el que después creó condiciones 
adversas para los periodistas,  editores y editorial istas de este 

medio, d i rectamente y a través de terceros, aún antes de in icios 
del 201 0. 

Un  sector del gobierno, que ha tenido mucho éxito en el campo 
publ icitario, nunca entendió (ni entenderá) a este medio como un 
proyecto ciudadano, s ino como un espacio de propaganda l igado 
al proyecto gubernamental. Es decir, como el medio que está en 
construcción desde el 1 de mayo de 201 O ,  que resurgió retomando 
lema de El  Decano de la Prensa Nacional y que ha cambiado de 
d iseño desde abri l  de 201 1 .  Parte de esta nueva iniciativa es 
ahora el  d iario público Popular (conocido como Pp el  verdadero), 
que circula desde el 6 de septiembre de 201 0, aunque su d irector, 

37 "La retirada" empezó desde finales de marzo e inicios de abril de 201 0,  pero -a noviembre
continúa con los últimos periodistas que frontalmente cuestionaron los cambios que se 

hicieron al concepto de diario público. 
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Máximo García, desestimó que su contenido sea de propaganda 
gubernamental.38 Este es otro tema. 

Retomando el capítulo del "fin del diario público" es necesario 
marcar los antecedentes. ¿Cuáles fueron los antecedentes para este 
desenlace? Quizás la explicación está en el inicio mismo del proyecto. 

Por un lado, el d iario nació con el estigma de "gobiernista" y, por otro, 
fue visto desde el oficialismo como la vitrina ideal para la promoción 
de autoridades y personajes. Por eso es que a medida que transcurría 
el tiempo, los primeros se quedaron en el estigma y los segundos 
no veían frutos, no se veían y no veían su labor reflejados en las 
páginas del diario. Las críticas de lado y lado no se hicieron esperar 
así como tampoco los rumores y comentarios de todo tipo. En las 
fuentes, en las coberturas y en medio de conversaciones con colegas 
siempre circulaba más información que casa adentro. A finales de 
2009 se escuchaba sobre la posibi l idad de crear una subdirección 
paralela en Guayaqui l ,  cuando la oficial estaba en Quito; se decía 
que el Director iba a ser reemplazado y que incluso ya se analizaban 
posibles nombres; se decía y se repetía que el diario no es del agrado 
del Presidente porque él creía que desde adentro había oposición a 
la l ínea del gobierno . . .  

Sin embargo, la versión oficial casa adentro desde mediados de 2009 
era que el proyecto de diario público apuntaba a consolidarse en todo 
el país, idea que giraba en torno a la l legada de una nueva rotativa 
(imprenta) para inicios del 201 O, a un costo de 1 7  mil lones de dólares. 
Con la infraestructura instalada, el objetivo real era entonces abrir 
redacciones regionales en ciudades específicas del país, para que éstas 
hagan de matriz de otras localidades y así lograr una cobertura nacional . 

Poco a poco, mientras tanto, fue ganando espacio la versión no 
oficial de que el diario necesitaba fortalecerse. Unos entendimos 
que se mantenía la idea de multipl icar las redacciones; pero, otros, 
de forma directa o indirecta, conocieron que lo que se quería era 

38 Agencia Andes, 6 de septiembre 201 0. 
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lanzar un diario de corte popular, con la nueva infraestructura y que 
esto -se decía- había sido definido con mayor antelación al concepto 
de las sucursales regionales. Así, con los citados antecedentes, 
incertidumbres y dudas, los periodistas despid ieron el año 2009. 

Al iniciar el nuevo año, una de las versiones más recurrentes fue la 
creación del diario popular, al que incluso ya se le había dado un 
nombre; unos decían que se l lamaría El Compañerito y otros que 
sería El Pepe. Su lanzamiento, según se conocía en las fuentes 
o por compañeros de otros medios, era marzo, fecha para la cual 
ya se preparaba incluso la l ista de los nuevos periodistas que 
integrarían esa redacción. Ya después sería el mismo secretario de 
la Administración, Vinicio Alvarado, el encargado de explicar que este 
"nuevo medio público" ayudaría a sustentar las inversiones realizadas 
-principalmente en la nueva rotativa- y a generar las ganancias que 
no lo hacía El Telégrafo. Lo dicho fue ratificado oficialmente a través 
de las cadenas radiales de los sábados, donde además se confirmó 
que la idea de "fortalecer" al diario público era en realidad la creación 
de este nuevo diario popular, un diario que l legue a más gente con 
un "lenguaje popular", lo cual, se repetía, no ocurría con El Telégrafo, 
cuyo "lenguaje intelectual" no tenía lectores. Pero enero no se quedó 
ahí. En seguida surgió el debate. Internamente y de manera pública, 
El Compañerito o El Pepe se tomó la escena pública. 

Y, así de público fue el interés de los medios privados como fue la 
postura del director del diario, Rubén Montoya, en contra del nuevo 
proyecto. En un artículo publicado en las páginas del diario, el director 
marcó la diferencia de la propaganda oficial con la tarea del diario 
público e instó a que el gobierno respete esas d istancias, entre la 
publicidad y el periodismo.39 Fue el anticipo de lo que se veía venir . . .  

" . . .  , pretender que un órgano de publicidad informativa (el que 
piensa crear bajo el paraguas de la empresa El Telégrafo C.A.) 

es lo mismo que un medio públ ico (el que, salvo que sea un 

3 9  E l  artículo fue publicado e l  3 d e  enero del 2010, e n  l a  sección Medios d e  l a  edición de 
Séptimo Día. 
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remedo, debe hacer siempre periodismo) no solo que es un 
grave error de concepto, sino una torpeza mayúscula: le daría 
la razón a los que han despotricado, con saña y sin brida, en 
contra de los medios públicos, señalándolos como órganos de 
propaganda del régimen. Mienten, no dejan de mentir. Como 
Montesquieu, saben que de la mentira algo queda . . .  Pero esta 
vez, si se pervierte la naturaleza del medio público, la mentira 
no será tal". 

La esencia de este artículo también la puso de manifiesto d ías 
después, en una entrevista pública.40 

Mientras tanto, de un lado, los periodistas de otros medios "hurgaban" 
por saber más, por saber qué se decidiría en la junta de accionistas 
del diario que tenía como principal punto resolver la creación del nuevo 
medio; y de otro lado, los periodistas de El Telégrafo querían saber 
una versión oficial de los acontecimientos. Este sentir generalizado de 
la redacción de El Telégrafo, en Quito particu larmente, fue la antesala 
de una reunión en la que los periodistas decidieron hacer pública su 
postura, lo cual significaba a la vez un respaldo a la postura que el 
director había evidenciado en esos d ías ante la opinión pública; es 
decir, el rechazo frontal al nuevo medio, ahora sí de gobierno y con 
los recursos económicos y humanos de El Telégrafo. 

Entonces, esos periodistas "no podían visual izar el futuro" y por ello 
no sabían que después uno a uno, y sobre todo quienes respaldaron 
frontalmente esa postura, iban a ser con nombre y apellido el blanco 
de la nueva administración, con lo cual su salida era inminente sea 
porque "les ponían el pie" o porque no les quedaba más opción que 
caerse solos. 

El texto que evidenciaba el sentir de los periodistas fue publicado el 
viernes 29 de enero de 201 0.41 

40 La entrevista, concedida a diario El Comercio, fue publicada el 27 de enero de 201 0. 
41 Por unanimidad, los periodistas de Quito encargaron la redacción del texto a Carlos Villacís, 

Javier López y Paulina Escobar. 
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En medio de las notas por entregar y la presión por la hora del 
cierre, el jueves 28 por la tarde aún añadían y quitaban palabras y, 
con los aportes de todos, revisaban la sintaxis y el sentido de lo que 
queríamos decir. Pero, la discusión o mejor dicho la definición del texto 
después no solo giró en torno al contenido, sino a la responsabilidad 
de sus firmantes, lo cual, por las horas de cierre de las páginas, 
acortaba el tiempo para enviarlo a publicación.  Entonces, muchos 
no entend ían por qué algunos compañeros que decían respaldar  
la postura no querían firmar; alguno de los del grupo que sí  quería 
hacerlo dijo que esa decisión era como decir: "sí me quiero casar, 
pero no voy a firmar''. 

Sin embargo, al analizar fríamente la situación ,  las razones para 
negarse a respaldar con su firma la postura eran varias: temor a 
perder el trabajo, a ser visibles públicamente o a ser estigmatizados 
a futuro quizás como alteradores del orden. En esos momentos, 
cualquier decisión era voluntaria y debía respetarse. A algunos no les 
pareció porque creían que todos debíamos ser frontales. M ientras 
tanto, la redacción de Guayaquil también analizaba el texto y también 
enfrentaba las mismas dudas que los periodistas de Quito. 

Finalmente, con el respaldo de algunos periodistas y fotógrafos 
de Quito, más los que se sumaron de Guayaquil ,  entre editores, 
periodistas, fotógrafos y diseñadores, el texto definitivo fue enviado a 
pocas horas del cierre con 63 firmas de apoyo. 

La publicación salió a la luz el viernes 29, el mismo d ía de la tan 
esperada y mencionada junta de accionistas. Con el tiempo, ese 
documento -aunque aún quedan pocos firmantes en la Redacción
identificó a quienes dejaron o "les hicieron dejar'' el diario.42 

42 Este es el texto que, paradójicamente y de manera casual, ocupó el espacio de una nota 
de Macroeconomía: La nota reporteada para ese d ía era de mi autoría. Otro dato curioso 
es que en esos días el tema que analizaba con mis estudiantes, de la universidad en la que 
dicto clases, era precisamente el del periodismo ciudadano, que es uno de los primeros 
temas a los que se hace referencia en el texto. 
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CARTA PÚBLICA DE LA REDACCIÓN DE EL TELÉGRAFO * 

El periodismo ciudadano no soluciona los problemas sociales, 
facil ita soluciones. Esa es una de las premisas con las que un 
día, en la década de los '90, en los Estados Unidos, nació el 
también denominado periodismo cívico, participativo y público. 

En nuestro país, esta experiencia no tiene antecedentes. Si bien 
la actual etapa de diario El Telégrafo apareció como iniciativa 
del presente Gobierno, tanto su proceso de construcción cuanto 
su funcionamiento actual están sujetos a su razón de ser: 

constituirse en el Primer Diario Público del Ecuador. 

En este proceso nos hemos unido fotógrafos, periodistas, 
editores, el departamento de infografía y de d iseño. Somos 
profesionales que, aunque podríamos trabajar en otra empresa, 
decid imos hacerlo aquí porque creemos en el proyecto in icial 
del diario público. Estamos convencidos que es indispensable, 
necesario y urgente instaurar  otro tipo de periodismo en el 
país. Un periodismo que, entre otras cosas, no sacralice a 
la información oficial y que no responda a n ingún interés 
hegemónico. Un periodismo que contribuya a la construcción de 
la esfera pública.  Que visibi l ice las real idades de una sociedad 
tan compleja y diversa como la nuestra. Lo hacemos sin ninguna 
presión, sin ninguna afi l iación pol ítica y sin más interés que el 
de hacer un trabajo profesional. 

Estamos conscientes de que el proyecto del diario público 
todavía se encuentra en una etapa muy temprana y que 
necesita de un proceso de maduración. Sabemos que concebir  
así al periodismo implica dar un giro de 1 80 grados en la forma 
de entender a este oficio. No solo desde la perspectiva de los 
mismos periodistas -la mayoría formados en la práctica de 
medios privados-, sino también desde la del público lector, cuya 
única alternativa a la agenda de los medios tradicionales se 
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reducía a la crónica roja, al mundo visto desde lo político o lo 
económico y a contenidos de farándula. No desconocemos la 
importancia de esta visión del periodismo y el papel que ha 
jugado. El periodismo público no es la  panacea, pero si un 
esfuerzo en la búsqueda de encontrar nuevas rutas hacia la 
verdad, abriendo el  debate y generando cambios. 

Este cambio debe también ser comprendido por quienes de 
una u otra forma contribuyen a que el proyecto pueda l levarse 
a cabo. Un verdadero periodismo público no puede estar 
comprometido con los auspiciantes de un medio y mucho menos 
con alguna institución estatal. Un d iario público, aún cuando se 
financie con fondos contemplados en el Presupuesto General 
del Estado, no se constituye de ninguna manera en una vocería 
gubernamental, sino en el espacio de los ciudadanos. En última 
instancia, la m is ión del periodista que trabaja en un medio 
público, es de dar voz a los que no la tienen. 

De ahí  que para nosotros tenga sentido el trabajo que hace 
E l  Telégrafo. En secciones como Retrato, Diversidad, Zona 
Ciudadana, Sociedad, el Portafolio Gráfico o las entrevistas 
del Fin de Semana, encuentran voz aquellos personajes 
anónimos que construyen al Ecuador desde su quehacer 
diario. Las ediciones de Séptimo Día dan prioridad a géneros 
como la crónica y el reportaje, a través de los cuales se da 
cuenta de real idades desconocidas pero igual de importantes. 
El espacio que en el diario se ha reservado para la Cultura 
nos recuerda que las sociedades se definen mejor a través de 
su producción material intangible, porque en ella se revela lo 
más profundo de quienes las componen .  También la  sección 
económica abre un espacio para las iniciativas comunitarias y 
nuevos emprendimientos; no se detiene en el anuncio oficial 
de las propuestas, sino que trasciende a las necesidades y a 
la búsqueda de soluciones. La página editorial es la muestra 
palpable del respeto a la diversidad de opinión y pensamiento. 
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Algo similar pude decirse de Sociedad, Quito Metropolitano y 
Metrópol i  Guayaqui l .  

Todas estas reflexiones vienen al caso debido a que, en los 
ú ltimos d ías, hemos conocido de un proyecto que desde las 
altas esferas del Gobierno se piensa implementar, amparado 
por El Telégrafo, por ahora con el mismo presupuesto, y 
presumiblemente con los mismos recursos humanos, pero ya 
no con la visión del medio público, sino con la de un medio 
gubernamental .  

Como profesionales esto nos preocupa, porque hasta ahora el 
Gobierno ha dado muestras de respetar el trabajo sin interferir 
con imposiciones de agenda o de otro estilo. Pretender construir  
un nuevo medio sobre las aún inacabadas bases de un proyecto 
inéd ito de periodismo público, es echar tierra sobre él; es 
enterrarlo. 

Cerramos esta carta pública a la espera de una reflexión . De 
haber nuevos medios gubernamentales, éstos deben tener 
otro espacio y otra conducción, porque su fin no es del medio 
público, El Telégrafo. No mezclemos un proyecto histórico 
con un deseo coyuntural; porque se estaría acabando con las 
razones por las cuales en principio le apostamos al diario en el 
que trabajamos. 

Como Redacción El  Telégrafo seguimos firmes voluntaria y 
profesionalmente en torno del diario público. Lo hacemos con 
la convicción de que al final la verdad nos hará l ibres. 

* El artículo fue respaldado y pagado por 63 firmantes. 

Esta no fue la única publicación del 29 de enero, en torno a la 
situación del diario. También los columnistas (34 en total) publicaron 
en la sección Editorial una carta abierta en la que reconocían como 
positiva la creación de los medios públicos por parte del gobierno, 

1 30 



Entre el juicio, el prejuicio y la sanción 

pero también hacían un llamado para que ese gobierno permita -en 
este caso a El Telégrafo- una consolidación "bajo la condición de la 
independencia informativa, respecto del poder político" y con sujeción 
a los intereses ciudadanos más que a los de gobierno. La mayoría de 
estos columnistas también está fuera del diario, aunque aún presentes 
a través de un blog colectivo.43 

A continuación, el texto publicado el mismo día, en la sección Editorial. 

DE LOS COLUMNISTAS DE EL TELÉGRAFO* 

Quito, 27 de enero de 201 0  

Señores JUNTA DE ACCIONISTAS DE DIARIO E L  
TELÉGRAFO Señores M I E MBROS D E L  D IRECTORIO D E  
D IARIO E L  TELÉGRAFO C.C. : Rubén Montoya Vega, d i rector 
de El Telégrafo; Carel Murillo Ruiz, subdirectora 

Gobierno, sociedad y medios públicos 

La historia ecuatoriana, así como la de muchas sociedades 
contemporáneas, registra la importancia de los medios de 
comunicación y del periodismo como espacios de construcción 
del d iscurso y el debate públicos. Podemos decir que, a la par 
de la cultura política, responsable del modo de organización 
social, se ha desarrollado una cultura periodística, responsable 
del modo de entender las relaciones sociales. 

En el Ecuador, la cultura periodística -cuyos elementos 
vertebradotes son: propiedad, condiciones de producción y 
prioridades informativas de los medios- se ha desarrollado 
exclusivamente en el ámbito de los medios privados. Por ello, la 
creación de medios públicos ha sido una de las in iciativas más 
acertadas del actual Gobierno en la gran tarea de diversificar y 

43 www.telegrafoexíliado.blogspot.com 
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democratizar la oferta informativa y devolver a ésta su condición 
de bien público. 

No obstante, el desarrollo y consolidación de los medios 
públicos tienen como condición indispensable su independencia 
informativa respecto del poder político. Cualquier decisión o 
iniciativa que tienda a vincular a estos medios con actividades 
de promoción y d ifusión del gobierno de turno supondría un 
retroceso, no solo en la cultura periodística sino también en las 
posibilidades de democratización del espacio mediático en el 
país. 

En las últimas semanas ha trascendido, por diversos espacios 
informativos, la intención de algunos funcionarios del Gobierno 
Nacional de crear un órgano de d ifusión oficial que, valga 
recordarlo, no es ni remotamente lo mismo que un medio 
público . En principio, ese no es el problema, puesto que el 
Gobierno está en su derecho de informar sobre su desempeño 
y el de sus funcionarios. El problema radica en que ese medio 
nacería, como lo han advertido varias fuentes, cobijado bajo la 
infraestructura de d iario El Telégrafo. Esta cercan ía de hecho 
entre un medio público y un órgano de d ifusión y propaganda 
oficial podría comprometer el proceso y afectar notablemente 
las posibilidades de consolidación de diario El Telégrafo como 
medio público. 

De este modo, la sociedad recibiría un mensaje contradictorio 
sobre la naturaleza y los alcances del proyecto de medios 
públicos y podría interpretar que el mismo Gobierno que abrió 
la posibilidad de constru ir un espacio de discusión e información 
desde el interés de ciudadanos y ciudadanas, ahora pretende 
manejar y controlar esos mismos medios que contribuyó a crear. 
Adicionalmente, en el marco de la campaña instrumentada 
en contra de la regulación de la actividad de los medios de 
comunicación, este mensaje, con seguridad, será capitalizado 
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a su conveniencia -es decir de modo perverso- por los medios 
privados. 

Por ello, quienes colaboramos con El Telégrafo, desde una 
posición crítica e independiente del poder político, expresamos 
nuestra preocupación por este proyecto que, según información 
de dominio público, está próximo a concretarse. Expresamos, 
además, nuestro apoyo a la existencia y consol idación de 
medios públicos, como El Telégrafo, orientados a ofrecer 
información periodística al servicio del interés ciudadano antes 
que del gubernamental. 

* Firman 34 columnistas de diario El Telégrafo 

Pero mientras todo esto ocurrió en enero, después, entre febrero y 
marzo, se produjo la consumación de lo que se veía venir. Febrero 
sirvió para que los medios explicaran en sus espacios y páginas su 
versión de lo que había sucedido y marzo para "cavar la tumba" del 
proyecto. 

Públicamente, el ministro de Telecomunicaciones, Jorge Glass, fue 
entonces el único o uno de los contados funcionarios que ratificó 
-aunque ahora la real idad diga lo contrario- la independencia editorial 
de El Telégrafo.44 Sin embargo, al m ismo tiempo, y al ser la máxima 
autoridad del Ministerio que es el principal accionista del diario público, 
de un bien público, no dio explicaciones sobre el nuevo proyecto, su 
financiamiento y presupuesto, la situación financiera y los planes para 
la nueva rotativa. 

A este acontecimiento se sumó después la censura, con el primer 
antecedente a un texto en el que el director hablaba sobre la decisión 
que debía tomar la junta de accionistas en torno al diario popular y 
que no fue publicado "por órdenes superiores". Todo anticipaba el 
entierro del proyecto. 

44 Las declaraciones constan en notas de los d iarios Hoy y El Universo, del 6 de febrero de 
2009. 
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El "golpe" definitivo se produjo el 26 de marzo de 2009 y no de forma 
directa, sino a través de los noticieros de televisión que informaban 
sobre la renuncia o mejor dicho el pedido de renuncia al director. La 
decisión había sido resuelta por la junta de accionistas del diario la 
noche anterior Uueves 25) y al día siguiente tomaba por sorpresa 
a Rubén Montoya, quien acababa de regresar de vacaciones. 
Cabe recalcar que nunca ninguna autoridad (de gobierno o sus 
representantes) dio explicaciones oficiales sobre la salida del director; 
lo que sí registró la prensa fueron declaraciones del secretario de 
la Administración,  Vinicio Alvarado, en el sentido de que se trataba 
de un cambio administrativo, como sucede en cualquier empresa. 
Este acontecimiento lo que hizo fue reforzar la idea, la necesidad 
de fortalecer la independencia editorial ,  real idad de otros medios 
públicos, en donde la remoción de un director o miembros del 
directorio responde a criterios técnicos y no a retaliaciones políticas. 

A día seguido, la nueva administración impidió la publicación de varios 
artículos de opin ión y simultáneamente el d irectorio, a través de un 
comunicado publ icado en el m ismo diario, pidió a sus articu listas 
abstenerse de opinar sobre la situación interna del medio. Ese día el 
artículo censurado fue el de Mariuxi León, editora de Diversidad, en 
el espacio Desde la Mesa de Redacción (página dos). El artículo no 
solo que no fue publ icado, sino que además motivó el despido de la 
periodista. Allí , Mariuxi León ponía en evidencia su desacuerdo con la 
decisión de pedir la renuncia al director; lo hacía con fuerza, con rabia, 
pero con razón. Resaltaba a la vez la postura de las 63 personas 
que rechazaron,  mediante el comunicado públ ico ,  la creación de 
otro medio sobre las bases de un proyecto ya en marcha, pero aún 
inacabado; eso significaba, decía, "echar tierra (sobre el proyecto)" 
. . .  "enterrarlo"; sin embargo, después, "la tierra nos fue lanzada a la 
cara". 

Ese mismo día, en otros diarios se detallaba la noticia y las 
explicaciones de la salida del director. Así se conocía que Rubén 
Montoya aceptaba la resolución del directorio del d iario, aunque 
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la calificaba de "i legítima".45 Nuevamente cuestionaba el plan 
gubernamental que pretendía la creación de un diario popular con 
presupuesto y personal de El Telégrafo, y sobre todo sin la autonomía 
que sí tuvo el d iario público hasta el día de su retiro .  Así, también 
reiteraba que aunque el gobierno haya sido el gestor de los medios 
públicos, "no era su dueño". 

A todo esto, le siguieron las renuncias y despido de editores y 
periodistas en Guayaquil y Quito, panorama que se extendió entre 
abri l ,  mayo y junio, aunque desde el 1 de mayo, bajo la administración 
del diario, como medio oficial .  

Pero e l  fracaso del proyecto ciudadano no solo se debió a la  mano 
del gobierno. Para el period ista Javier López, además de esos 
intereses políticos, el diario "se vino abajo" porque la administración 
de Rubén Montoya no estructuró una construcción del proyecto desde 
la sociedad. 

En primer lugar, en ciertos círculos creen que los medios públicos son 
el mejor instrumento para la gestión pública, por eso se puede afirmar 
que "desde el in icio, al gobierno no le interesó tener un diario público 
sino hacer una gestión política con el medio", dice. En segundo lugar, 
la ausencia de una administración en función de la participación 
social h izo que el proyecto quedara indefenso y sin respaldo en el 
marco del debate de la ley de Comunicación, por ejemplo, más aún 
si se considera que era un proyecto inédito. "No hubo quién sostenga 
el proyecto", reitera Javier López, quien junto con Carlos Villacís 
"resistió" en El Telégrafo en la transición de las administraciones hasta 
in icios de junio de 201 0. Lo más grave de esta ausencia de respaldo, 
-añade-, fue que, con excepción de ciertos sectores que sí seguían al 
diario, para el común de la gente desde el 1 de mayo en que pasó a 
ser un diario oficial "no pasó nada", ya que sobre la base del prejuicio 
El Telégrafo sigue siendo estatal ,  oficial , de gobierno. 

45 Nota de diario Expreso, publicada el sábado 27 de marzo de 2010. 
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Por eso se explica también que cuando se cambió al  d irectorio, 
incluso antes y durante los cambios que se produjeron entre marzo 
y abri l ,  no hubo un respaldo social al proyecto, nadie desde la base 
social se pronunció, nadie; quizás porque para la sociedad no pasaba 
nada, no estaba pasando nada. En otras circunstancias y con un 
posicionamiento real en la sociedad , la gente se hubiera levantado 
y hubiera defendido "su proyecto". Así lo cree también el periodista 
Gustavo Abad y no solo en ese momento, sino aún antes. 

Internamente se sintió incluso que el respaldo de las autoridades del 
diario al proyecto a los periodistas l legó demasiado tarde; cuando 
otros tachaban a los periodistas del medio público, como "los 
desechados de los medios privados", allí nadie dijo nada, señala 
Javier López. 

Lo que le h izo falta al proyecto fue bl indarlo, señala por su parte 
la periodista Camila Witt, la ú ltima en salir del diario (del grupo de 
firmantes del documento de rechazo a la creación de un nuevo medio 
público). La falta de un blindaje, permitió que el diario públ ico, en el 
cambio de administración, "se desbarate tan fácil " .  

Y, en real idad , el bl indaje hubiera sido qu izás la opc1on para 
proteger a quienes, a través de las páginas del día y las páginas 
de profund idad , hacían el diario. Al hablar de medios públ icos que 
han debido enfrentar la mano de los gobiernos en Europa y América 
Latina, el periodista áscar Pineda refiere el caso del Canal 22 de 
México, que debió blindar a su equ ipo a través de un código de 
ética, el cual puntualmente marcó la independencia editorial y 
autorregulación.46 De esta manera se protegió a los periodistas para 
que pudieran desempeñar su labor "con total independencia de las 
autoridades gubernamentales, grupos influyentes de la sociedad y 
del medio cultural". Quizás esa hubiera sido una de las opciones o, 
de manera directa, establecer dentro de los estatutos o directamente 

46 El artículo fue publicado en la edición de Séptimo Día, sección Medios, del 1 7  de enero de 
2010. 
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negar la intervención de las autoridades de gobierno en las líneas 
editoriales de los medios públicos. Claro, todo responde a procesos, 
que han permitido a otros medios, luego de superar la etiqueta de 
gubernamental, identificar la práctica periodística con el ciudadano 
común. 

No importa qué tipo de empresa period ística sea, la injerencia en 
la redacción es mala por donde se le vea. Eduardo Carbajal lo 
recuerda en un artículo publicado por la Fundación Nuevo Periodismo 
lberoamericanoY "El buen periodismo requiere independencia 
con mayor urgencia que tecnología", señala. Cuando habla de 
independencia se refiere precisamente a la libertad de actuar sin la 
intervención de los gerentes, dueños o accionistas de la empresa 
periodística. 

Cualquier compromiso, sea éste personal, empresarial o 
gubernamental, impide al periodista y consecuente al medio ser 
veraz y, con el tiempo, también le impedirá lograr credibilidad. Aquí  
radica justamente -señala- la importancia de "hacerles entender" a 
los gerentes, dueños y accionistas la necesidad de la independencia 
del medio para que éste logre a la vez respetabilidad, credibilidad y 
calidad. 

Otro tipo de blindaje hubiera podido ser la ley de Comunicación, que 
aún espera el segundo debate (d iciembre 201 0).  La articulista del 
diario Jeannine Zambrano advertía, por ejemplo, que si los medios 
públicos siguen siendo entendidos dentro de la lógica del Estado 
estaban condenados al fracaso.48 En tal sentido, colocaba a la ley 
de Comunicación como una alternativa para rescatar a los medios 
públicos, de la camisa de fuerza que significaba la ley de Empresas 
Públicas, que ampara a los medios públicos y bajo la cual se habla 
de funcionarios públicos e incluso se faculta la conformación de 

47 El artículo fue publicado el 7 de abril de 201 0,  en  el portal de la  FNPI, de la  cual Eduardo 
Carbajal es consultor externo). 

48 Artículo publicado el 31 de enero en la sección Editorial, con el nombre de ¿A dónde va El 
Telégrafo? 
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sus directorios con funcionarios de gobierno y no de manera 
independiente, no con fines ciudadanos. 

Si hay algo que reconocer en quienes no veían futuro en el proyecto 
es que ahora la real idad les da la razón,  quizás ellos fueron más 
realistas y a la vez más visionarios. Pero, para qu ienes construyeron 
o contribuyeron de alguna manera a la idea de imprimir el primer 
diario público ecuatoriano, la experiencia fue única en lo personal y 
profesional; este es un testimonio de ello. 

Con el proyecto ahora desbaratado, es difícil saber si en este gobierno 
o a futuro se reeditará una segunda etapa como medio público o s i  
desde la ciudadanía pueda surgir en algún momento otra idea similar. 
En todo caso, ahora, para el que fue el primer d iario público ya no es 
el momento. 

Puntos de vista sobre el diario público 

En este espacio se presenta tres opin iones, en formato de 
entrevista, de personajes públicos vinculados con el periodismo y la 
comunicación, quienes dan su punto de vista sobre lo que fue el  diario 
público y la función social que cumplió. 

Entrevista 149 

"El proyecto fracasó y se convirtió en vocero oficial". 

Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas 
(UNP). 

¿Cuál cree que el pri ncipal logro de El Telégrafo -si lo 

hubo- como intento de periodismo público? 

Diría que al in icio buscó presentar la información de una 
forma distinta, pero no se logró ese objetivo porque el 
gobierno con mucha publicidad logró armar un medio que 
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se convirtió en un vocero oficial .  En ese sentido creo que fue 
una falla, un fracaso porque no se logró el concepto en sí  de 
un diario estatal .  Según la experiencia de otros países, (estos 
medios) mantienen una independencia frente al  gobierno de 
turno y también una independencia period ística , que es lo 
que más preocupa. 

¿Y el fracaso cree que se debe a una falta de decisión 

política del mismo gobierno que creó al medio público o 

a una decisión interna de quienes dirigían el contenido 

editorial? 

Creo que es una falta de decisión política de cuidar la 
independencia. Hemos visto casos en donde se ha impedido 
la publicación de temas que critiquen la labor que desempeña 
un funcionario público o el Presidente de la Repúbl ica. Por 
ejemplo, hubo casos en que se sancionaron a periodistas 
por haber incluido una declaración o una opinión de un actor 
pol ítico contrario al régimen. Ahí no se marca la independencia 
periodística, la independencia que reclamamos. 

Usted decía que e l  diario se convirtió en vocero oficial. 

¿No había entonces una diferencia con El  Ciudadano, que 

sí es un diario oficialista, y El  Telégrafo que era público? 

Hubo ese intento al inicio. Hay que recalcar que tuvo un gran 
grupo de periodistas, pero creo que el tiempo ha demostrado 
que el i ntento profesional hizo que esos periodistas dejaron 
el medio. Prevalecieron (en e llos) los principios, la ética y 
más que todo la honestidad de cómo se iba estructurando (el 
d iario) al i nicio. Ahora ya se marca una diferencia. 

¿Hay claramente una diferencia? 

Sí, porque muchas veces ha servido para promocionar a l  
gobierno. Además, no hay una información equi l ibrada n i  
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contrastada de las fuentes sobre, por ejemplo, que opina el 
sector de oposición sobre determinado tema. 

Pero, ¿se refiere a la etapa en que el d iario retoma su 
nombre original? 

Claro, la nueva etapa, a la que le antecedió una crisis con 
una masiva renuncia de editorialistas, que fue pública y que 
fue marcada por las líneas trazadas por el gobierno. 

En la etapa de público ¿qué cree que le faltó a l  diario 
para cumplir su verdadero papel de público? 

Creo que es a lgo de lo que siempre hablamos los 
periodistas: independencia, necesaria para poder contar 
cómo son las cosas. He visto a colegas que "se cuidan", 
que se autocensuran porque no recogen lo que dicen ciertos 
sectores opositores al gobierno porque saben que no van a 
ser aceptados en sus notas . . .  

Pero, eso es ahora, ¿qué faltó en la etapa de diario 
público? 

Faltó que la Secretaría de Comunicación o en definitiva el 
gobierno entienda lo que es la independencia del medio y 
lo que es la tarea de gobernar; es decir, dar paso a una 
fiscalización constante del poder desde el ojo del periodista. 
Eso no se vio. No se entendió lo que es la independencia 
periodística y lo que es el  poder. No lograron ,  quienes 
estuvieron a cargo del proyecto, sostener, fundamentar la 
necesidad de tener un periódico estatal, que debe ser un 
ojo d irecto porque lo que los periodistas hacemos es una 
constante vigilancia del poder, pero eso no se logró (en el  
d iario) y el gobierno de a poco tomó control de los medios 
públicos. 
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¿De alguna manera eso afectó a los periodistas que 
trabajaron para el diario? 

Sí, muchos debieron dejar el medio. No juzgo a nadie pero 
cabe resaltar que la tarea del periodista es trabajar bajo 
principios de imparcialidad , objetividad , contrastación. 
Esperemos que la nueva ley de medios garantice la 
independencia periodística para poder escribir desde un 
medio estatal. 

Entrevista 250 

"Se debería seguir otros ejemplos para construir un  verdadero 
diario público" 

Alfredo Negrete, Director Ejecutivo de la asociación de Editores de 
Periódicos del Ecuador (AEDEP). 

En una columna de opinión que escribió en El Telégrafo, 
como articulista invitado, usted lo identificó como 
un medio público y no gubernamental. A partir de esa 
referencia, ¿cuál cree usted que fue el principal aporte 
del diario en sus dos años de vida? 

Reflexionando sobre lo que ha pasado yo d iría que 
El Telégrafo siempre fue un constante esfuerzo de 
independencia que no logró concretarse; antes, por 
administraciones privadas vinculadas y luego por las 
administraciones que ya fueron dentro de un régimen que 
tiene una política muy particular y muy especial. Con este 
antecedente yo diría que la parte positiva fue el intento, 
el propósito profesional de algunos editores, de algunos 
periodistas por tratar de ser al mismo tiempo un diario público 
y un diario que responda a la ética y a la práctica profesional 
del periodismo. Fue un esfuerzo, aunque los resultados no 
se vieron en el camino. Pero, hay que rescatar que hubo ese 
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esfuerzo, que es importante en el Ecuador y que no se lo ha 
destacado. 

En el plano periodístico ¿cree que los contenidos 
impusieron una nueva propuesta al periodismo nacional 
con relación a las agendas de los medios privados? 

En la parte práctica no encuentro mayor d iferencia. Las 
d iferencias se dan en las pautas editoriales, conocidas 
(a éstas) como las grandes decisiones. Si era un 
medio administrado exclusivamente por el gobierno, es 
comprensible que gran parte de su producción nazca de las 
fuentes oficiales. Incluso eso era positivo si era manejado 
periodísticamente, lo cual significa oportunidad, certidumbre, 
concreción y no maqui l laje para evitar la manipulación,  
porque en ese momento se perdía la credibi l idad . Debió 
ser la gran oportunidad para ser un gran d iario. Hay un 
ejemplo comparativo que es la agencia oficial del gobierno 
colombiano, que se olvida de los adjetivos y de la promoción. 

Cumple con la instantaneidad de la noticia 

Claro, es la primera en llevar, period ísticamente hablando, 
el d iscurso del presidente, la versión oficial de hechos. Si 
hay un incidente esa agencia debe estar por encima de los 
diarios; esa fue la parte que fal ló. 

¿Usted cree entonces que de alguna manera sí se 
maquilló (en El Telégrafo} la información en algunas 
noticias? 

Yo tengo un seguimiento de la prensa privada d iaria y, por 
error m ío, exclusivamente m ío, tengo un seguimiento muy 
marginal a El Telégrafo, porque parto de un prejuicio que es 
la estrategia publicitaria y mediática del régimen. Entonces, 
si mi tiempo lo tengo que dedicar a varias fuentes nacionales 
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y locales, no puedo invertirlo (en El Telégrafo) salvo que mi 
especialidad sea el seguimiento de la prensa oficial, ahí 
sí ,  pero mi especialidad es el  seguimiento de todos los 
asociados (a AEDEP). 

Con estos antecedentes, ¿ve posible que otro gobierno 
reedite la experiencia del diario público? 

Yo no diría en un próximo gobierno. Si hubiera un poquito 
de criterios profesionales y no publicitarios en el gobierno, 
se debería seguir el ejemplo del diario La Nación, de Chile, 
que es un diario oficial del gobierno de turno, que refleja que 
para tener prestigio hay que tener independencia, sino se 
convierte en un boletín; y más bien, se deberían capitalizar 
esos 1 00 años (de El Telégrafo), que muchas veces algunos 
administradores privados lo l levaron a la quiebra o a la 
vinculación financiera. Debería ser la gran oportunidad del 
gobierno para tener un diario serio y creíble. 

Entrevista 351 

El diario público fue un esfuerzo periodístico, con cobertura y 
respaldo limitados 

Fernando López, decano de la Facultad de Comunicación Social de 
la Universidad Central del Ecuador. 

En un foro sobre los medios públ icos, usted 
señalaba que estos medios deben cumplir con cinco 
características básicas : cobertura, alcance, calidad, 
producción propia y sujeción a un control social. En este 
contexto, ¿cree que El Telégrafo pudo cumplir con estos 
parámetros? 

Digo muy parcialmente, porque seguí mucho El Telégrafo 
durante estos dos años. Destacaba el tratamiento 
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informativo, me parecía mucho mejor contextualizado; los 
temas que se elegían  eran de i nterés social .  Creo que en 
ese sentido se presentaron otras visiones, otros rostros 
de la sociedad, que no siempre tocan otros medios, eso 
destaco. De otro lado, su página editorial alcanzó un n ivel 
importante por la calidad de los columnistas y por las 
d istintas visiones que aportaban sobre la gestión del Estado 
y del gobierno. Creo que eran voces que eran importantes 
para el propio gobierno y para la sociedad .  Por eso creo que 
cumplió con lo que se aspira de un diario público, que debe 
ser lo más plural ,  lo más democrático; pero, de otro lado, 
lamentablemente no lo logró concretar porque 

no tuvo mayor cobertura, sus lectores fueron l imitados y 
su alcance, por lo tanto, en el sentido de nuevos públicos 
no se cumplió. E l  principal problema fue su Consejo de 
Administración, pues en política el l ugar más importante es 
aquel en el que se toman decisiones y me parece que en 
la toma de decisiones estuvo ausente la sociedad, fuimos 
muchos los ausentes. 

¿Hubo un esfuerzo, pero faltaron decisiones? 

Los periodistas en general ,  los trabajadores del periodismo 
trataron de hacer un buen diario y los columnistas también 
h icieron un esfuerzo. Creo que el fracaso del proyecto se lo 
atribuye al gobierno. 

Pero, ¿cómo se explica que un gobierno que dio pie 

a la creación de los medios públicos, en el caso de El 
Telégrafo, dos años después, sea el que ponga trabas, a 

través de terceros, al trabajo de los periodistas? 

Yo no d iría a través de terceros, sino d irectamente. Me 
parece que este es un gobierno entiende muy poco el tema 
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de la comunicación, como la mayoría de gobiernos, y eso 
lo prueba que se haya empeñado por más de un año en 
hacer una ley de medios y no una ley de comunicación, como 
hemos cuestionado. De otro lado, me parece que hay un 
proyecto de controlar todo el campo de la comunicación, 
que es inadmisible con la idea de un medio públ ico,  en 
el que deben expresarse todas las voces. Todo el mundo 
apunta hacia la Secretaría de Comunicación, a los hermanos 
Alvarado, Alexis Mera, entre otros, como los interesados en 
manejar ese control. 

Respecto a la lectoría, el Presidente {Rafael Correa) dijo 
en una cadena que a El Telégrafo no lo estaba leyendo 
nadie, que solo lo leían quienes lo escriben.  ¿Cómo 
entender entonces que haya productos buenos, pero que 
no tienen respaldo porque no se leen, frente a productos 
no tan buenos que prevalecen por el rating, como sucede 
con la televisión? 

Yo no escuché esa intervención de Rafael Correa, pero me 
viene a la memoria lo que dicen siempre algunos productores 
de televisión y de radio: producimos basura porque es Jo que 
quiere la gente, si la gente quiere basura le damos basura. 
Entonces habría que hacer un periódico tipo Extra, que es 
lo que la gente lee. Por eso creo que si el diario públ ico 
no amplió la cobertura de sus lectores no se debe a sus 
contenidos, aunque eso no significa que hay que hacer 
siempre un esfuerzo por mejorarlos. Las razones de los bajos 
niveles de lectoría están en otra parte. 

Decisiones políticas 

Creo que el principal problema de este país es que la 
derecha de este país, la otra derecha, rápidamente lo 
identificó con el gobierno y el gobierno hizo muy poco para 
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desvirtuar esa acusación y al final terminó dándole la razón a 
esa vieja derecha al asumir el control total de la l ínea editorial 
y la administración del periódico. 

Pese al esfuerzo de los periodistas, que se usted ha 
destacado, ¿cuáles fueron los temas que quedaron 
pendientes? 

Muchos, pues la sociedad ecuatoriana es muy compleja; 
quedaron muchas cosas por mirarse y por decirse. Fue una 
oportunidad de explotar nuevos espacios, una oportunidad 
que el gobierno la desperd ició porque predominaron los 
intereses de un grupo y no los de la sociedad . 
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En nuestro país l a  memoria colectiva es frági l .  ¿Será quizás porque 
ocurren demasiados acontecim ientos en tan poco tiempo, que 
terminamos viviendo el día a d ía? Hay muchas razones. Por alguna 
de ellas, quisiera dejar en la  memoria colectiva esta primera y, por 
el momento, ú ltima experiencia de un primer diario públ ico en el 
Ecuador. La creación de este medio, ahora oficialista, despertó toda 
clase de debates y recibió toda clase de calificativos. 

El deber de un periodista es presentar la escena completa de los 
hechos, es exponer todos sus elementos con objetividad. En este 
ensayo, he procurado hacer ese esfuerzo sin responder a ninguna 
tendencia política y menos partidista, tampoco a ningún interés 
corporativo o empresarial; es un ejercicio period ístico propio, 
personal .  En este esfuerzo he invertido alrededor de nueve meses 
(intermitentes), un tiempo que Jo he vivido como si se tratara de una 
nota que voy a publicar al d ía siguiente. Al hacerlo también he vuelto 
a vivir los momentos de optimismo y decepción que marcaron m i  
experiencia y la  de muchas otras personas en  El Telégrafo. 

Al haber formado parte de la redacción de este medio, este ensayo 
puede entenderse como una versión de los acontecimientos; pues sí, 
si entramos en el debate de que todo hecho es sujeto de interpretación 
y que la objetividad es imposible de alcanzar, entonces será una 
versión. De todos modos, mi intención es dejar un testimonio de la 
creación, construcción y derrumbe de lo que significó El Telégrafo, 
entre el 1 7  de marzo del 2008 y el 30 de abri l  del 201 0. 

Paul ina Escobar 
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Dos vivencias 

Al inicio del actual gobierno, cuando yo trabajaba en un diario privado 
y recorría las tiendas para consultar sobre los eventuales efectos 
de una propuesta de reforma tributaria orientada a incrementar los 
impuestos a los cigarri l los y bebidas alcohólicas, el dueño de un 
negocio nos comentaba al fotógrafo, al chofer y a mí, que él creía 
que la gente sí iba a dejar de comprar cigarril los y que la venta sí 
iba a disminuir. Un cliente, que minutos antes solo escuchaba 
la conversación, se interesó por el tema y empezó a darnos sus 
comentarios. 

Mientras fumaba un cigarrillo, nos decía que él por lo menos no iba a 
dejar "ese gustito", solo porque suba el precio de los cigarrillos; que 
no porque suban los precios habrá más recaudaciones tributarias; en 
definitiva, para él, la propuesta no iba a tener ni efectos de prevención 
en la salud ni efectos tributarios. Había comprado pan y leche y 
esperaba terminar su cigarri l lo para regresar a su casa mientras 
intercambiaba con el tendero y con nosotros comentarios sobre el 
clima, la situación política del país, en medio de un ambiente de 
cordialidad. Al despedirnos de él y del tendero, el cliente nos preguntó 
en qué medio trabajábamos; la respuesta le bastó para que cambiara 
totalmente el tono de su voz y sus comentarios sobre nuestro trabajo, 
al punto de decirnos que éramos mediocres, corruptos, que hemos 
de ir "a tergiversar las cosas", que eso es lo que les encanta hacer a 
los periodistas .. . En seguida, empujó a uno de mis compañeros para 
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sacarlo de la tienda, mientras mi otro compañero le exigía respeto por 
nuestro trabajo. 

El malentendido terminó ahí, porque nuestra intención no era 
polemizar, sino cumplir nuestra tarea. Como muchas personas, el 
señor cal ificó nuestro trabajo sobre la base de un prejuicio, de un 
juicio de valor no verificado, de un cuestionamiento generalizado a la 
prensa, de una estigmatización hacia el trabajo de los periodistas, por 
pertenecer a determinado medio. 

Una segunda experiencia ocurrió en Lago Agrio (Nueva Laja), 
Sucumbías, en el gabinete itinerante del Presidente Rafael Correa 
y todo su gabinete de ministros. Acudimos a la cobertura como 
periodistas del primer d iario públ ico. Uno de los actos previstos 
antes de la instalación del gabinete, era la inauguración de un centro 
carcelario. Cuando nos d irig íamos al lugar (mis compañeros: el 
fotógrafo, el chofer y yo), la caravana presidencial nos rebasó, y al 
hacerlo el chofer del veh ículo que l levaba al Presidente hizo sonar 
el pito varias veces en un gesto de saludo. El  gesto se repitió al 
término de la inauguración ,  cuando ya instalados en la camioneta 
de El Telégrafo (visualmente identificada con su nombre y colores) 
nos dispon íamos a salir y el Presidente se alejaba del lugar. Al ver 
la camioneta del diario ordenó a su chofer detener el vehículo para 
saludarnos desde la carretera; movía la mano mientras alcanzamos 
a escuchar "sigan adelante compañeros", tras lo cual continuó su 
camino. 

Estos dos hechos son solo anécdotas personales pero a la vez llaman 
la atención por el cambio, que desde hace un tiempo es evidente 
en funcionarios y en la gente en general, al valorar a simple vista y 
catalogar de lejos a un periodista, según el medio para el cual trabaja 
y no, según su trabajo. 
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El periodista suicida 

Qué mejor enemigo de un periodista, que otro periodista, sino 
vayamos a los hechos. 

"Entrar a El Telégrafo significa morir como periodista. Los periodistas 
de El Telégrafo son gobiernistas, parciales y vendidos a la revolución 
ciudadana. Para qué buscar un futuro si entras a El Telégrafo, es 
cavar tu propia tumba" . .. 

Palabras más, palabras menos, estos son los criterios que no solo 
yo, sino muchos de mis compañeros del diario hemos escuchado de 
otros periodistas, de frente o por detrás. Lo dicen en medio de una 
cobertura, en espera o después de una rueda de prensa o hasta en 
comentarios "inocentes", pero lo dicen. Es decir, qu ienes entramos a 
trabajar a este diario, en definitiva, hemos manchado nuestra hoja de 
vida, no tendremos futuro profesional, nos suicidamos. 

No sé cómo alguien puede juzgar algo si no lo conoce, cómo se 
puede valorar algo partiendo de prejuicios. No entiendo. Claro, 
además de los compañeros de fuentes y de coberturas, también 
otros periodistas, un poco más conocidos, públicamente han hecho 
comentarios negativos en la radio, en la prensa y en la televisión. Y 
digo comentarios en plural porque yo he escuchado o leído a más 
de uno sobre El Telégrafo, sin sustento alguno. Y, en realidad , en 
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el fondo no es sobre el diario en sí, sino sobre los periodistas: que 
somos mediocres, que solo escribimos en función de lo que quiere el 
gobierno, que llegamos a la oficina a recibir "órdenes" de arriba para 
saber qué es lo que vamos a escribir . . . .  

Es  cierto que este diario nació con un gobierno, pero eso no significa 
que responda a ese gobierno. Yo no he visto en ninguna reunión de 
redacción a ningún miembro o funcionario del gobierno, diciéndonos 
cómo y qué escribir. Si veo a un funcionario en el edificio del diario o 
en cualquier parte, como una vez encontré a la ministra de Economía, 
María Elsa Viteri , al ingreso del edificio, lo entrevisto, como lo haría 
cualquier otro periodista en mi lugar; no hay mucha ciencia ni hazaña. 

Tampoco he recibido l lamadas o e-mails con indicaciones "oficiales" 
para hacer mi trabajo. Cuando escucho críticas como las que cité 
inicialmente o como aquellas que se hacen públ icas a través de los 
medios, solo confirmo que la persona que critica o comenta no ha 
leído el d iario. Tras tachar de gobiernista al d iario entrevistador de 
televisión, confesó una vez a renglón seguido, que nunca lee "ese" 
diario. Lo decía con desprecio. ¿Cómo puede criticar sin saber lo que 
critica? 

El diario, además de las secciones de Actualidad , abre las páginas 
a espacios de Diversidad, Zona Ciudadana, Economía Sol idaria , 
Retrato, entre otros, que no tienen "espacio" en otros medios impresos 
del país, o que en todo caso tienen con menos frecuencia. Y, no estoy 
haciendo propaganda del d iario, pero me asombra el despiste, por 
decir lo menos, porque cuando se ejerce el periodismo se sabe que 
la práctica básica exige el contraste de fuentes y la mayor cantidad 
de datos posibles. 

Un comentario equi l ibrado debería referirse al trabajo de los 
periodistas del diario que cuentan historias de inclusión social para las 
personas con capacidades especiales, de derechos de las personas 
como consumidores, como ciudadanos y como seres humanos, de 
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emprendimientos que permiten sostener la economía familiar, de 
personajes anónimos que en silencio cumplen responsabil idades 
sociales. 

Claro, también deberían incluir en sus críticas al contenido de 
actual idad, de deportes, de economía. Y, aún así evidenciarían 
que no hay más mano que la de los periodistas. Cuando hagan un 
seguimiento de los temas, o al menos tengan a mano un artículo sobre 
estos nuevos espacios, ahí quisiera escuchar un comentario, porque 
de lo contrario entonces sí quiere decir que aquí nos suicidamos . . .  

Somos periodistas suicidas porque escribimos lo que nadie lee, 
porque escribimos lo que nadie quiere leer o se niega a leer. Somos 
periodistas suicidas porque decidimos lanzarnos a "una aventura 
desconocida" , porque la mayor censura es la que viene de otros 
periodistas que ni siquiera nos leen o viene de otros periodistas 
que aún sabiendo cómo hacemos nuestro trabajo (porque hasta 
compartimos fuentes y espacios de cobertura) igual nos critican . Soy 
periodista suicida porque -que coincidencia dirán algunos- creo que 
los diarios impresos no van a morir, porque creo en que aún con 
las nuevas herramientas como el twitter, el facebook, el periodismo 
impreso seguirá vivo, porque, como muchos colegas, al mismo tiempo 
me actualizo -pese a las conocidas restricciones de los medios- en el 
uso de esas herramientas y veo que fuera del país el periodismo diario 
se complementa de ellas y sigo creyendo que en algún momento 
las vamos a utilizar. Soy periodista suicida porque no tengo filiación 
política, porque no pertenezco a ningún partido, ni creo en ninguna 
revolución en el sentido político, pero aún así no lo evidencio con 
prejuicios en mi trabajo, porque, como lo hace todo periodista, busco 
siempre ser imparcial, aunque haya quienes pongan en el debate el 
tema de que la imparcialidad no existe. 

Si bien es cierto el panorama de ver y de hacer periodismo cambió 
con este gobierno, también es cierto que muchos de los errores se 
han evidenciado ahora, no antes. Yo también me indigno con los 
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comentarios del Presidente cuando critica el trabajo de la prensa. Yo 
también creo que la prensa no tiene por qué congraciarse con el poder 
y, por más crítica y hostigamiento del oficialismo, no debe detener su 
trabajo. Yo también creo que la prensa cumple una función social , 
que es la de vigi lar el cumpl imiento l impio del ejercicio del poder. 
Yo también creo que el Presidente y su constante propaganda anti
medios comete los mismos errores que critica: publica, con todo el 
espacio que su bolsil lo le permite, versiones parciales de "verdades" 
que pretende imponer en la gente; es decir, manipula. 

Sin embargo, creo también que los medios han cometido muchos 
errores. Por la vertiginosidad de la edición d iaria, de la emisión en 
la radio y la televisión, aunque no de manera generalizada, muchas 
veces no cumplen con la contrastación de fuentes, con el seguimiento 
de casos, con un tratamiento global de los temas. Los medios ponen 
en primera línea a los expertos económicos y analistas políticos de 
siempre; no buscan en universidades, espacios académicos, espacios 
empresariales a nuevas voces. 

La lección que aprendo a diario es mirar hacia adentro los errores 
que como periodista cometo, buscar espacios para compartir estas 
inquietudes con otros periodistas y aportar a la sociedad a través de 
lo que escribo. Como ya lo he dicho, no es ni más ni menos de lo que 
haría otro periodista en mi lugar. 

Diciembre de 2009 
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