
El Tiempo, un siglo en primera página

HJCK, casada 
con la cultura

2011:
año de las 
negritudes

Las ideas republicanas fueron la fuente de ins-
piración para que  el 30 de enero de 1911 Alfonso 
Villegas Restrepo fundara El Tiempo, periódico 
que empezó con un tiraje de 300 ejemplares.

Villegas, Santos y Pombo son los apellidos más 
relacionados con la historia de este diaro, que ha 
acompañado a los colombianos durante 100 años.

El Tiempo, como cualquier medio, tiene de-
tractores. Rodrigo Pardo, Pascual Gaviria y Fidel 
Cano, en entrevista con En Directo, lanzaron sus 
críticas hacía este periódico. 

La injerencia comercial del Grupo Planeta y la 
nueva imagen del diario son algunos de los temas 
tratados por estos periodistas.  

A pesar del difícil proceso de adjudicación del 
tercer canal, la Casa Editorial El Tiempo mantiene 
en pie la oportunidad para ampliar el campo mul-
timedia en el que  incursiona actualmente.

Si en un futuro se revocara el proceso de lici-
tación para el tercer canal, el Grupo Planeta con-
templaría la posibilidad de hacer una nueva oferta. 

Para Álvaro Castaño, incenti-
var la cultura es uno de los ele-
mentos que nunca deberían per-
derse en una sociedad. Así mismo 
pensaba Gloria Valencia. Fue ésta 
una de las razones por las que es-
ta mujer decidió pasar de la radio 
a la pantalla chica; su objetivo era 
demostrar que la cultura no era 
un accesorio, como lo explica Ál-
varo Castaño.

La emisora de la inmensa 
minoría, como es conocida popu-
larmente, cumplió 60 años al ser-
vicio de los oyentes que aman la 
cultura y se alimentan de ella. 

La Organización de 
Naciones Unidas declaró 
el 2011 como el año inter-
nacional de los afrodescen-
dientes con el fin de incen-
tivar la participación de las 
negritudes en el mundo. 
La modelo Belky Arizala 
lidera la iniciativa de un 
reinado de las afrocolom-
bianas para resaltar la be-
lleza de la mujer negra.
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Adentro
Un estudio sobre los residuos sólidos en Bo-

gotá reveló que desperdiciar la comida va en de-
trimento de la economía y del medio ambiente.  

El cubrimiento mediático sobre la muerte 
de una lechuza, en un estadio de fútbol, generó 
polémica sobre los códigos de ética periodística.

Los medios ofrecen a la audencia imágenes 
inmediatas de tragedias internacionales como la 
de Haití, pero pronto las arrojan al olvido.

El representante legal del Grupo Planeta ase-
gura que la Casa Editorial presentaría una nueva 
oferta si se reabre el proceso del tercer canal. 
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El Tiempo  que yo he vivido

Ricardo Quintero, 
vida  de intensidad 

y disciplina

Hoy a sus 100 años, ese ejemplar de El Tiempo 
que pasa bajo la puerta de mi casa, me produce 
como desde hace otros 20 años (eso llevo suscrita 
al periódico bajo todas sus modalidades), la nece-
sidad imperiosa de olerlo sin falta, porque esa tin-
ta con la que se hace la impronta de las noticias 
todavía me hace tan feliz, como cuando estudiaba 
periodismo en esta Universidad.

A lo largo de su historia, he vivido amores y 
odios con El Tiempo, desde los más cercanos cuan-
do hice parte “colateral” de la redacción de domin-
go y en momentos en que apenas empezaba a abrir 
los ojos al periodismo. Fue una apuesta grande. Yo 
quería escribir, yo quería reporterear, yo quería 
hacer crónicas. Pero mi tarea era “editar” cables 
para la sección de Ciencia y Tecnología, así que 
buscar un espacio en una sección que estaba cam-
biando magistralmente de imagen y contenido, 
tomaba tiempo y una construcción de credibilidad 
que yo quería ya. Ahí odié un poco al periódico y 
de hecho, me fui de él.

Pero cuando miro mi portafolio (más conocido 
como vanidoteca), que todavía conservo con orgu-
llo, veía los Primeros Planos publicados, el perso-
naje del día y cientos de notitas que le aportaron 
a mi inicio en el periodismo. Mucho o poco, quie-

nes amamos esta profesión, deberíamos pasar 
por El Tiempo. Es una escuela necesaria para 
enterarse en verdad, cómo se vive el trabajo de 
hacer periódicos. 

Pero también he experimentando amores 
lejanos. Hay que decir, que muy a pesar de que 
en el fondo no nos guste que El Tiempo se haya 
vuelto una gran empresa, disfrutamos con ella. 
¿Quién no tiene en casa alguno de los cientos 
de coleccionables que ofrecido, de muy buena 
calidad y consistencia, a lo largo de la historia? 

En mi casa de niña, mis padres siempre tu-
vieron la suscripción del periódico, como herra-
mienta para las tareas. Fue fundamental, pero 
además, no recuerdo inversiones distintas en 
enciclopedias a las de El Tiempo. He de decir 
que fueron siempre fuente de investigación 
para toda la familia. Y hoy ni qué decir, de los 
taxis, las motos. Piezas muy lindas que mi hijo 
quiere en su repisa.

Y eso, ha hecho parte de todo ese tinglado 
comercial, económico con lo que se ha movido a 
lo largo de los años, esta gran industria editorial.

Pero también he tenido mis odios fuertes 
y más que odios son tristezas, porque pienso 
que un diario con tantas posibilidades como El 
Tiempo, debiera pensarse más lo que a veces 
publica. El afán por la primicia es algo que no 
muere y que seguirá causando estragos en la 
opinión pública por siempre.

Hay excelentes periodistas, tremendas “plu-
mas”, envidiables reporteros, pero una de las ra-
zones de ser del Periodismo es tratar de influir po-
sitivamente de una sociedad que necesita tanto de 
nosotros en momentos como estos.

A pesar de que hoy El Tiempo no es el mis-
mo, creo que debe reivindicarse con todos quienes 
hemos confiado siempre y con quienes no lo han 
hecho. Es el primer periódico del país, es necesario 
no sólo que reinvente su imagen y sus formas de 
presentar la información, creo que debe pensar un 
poco más en hacer propuestas periodísticas ambi-
ciosas, que construyan país, que entretengan, que 
formen, que eduquen. 

Esto, con temas en los que a veces hay postu-
ras cerradas, únicas. Un periódico como El Tiem-
po debe dar más voz a los que a veces no tienen 
voz, o simplemente, a aquellas voces distintas. Eso 
es formar la opinión pública. Es hacer el perio-
dismo que no muere, que anhelamos quienes vi-
vimos por y en esta profesión y el sueño de quie-
nes nos negamos a dejar de leer el periódico en 
papel, a pesar de que abramos hasta diez veces el 
periódico en la web.

Muchas felicidades. El Tiempo tiene en sus 
manos un reto inigualable en este país. Y  hay que 
asumirlo.

La última vez que vi a 
Ricardo estaba en el andén 
de la avenida 19 con la calle 
102 en el costado sur norte 
esperando el bus de regreso 
a casa. Era de noche, aproxi-
madamente las ocho. Él es-
taba ahí, sobresalía por su 
altura. Lo vi de espaldas, ves-
tía uno de sus gabanes oscu-
ros. Lo reconocí por su pose, 
siempre mantenía la espalda 
absolutamente derecha y las 
dos manos en los bolsillos del 
pantalón, cuando no portaba 
en una de ellas un cigarrillo 
prendido. 

En mi concepto fumaba 
demasiado, varias veces, en 
mi condición de alumna, me 
atreví a hacer algún comen-
tario al respecto, no me po-
nía atención y en el instante 
soltaba una de sus frases de 
humor negro, entonces a 
uno no le quedaba más re-
medio que reírse con él, que 
hacerle eco a su caracterís-

ticas y sinceras carcajadas, 
cuando uno volvía de las ri-
sotadas la conversación ya 
había tomado otro rumbo y 
él ya estaba prendiendo otro 
cigarrillo. Era implacable, so-
bre todo eso: implacable. 

Una de las noches lue-
go de la partida de Ricardo 
y en medio de un episodio 
de insomnio pensaba en có-
mo dar estructura a todas las 
cosas que quería decir sobre 
él y la que más se repetía en 
mi mente, casi como un loop 
era: creo (casi que tengo la 
certeza) de que él era feliz. 

Las ideas sobre Ricardo 
seguían zumbándome en la 
cabeza. Mi maestro y amigo 
era sabio en la conversación y 
en el arte de dar consejos. A 
Ricardo le gustaba decir co-
sas entre uno y otro sorbo de 
café, hablar con metáforas, 
hacerle ver a sus alumnos 
que la vida estaba ahí para 
vivirla con intensidad y disci-
plina. No le gustaba la gente 
quieta, eso no quiere decir 
que no valorara el silencio o 
la pausa como espacios defi-

nitivos para afianzar la fe y la 
sabiduría. De hecho su paso 
era pausado, me atrevo a de-
cir que meditado. Nunca pa-
saba inadvertido. Era él, tan 
él como le era posible. 

Fue mi maestro de cine 
un semestre, pero su presen-
cia ha permanecido viva a lo 
largo de mi carrera profesio-
nal y de la de muchos otros.

 Siempre tuvo tiempo pa-
ra una consulta académica, 
para conversar sobre fútbol 
en la plazoleta del D con los 
chicos del Tablón (nombre 
del equipo de fútbol de Co-
municación Social y Periodis-
mo que marcó una época en 
la facultad),  para recomen-
dar un poema o una pelícu-
la, para sacar esos pequeños 
papeles que portaba en sus 
chaquetas y leer citas o ideas 
que salidas de alguna de sus 
investigaciones en curso. Era 

un académico clásico con el 
aspecto de que no lo era y 
eso lo hizo único, auténtico. 

Estos son sólo pedazos 
que intentan expresar quién 
era Ricardo Quintero aun-
que muchos de los que lean 
esto lo sepan de sobra.

Cuando recibí la noticia 
de su muerte me causó un 
gran impacto, pero también 
me hizo detenerme y hacer 
un flashback para volver a 
reírme con él. 

Pensaba entonces: tanta 
vitalidad no se puede haber 
ido. Una prueba más de que 
no somos infalibles. 

Esa noche, parados en 
la Avenida 19 charlamos 
unos minutos, escuché de 
nuevo su voz gruesa y ron-
ca, volvió el sonido de su 
carcajada y nos despedi-
mos de repente porque mi 
bus había arribado. 

Ricardo Quintero (centro) 
durante una reunión  con sus 
compañeros de clase, en 1989.
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Historia de periodismo y poder
100 AÑOS DE EL TIEMPO

Juan Camilo Velandia A.

Jefe de Redacción En Directo
juanveal@unisabana.edu.co

El Tiempo surge por un préstamo del Banco de Bogotá a Eduardo Santos 
Montejo y se erige en una referencia periodística para Colombia.

Bogotá, 12 de febrero de 2011. No se había 
cumplido un mes del inicio del segundo centena-
rio de El Tiempo y la actual dirección se expresaba 
públicamente con versos de “apoyo a la institucio-
nalidad”, durante un simposio para celebrar los 
100 años del rotativo más popular en Colombia.

Aunque los opositores del medio dijeron “con-
memorar”, en lugar de celebrar un centenario, el 
director general de El Tiempo, Roberto Pombo, 
expresó a 200 espectadores en esa reunión: “He-
mos visto con buenos ojos las propuestas de uni-
dad que usted promueve, señor Presidente (Juan 
Manuel Santos), que hacen recordar las ideas re-
publicanas que hace 100 años inspiraran el naci-
miento de este periódico”. 

Bogotá, 30 de enero de 1911. Alfonso Villegas 
Restrepo, un abogado y jurista colombiano con 
preparación académica  foránea, fundó El Tiem-
po. Empezó con un tiraje de 3oo ejemplares. Sin 
pensarlo, su compañero de claustro académico 

Eduardo Santos Montejo compraría su periódico, 
en 1913.

En los albores de 1912, Villegas invitó a Eduar-
do Santos, amigo universitario, a formar parte de 
su equipo periodístico en El Tiempo. Ese mismo 
año, otro buen amigo de Santos, Enrique Olaya 
Herrera,  acérrimo liberal de Colombia, lo invitó 
para aceptar la dirección de su periódico, la Gaceta 
Republicana, pero Santos rechazó la petición. 

Villegas, con 27 años y con el entusiasmo repu-
blicano en su pensamiento político, gastó 40 pesos 
para sacar los primeros 300 ejemplares en la ca-
sona de la Avenida Jiménez con carrera sexta, en 
Bogotá. 

La impronta  Santos
Eduardo Santos Montejo estudió Derecho en 

la Universidad del Rosario y Sociología, en Fran-
cia. Santos Montejo adquirió El Tiempo tras hipo-
tecar sus propiedades y obtener un préstamo que 
le hizo el gerente del Banco de Bogotá.  Sus prime-
ras ganancias fueron de 20 pesos. 

Cinco mil pesos le pagó Santos a Villegas por 
El Tiempo, que para entonces tenía un tiraje pro-
medio de mil ejemplares. Santos decidió usar el pe-
riódico como espejo de su ideario liberal, aunque 
participaba simultáneamente en la formación del 
Partido Republicano, liderado por Carlos E. Res-
trepo, presidente de Colombia entre 1910 y 1914. 

Una sucesión de Santos afianzó las relaciones 
entre periodismo y poder:

Hernando Santos Castillo, quien se autodefi-
nía como “oficialista”, dirigió El Tiempo de 1981 
a 1994. Él era hijo del periodista Enrique Santos 
Montejo, “Calibán”, y sobrino del ex presidente 
Eduardo Santos. Santos Castillo, con el pseudóni-

mo “Hersán”, escribió por 
décadas la columna “Ras-
tro de los hechos”. 

Enrique Santos Monte-
jo usaba el mote “Calibán”, 
más por cliché que por re-
presentar al personaje ho-
mónimo de “La tempestad”, 
escrita por William Shakes-
peare. Enrique Santos era 
un periodista destacado en 
Tunja, Boyacá, y a través 
de su sección “Danza de las 
Horas”, estipuló el periodis-
mo encauzado hacia el pue-
blo como jefe de redacción 
entre 1921 y 1925. 

En la última genera-
ción, Francisco Santos,  
Bachelor en Comunicacio-
nes y Estudios Latinoame-
ricanos en la Universidad 
de Austin, ingresó a El 
Tiempo como redactor y 
ascendió hasta ser jefe de 
redacción, mientras Juan 
Manuel Santos, presidente 
de la República, estudió periodismo, becado por la 
Fundación Nieman en Harvard, y se adhirió a las 
directivas del rotativo de su familia. 

“Debes hacer, saber y leer” 
Eduardo Santos Montejo decía en su senectud, 

en 1948, que su orgullo era no haber tenido jamás 
un socio capitalista de El Tiempo, propiciando 
transparencia y autonomía periodística. 59 años 
después, un emporio mediático español acabó con 
esa tradición para dinamizar la administración de 
El Tiempo. En 2007, el Grupo Planeta adquirió, 
según su vicepresidente comercial, Francisco Solé, 
el 55 por ciento de sus acciones.

En 2010, El Tiempo rediseñó su imagen ad 
portas  del cumplimiento de su primer centenario. 
Lo innovador fue romper el esquema de las sec-
ciones para acopiarlas en tres conceptos: “Debes 
hacer, debes leer y debes saber”. 

Para explicar dicha transformación, su direc-
tor general, Roberto Pombo, inmortalizó el cam-
bio en una carta que rezaba: “Estimado Lector, el 
ejemplar de El Tiempo que tiene en sus manos es, 
a la vez, el mismo diario de toda la vida y uno com-
pletamente distinto”, aludiendo a la continuidad 
de la calidad informativa y a la nueva plataforma 
que usarían para transmitir noticias.

Con base en la baja lecturabilidad de Colombia 
y con el propósito de atrapar nuevos lectores, la 
imagen de El Tiempo se transformó. A pesar de los 

índices de lectura, el conglomerado de El Tiempo 
considera “culta” a la mayoría de colombianos. 

Retos de los próximos 100 años
Un siglo más para El Tiempo representa nue-

vos retos periodísticos. Renovar la presentación y 
profundizar en sus contenidos es quizás una de la 
claves de su supervivencia contra la digitalización 
de la prensa de papel. Para su editor Internacio-
nal, Edward Soto, “el principal desafío del próxi-
mo siglo para El Tiempo es seguir informando”. 

Más de 35. 200 ediciones (hasta la fecha de esta 
publicación) demuestran su evolución desde que 
Alfonso Villegas producía un periódico de 4 pá-
ginas hace una centuria para llegar a uno de 128 
páginas, como el de la edición especial de los 100 
años, en 2011.   

Los nuevos desafíos de El Tiempo imponen la 
producción de contenidos multimediales sobre plata-
formas digitales y televisivas. Este escenario demanda 
unos altos niveles de rigor periodístico y de prepara-
ción de los reporteros. Según Víctor Vargas, editor 
de El Tiempo de fin de semana, “quien quiera un 
horario de oficina de 8 a.m. a 5 p.m en el periodismo 
es mejor que busque empleo en un banco”.

 “Recuerde que quien tiene la información, tie-
ne El Tiempo”: Roberto Pombo. Lo relevante es 
que después de un siglo siga suscitando interés pa-
ra quienes lo leen, una bolsa mediática con papele-
tas de oposición y beneplácito.

El Tiempo empezó su producción con un linotipo y con una rotativa Dúplex plana. 
Su primer año de   producción dejó cerca de 20 pesos de utilidades. 

Alfonso Villegas trabajó en El Tiempo desde enero de 1911 
hasta junio de 1913; sacó 667 ediciones.
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Rotativa de El Tiempo.
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DETRACTORES DE EL TIEMPO

María Alexandra Cabarcas

Periodista En Directo
mariacabr@unisabana.edu.co

“Buen negocio; 
peor periódico”

Rodrigo Pardo y Pascual Gaviria, du-
ros críticos del diario El Tiempo con-
sideran que la injerencia comercial del 
Grupo Planeta y la nueva distribución 
del “debes hacer, debes leer y debes 
saber” han convertido al rotativo en un 

periódico de información ligera. 

Rodrigo Pardo, ex di-
rector de la Revista Cambio, 
actual consejero editorial de 
Semana y miembro de la mesa 
de trabajo de RCN, la Radio 
de la Noche, considera que El 
Tiempo es el “peor periódico” 
porque maneja la información 
pensando en beneficio de la 
masificación, en detrimento 
de la profundización e investi-
gación periodística. 

Un periodismo que só-
lo se concentra en llegar a 
todo tipo de público va en 
detrimento de la calidad en 
su redacción. “El tiempo en 
general es un periódico muy 
distinto al del pasado. Es una 
paradoja  que El Tiempo ce-
lebra 100 años cambiándo-
se”, dice Pardo.

Grupo Planeta 
El Grupo Planeta ad-

quirió el 55 por ciento de 
las acciones de El Tiempo, 
en 2007, y desde esa época 
los detractores del rotativo, 
como Rodrigo Pardo, han 
dicho que la redacción del 
rotativo ha acentuado su in-
fluencia en el Gobierno co-
lombiano. 

“La prioridad que ha de-
jado ver  el Grupo Planeta, 
más que la calidad del perio-
dismo, es el negocio. Tiene la 
necesidad de lograr el tercer 
canal de televisión y por con-
seguirlo ha alterado la agen-
da periodística de El Tiempo 
y de otros medios para ganar 

El eterno rival de El Tiempo

méritos con quienes otorgan 
el canal”, asegura Pardo, re-
firiéndose al cambio adminis-
trativo en El Tiempo.

El ex director de la Re-
vista Cambio dice que desde 
la llegada del Grupo Planeta  
al periódico, éste se ha con-
servatizado. “El Tiempo  fue 
un periódico básicamente li-
beral  y ha sacado casi a todos 
los columnistas liberales para  
meter más conservadores”, 
asegura. 

 “Es un periódico  ahora 
mucho más enfocado hacia  
la maximización del negocio. 
Cerraron la Revista Cambio  
porque  tenía un modelo de 
periodismo distinto del que 
le gusta a Planeta: molestaba 
al poder y ganaba poco dine-
ro”, afirmó con vehemencia 
Pardo.

100 años
A Rodrigo Pardo le  llama 

la atención  ver a columnistas 
como José Obdulio Gaviria y 
Luis Eduardo Londoño por-
que, según él, en otra época 
jamás habrían sido aceptados 
en un periódico de excelen-
cia, con personas que no tie-
nen una agenda propia.

Según Pardo, en sus 100 
años, El Tiempo es un pe-
riódico diferente al de antes. 
“Está haciendo artículos para 
mirar y no para leer”, asegu-
ra. También dice ser escépti-
co frente a esta estrategia del 
periódico porque considera 
que para qué esperar el día 
siguiente para leer las mis-
mas noticias que vio en te-
levisión, escuchó en radio y 
leyó en internet.

La respuesta de El Tiempo 
ante la crisis que enfrentan los 
periódicos del mundo fue evo-
lucionar hacia una producción 
multimedia, que necesita fuer-
temente de la televisión y de la 
masificación, asegura Pardo. 

En adición, Pardo men-
cionó que no le gusta El 
Tiempo, y en ocasiones pre-
fiere hojearlo porque no en-
cuentra material de lectura. 

Rodrigo Pardo, Pascual Gaviria y Fidel Cano.
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Es un perió-
dico ahora 
mucho más 

enfocado a la 
maximización 

del negocio

Pascual Gaviria, periodis-
ta del programa radial La Lu-
ciérnaga, de Caracol, y ex co-
lumnista de El Colombiano, 
aseguró que El Tiempo, “no 
ve el Gobierno desde afue-
ra sino parece que estuviera 
aconsejando a un amigo”. 

A pesar del carácter go-
biernista de El Tiempo que 
aduce Gaviria, el periodista 
reconoce: “El Tiempo sigue 
teniendo gran credibilidad 
en Colombia  y sigue siendo, 
sin duda,  el periódico núme-
ro uno  para enterarse lo que 
está pasando oficialmente  en 
el país”,

Pascual Gaviria afirma 
que, aunque la familia Santos 
no sea la dueña mayoritaria 
de El Tiempo, el periódico se 
inclina hacia el lado del go-
bierno y termina apoyando 
el régimen del momento.

“La llegada del Grupo 
Planeta crea incompatibi-
lidad y ambigüedad en el 
interior del periódico”, ase-
gura Gaviria. El periodista 

Fidel Cano Correa es 
bisnieto de Fidel Cano Gu-
tiérrez, fundador de El 
Espectador, en 1887. A co-
mienzos del siglo XXI, Ca-
no Correa fue editor de la 
sección política de El Tiem-
po, y ahora, como director 
de El Espectador, considera 
que la diferencia entre am-
bos diarios radica en la so-
lidez de la información pe-
riodística. 

Según el actual director 
de El Espectador, “El Tiem-
po es, sin duda, el colega  con 
el que el periódico que dirijo 
ha crecido durante toda su 
vida, desde que llegó a Bogo-
tá”. A pesar de ello,  afirma 

dice que El Tiempo, reco-
nocido por su ideología li-
beral, terminó influido por 
el Partido Popular prove-
niente de España.

Gaviria asegura que co-
mienza a entrar un compo-
nente ajeno que transforma 
la idea  de  lo que ha sido 
siempre El Tiempo. “No se 
ve demasiado, pero se co-
mienza a notar en el tono y 
en algunos temas de influen-
cia desde partido conserva-
dor”, afirma.  

La nueva imagen
“Yo como lector de El 

Tiempo no me he podido 
“tragar” el debes saber, debes 
leer .Están intentando hacer 
un material más sencillo, po-
ner el periódico en manos 
de cualquiera”, expresa Ga-
viria rechazando el cambio 
de El Tiempo por el afán de 
encontrar un elemento di-
ferenciador en el mercado, 
además de su ideología. 

Sin embargo, para Gavi-

ria El Tiempo no ha podido 
lograr en los últimos años lo 
que otros medios  como Cam-
bio, El Espectador y Semana 
han hecho: revelar escándalos 
de gobiernos, y una labor de 
investigación a  profundidad. 

 “A El Tiempo le debe 
doler que Wikileaks haya 
escogido como sus socios a 
El Espectador y Semana, y 
que haya quedado relegado 
a lo que es la actualidad pe-
riodística”, asegura Pascual. 
Gaviria considera, entre 
otros, que al rotativo de los 
Santos y de Planeta le ha traí-
do problemas la presidencia 
de Juan Manuel Santos, en 
cuanto “esta situación le qui-
ta credibilidad, autoridad y 
firmeza frente al gobierno”. 

En suma, Gaviria consi-
dera que la historia extensa 
de El Tiempo es capaz de 
soportar las críticas por la ac-
tual presidencia de Santos y, 
además, que será paulatina 
su inmersión en los intereses 
del Grupo Planeta.

que al momento de pautar 
las empresas son muy cuida-
dosas en su inversión, por-
que aún temen la pugna de 
ideales de ambos rotativos. 

“Somos un periódico 
menos light que El Tiem-
po”, aseguró Cano, porque 
considera el rotativo históri-
co de los Santos como una 
propuesta periodística que 
ya no maneja profundidad, 
análisis ni investigación. 

“Tradicionalmente, El  
Espectador ha sido mucho 
más independiente de los 
poderes políticos y econó-
micos; El Tiempo es un re-
presentante de estos intere-
ses”, expresó Cano. 

También dice estar a va-
rios metros de distancia con 
el poder. “Todo lo contrario 
a El Tiempo, que ha esta-
do agarrado con el poder”, 
afirma el director de  El Es-
pectador.

“Los 100 años de El 
Tiempo son una maravilla. 
Es excelente que ese perió-
dico haya llegado hasta allá. 
Sin  duda, es una institución 
para este país”, dijo Cano. 
“Los valores liberales están  
en peligro, pero todavía es 
muy pronto para decir si el 
periódico seguirá tornándose 
hacia la derecha o si manten-
drá sus ideales liberales para 
el futuro”, puntualizó.

El amigo del Gobierno
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Entendemos que Twitter 
y Facebook son para con-

versar, para interactuar 
con las audiencias.

María Alejandra Gómez Cabrera

Periodista En Directo
mariagomc@unisabana.edu.co

El Tiempo quiere dialogar con su audiencia
Con la convocatoria para conformar el equipo de redes sociales de 

El Tiempo, la casa editorial  demostró su interés en interactuar con su 
público con el propósito de fortalecer la relación entre medio - audiencia.

La convocatoria abierta 
el pasado 10 de marzo por 
El Tiempo resultó ser un in-
tento innovador del diario en 
el contexto latinoamericano, 
que se  concentró en buscar 
a periodistas con experien-
cia en el manejo de redes so-
ciales para armar un equipo 
que permanezca en perma-
nente contacto con las au-
diencias. 

El grupo de trabajo, li-
derado por la editora Renata 
Cabrales, posicionará al me-
dio a través de la difusión,  
distribución de mensajes in-
formativos y seguimiento de 
los públicos a través de las 
redes sociales. Cuatro pro-
fesionales se harán cargo de 
esas labores: un dinamizador 
social, con facultades para 
gestionar la presencia y ge-
neración de conversaciones 
alrededor de las comunida-
des internas y externas de 
la marca; un practicante en 
redes sociales, encargado de 
apoyar la presencia y genera-
ción de conversaciones;  un 
gestor de comunidades, en-
cargado de gestionar discu-
siones alrededor de la marca 
CEET en áreas de Marke-
ting, Relaciones Públicas y 
Comerciales, y un contratis-
ta de outsourcing en métri-
ca social, capaz  de asesorar, 
implementar y desarrollar el 
software de mediciones de 
audiencias.

Diego Carvajal Galea-
no, gerente de Contenido y 
Operaciones Digitales de El 

REDES SOCIALES: ESPACIO PARA LA PROFESIÓN

Tiempo, le dijo a En Directo 
que gran parte de la convo-
catoria anunciada se con-
centró en encontrar a  gente  
capacitada para manejar las 
redes sociales del medio. Con 
ello se tratará de sistematizar 
los procesos comunicativos 
de la casa editorial con los 
lectores.

“Estamos profesionali-
zando el ejercicio porque 
El Tiempo entendió que lo 
digital trasciende el papel. 
Cuando se comercializó el 
Kindle, de Amazon; el Ipad, 
de Apple, y surgieron redes 
como Twitter, el medio sintió 
la necesidad de aumentar su 
rendimiento. Hoy tenemos 
portales web, aplicaciones 
para equipos electrónicos y 
trabajamos en cada uno de 
ellos con grupos  de trabajo 
específicos y especializados”, 
dijo Carvajal.

De esta forma, El Tiem-
po no sólo ha logrado posi-
cionarse como el medio de 
comunicación colombiano 
más visitado en la web, sino 
que también comenzará a 
trabajar con el primer equi-
po de periodistas de habla 
hispana dedicados, exclu-
sivamente, al manejo de las 
redes sociales, un trabajo 
que en el pasado era desem-
peñado por los mismos re-
dactores.

Para Renata Cabrales, 
ésta será una labor que pro-
mete la interacción con las 
audiencias. “Más allá de la 
simple presencia en espacios 

sociales, quiero que como 
equipo creemos vías trans-
parentes de comunicación 
y participación entre la au-
diencia y la marca El Tiem-
po; todo para hacer un me-
jor periodismo. Espero que 
los periodistas de nuestra 
marca complementen su 
trabajo con el aporte fun-
damental que el ciudadano 
tiene en la construcción de 
la información. Es un hecho: 
El entorno mediático cambió 
y los usuarios tienen mucho 
que ver en ello”.

La decisión de confor-
mar este  equipo de perio-
distas centrados en las comu-
nidades no sólo tuvo como 
origen  la necesidad de fo-
mentar los procesos de con-
vergencia y de distribución 
multiplataforma del medio 
en las redes, sino también a 
la necesidad de trasmitir  in-
formación que satisfaga la 
demanda y el crecimiento de 

las  audiencias en la red.
“En el último año El 

Tiempo en Twitter pasó de 
tener 3 mil  seguidores a 210 
mil . Desde mucho antes  es-
tábamos en las redes sociales. 
a diferencia de muchos me-
dios que hasta ahora entran.  
Lo que hacíamos antes era 
arrastrar todos los conteni-
dos de El Tiempo allí, pero 
ahora entendemos que Twit-
ter y Facebook no son para 
eso; son para conversar, para 
interactuar con las audien-
cias”, dijo Carvajal.  

Por su parte, Sergio Lla-
no, académico universitario 
con máster en Dirección de 
Tecnologías de Información, 
afirma que el éxito de una 
marca en las redes sociales 
no está dado por el número 
de usuarios con los que cuen-
te un medio. Depende del se-
guimiento que el medio haga 
de sus  públicos y de  la infor-
mación y  los temas de discu-

sión que  desarrolle. 
“Que mucha gente se 

haga seguidor de un grupo 
dice que hay un interés. Pe-
ro eso no explica los detalles 
del comportamiento de las 
audiencias. Saber cuántos 
retwitts fueron leídos y en-
tendidos es muy difícil. Fal-
taría la utilización de otros 
indicadores para medir el 
impacto. Por otra parte, hoy 
el proceso de información es 
más amplio. Se trata de ha-
cer diálogo, de propiciarlo. 
Los medios no solo informan 
sino que forjan discusiones. 
Es  un esquema más comuni-
cativo. Es muy válido que el 
medio se ponga en la tarea 
de saber qué es lo que quiere 
el público”.

Un tiempo joven
A mediados de  2010, El 

Tiempo lanzó su aplicación 
Desde hace cuatro años El Tiempo se ha unido a las redes sociales. 

Hoy cuenta con aplicaciones especializadas para diversos equipos electrónicos. 
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para el dispositivo móvil de 
lectura Kindle. Más tarde, 
para diciembre, sacó su apli-
cación para el Ipad (la más 
descargada del país), con el 
propósito de  ampliar la ofer-
ta informativa a otras plata-
formas y audiencias. .

Aunque por ahora el me-
dio tiene como meta la cali-
dad de los contenidos publi-
cados en las aplicaciones, es 
claro que por el momento no 
se esperan grandes ganan-
cias. Para Carvajal esto no sig-
nifica que el negocio genere  
beneficios. “Es claro que lo 
digital ya es rentable, es inde-
pendiente y da plata. El papel 
no va a desaparecer. Estamos 
convencidos de que al papel 
le quedan muchos años de 
vida, sobre todo en Latinoa-
mérica. Hemos pensado en 
cobrar por los contenidos de 
las aplicaciones, pero no por 
los contenidos generales. Lo 
que sí se puede cobrar son los 
contenidos específicos para 
un público determinado co-
mo podrían ser los archivos 
de noticias de difícil acceso”.    

En un informe titula-
do Tablet opportunities for 
news publishers publicado 
por la International News-
media Marketing Associa-
tion (INMA), Édgar Cuéllar, 
director de inteligencia de 
mercado de El Tiempo dijo: 
“Nos estamos convirtiendo 
en la casa editorial más crea-
tiva y con mayor crecimiento 
en contenido de la región. 
Eso implica estar en el lugar 
de nuestros lectores, siendo 
líderes. Esto requiere inno-
var constantemente, estar en 
cada dispositivo electrónico 
al que tengan acceso nues-
tros consumidores. Mañana, 
si la gente recibe sus noticias 
en el horno microondas, no-
sotros estaremos allí”.

Sin embargo, más allá del 
espacio en el que sea trans-
mitida la  información, El 
Tiempo también ve en ello 
una nueva forma para llegar 
a las nuevas generaciones. 

“Nosotros no hemos de-
cidido estar en las redes so-
ciales. Por el contrario, no es-
tar en redes sociales ya no es 
una opción porque el usua-
rio joven se informa donde 
quiere. Entonces tenemos 
que estar donde ellos están. 
Yo, como emisor de conteni-
do, tengo que  estar en  blac-
kberry, en Menssenger o en 
Twitter. Eso es lo que estamos 
haciendo con las redes socia-
les” indicó Carvajal. 

Diego Carvajal Galeano
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TESTIMONIOS DE LOS GRADUADOS DE PERIODISMO

María Fernanda García Torres
Periodista En Directo
Fotografías: Archivo En Directo
mariagato@unisabana.edu.co

La Sabana en el periódico
Algunos egresados de La Sabana que trabajan en El Tiempo le contaron a En Directo cómo ven 
el futuro de la Casa Editorial y afirmaron que los nuevos periodistas deben manejar múltiples 

herramientas, pues los grandes medios se están expandiendo hacia las nuevas tecnologías.

Es actualmente editor de El Tiempo. Ha ga-
nado dos premios Simón Bolívar: el primero en 
2004 por una entrevista que le hizo a Joe Arroyo, 
y el segundo en 2010 por  un reportaje al juga-
dor de fútbol El Tino Asprilla. 

¿Qué futuro le espera a Casa Editorial El 
Tiempo?

El futuro que le espera será el mejor de todos. 
El Tiempo ha estado siempre dando pasos de ani-
mal grande y no se queda rezagado.  Eso hace que 
la Casa Editorial le esté apuntando al  futuro con 
mucha más fuerza que la competencia, no sólo en 
Colombia, sino también en el ámbito latinoameri-
cano y mundial. Además, las directivas tienen muy 
claro para dónde va este negocio”.

¿Cómo ve el futuro de los estudiantes de pe-
riodismo de La Sabana en los medios?

Eso es muy relativo. Se trata de una cuestión 
individual. Lo que sí puedo decir, recordando lo 
que me tocó vivir, es que la clave para los nue-
vos egresados está en una gran dosis de asuntos 
culturales. Es importante aprender a escribir. En 
mis tiempos veíamos en la universidad nueve 
redacciones. Las redacciones sirven un montón. 
Otra clave es tener claro el mapa mundial y el 
mapa histórico de la humanidad. Eso ayuda a 
formar profesionalmente, porque un periodista 
no es otra cosa que un personaje que tiene mu-
cha información en la cabeza. 

Mauricio Silva Guzmán

Margarita Barrero

Nicolás Congote

Lisandro Rengifo

Gabriel Briceño

Hernando Paniagua

Daniel Tobón

Es actualmente  jefe de emisión y presentador 
de City noticias (canal de Casa Editorial El Tiem-
po). Igualmente, es profesor de noticia para televi-
sión en la Facultad de Comunicación.

“Lo que le espera a El Tiempo es que sea ca-
da vez mejor. No sólo publica impresos, sino que 
tiene casi diez  portales de Internet: eltiempo.
com, vivein.com, cambio.com, metrocuadrado.
com, empleo.com, futbolred.com y portafolio.
com, entre otros.  Periódicos impresos: ADN, 
Mío, Portafolio y El Tiempo. Ahora es propie-
tario de dos canales de televisión: uno por cable 
que es ET (Canal El Tempo) y otro por televisión 

abierta y local que es Citytv. Lo único que faltaría 
sería radio, pero con lo que ya tiene la Casa Edito-
rial es suficiente. Por otro lado, ahora pertenece a 
dos dueños poderosos: el Grupo Planeta, que tiene 
el 56 por ciento, y Luis Carlos Sarmiento Angulo, 
que es dueño del 31 por ciento. El porcentaje res-
tante, un 13 por ciento, es de socios minoritarios. 
Entonces, con esos dueños y con esa diversidad de 
medios, el futuro pinta bien”.

En cuanto a los estudiantes de periodismo de 
La Sabana, Tobón afirmó que les va “maravillosa-
mente en los medios”. “Les espera el mejor futuro 
que yo he visto. Los practicantes de La Sabana en 
Citytv, en El Tiempo o en otros sitios donde he es-
tado son los mejores. Lástima que no les guste tan-
to la reportería como antes. Ahora quieren sólo ser 
comunicadores organizacionales y no reporteros”.

Reportera de domingo. 

“La Universidad de La Sabana tiene mucho 
reconocimiento. Realmente es una muy buena 
carta de presentación en cualquier medio de co-
municación, no sólo del país sino internacional-
mente. Salir de La Sabana por lo menos garanti-
za que te van a reconocer. El resto lo demuestra 
cada egresado con su trabajo”.

Redactor de la sección de Nación.

“Con el paso de los años, la Casa Editorial ha 
tenido una evolución en los medios, no sólo con 
el periódico tradicional, sino con todos los nue-
vos productos que ofrece la compañía”.  

varias ramas como los portales web. Eltiempo.com  
que es considerado el tercer portal más importante 
de habla hispana, después de El Mercurio de Chile 
y La Nación, de Argentina.

Redactor deportivo del diario El Tiempo.

“La Casa Editorial va buscar extenderse mu-
cho  más. La idea sería aumentar no sólo en la 
Internet, sino también en el impreso y en la te-
levisión. El periódico no está lejos de tener una 
emisora”.

Subeditor de Deportes del diario El Tiempo.

“Veo el futuro del periódico más volcado a la 
Internet. Me parece que el periódico El Tiempo 
como  tal va a terminar como una publicación 
tipo revista, muy especializada. No tan noticioso 
como el diario de ahora sino con mayor profun-
didad. Va a ser un periódico en el que la gen-
te va a poder leer lo que realmente le gusta, de 
una forma más profunda, con buenas crónicas 
y grandes reportajes. Lo estrictamente noticioso 
va a morir en diario porque este aspecto ya se 
cubre en la Internet y en la televisión. Los me-
dio electrónicos son ahora los pioneros en cues-
tión de inmediatez y de noticia”.

Oscar Ortiz

Redactor de la sección de Deportes.

“La columna vertebral de la casa editorial 
El Tiempo siempre va a ser el periódico impre-
so. Sin embargo, se ha tenido que diversificar a 

Editor de Eltiempo.com. 

“Los estudiantes de La Sabana tenemos una 
importante formación ética que nos permite lle-
gar muy lejos dentro de la profesión. Gracias a 
esto muchos de nosotros podemos destacarnos 
de los demás egresados de otras facultades. Sin 
duda, también es importante el amplio cono-
cimiento que tiene los egresados de La Sabana 
debido al énfasis que se hace en escritura y re-
dacción”.
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EL DIFÍCIL PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Ana María Espinosa López

Editora En Directo
anaeslo@unisabana.edu.co

Pugna de Planeta por tercer canal
El tercer canal de televisión en Colombia ha sido uno de los 
temas de la agenda de los medios de comunicación. Dentro 

de esta licitación, el único oferente fue Grupo Planeta.

El pasado miércoles 23 de marzo, 
el Consejo de Estado confirmó la de-
cisión de suspender provisionalmen-
te el aparte del pliego de condiciones 
que establecía que la Comisión Nacio-
nal de Televisión podía adjudicarle 
el tercer canal de televisión a un solo 
proponente.

El único oferente en esta licita-
ción fue el Grupo Planeta, propieta-
rio de numerosos medios de comu-
nicación. Dentro de ese grupo de 
empresas se encuentra la Casa Edito-
rial El Tiempo.

En un principio, el Grupo Prisa y 
Cisneros acompañaron como propo-
nenetes al Grupo Planeta en el pro-
ceso inicial de licitación del Tercer 
Canal. Sin embargo, estos dos conglo-
merados no presentaron sus ofertas 
porque alegaron que no existían su-
ficientes garantías en la adjudicación. 
La Comisión Nacional de Televisión 
estimó que este argumento se esgrimía 
bajo aspectos netamente subjetivos. 

“Para estos dos grupos, la falta de 
garantías estaba sujeta a que, según 
ellos, no había claridad en los temas 
relacionados con la inversión extran-
jera y el beneficiario real”, explica 
una alta funcionaria de la CNTV que 
pidió mantenerse en el anonimato.

Todo este proceso contó con el 
acompañamiento de la Procuradu-
ría General de la Nación, organismo 
que, según lo explica la CNTV, fue 
veedor para que la adjudicación brin-
dara  desde un principio las garantías 
necesarias.

Con respecto a las garantías jurí-
dicas que ofrece la CNTV en esta li-
citación, el departamento de asuntos 
legales de esta institución afirma que 
la licitación ha estado sujeta a la legis-
lación. 

Eduardo Osorio, pre-
sidente de la Comisión 
Nacional de Televisión, 
afirmó que Colombia 
tendrá un tercer canal 
pese a los problemas ju-
rídicos por los que atra-
vesó el proceso. 

Osorio dijo que, des-
pués de llevar a cabo 
un análisis riguroso 
del fallo que emitió el 
Consejo de Estado, la 
CNTV tendrá dos op-
ciones para continuar.

La primera opción 
consiste en esperar a 
que se dé la decisión 
definitiva, y la segunda, 
en revocar el proceso 
actual y empezar desde 
cero. 

Osorio indicó que la 
obligación de la CNTV 
es promover una nue-
va oferta de contenidos 
para los televidentes.

“Los estudios demuestran que Colombia necesita otras opciones de televisión”, Weiner ariza. 
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Una pregunta que queda abier-
ta tras la fallida licitación del tercer 
canal es por qué no se le adjudicó al 
Grupo Planeta, único proponente. El 
comité evaluador de la CNTV valo-
ró preliminarmente la posibilidad de 
hacer esa asignación a Planeta. Sin 
embargo, se elevó una consulta ante 
el Consejo de Estado, que posterior-
mente notificó la suspensión provi-
sional que permitía adjudicar el canal 
a un proponente único. 

El representante del grupo Pri-
sa,  Sergio Michelsen, afirmó que 
es necesario que un nuevo proceso 
arranque, con las reglas del juego 
totalmente claras para evitar que se 
cometan errores como en la licitación 
anterior. 

Grupo Planeta en la licitación
Si en un futuro se revocara el 

proceso de licitación para el tercer 
canal y se abriera un nueva licitación, 
el Grupo Planeta contemplaría la po-
sibilidad de hacer una oferta. 

Una de las razones por las que 
Grupo Planeta presentaría una pro-
puesta es, según su representante 
legal Weiner Ariza, la necesidad que 
tiene El Tiempo de abrir su campo 
multimedia. “Hoy, El Tiempo, tiene 
un canal local pero hay una necesi-
dad de expandir la información por 
medio de un tercer canal”, afirma 
Weiner Ariza. 

Ariza considera que el proceso de 
adjudicación ha sido entorpecido con 
acciones judiciales, penales, discipli-
narias y denuncias penales. “Hay un 
interés de quienes se oponen a que se 
abra la competencia para los actuales 
canales de televisión, lo que eviden-
temente dificulta el proceso y lo hace 
tortuoso”, explica Ariza.

Para el representante del Grupo 
Planeta, la adjudicación del tercer ca-
nal se ha presentado al público como 
una propuesta innecesaria. “El pro-

ceso se ha deslegitimado de tal forma 
que se ha mostrado a la competencia 
como un enunciado puramente no-
minal”, afirma Weiner Ariza.

El proceso ha sido bastante largo. 
Para Weiner Ariza la situación es frus-
trante porque el Grupo Planeta ha 
participado “de forma impecable pa-
ra ser beneficiario del tercer canal”.

 “Hay que respetar la decisión del 
Consejo de Estado, pero creemos que 
jurídicamente una adjudicación tiene 
lugar en una subasta donde solo con-
curre un oferente”, argumenta Ariza.

El Grupo Planeta espera que la 
CNTV y el gobierno actúen de tal 
forma que se pueda abrir un tercer 
canal. Algunos estudios demuestran 
que el país necesita otras opciones 
de televisión, mientras que los cana-
les existentes argumentan una so-
breoferta de contenidos ante el tama-
ño de la torta publicitaria.

Medio regionales
Según Francisco Solé Franco, 

presidente Corporativo del Área An-
dina del Grupo Planeta, para Casa 
Editorial El Tiempo es importante 
tener dentro de su compañía a accio-
nistas colombianos.  

Grupo Planeta ha tenido buenas 
experiencias en Colombia, y, por eso,  
está contemplando la posibilidad de 
realizar más adquisiciones en medios. 
Los intereses ahora están enfocados 
en periódicos y radios regionales. 

Solé afirma que la Editorial Pla-
neta está pasando por un buen mo-

¿Colombia tendrá 
tercer canal?

mento. Esa es una de las razones por 
las que creen que ha llegado la hora 
de invertir en la compra de canales 
de televisión.

A la espera de lo que suceda con 
la compra de medios o una nueva 
oferta referente a la adjudicación del 
tercer canal, Casa Editorial El Tiem-
po mantiene en pie la posibilidad de 
ampliar el campo multimedia en el 
que se desenvuelven actualmente.

Weiner Ariza, representante legal del Grupo Planeta.
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PERIODISMO Y NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA Y MÉXICO

Laura Cristina Mora Rojas

Periodista En Directo
laura.mora@unisabana.edu.co

 Lucha de plumas y pistolas
Como solución a la ola de vio-
lencia del narcotráfico, el pe-
riodismo mexicano finalmente 
adoptó medidas similares a las 
aprendidas por los periodistas 
durante la guerra contra las 

drogas en Colombia.

Gillermo Cano, quien dirigía en-
tonces el diario El Espectador, se ha-
bía empleado a fondo desde sus notas 
editoriales en una “guerra” periodís-
tica contra la mafia del narcotráfico 
y, en particular, contra Pablo Escobar 
Gaviria, jefe del Cartel de Medellín.

En esa lucha entre plumas y pis-
tolas, una decena de periodistas de 
diferentes regiones del país cayeron 
asesinados por las balas de los sica-
rios, en un intento de los capos de la 
mafia por amedrentar a los medios 
de comunicación.

Matar a Cano era la acción más 
osada de los mafiosos en esa cadena 
de acontecimientos. Algo tenían que 
hacer los medios para tratar de blin-
darse. La misma noche del crimen 
del director de El Espectador surgió, 
espontánea, la idea de convocar a una 
jornada del silencio para protestar. Así 
se hizo: el 19 de diciembre, durante 
todo el día, no circuló un solo perió-
dico ni revista, no se escuchó ningu-
na emisora y no se emitió señal algu-
na por televisión. Incluso, los teatros 
y el cine cerraron sus puertas.

Nunca antes los medios de comu-
nicación habían estado tan unidos, al 
punto de que convocaron, luego de 
la jornada del silencio, una cadena de 
solidaridad para publicar en conjun-
to una serie de investigaciones perio-
dísticas sobre las andanzas del narco-
tráfico. Nació el pool de prensa.

Una época complicada para los 
periodistas colombianos fue a fina-
les de los 80s y principios de los 90s, 
cuando el narcoterrorismo dirigido 
por los carteles de Cali y el de Me-
dellín aterrorizaron a la nación. Lo 
más cruel de esta guerra fue que el 
narcoterrorismo penetró, además de 
las instituciones policiales, políticas y 
sociales, a las altas esferas del poder. 
Esa época negra del país parece re-
petirse ahora en México. La atmósfe-
ra violenta de Medellín y Cali se equi-
paran a la ola sangrienta que enluta a 
Sinaloa y Reinoso.

Álvaro Sierra, periodista colom-
biano y ex editor de opinión del pe-
riódico El Tiempo, escribe en el pre-
facio del libro de memorias del taller 
de ‘Cobertura transfronteriza del 
narcotráfico’, organizado por el Cen-
tro Knight para el Periodismo de las 
Américas: “México pasa por una fase 
de guerra abierta y alianzas cambian-
tes entre siete u ocho grandes grupos 
criminales y muchos pequeños, que 
tienen cada uno la capacidad de da-
ño y corrupción que tuvieron en su 
época los carteles de Medellín y Cali 
en Colombia”.

Los periodistas en México están 

siendo silenciados por el control to-
talitario de los carteles de la droga. 
En pocos años, los atentados en ciu-
dades como Sinaloa, Reinoso, Lagu-
na y Ciudad Juárez, se han recrude-
cido y han pasado de intimidaciones 
esporádicas a frecuentes asesinatos, 
desapariciones, mutilaciones y ame-
nazas.Sierra indica que lo más difícil 
de esta situación es la impunidad de 
los crímenes,  sin que el gobierno ha-
ya actuado enérgicamente.

Las comparaciones históricas en-
tre Colombia y México en su lucha 
contra las drogas encuentran tantas 
similitudes que incluso sus criminales 
son materia de analogías. Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, quien lidera el car-
tel de Sinaloa, puede compararse con 

Pablo Escobar, extinto líder del cartel 
de Medellín. 

Sin embargo, en cuanto al ma-
nejo del periodismo, se conjugan 
variables que no permiten hacer un 
paralelo entre ambas situaciones.  “El 
periodismo mexicano no se dio cuen-
ta de lo que le corría pierna arriba. 
No quiso mirarse en el espejo del 
drama colombiano pese a todas las 
advertencias que yo les hacía”, le dijo 
Enrique Santos a María Isabel Rueda 
en su libro Casi Toda La Verdad.

“El narcoterrorismo es la pesa-
dilla más grande que ha sufrido el 
periodismo colombiano. Uno sentía 
la dictadura del miedo que quiso ins-
taurar Pablo Escobar, la intimidación 
siempre presente”, agrega Enrique 

Santos en el libro. 
Según María Isabel Rueda, el pe-

riodismo Colombiano estuvo a la al-
tura de la situación que vivía el país, 
no claudicó en su deber de informar 
sobre la realidad nacional y no fue 
cómplice de las fechorías de los nar-
cos. Los periodistas colombianos de 
esa época no publicaban individual-
mente ni bajo sus nombres las inves-
tigaciones porque corrían peligro. Lo 
que hicieron fue realizar un acuerdo 
para investigar y publicar conjunta-
mente. México adoptó recientemente 
algunas de esas medidas.

México toma las riendas
El pasado 24 de marzo de 2011, 

más de 700 medios de comunicación 

de México firmaron el Acuerdo para 
la Cobertura Informativa de la Vio-
lencia. Esta estrategia, que cuenta 
con el apoyo de empresarios, univer-
sidades y organizaciones de la socie-
dad civil, fue pactada con el objetivo 
de registrar noticias con valor perio-
dístico actuando con profesionalismo 
y apegándose fielmente a los hechos 
ante la ola de violencia que se vive en 
el país.  Lo más importante ahora es 
que los periodistas asuman ese com-
promiso y no claudiquen en su cum-
plimiento.

Este movimiento recuerda al 
Acuerdo por la Discreción, firmado 
en Colombia en 1999, con el apoyo 
del Observatorio de Medios de La 
Sabana. La decana de la Facultad de 

Comunicación, Adriana Guzmán, ex-
plicó recientemente el acuerdo histó-
rico en el Encuentro de Facultades de 
Periodismo, realizado en la Ciudad de 
México. “Expuse la Iniciativa Adop-
ta un Secuestrado y la propuesta del 
Acuerdo por la Discreción. Veo que 
quizá tuvo algo de impacto porque los 
medios mexicanos acaban de firmar 
algo muy parecido”, dijo Guzmán.

La decana dijo que la medida 
“puede ayudar a moderar lo que los 
medios difunden y, en especial, el 
impacto que causan en la sociedad”. 
Guzmán considera que no  vale la pe-
na exponer la vida en aras de dar a 
conocer una información. Lo que de-
be hacer el periodista es ser pruden-
te hasta donde puede y hacer bien su 
trabajo.

A propósito de los limites a los 
que deben llegar los periodistas para 
exponer la verdad, Aurelio Collado, 
profesor de Comunicación Interna-
cional del Tecnológico de Monterrey, 
le dijo a En Directo que “no hay nada 
más inútil que un periodista muerto”, 
al referirse a que no vale la pena per-
der la vida por informar. Sin  embar-
go aclara: “Los periodistas mexicanos 
padecemos una doble amenaza: la 
proveniente del crimen organizado y 
la de la falta de una protección jurí-
dica y eficaz en contra de los riesgos 
naturales de nuestra profesión”. 

“Hoy vemos desgraciadamente 
que muchos periodistas y organiza-
ciones de medios, atemorizados  por 
la situación, se repliegan y dejan de 
cubrir el tema”. Según el profesor Co-
llado, el periodismo mexicano apenas 
está empezando a convivir con las difi-
cultades que trae el narcotráfico en el 
país. “Durante más de década y media 
pretendimos que no pasaba nada, pe-
ro hoy sabemos que para nosotros, co-
mo alguna vez lo fue para Colombia, 
el narcotráfico es El Tema”. 

Desde la academia, los nuevos 
periodistas mexicanos “deberán ser 
capaces de moverse en entornos cam-
biantes que es dificil simular en las 
aulas. Por ello, debemos ver hacia los 
valores de la profesión”, puntualiza.

“Así como hay fenómenos que compulsan el 
desaliento y la desesperanza, no vacilo 

un instante en señalar que el talante 
colombiano será capaz de avanzar hacia
 una sociedad más igualitaria, más justa, 

más honesta y más próspera” 
Escribió Guillermo Cano horas antes de su asesinato . 
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Así será el diseño de la nueva entrada del Puente del Común.

María Camila Guzmán no recuerda los hechos. La vía  ha 
registrado cinco accidentes de estudiantes, en 2011.
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DEVINORTE NO SE RESPONSABILIZA

Fallas en la inteligencia vial 
Un trauma craneoencefálico leve, laceraciones en su torso y ca-
ra, sumados a la pérdida parcial de la memoria, son las dificulta-
des que le dejó a María Camila Guzmán, estudiante de periodismo 
de La Sabana, un accidente de tránsito frente a la entrada 1 del 
campus. Devinorte S.A., concesión encargada de la señalización y 

construcción de la vía, no se encarga del asunto.

9 de febrero de 2011. Ese 
no fue el día del periodista 
más activo y tranquilo para 
María Camila Guzmán To-
rres, estudiante de Comuni-
cación Social y Periodismo de 
último semestre de La Saba-
na. Ese miércoles, a las 9:35 
a.m., fue atropellada por una 
motocicleta azul, marca Au-
teco, cuando ella cruzaba la 
vía Bogotá – Chía, a la altu-
ra de la entrada 1 del Puente 
del Común, del Campus.  

“No recuerdo nada del ac-
cidente, pero testigos me dije-
ron que yo me bajé de la flota, 
atravesé la vía y, cuando iba a 
empezar a bajar las escaleras 
para entrar a la universidad, 
una moto me arrolló a gran 
velocidad”, aseveró María Ca-
mila. Ese día, se bajó de un 
bus intermunicipal de la em-
presa Flota Chía S.A. con un 
grupo de aproximadamente 
15 estudiantes.

De acuerdo con el infor-
me policial de accidentes de 
tránsito número 758158 del 
Ministerio de Transporte, la 
motocicleta de placa OKW-
15B, conducida por Julián 
Andrés Viloria Farías, “venía 
aproximadamente a 60km/h” 
y golpeó a María Camila por 

su lado izquierdo, “empuján-
dola 400 mts por el aire des-
de el lugar del choque hasta 
el sitio de la caída”. 

Factor von Willebrand
Colsánitas es la entidad 

de salud a la cual está adscri-
ta María Camila. Ella ingresó 
a urgencias de la Clínica Uni-
versitaria Teletón diciendo 
que tenía el Factor VIII. Allí, 
su diagnóstico fue: “trauma-
tismos superficiales múltiples 
de la cabeza, rodilla derecha 
y costillas derechas”.

Carlos Ramírez, hema-
tólogo de cabecera de María 
Camila y especialista de la 
Clínica Reina Sofía, le expli-
có a la familia que el Factor 
VIII o Factor de von Wille-
brand es el equivalente a la 
hemofilia en las mujeres, es 
decir, la escasez de glóbulos 
blancos que no permite la 
coagulación de su sangre. 

Los gastos del traslado 
en ambulancia y la atención 
durante el accidente fueron 
cubiertos por la asegurado-
ra, Seguros del Estado S.A. 
gracias a la póliza del SOAT 
número 228090962 de la 
motocicleta. “Cuando ingre-
só al centro médico le hicie-

ron un tac de estómago, otro 
del tórax y uno de la cabeza”, 
explicó la neurocirujana, 
Erika Muñoz, quien junto al 
otro neurocirujano, Gustavo 
Adolfo Uriza, estuvo pen-
diente de María Camila.

Morfina, único paliativo 
A las 6 de la tarde de ese 

miércoles, Guzmán fue tras-
ladada desde una habitación 
de urgencias hasta una al-
coba ubicada en el área de 
maternidad, porque “debían 
aislarla por la gravedad de 
sus heridas, y ese era el úni-
co espacio disponible”, expli-
có Adriana Sacipa, directora 
administrativa de la Clínica 
Universitaria Teletón.

“María Camila presentó 
un esguince acromioclavicu-
lar derecho”, dijo el ortope-
dista Cristian Pérez, encarga-
do de examinar el hombro 
derecho de María Camila 
Guzmán. Debido a su con-
dición médica previa, María 
Camila no puede consumir 
medicamentos anticuagulan-
tes, por lo cual, su dolor só-
lo fue tratado con morfina. 
Durante su proceso de recu-
peración, los médicos única-
mente le recetaron tabletas 
de Acetaminofén, de 500 mg.

La incapacidad fue de 
dos semanas, y la Facultad de 
Comunicación hizo un con-
sejo entre los profesores para 

determinar que el resto del 
semestre María Camila reci-
biría tutorías personalizadas, 
teniendo en cuenta su pérdi-
da temporal de memoria por 
causa del accidente. Además, 
sus médicos le recomenda-
ron seguir asistiendo a clases 
para mantener la actividad 
cerebral.

Devinorte S.A. 
se defiende

Sergio Echeverría, geren-
te general de Devinorte S.A. 
expresó su solidaridad con la 
familia Guzmán Torres, aun-
que respondió: “Está fuera de 
nuestro alcance hacernos car-
go de cada persona que cruza 
esa vía”. Echeverría argumen-
tó que la responsabilidad de 
la institución que representa 
estriba en el mantenimiento y 
construcción de la vía.

La Universidad de La Sa-
bana ha intentado durante 
años aminorar el nivel de ac-
cidentalidad de la zona colo-
cando vallas con avisos como 
“Despacio”. Igualmente, ha 
puesto estudiantes con una 
paleta de “pare”, para contro-
lar el tráfico e incluso ha utili-
zado mimos para dicha labor, 
pero Devinorte S.A. siempre 
ha interpelado esas acciones y 
ordenado su retiro inmediato. 

“La vía (entre el Puente 
del Común y Centro Chía) 
es pública y, por tanto, La 
Sabana no puede intervenir 
en su obra bajo ninguna cir-
cunstancia”, afirmó el geren-
te general de Devinorte S.A. 
El encargado de la concesión 
añadió que “tampoco se le 
pueden colocar reductores 
de velocidad porque es una 
vía rápida”.

El proyecto de Devinorte 
S.A. es aumentar la velocidad 
de tránsito en la vía y, por ello, 
se construirá un muro de con-
tención para proteger la uni-
versidad. “Primero, nos concen-
tramos en la repavimentación y 
ampliación de la vía; después en 
redireccionar un tubo de agua 
que llega a Chía, y al final ini-

Juan Camilo Velandia

Jefe de redacción En Directo
juanveal@unisabana.edu.co

ciaremos la construcción de un 
paso subterráneo peatonal”, di-
jo  Echeverría.

Acciones de La Sabana
Mauricio Rojas Pérez, vi-

cerrector administrativo de 
La Sabana, dijo: “Lamenta-
mos mucho el accidente de 
María Camila, pero como 
comunidad universitaria de-
bemos buscar soluciones al 
problema en lugar de estar 
buscando culpables”. 

“Esperamos que la obra 
esté lista a finales de este 
año”, dijo el vicerrector de 
La Sabana sobre la dilación 
de la obra del concesionario. 
También, puntualizó que La 
Sabana “no es responsable 
del accidente” porque la ca-
rretera Bogotá – Chía es una 
una vía pública en concesión 
de Devinorte S.A. 

El conductor de la moto, 
Julián Andrés Viloria Farías, 
de 24 años e identificado con 
la C.C. 1.020’526.075, venía 
con Marcos, un compañe-
ro de trabajo y explicó sobre 
el accidente: “Cuando la vi 
(María Camila), ella cruzó co-
rriendo sin prestar atención a 
los carros de la vía”.  Las con-
diciones del piso no eran las 
mejores porque había llovido 
la noche anterior. 

Viloria “lamenta mu-
cho” el accidente y ha habla-
do con doña María Teresa, 
madre de la accidentada, so-
bre la evolución de  la salud 
de María Camila. El moto-
ciclista debió pagar 500 mil 
pesos para retirar la moto 
de los patios. El accidente lo 
ha afectado económicamen-
te porque su vehículo era 
su herramienta de trabajo, 
pues transporta alimentos 
en los municipios contiguos 
a Bogotá.  

María Camila exhorta a 
toda la comunidad universi-
taria a tener mucha precau-
ción en ese cruce, debido a 
que la considera vulnerable 
ante cualquiera distracción 
de un conductor. 
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CALIFICACIÓN:

CALIFICACIÓN:

CALIFICACIÓN:

Título Original: Unknown
Director: Jaume Collet -Serra
Género: Drama, suspenso
Guión: Karl Gadjusek
¿Quiénes están?: Liam Neeson, 
January Jones, Aidan Quinn, Diane Kruger

Sinopsis: El doctor Martin Harris despierta 
de un coma en el que cayó después de sufrir un 
accidente automovilístico en Berlín. Al despertar, 
descubre que su esposa, Elizabeth, no lo recono-
ce y que otro hombre ha asumido su identidad. 
Perseguido por misteriosos asesinos, el doctor 
Harris empieza a tener episodios de depresión. 
Su única salida y compañía es una mujer llamada 
Gina, con ella intentará reconstruir paso a paso 
sus recuerdos y así recuperar su identidad.

Las actuaciones y el director: El trabajo 
de Liam Neeson es el mismo que ha desempe-
ñado en otras producciones como After Life y 
Clohe. Sin embargo, se vuelve convincente en 
el momento en que se desespera por querer 
demostrar que él es quien dice ser.

Veredicto: El desenlace de este filme sor-
prenderá a la audiencia, pues no es un final 
predecible.

Detrás de cámaras: Esta película se situó 
en los primeros lugares de las taquillas ameri-
canas recaudando 21 millones de dólares du-
rante el primer fin de semana.

Título Original: 127 hours
Director: Danny Boyle Beaufoy
Género: Drama, aventura
Guión: Boyle y Simon
¿Quiénes están?: James Franco, 
Amber Tamblyn, Kate Mara.

Sinopsis: Es la historia real  de Aron Rals-
ton, un alpinista que queda atrapado mientras 
escalaba un risco en un cañón en Utah. 

Durante cinco días y con temor a morir, 
Ralston examina lo que ha sido su vida. Enton-
ces, decide explotar sus capacidades y liberarse 
a sí mismo.

Las actuaciones y el director: Danny Bo-
yle es uno de los directores que más respaldo 
popular ha obtenido. Fue quien estuvo a cargo 
de la dirección de la taquillera película Slum-
dog Millionaire en 2008. 

Veredicto: Boyle busca cautivar a la audien-
cia a través de escenas que contienen muchos 
efectos especiales y no sólo por el drama de la 
historia. Por ese afán, la película se aleja de una 
simple narración de supervivencia y se convier-
te en un filme lleno de delirio visual.

Detrás de cámaras: El hecho real ocurrió 
en 2003. Rolston publicó un libro titulado Bet-
ween a rock and a hard place, donde cuenta su 
experiencia.

Título Original: Biutiful 
Director: Alejandro González Inárritu
Género: Drama
Guión: Guillermo Arriaga
¿Quiénes están? Armando Bo, Javier Bar-

dem, Maricel Álvarez.

Sinopsis: Uxbal es un hombre atraído 
por los fantasmas y sensible a la presencia de 
los espíritus. Al sentir que su muerte se acer-
ca, intenta proteger a sus dos hijos, empieza 
a perdonar a las personas y a perdonarse a sí 
mismo.

Las actuaciones y el director: Javier Bar-
dem encarna a Uxbal de tal manera que se 
convierte en el alma del filme. Su papel es el 
centro neurálgico para dearrollar la historia.

Veredicto: El director Alejandro González 
Iñárritu logra realizar una magnífica obra de 
ficción que, aunque tiene brochazos de cruel-
dad, es impecable en su calidad. Javier Bardem, 
a través de su actuación, lleva al público a expe-
rimentar una serie de sensaciones que constru-
yen el mensaje de la película: un mundo espiri-
tual y fantasmal. 

Detrás de cámaras: El rodaje se llevó a cabo 
en la bella ciudad de Barcelona. Sin embargo, 
el director de fotografía, Rodrigo Prieto, logró 
el ambiente turbio y sucio que requería la obra.

Desconocido
127 horas

Biutiful

LOS COLORES DE LA MONTAÑA

CARTELERA

Ana María Espinosa López

Editora En Directo
anaeslo@unisabana.edu.co

Realidad vs. inocencia

Verde por el color 
de las plantas, amarillo 
por lo que ha quema-
do el sol, rojo por la 
sangre que deja huella 
en los lugares más vul-
nerables de Colombia. 
Así son las montañas de 
Jardín, Antioquia, el es-
pacio en el que se grabó 
la película Los colores 
de la montaña. 

Carlos Arbeláez es 
el director de este filme 
que detrás de muchos 
colores esconde la reali-
dad de un país que vive 
la violencia, el parami-
litarismo, la guerrilla y 
la incertidumbre, pro-
blemas que solo un ni-
ño puede disfrazar de 
fantasía a través de la 
inocencia.

Manuel, Julian y 
“Pocaluz” me recuer-
dan la esencia de lo que 
significa ser niño. La 
infancia está cargada 
de maravillas que dejan 
de lado los problemas 
y las adversidades a las 
que se tienen que en-
frentar los campesinos 
que viven tan de cerca 
el conflicto armado en 
Colombia.

Sin embargo, es ese 
conflicto el que termina 
con los sueños de mu-
chos niños que, desde 
temprana edad, deben 
empezar a enfrentarse 
con la muerte.

Arbeláez logró con-
mover al público con 
esta historia que narra 
lo sublime de la infan-

cia y lo terrible de la 
violencia. Las actuacio-
nes de estos niños son 
tan naturales que al es-
tar sentado frente a la 
pantalla grande, cual-
quiera experimenta la 
angustia de un padre 
que no quiere dejar su 
tierra, la verraquera de 
una madre que quiere 
salvar a sus hijos a co-
mo dé lugar y el verda-
dero significado de la 
amistad. 

Es eso precisamen-
te lo que deja al descu-
bierto cada una de las 
escenas de la película: 
la fuerza de la amistad 
es tal vez una de las 
razones por las que se 
pueden esconder se-
cretos en los rincones 
de una escuela, recuer-
dos detrás de un balón 
de fútbol y risas en una 
cancha que la guerrilla 

ha convertido en cam-
po minado.

Dejar de ver esta 
película sería perder 
instantes emocionantes 
en los que la realidad 
invita a la reflexión y a 
detenerse un momen-
to para analizar si cada 
escena merece quedar-
se en una sala de cine 
o puede plasmarse en 
los rincones de nues-
tros recuerdos para que 
nunca olvidemos que la 
violencia no es algo que 
experimentan  quienes 
viven en las montañas, 
como si se tratase de si-
tios alejados de nuestra 
realidad, sino que este 
es un problema del país 
en el que vivimos. Un 
problema que los go-
biernos han pretendido 
ocultar pero que sigue 
siendo parte de la reali-
dad…nuestra realidad. 

Manuel, Julián y “Pocaluz” reviven 
la inocencia de la niñez. 
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BODAS DE DIAMANTE

Ana María Espinosa López

Editora En Directo
anaeslo@unisabana.edu.co

HJCK,  casada durante 
60 años con los oyentes

“Mientras la HJCK esté gobernada por mi fami-
lia y por mí, seguirá cumpliendo con la divulga-
ción de la cultura porque esa es una necesidad 

de mi espíritu”: Álvaro Castaño

La obra literaria de Juan 
Ramón Jiménez está dedi-
cada a “la inmensa minoría” 
capaz de comprender la poe-
sía. Esta frase inspiró a Alvaro 
Castaño Castillo para lanzar 
su emisora HJCK, conocida 
como  la radiodifusora  de la 
inmensa minoría por su selec-
ta audiencia que disfruta de la 
cultura a través de la radio.

Álvaro Castaño Castillo 
decidió fundar la emisora el 
15 de septiembre de 1950 
con el propósito de llevar la 
cultura a su expresión máxi-
ma, en la radio colombiana. 
La radiodifusora se convirtió 
en la única emisora privada 
que no tenía vínculos con el 
Estado y divulgaba  temas 
culturales a toda Colombia. 

Por allí han pasado gran-
des maestros de la radio co-
mo Roberto Rodríguez Silva,  
Álvaro Castaño y Gloria Va-
lencia de Castaño, una mujer  

Álvaro Castaño es un hombre de 
principios que nunca dejó que los 

contenidos publicitarios condiciona-
ran los contenidos musicales 
y periodísticos de la emisora

El tono de voz característico de Gloria Valencia fue la compañía 
de Álvaro Castaño por más de 60 años.
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que a pesar de las adversida-
des y las características de una 
sociedad a la que le falta mu-
cho por hacer y mucha cultu-
ra por conocer, nunca se dejó 
vencer. Es eso lo que hoy en-
luta a un país que agradece la 
trayectoria que tuvo la prime-
ra dama de la televisión.

De las ondas a la 
transmisión por internet

Hace seis años la emiso-
ra dejó de programarse en la 
radio convencional y empezó 
a transmitirse por la Internet 
como único medio de difusión. 

Juan Carlos Garay, pe-
riodista de la Universidad 
Javeriana, corresponsal del 
Magazín Dominical de El 
Espectador, traductor y rea-
lizador de espacios musica-
les para la Voz de América y 
encargado de la sección de 
música de la revista Semana, 
es ahora director del progra-

ma transmitido por la HJCK: 
Noches de Blues.

Para Garay la radiodi-
fusora será recordada en el 
tiempo como una emisora de 
vanguardia, pues, aunque em-
pezó siendo netamente clásica 
en la radio, con el pasar de 
los años, se han incorporaron 
nuevos géneros que ahora 
suenan solo en la Internet. 

Camilo Pombo, director 
del programa Clásicos, consi-
dera que la HJCK ha dejado 
un gran vacío en las frecuen-
cias AM y FM, pues no existe 
una emisora que se le parez-
ca. “Hay emisoras de algunas 
universidades que progra-
man música cultural. Sin em-
bargo, la HJCK siempre ha 
sido singular en la forma de 
presentar sus contenidos”, 
resalta el periodista. 

Juan Carlos Garay consi-
dera que la emisora virtual es 
una plataforma importante 

que les permite a los usuarios 
del universo web tener acce-
so al contenido cultural. 

La HJCK es una emisora 
sin par. Para Pombo, la emi-
sora goza de un ambiente ne-
tamente familiar. Al ser la fa-
milia Castaño la propietaria, 
el ambiente que se respira 
allí dentro es el mismo que se 
puede encontrar en una casa 
en la que todos trabajan por 
un mismo objetivo: promo-
ver la cultura.

El privilegio del 
radiodifusor

Para Álvaro Castaño, los 
radiodifusores son privile-
giados porque poseen una li-
cencia concedida por el Esta-
do colombiano para penetrar 
en los hogares en cualquier 
momento. Sin embargo, el 
periodista afirma que ese 
privilegio confiere responsa-
bilidades que la gente olvida, 

pero que él recuerda todos 
los días.

La responsabilidad de un 
radiodifusor consiste enton-
ces en respetar esos hogares 
que son invadidos por los 
contenidos de las emisoras. 
“¿Cómo se respetan? Ofre-
ciendo mensajes de cultura 
que acompañan al hombre, 
lo enaltecen, lo adornan y lo 
forman”, asegura Castaño.

El contenido cultural, los 
mensajes constructivos y ex-
quisitos son algunos de los ele-
mentos que han hecho de esta 
emisora un ejemplo para la 
radio colombiana. Esta es una 
de las razones por las cuales 
Álvaro Castaño recibió el pasa-
do febrero el trofeo del colom-
biano ejemplar que otorga el 
diario El Colombiano. 

“Al entregarme el premio, 
se recalcó algo que me enorgu-
llece. El premio me fue otorga-
do, entre otras razones,  porque 
yo amplié mi mensaje dirigido a 
la inmensa minoría y lo dirigí a 
las inmensas mayorías”, afirma 
el periodista. 

Aunque la emisora sigue 
conservando su lema de la in-
mensa minoría, hoy se ha uni-
do a Caracol para transmitir 
conjuntamente un programa 
sobre la música en la poesía de 
León de Greiff. 

Música, cultura 
y libertad en 
los contenidos

A pesar de que la emi-
sora fue clásica en un prin-
cipio, ahora los géneros son 
variados. Sin embargo, estos 
formatos no se alejan del 
propósito inicial de aportar 
un ingrediente cultural al 
contenido de la emisora. 

“La HJCK me ha dado la 
libertad de programar la bue- Álvaro Castaño, 60 años transmitiendo cultura a través de la radio. 
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na música que tengo en mi ca-
sa. Esto es algo que no dejan 
hacer otras emisoras”, afirma 
Camilo Pombo.

Por seis décadas, los pe-
riodistas han cumplido el 
objetivo de la emisora. La 
promoción de la cultura es 
la esencia de ese espacio me-
diante el cual las personas 
pueden disfrutar de un con-
tenido exquisito en temas 
que, como lo afirmó Álvaro 
Castaño, son los artífices de 
un ser humano enaltecido. 

Según el fundador de la 
HJCK, la acción de la emisora 
está siendo repetida y segui-
da por emisoras de la calidad 
de Caracol y La W. Aunque 
este periodista empírico con-
sidera obligatorio que los 
medios apoyen y muestren 
amor por la cultura a través 
de sus contenidos, expresa 
que se siente orgulloso de 

que las emisoras estén em-
penzando a abrir espacios 
para promover la cultura.

Gracias al excelente tra-
bajo que ha realizado Álvaro 
Castaño en compañía de su fa-
milia, para los periodistas que 
allí trabajan, la emisora es un 
claro ejemplo de que se puede 
ser cultural y ágil a la vez, a di-
ferencia de lo que considera el 
vox populi relacionando lo cul-
tural con el tedio y la lentitud. 

Según Juan Carlos Ga-
ray, Álvaro Castaño es un 
hombre de principios que 
nunca dejó que los conteni-
dos publicitarios condiciona-
ran los contenidos musicales 
y periodísticos de la emisora.

Son 60 años de música, arte 
y símbolos culturales los que han 
acompañado a miles de oyentes 
que hoy en día disfrutan de las 
creaciones culturales por medio 
de la música, afirma Pombo. 
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ALIMENTOS A LA BASURA

Daniela Rincón Ortega 

Periodista En Directo
danielarior@unisabana.edu.co

Del plato a los 
desperdicios

Entre el 30 y el 80 por ciento de los alimentos 
comprados por personas de todos los estratos en 

Bogotá son desperdiciados, reveló un estudio sobre 
residuos sólidos de la Unidad Administrativa 

Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

Los bogotanos no 
tienen conciencia del 

daño ambiental y 
económico del des-

perdicio de alimentos

La empresa de aseo LIME hace recolección de residuos reciclables. 

Fo
to

gr
af

ía
: D

an
ie

la
 R

in
có

n.

sobre todo restos de carne, 
papa y arroz. Creemos que 
estos ciudadanos compran 
más comida; es decir, son 
menos cautos a la hora de 
comprar sus mercados”. 

Martínez explicó que los bo-
gotanos no tienen conciencia del 
daño ambiental que generan los 
desperdicios alimenticios. 

En cuanto a alimentos no 
cocinados, lo que más des-
echan las personas son ver-
duras, frutas, hortalizas y gra-
nos. En productos ya cocidos, 
los estratos 2 y 3 botan cerca 
del 21 por ciento.

Las razones del 
desperdicio

Este malgasto también 
tiene una fuerte repercusión 

en la economía. Elber Ber-
dugo, profesor de la facultad 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana 
y de la Escuela de Adminis-
tración de Negocios (EAN), 
le explicó a En Directo que el 
desperdicio se debe a que los 
consumidores compran ali-
mentos en mal estado. 

“Esos productos de ma-
la calidad, sobre todo los no 
cocidos, se deterioran y por 
lo tanto indefectiblemente 
tienen que botarlos”, dijo 
Berdugo.

Una de las causas princi-
pales de esta descomposición 
de los alimentos es que la 
gente compra en las tiendas 
de barrios en grandes can-
tidades porque cree que el 
volumen les ahorra dinero. 

Según Berdugo, aunque los 
productos son más baratos 
en las barriadas, el exceso 
en la compra termina siendo 
contrapoducente.

Los precios de las pe-
queñas tiendas son consi-
derablemente más bajos en 
comparación con los grandes 
proveedores. Andrés Gonzá-
lez, un vendedor del barrio 
Prado Pinzón, reconoció la 
diferencia de los costos: mien-
tras los grandes supermerca-
dos venden, por ejemplo, la 
libra de pechuga hasta por 4 
mil pesos, las tiendas de ba-
rrio la ofrecen a 3 mil. Ade-
más, en las tiendas pequeñas, 
entre mayor cantidad lleva el 
cliente, mayores las promo-
ciones y descuentos.

Estos incentivos de pre-
cios especiales hacen que los 
consumidores compren a 
veces compulsivamente ali-
mentos para almacenar en 
los hogares. El exceso per-
mite que buena parte de la 
comida vaya a parar a la ba-
sura. Recicladores de los ba-
rrios Prado Pinzón, en Suba, 
y San Antonio, en Usaquén, 
aseguraron que la gente ti-
ra de todo, principalmente 
productos como pan y arroz, 
muchas veces en porciones 
enteras o completas que no 
se han dañado.

En contraposición a los 
estratos 2 y 3, el desperdi-
cio de los estratos 4, 5 y 6 se 
debe a que los alimentos que 
compran muchas veces se 
pudren porque comen mu-
chas veces por fuera de ca-
sa. Ángel Guarín, encargado 
del reciclaje y separación de 
basuras en un conjunto re-
sidencial del barrio La Cas-
tellana, confirma la raíz del 
problema: “Lo que más en-
cuentro en la clasificación 
es comida de sobra que 
las personas guardan por 
días dentro de la nevera y 
luego de un tiempo deci-
den botarla”.

El punto de 
vista económico

No existe un cálculo 
de las toneladas de ali-
mentos que se desper-
dician en los hogares 
colombianos ni el costo 
que eso tiene en la eco-
nomía. Sin embargo, con 
el derroche,  “realmente 
se afectan los ingresos y 
egresos de las familias 
colombianas porque lo 
ideal es que se compre 
lo indispensable”, según 
Berdugo.

El desperdicio no es 
solo un problema eco-
nómico sino también 
cultural. “Hay una mala 
interpretación de lo que 
puede ser el ahorro, so-
bre todo en los estratos 
bajos, cuando compran 
productos en mal estado 
en las plazas públicas o 
en ciertos supermercados 
que acostumbran a tener-

La ONU elogió en 2010 el programa sobre el manejo 
de residuos sólidos de la Uuaesp, en Bogotá.
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los en promoción. Creen que 
realizan un ahorro, pero ter-
minan por acasionar un da-
ño”, añadió Berdugo. 

“Incluso este fenómeno 
ha llegado a generar proble-
mas de salud pública porque 
los alimentos se descompo-
nen y a veces afectan la sa-
lud de las personas al consu-
mirlos”, dijo el economista, 
quien recalcó que, mientras 
unos botan la comida, los po-
bres aguantan hambre.

En ese sentido el Gobier-
no y los entes distritales tienen 
por delante una labor enor-
me, aunque ya se ha dado un 
paso muy importante con el 
diagnóstico de la Uaesp.

El aporte del estudio
“Este estudio nos va a 

servir para identificar real-
mente cuáles son las caracte-
rísticas de las basuras, qué es-
tamos botando, qué nos está 
pasando con el manejo de los 
desechos, qué tanto estamos 
aplicando el reciclaje y qué 

Mientras más de 234 mil 
menores de cinco años su-
fren en Bogotá de desnutri-
ción, gran parte de la comida 
que compran los ciudadanos 
termina en la basura. La in-
vestigación, que comenzó 
el 15 de diciembre de 2010, 
arrojó resultados preocupan-
tes sobre el desperdicio de 
comida en la capital. Los es-
tratos 2 y 3 son los que más 
alimentos arrojan a la basu-
ra, porque botan alrededor 
del 80 por ciento.

La primera fase del es-
tudio se hizo con habitantes 
de las localidades de Suba y 
Usaquén. Miriam Margoth 
Martínez, directora de la 
Uaesp, explicó las principa-
les conclusiones del estudio: 
“Encontramos que los estra-
tos 2 y 3 botan la comida, 

tanto podríamos, a través de 
campañas pedagógicas, evi-
tar que residuos que pueden 
ser reutilizados sean desper-
diciados”, dijo la directora de 
la Uaesp, Miriam Margoth 
Martínez.

Definitivamente, esta in-
vestigación se convierte en 
una guía para el desarrollo 
de políticas públicas en la 
ciudad. Aunque se trata de 
un estudio piloto, el proyecto 
ha atraido a otras entidades 
colombianas interesadas en 
determinar las causas de la 
contradicción del desperdi-
cio de comida en un país en 
el que muchas personas pa-
san hambre.

Es de vital importan-
cia, según la directora de la 
Uaesp, ver de manera real 
lo que los bogotanos consu-
mimos, compramos, dejamos 
de consumir y botamos sin 
ninguna justificación o nece-
sidad, para posteriormente 
enseñar a la gente a comprar, 
consumir, desechar y reciclar.
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EL EXCESIVO CUBRIMIENTO

Laura Cristina Mora Rojas

Periodista En Directo
laura.mora@unisabana.edu.co

Juicios a vuelo de lechuza
Los periodistas tienen como deber permitir a su público acceso a los últimos aconteci-
mientos, a la informacion, al análisis desde la información, pero no desde los juicios y la 

espectacularización de la noticia. Sin embargo, hay una amplia brecha en el deber-ser.

El 27 de febrero 
de 2011 el jugador del 
Deportivo Pereira Luis 
Moreno pateó una le-
chuza en el Estadio 
Metropolitano de Ba-
rranquilla. Más tarde, 
el jugador explicó que 
lo que quería hacer era 
elevar al animal con su 
botín derecho en forma 
de cuchara para sacarlo 
del campo, pero sin la 
intención de lastimarlo. 
El futbolista se disculpó 
públicamente, pero eso 
no fue suficiente para 
evitar insultos, amena-
zas de muerte y agra-
vios públicos. Sin em-
bargo, los medios y los 
espectadores se fueron 
lanza en ristre con áci-
dos comentarios en su 
contra. 

“Me parece que los 
medios exageraron la 
forma como trataron el 
tema. Algunos asegura-
ron que el jugador que 
pateó la lechuza debía 
incluso merecer cárcel 
o ser extraditado del 
país, algo que no co-
rresponde a la realidad 
de los hechos. Fue algo 
lamentable, criticable. 
Pero hubo una exage-
ración en general de 
los medios en el trata-
miento de la noticia”, 
afirmó el comentarista 
y presentador deporti-
vo Adolfo Pérez.

Imagen Poderosa
El periodista Pérez 

reconoce que la de la 
lechuza era una “no-
ticia importante y que 
tenía una trascendencia 
desde el punto de vista 

de la protección a la vida y los derechos de los ani-
males”. Y agregó: “No desconozco la manera como 
ocurrieron los hechos: tuvo la coincidencia de ser 
transmitido en directo por televisión”. Esa imagen 
cruda de la patada al ave fue transmitida inconta-
bles veces por tres días consecutivos. 

“Todos los seres humanos en momentos de-
terminados podemos cometer errores. Pero la au-
diencia y los medios llevaron este suceso a un pun-
to que le hicieron un daño inmenso al responsable 
de ese hecho”, dijo Eduardo López Hooker, miem-
bro de la junta directiva del Círculo de Periodistas 
de Bogotá(CPB). López consideró que el hecho 
debió tratarse con un poco más de mesura. “Había 
que informarlo, pero estuvimos prácticamente una 
semana, todos los días, en todas partes, en todos 
los medios, hablando del insuceso de la lechuza”.

Por su parte, Ramón Jesurúm, presidente de la 
Dimayor, comentó en Antena 2 que el castigo más 
severo que tiene un ser humano es ser expuesto así 
públicamente. “Fue desproporcionado. Hay que 
pensar que se trata de un ser humano que cometió 
un error, pidió excusas y, obviamente, debe tener 
un castigo menor”.

En el mismo programa radial, el periodista de 
RCN Carlos Antonio Vélez se pronunció y dijo que, 
aunque el muchacho merecía un castigo por su ac-
ción, tampoco era “como para defenestrarlo y sacar-
lo del país y echarlo del deportivo Pereira”. Según 
Vélez, se llegó a un linchamiento social y moral  pa-
ra con un ser humano que cometió un error y se 
excusó. Pero no podemos estar todos los días dán-
dole en la cabeza”, dijo Vélez al hacer referencia a 
los comentarios contra Moreno en los medios.

Javier Borda, periodista  y bloguero de Cara-
colTv.com, asegura que este  comportamiento es 
común en el país. “Los colombianos somos exper-
tos en elevar figuras, ídolos y crucificar humanos. 
A la lechuza, que en paz descanse, para seguir con la 
ridícula retahíla, se le dio más despliegue y se le 
atendió mejor que a una de las miles de víctimas de 
nuestro país, pues fue atendida por un médico ve-
terinario”. Borda agregó: “Hay gente que cree que 
el país es sensible porque se escandaliza con este 
tipo de cosas, pero yo creo que es a la inversa. Nos 
acostumbramos a noticias más graves, y un hecho 
como la patada a este animal, que es reprochable, 
nos conmueve sobremanera”.

Por su parte, Luis Ochoa, en su columna de El 
Tiempo, dijo: “A este país le importó más la lechu-
za que el alza de la gasolina, que cae como una pa-
tada en el nido a millares de personas”. 

Espectacularización de la noticia
Investigaciones del Observatorio de Medios de 

la Universidad de la Sabana muestran que, sobre 
todo en la televisión, el deporte y el entretenimien-
to predominan sobre “las noticias duras” que hacen 

referencia a economía, 
política, vida nacional e 
internacional”.

Juan Camilo Her-
nández,  coordinador 
del centro de investiga-
ción, dijo que el fenóme-
no que vive ahora es el 
de la espectacularización 
de la noticia. “Un perio-
dismo más light centra-
do en noticias lacrimóge-
nas que producen llanto, 
tristeza e indignación”. 
Según Hernández, a la 
audiencia en general le 
gustan ese tipo de his-
torias y son las que más 
consume. 

El periodista de 
Caracol Radio Gabriel 
Chémas Escandón in-
dica que los periodistas 
deben hacer en este ca-
so un mea culpa. Según 
él, los medios debieron 
esperar una sanción 
al jugador. Por el con-
trario, “aquí juzgamos, 
consideramos que tam-
bién teníamos derecho 
a condenar y muchas 
de las cosas que se di-
jeron en el comentario 
popular de la calle se 
trasladaron a los me-
dios de comunicación. 
Me parece que en nues-
tro país hay cosas más 
importantes y de mayor 
trascendencia”. La nota de la muerte del animal tuvo 122.970 vistas en eltiempo.com.

Luis Moreno, jugador del Pereira, despertó la ira de los hinchas cuando pateó a la lechuza en pleno partido.
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LA DIVERSIDAD A FLOR DE PIEL

María Alexandra Cabarcas Rodríguez

Periodista En Directo
mariacabr@unisabana.edu.co

 Afrodescendientes, 
protagonistas 2011

“Como modelo nunca me vestían de novia en los desfiles, porque las 
negras no se casaban, según el organizador”, asegura Belky Arizala.

Las Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en 
una sesión celebrada el año 
pasado, proclamó el 2011 
como año internacional de 
los afrodescendientes, para 
reafirmar la participación y 
la igualdad de estas poblacio-
nes en todos los ámbitos de 
la vida política, económica, 
social y cultural en los países 
de América.

Colombia es de los pocos 
países que tiene leyes enca-
minadas a la protección y 
respeto de los derechos de 
las negritudes. La Constitu-
ción Política de 1991, en sus 
artículos 7 y 13 y la Ley 70 
de 1993, reconoce el princi-
pio de la diversidad étnica y 
cultural del país y consagra 
derechos territoriales, cultu-
rales, políticos y sociales en 
favor de las comunidades in-
dígenas, negras y raizales. El 
director del nuevo Programa 
Presidencial de Asuntos Afro-
colombianos, Oscar Gam-
boa, destaca que en Colom-
bia “hay un racismo cultural 
producto de la falta de acep-
tación histórica de una parte 
de la población”. Los afroco-
lombianos están presentes en 
todo el territorio nacional. 
Sin embargo, Gamboa afirma 
que las cifras de las comuni-
dades afros son confusas.

En el último censo apa-

recen registrados cuatro mi-
llones trescientos mil afro-
colombianos, un dato que 
Gamboa considera inexacto 
porque estima que en el país 
hay diez millones de afros.

¿Dónde están los 
afrocolombianos?

La modelo y actriz afro-
colombiana, Belky Arizala, 
creadora de la fundación “El 
alma no tiene color”, afirma 
que en Colombia hay un ra-
cismo derivado de la falta de 
educación. Según Belky, hay 
muchos niños y adultos afro-
descendientes que quieren 
negar su identidad por la in-
formación histórica alterada 
que se les ha ofrecido en su 
escolaridad.  “Nos marcaron 
como esclavos, en contra de 
nuestra voluntad”, dice. 

Por su parte, Oscar Gam-
boa aseguró que en Colom-
bia hay un problema de au-
torreconocimiento. “Existen 
personas afros que no se 
identifican como tal”, dice. 
Afirma que estas poblaciones 
dicen ser mestizas y se rehú-
san a reconocer su verdade-
ra identidad por temor a ser 
discriminados. Tanto Ariza-
la como Gamboa coinciden 
en que estas poblaciones de 
afrocolombianos tienen pro-
blemas de autoestima y que 
la forma de combatirlos es 

desde la niñez con la imple-
mentación de programas pe-
dagógicos y etno-educativos 
enfocados a la reafirmación 
de sus raíces.

Primer reinado 
afrodescendiente

El Alma no tiene color, la 
fundación liderada por Belky, 
pretende abrir la mente de los 
colombianos y de las negritu-
des acerca del problema del 
racismo.  En el marco del año 
internacional de los afrodes-
cendientes, Belky organizó el 
primer reinado de belleza pa-
ra las mujeres pertenecien-
tes a estas poblaciones, 
que se llevará a cabo del 2 
al 6 de junio de este año.
El objetivo del concurso 
es levantar la autoestima 
de este 40 por ciento de la 
población colombiana. “He-
mos tenido casos de niños 
que no quieren ser de raza 
negra porque no se sienten 
hermosos”, afirma Belky. Con 
este reinado la modelo busca 
proyectar  y reivindicar la be-
lleza de la mujer negra que, 
según Arizala, ha sido estig-
matizada por los medios de 
comunicación.

Gamboa está de acuer-
do con esta iniciativa por-
que aumenta la visibilidad 
de esta parte de la pobla-
ción y asegura que en este 
campo las mujeres afroco-
lombianas  reciben pocas 
oportunidades. “Hay que 

 Belky Arizala es la creadora del primer reina-
do de belleza para mujeres afrodescendientes. 

Candidatas al reinado de la belleza afrodescendiente.
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hacernos ver, existimos,  
somos colombianos, ama-
mos la patria, reconózcan-
nos”, dice.

Un concepto de 
belleza errado

Belky manifestó que el 
concepto de belleza que ma-
nejan los publicistas afecta a la 
población afro porque no re-
fleja los rasgos de las negritu-
des en sus campañas, sino que 
se centra en prototipos blan-
cos y europeos. Sin embargo, 
resaltó que la participación de 
las negritudes ha aumentado 
en la televisión, aunque toda-
vía falta abrir más espacios. 
“No pienso hacer un papel de 
empleada de servicio, no por-
que denigre de él, sino porque 
ya es hora de cambiar la histo-
ria mal contada. Merecemos 
papeles de actores pero no 
siempre de negros en la coci-
na”, asegura Belky. “La idea es 
la inclusión: los afrocolombia-
nos no solo somos futbolistas, 
beisbolistas, también hay inge-
nieros, economistas; en gene-
ral somos colombianos”, dijo 
Gamboa.

La participación 
del Estado 

La Presidencia de la Re-
pública elaboró un progra-
ma para negros palenqueros 
y raizales para enfrentar los 
problemas derivados del ra-
cismo, el olvido y el subde-
sarrollo al que han estado 

sometidas estas comunida-
des. Se trata de un programa 
que ejecuta, en conjunto con 
los ministerios y entidades 
internacionales, una serie 
de acciones que posibilita la 
integración y la inclusión de 
estas comunidades, especial-
mente en asuntos de desa-
rrollo económico. “Nosotros 
nacemos y crecemos en zonas 
muy ricas, pero nuestra gen-
te se muere de hambre”, ma-
nifiesta Gamboa.

El director del nuevo 
programa presidencial de 
los asuntos afrocolombianos 
afirma que en los últimos 
años el avance del Estado 
en estos temas ha sido noto-
rio. Sin embargo, reconoce 
que todavía queda mucho 
camino por recorrer. “En 
Colombia vamos a com-
pletar 160 años de haberse 
abolido la esclavitud, y a 
veces los afrodescendientes 
parecemos esclavos”, afirma 
Gamboa. Por su lado, Belky 
Arizala indica que hay una 
falta de valores y de cultura 
en la población que se tra-
duce en racismo y discrimi-
nación hacia las negritudes. 
“Tenemos que abrir los ojos 
y trabajar por mejorar la so-
ciedad. No juzgar por el co-
lor de la piel”, dijo.

“El color en la piel es un 
simple vestido que Dios nos 
ha puesto de manera per-
manente, pero no tiene nada 
que ver con la identidad”, 
puntualiza Arizala.
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Teatro Heredia Adolfo Mejía, donde se realiza 
el Festival Internacional de Música de Cartagena.
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VIDA DE ESTUDIANTES DE CANTO Y MÚSICA

Laura Cristina Mora Rojas

Periodista En Directo
Laura.mora@unisabana.edu.co

Lírica en 
tiempos de 
reggaetón

¿Qué posibilidades tiene un cantante lírico 
colombiano en las grandes plazas 

internacionales?

Luego de casi cuatro años, muy 
pocas cosas han cambiado en los 
Conservatorios de la universidad. 
La cafetería fue remodelada, pero 
los salones continúan siendo los mis-
mos: viejos y con un penetrante olor 
a la frescura del monte. Las escaleras 
continúan agrietadas, y los mucha-
chos caminan por entre las ramas 
de los árboles para llegar a clase a 
tiempo. Al fondo, se escucha a unos 
estudiantes afinando sus trombones. 
Un niño llena el ambiente de alegría 
y hace volar las notas musicales de su 
chelo por entre la vegetación. A los 
alumnos de esta escuela no solo les 
cuesta afinar, sino trasegar en la mú-
sica y el canto. 

Para Julio César Salazar, tenor 
de una escuela música, lo más difícil 
de convertirse en un cantante lirico, 
además de aprender nuevos idiomas 
y desarrollar la técnica vocal, es “la 
carga que representa ser artista en un 
país subdesarrollado”. Salazar agrega 
que la profesión “requiere de gran-
des sacrificios, pues hay que tener una 
disciplina férrea que implica muchas 
horas de preparación intelectual y téc-
nica”. Adicionalmente, los estudiantes 
de canto deben interpretar muchos 
géneros y, a veces, deben hacer cosas 
ajenas al canto para sobrevivir. “Para 

Valeriano Lanchas, cantante lírico más importante 
de Colombia, en la Ópera Las bodas de Fígaro
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tener un nivel competitivo internacio-
nalmente, el cantante debería de te-
ner una actividad regular, y realmente 
aquí no existen los espacios para ello”, 
dijo Julio César. 

La intérprete y profesora de 
canto de la Universidad del Bosque, 
Diana Delvasto, afirma: “Por falta de 
estímulos económicos, los cantantes 
terminan siendo profesores”. Por su 
trayectoria, Delvasto sabe que no es 
una frustración ser docente de músi-
ca. Sin embargo, a muchos cantantes 
que emprenden esta carrera les gus-
taría llegar a las grandes ligas y darle 
la talla a Andrea Bocelli. 

El tenor Julio Cesar Salazar ase-
guró: “Más que ser como Andrea 
Bocelli, mi sueño y objetivo es po-
der vivir cantando la música que 
mejor sé hacer con libertad y sin 
presión alguna”. 

Julio recuerda que, a pesar de 
que Bocelli es un artista admirable, 
un gran cantante y sin duda una de 
las voces más hermosas del mundo, 
en el universo real de la ópera, de 
teatros como el MET, Alla Scala y Co-
vent Garden, Bocelli no está entre los 
cantantes más respetados. Esto se de-
be, en gran parte, a su ceguera que le 
ha impedido actuar en producciones 
con puesta en escena.

Salazar también acepta: “No esta-
ría frustrado si no llegara a ser como 
Bocelli. Obviamente sería un com-
pleto mentiroso si digo que me mo-

lestaría si la vida me llevara por ese 
camino. A mí me gusta más la opera. 
Sin embargo, la vida puede abrirme 
puertas en otros ámbitos, y si me lle-
vara a hacer bien algo como lo que 
hace Bocelli sin dejar de ser yo, sin 
duda lo haría”.

Para René Coronado, director 
de mercadeo de la fundación Cama-
rín del Carmen, “un cantante lírico 
debe ser mezcla de una persona con 
excelentes condiciones técnicas, un 
gran nivel de formación, pero ante 
todo con una gran voz”. Este especia-
lista en mercadeo hizo parte del foro 
“Emprendimiento y competitividad: 
¿Qué competencias busca el mercado 
internacional en un cantante lírico?”, 
que se realizó en la última edición del 
festival organizado por la Secretaría 
de Cultura Recreación y Deporte, 
Ópera al parque. 

Coronado asegura que un can-
tante debe ser un artista integral, y 
que se ha reevaluado totalmente la 
creencia de que debe ser un cantante 
gordo. “Ahora no solo la voz cumple 
un papel importante, sino también 
el aspecto físico del cantante. En este 
momento ese cantante de ópera que 
pesaba 100 kilos no es tan admira-
do”. A fin de cuentas debe ser simpá-
tico, bien parecido, con buena técnica 
y conocedor de la lírica.

Nada parecido a los reggetone-
ros, que de técnica nada. A pesar de 
que es un género que recorre el mun-
do entero y acoge numeroso seguido-
res, el reggaetón se nutre del flow, 
de las situaciones cotidianas y de los 
arreglos vocales por medios electró-
nicos. Por su parte, los cantantes líri-
cos deben salir del país a estudiar pri-
mordialmente en Europa, sobre todo 
porque, aunque una persona estudie 
con profesores particulares y tenga 
un pregrado hay que emigrar por-
que en Colombia “no hay casi post-
grados ni maestrías para cantantes 
líricos”. “Además, afuera del país hay 
muchas más plazas donde se puede 
cantar este tipo de música. Aquí hay 
a veces conciertos, pero no tantos co-
mo en otros países  donde la cultura 
musical es mucho más rica; aquí no 
hay las condiciones”, declara con se-
guridad la intérprete y profesora de 
canto de la Universidad del Bosque, 
Diana Delvasto.

Para Coronado, formarse para 

ser un cantante de ópera y graduarse 
de pregrado en el país es tan básico 
y a la vez obvio como para un corre-
dor de autos es tener la licencia de 
conducción. Coronado reafirma que 
para que un cantante llegue a las 
grandes plazas del mundo debe tener 
“una gran dosis de talento, una  for-
mación técnica adecuada y estar en el 
lugar indicado conociendo a la gente 
en el momento indicado. Efectiva-
mente, hay que prepararse pero las 
grandes plazas están reservadas para 
quienes tienen el don”. También de-
nuncia que la academia, para legiti-
mar sus programas de estudios, afir-
ma que el estudiante que acaba de 
graduarse debe parase de una en el 
Teatro Colón a cantar o “hacer un rol 
protagónico. Tener un diploma, no 
asegura ese el artista integral que se 
necesita. Sí, claro, forman cantantes” 
pero les hace falta ganar experiencia 
y conocer a gente clave. René Coro-
nado asegura que no se les ha dejado 
claro esto a los estudiantes, creándo-

Efectivamente un cantante 
colombiano no se forma total-

mente en el país para llegar a las 
grandes plazas. Pero hay perso-
nas que han entendido como 

comenzar un camino como Vale-
riano Lanchas, Juan José Lopera, 
Cesar Gutiérrez, Carolin Rosero 

entre otros. 

les frustración a los que desean salir a 
las grandes plazas al graduarse.

Para los que no tienen la opción 
de cantar en las plazas internaciona-
les, existe la opción de trabajar acá en 
Colombia en “velorios, matrimonios 
y hoteles porque no hay tantos tea-
tros donde haya compañías musica-
les como en otros países”, o en crear 
grupos musicales y coros en los que 
puedan cantar es el horizonte que 
esboza la profesora Diana Delvasto. 
Un panorama desolador si se tiene 
en cuenta que la práctica musical 
“disminuye la violencia, el concepto y 
el ambiente musical desarrolla áreas 
espirituales y artísticas en las perso-
nas haciendo un cambio en la cultura 
muy importante.” 
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INTOLERANCIA JUVENIL

Mónica Segura Rodríguez

Periodista En Directo
monicasegro@unisabana.edu.co

Jóvenes se matan por un insulto
En un fin de semana en Bogotá pueden perder la vida, en prome-
dio, en hechos violentos entre 6 y 10 personas. La mayoría de los 

casos, por intolerancia que desencadenan riñas.

Un informe del Observatorio de Seguridad en 
Bogotá, perteneciente a la Cámara de Comercio, 
muestra que el 42 por ciento de los homicidios que 
se produjeron en el primer semestre de 2010 se 
dieron por peleas, y el 25 por ciento por vengan-
zas. Entre tanto, el Centro de Estudios y Análisis 
de Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Mayor 
reveló que entre 2008 y 2009 se presentaron 
275 homicidios por intolerancia. Los epi-
sodios de violencia fueron protagoniza-
dos por personas entre los 15 y los 34 
años de edad.

Cada vez más casos de intole-
rancia se registran en la capital. El 
pasado 23 de enero, en el norte de 
Bogotá, Fabio Santiago Roa Rocha y 
sus amigos se encontraban en el Can-
tón Norte celebrando el cumpleaños de 
uno de ellos. Hacia las 2 de la madurgada 
del domingo abandonaron el lugar. En ese 
momento, Mario Alejandro Flórez Montoya y 
su amigo Juan Sebastián Gordo Serna también 
salían de otra fiesta de la misma zona.

Amigos de la víctima dicen que Fabio Santia-
go y Mario Alejandro cruzaron un par de miradas 
poco amistosas. También, que se hicieron algunas 
bromas entre sí, pero Mario las tomó como un 
irrespeto y una burla. 

Sin embargo, según el testimonio de Gordo 
Serna, el grupo al que pertenecía Roa Rocha co-
menzó a sabotearlos y retarlos mientras cruzaban 
la Carrera Séptima con Calle 106.

“Severos tontos, maricas”, fueron los insultos 
que lanzaron Santiago Roa Rocha y sus compañe-
ros (cinco hombres y cuatro mujeres) contra Mario 
Flórez Montoya y Gordo Serna, de acuerdo con 
las declaraciones presentadas por el fiscal del caso. 
Luego, Flórez Montoya escuchó la frase que desató 
la riña: “vengan gallinas, ¿o es que les da miedo 
pelear?”.

Flórez Montoya se enfureció y en cuestión de 
segundos atacó con un cuchillo a Roa Rocha 
y lo hirió en el pecho. El joven fue de in-
mediato trasladado al Hospital Militar. 
Eran las 5:40 a.m cuando el mucha-
cho, de 23 años, estudiante de ad-
ministración de empresas de la 
Universidad Militar, falleció.

El agresor, Mario Flórez 
Montoya, es hijo de un co-
ronel de la Policía en re-
tiro, mientras que Fabio 
Santiago Roa era hijo 
también de un coronel 
retirado del Ejército. 
Según el dictamen del 
Instituto de Medicina 
Legal, el joven murió 
debido a las tres pu-
ñaladas que le propi-
naron en el corazón.

El subcomandante 
de la Policía de Bogotá, 
el coronel Javier Rivas, 
explicó que este es uno 
de los 6 mil casos de into-
lerancia que se presentan 
en Bogotá. Según las auto-
ridades, esta cifra va en as-
censo. Los altos índices de vio-
lencia e intoleracia en las calles 
no ceden y se acentúa la tendencia 
de ciertos capitalinos a tomar la jus-

ticia por sus propias manos frente a factores como 
la impunidad.

El agresor Mario Flórez Montoya, quien se 
presentó de manera voluntaria a la Fiscalía, fue 
acusado por homicidio agravado. El agresor no 
aceptó los cargos. Sin embargo, después de  la au-
diencia fue enviado a la cárcel La Picota. La pena 
podría ascender a 33 años y 4 meses.

Causas del comportamiento
Camilo Borrero, sociólogo y docente de la Uni-

versidad Nacional, explicó la principal causa de 
este comportamiento: “La razón radica en la for-
mación de las personas, porque no se están edu-
cando seres para lo público. No se reconoce al otro 
como persona ni  se enseña a actuar con una ética 
responsable, sino que siempre se culpa al trago o a 
los celos”. 

“Hasta hace poco se pensaba que la universi-
dad y el colegio eran los que formaban. Hoy 

en día sabemos que no es así, conocemos 
que las personas se forman en la In-

ternet, en la televisión, en las comu-
nidades o redes sociales, entre los  

parches con los amigos”, afirma 
el sociólogo Borrero. 

“Por lo tanto, al diluir-
se las formas de educación 
también se diluye, de algu-
na manera, las responsabi-
lidades sobre la educación, 
y eso conlleva a que sea una 
tarea  muy compleja. Hoy 

en día nos formamos todos”, 
concluye el sociólogo. 

En este contexto violento y 
real, las autoridades temen que 

pequeños motivos sigan siendo 
detonadores de riñas que ponen en 

riesgo dos de los bienes más preciados 
de los seres humanos: la vida y la libertad. 
El sociólogo Borrero insiste en que es 

hora de asumir los conflictos de manera dife-
rente para que casos como el de la muerte de San-
tiago Roa Rocha no sigan ocurriendo. Autocontrol 
a la hora de enfrentar conflictos y tener en mente 
que “siempre los actos criminales generan un pro-
fundo arrepentimiento” son los dos consejos que 

ofrecen los expertos a los jóvenes. 
La Policia de Bogotá registra, en prome-

dio, 2.848 riñas en un fin de semana, la mayo-
ria por intolerancia y estado de embriaguez. 

Mario Alejandro
Flórez Montoya,

acusado. 

Fabio Santiago Roa 
Rocha, víctima.

Camilo Borrero, sociólogo de 
la Universidad Nacional de Colombia.

- Suba: 331
- Kennedy: 314
- Bosa: 266
- Engativá: 257
- Ciudad Bolívar: 236
- San Cristóbal: 192
- Usaquén: 180
- Usme: 176

Las localidades con el mayor 
número de casos por riñas:



ZONA CRÓNICA - EN DIRECTO - ABRIL DE 2011

El Coliseo fue inaugurado en 1973. 
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EN BUSCA DE UN ESCENARIO DIGNO PARA LA CAPITAL

Laura Cristina Mora Rojas

Periodista En Directo
laura.mora@unisabana.edu.co

El Coliseo tambalea
Pese a que se trata de un monumento arquitectónico de Bogotá, podría quedar en 

escombros. Las opiniones están divididas sobre qué hacer con la edificación.

Una enorme carpa 
de colores estaba ubica-
da al lado del Coliseo El 
Campín en Bogotá.

 Los globos de helio 
se vendían en los alre-
dedores, sobre todo los 
de Mickey y los de cora-
zones con estampados 
de muñequitos. “¡Algo-
dón de azúcar, algodón 
de azúcar!”, anuncia-
ban los vendedores am-
bulantes.También había 
una tienda ambulante 
de muñecos de Disney 
junto a un carrito de 
perros y de salasamen-
taria del que emanaba 
un olor a grasa. Re-
cuerdo que mamá nos 

compró, a mi hermana 
y a mí, un juguete de 
Mickey Mouse que en-
traba y salía de un coni-
to como un títere.

Junto con mis pri-
mos, llegué a disfrutar 
del Disney on Ice, un 
espectáculo realizado 
de varios años en el 
Coliseo El Campín, du-
rante el cual comíamos 
granizado “morazul” 
que, irónicamente, de-
ja los labios y la lengua 
roja. Nos llenaba de 
felicidad estar allí, nos 
sentíamos como si hu-

biésemos asistido a uno 
de los famosos parques 
temáticos de Orlando. 

Pasado, presente 
y ¿futuro?

Estos recuerdos 
vuelven a la memoria 
con las noticias sobre el 
futuro incierto que se 
cierne sobre el Coliseo, 
declarado Premio Na-
cional de Arquitectura 
en 1974. 

La administración 
distrital analiza una de 
las alternativas que más 
acogida ha tenido hasta 
el momento: demoler 
el coliseo cubierto para 

construir un escenario 
multipropósito. Pero 
la decisión dependerá 
de los estudios técnicos 
y de factibilidad y de 
lo que esté consignado 
en el Plan de Ordena-
miento Territorial.

El Coliseo fue inau-
gurado en 1973 y desde 
entonces ha sido usado 
como escenario para di-
versos tipos de eventos. 
Lo más irónico del caso 
es que fue construido 
con un propósito dis-
tinto. Jairo Giraldo, jefe 
de prensa de Coldepor-

tes, recordó que la mo-
le fue donada por Luis 
Camacho Matiz, her-
mano de Nemesio Ca-
macho, con el objetivo 
de que fuera un espacio 
deportivo. 

Aunque en las últi-
mas décadas el escena-
rio ha sido usado para 
algunos eventos depor-
tivos y ha albergado 
figuras como Andre 
Agassi, Pete Sampras, 
Nadal y Djokovick, sus 
posibilidades se abrie-
ron a eventos musicales 
de artistas reconocidos 
como Demi Lovato, 
Juan Luis Guerra, Je-
sús Adrián Romero, 
Kilye Minogue, Alex 
Campos, Coalo Zamo-
rano, Marcela Gándara, 
Juanes, Miguel Bosé,  Il 
Divo, Ana Belén, Soul-
fire, y Shakira. Allí tam-
bién se han presentado 
allí varios shows como 
High School Musical 
The Ice Tour o Disney 
On Ice, entre otros. 
Estos eventos han be-
neficiado a los comer-
ciantes del sector, pues 
incrementan las ventas. 

“Con la demoli-
ción, las ventas, sin 
duda, caerán, pero 
hay que verle el lado 
positivo. Reemplazar 
la construcción mejo-
ra las condiciones del 
sector y la calidad de 
los eventos, porque el 
Coliseo está en muy 
malas condiciones”,dice 
con acento paisa y mu-
cho positivismo Obeibo 
Bueno Molina, admi-
nistrador de una ciga-
rrería del sector.

Frente a la tienda 
de don Obeibo, se en-
cuentra la empresa de 
telecomunicaciones TV 

Prensa, que presta ser-
vicios de edición y mi-
croondas a los periodis-
tas que cubren eventos. 
Allí, John Alejandro 
Abril Murcia es el hom-
bre que domina la cua-
dra. El portero resalta 
que la inseguridad en 
los alrededores del Coli-
seo ha aumentado desde 
que no hay eventos los 
fines de semana. Afirma 
que cuando la estruc-
tura era administrada 
por una iglesia Cristiana 
“permanecía limpia, no 
había tantos recicladores 
ni atracadores porque la 
policía permanecía ahí”. 
“Ahorita que no hay 
eventos eso es una mano 
de ladrones y basura por 
todas partes. Uno no pu-
de pasar por ahí porque 
se mina los pies. No hay 
iluminación en los alre-
dedores del coliseo”.

Por su parte, Mar-
tha González, vecina 
del sector de El Cam-
pín desde hace 27 años, 
asegura que, aunque 
disfruta los conciertos 
a los que considera co-
mo “serenatas”, el Coli-
seo debe ser demolido. 
“¡Que hagan un centro 
comercial! ¡Que lo tum-
ben!”, dice desespera-
da. “Ese escenario es 
horrible para la capital 
de Colombia. Cuando 
viene gente de otros 
países nota que hacen 
falta centros comer-
ciales, cinemas, juegos 
y restaurantes para el 
sector. Que sea un co-
liseo a la altura de los 
mejores del mundo”, 
dijo. 

Concuerda con la 
opinión de la directora 
del IDRD, Ana Cama-
cho, quien considera 

que al construir un es-
cenario nuevo se ge-
nera mayor capacidad,  
mejor acústica, diseños 
innovarodes y autosos-
tenibilidad.

Sin embargo, el 
director de Coldepor-
tes, Jairo Clopatofvsky, 
piensa que este monu-
mento arquitectónico 
debe preservarse por su 
arquitectura e historia. 

Otra de las alternati-
vas que analiza la Admi-
nistración Distrital es co-
menzar de cero, pero la 
decisión sobre si debe de-
molerse o no, dependerá 
de los estudios técnicos y 
de factibilidad definidos 
por el Plan de Ordena-
miento Territoríal.  

Clopatofky hace la 
salvedad, sin embargo, 
de que debe esperarse  
a “la modernización de 
las nuevas normas es-
tructurales, de acuer-
do con lo que arroje el 
estudio y elegir lo que 
sea mejor para los bo-
gotanos”.

Existe la posibi-
lidad de demoler el 
Coliseo y ampliarlo 
para que sea un es-
cenario multipropósi-
to, es decir, en el que 
puedan presentarse 
eventos musicales, re-
ligiosos y deportivos. 
Cualquier decisión 
que se tome, la capital 
debe apuntar a un es-
cenario digno.

“Al construir uno nuevo 
puede haber un escenario de 
mayor capacidad y acústica, 

con mejores diseños 
y autosostenible.”

Ana Camacho
Directora del IDRD
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DICCIONARIO PARA LOS BOGOTANOS
LABRA-PALABRA

Jairo Valderrama Valderrama

Columnista En Directo
jairo.valderrama@unisabana.edu.co

Pensar para 
hablar

Cuando conocemos a alguien, casi siempre 
extendemos la mano, damos nuestro nombre 
y, de manera nerviosa e instintiva, inclinamos 
un poca la cabeza, para decir en silencio: “me 
agrada conocerlo(a)”, porque a viva voz por lo 
regular usamos un “¡mucho gusto!”, y más si es 
muy bonita… o muy atractivo, según opinen las 
damas. Todo eso sucede, por supuesto, en un 
ambiente de formalidad, como las reuniones so-
ciales o laborales. Sin embargo, cada vez que un 
hecho como este se presenta, mantenemos cier-
ta reserva acerca de quién es esa persona.

Exceptuando a los resolutos, es convenien-
te mantener cierta prudencia al iniciar una 
conversación; se le llama tacto a esa paciencia 
para descubrir con lentitud algunos de los ras-
gos ajenos. ¡Cuánta vergüenza hemos sentido 
después de hablar sin pensar! A veces, sólo el 
respeto o la formalidad nos llevan a adoptar 
conversaciones, en la mayoría de las ocasiones 
superficiales. Quizás, sabemos que resulta in-
cómodo para un recién llegado quedarse con 
una copita entre sus manos mientras sonríe sin 
saber por qué, fingiendo que observa algunos 
cuadros o a través de una ventana, sin razón 
aparente, mirando repetidamente sus uñas, su 
calzado, su corbata o su cartera. Por eso, al co-
mienzo de esos encuentros, se habla del tiem-
po, de la política, del fútbol o del sancocho de 
pescado (uno nunca sabe).

Hay gente que sólo desea impresionar, 
demostrar poder o experiencia. Casi todos 
deseamos mostrar las que consideramos nues-
tras mejores cualidades; pero, en ese intento 
fallamos si dejamos de lado el objetivo de in-
teresarnos por el otro. ¡Cuántos soberbios, em-
baucadores, oportunistas, atrevidos y tímidos 
hemos conocido! Y, frente a ellos, asignamos 
esos adjetivos, porque las palabras y sus ma-
tices (créanme: es verdad) reflejan el pensa-
miento. De manera espontánea decimos: “me 
gusta cómo piensas” o “…como piensa él”, sin 
haber navegado por su mente. Repito: porque 
las palabras construyen, hacia el exterior, las 
intenciones que guarda cada quien.

Recordemos, también, que el ser humano se 
comunica con todo su ser. Así, en todo momen-
to buscamos combinar las palabras que escucha-
mos con los gestos de quien las pronuncia, con 
los titubeos, las dudas, el volumen. Por eso no 
es gratuito que, mientras el oído atiende a las 
palabras, la mente se diga: “¡Este sí que habla 
mie…!”. Y no conozco a nadie que goce con los 
habladores de estos asuntos. Todos, sin querer-
lo, buscamos a las personas sinceras, mesuradas, 
pacíficas, sobre todo cuando la ocasión es una 
reunión informal para alegrarnos y compartir 
un momento de calidez. Los mitómanos, por su 
parte, se sienten en una tarima o pasarela don-
de se pavonean frente a un público. 

La situación empeora si aparece alguien ya 
conocido, fingiendo saludarnos con un derro-
che de mentirosa satisfacción. Esos se llaman 
aduladores y buscan, en todo instante, sacar 
provecho de las circunstancias; sugiero alejar-
nos de ellos.

Por eso, agrada más el diálogo con un sen-
cillo campesino que con un político arrogante. 
A veces, es preferible la sincera, ingenua y can-
dorosa rusticidad (porque se acerca a la ver-
dad)  a la refinada, afectada e hipócrita fineza 
(porque esta se encalla en la mentira).

Con vuestro permiso.

Gabriela Rueda Uribe

Periodista En Directo
anaruur@unisabana.edu.co

Una historia 
“chirriadísima”

El proyecto denominado Bogo-
tálogo es una compilación de la 
evolución  de los usos, desusos 
y abusos del castellano hablado 
en Bogotá, desde la época pre-
colombina hasta hoy. También 
con sus diferentes significados.

¿Sabe usted qué es 
filipichín, caribe, gur-
bia, darse garra o achu-
zansuca? Pues contrario 
a los primeros signifi-
cados que se puedan 
derivar de sus sonidos, 
filipichín es un hombre 
delicado y esmerado en 
el vestir; caribe es un 
adjetivo referente a lo 
costoso; gurbia signifi-
ca hambre; darse garra 
es una expresión actual 
que se refiere a exce-
derse en alguna activi-
dad, y achuzansuca es 
un término indígena 
que hacía alusión a un 
fruto estropeado. 

Estos y muchos más 
términos, hasta comple-
tar 4 mil significados, 
fueron los que durante 
un año recopiló Andrés 
Ospina, literato de la 
Universidad de Los An-
des, con el objetivo de 
construir un dicciona-
rio para los bogotanos. 

Reflejo de lo 
que somos

“Las palabras nos 
envían muchas claves 
acerca de lo que hemos 
creído que somos; de lo 
que hemos soñado con 
ser. Si bien se sabe que 
los libros nos cuentan 
cómo fue el mundo en 
algún momento, si uno 
sigue la biografía de las 
palabras se va a encon-
trar con muchísimas 
sorpresas alrededor de 
la propia historia de lo 
que hemos sido como 
ciudad”, dijo Andrés 
Ospina, escritor y di-
rector del  Bogotálogo. 

Esta iniciativa ganó 
la convocatoria Ciu-
dad y Patrimonio 2009, 
promovida por la Se-
cretaría de Cultura, Re-
creación y Deporte y el 
Instituto de Patrimonio 
Cultural de Bogotá. 

Según Ospina, el 
objetivo primordial del 
proyecto es crear un 

espacio de 
diálogo en-
tre genera-
ciones, sin exclusión al-
guna. Para nadie es un 
secreto que sentarse a 
hablar con una persona 
de otra generación a ve-
ces resulta  complicado. 

Haga usted mismo 
el experimento, sién-
tese con sus padres o 
abuelos y pregúnteles 
qué es foquear, tierrero 
o buñuelo, ellos posi-
blemente no se alcanza-
rían a imaginar que a lo 
que usted se refiere es a 
dormir, a un conflicto o 
a un novato. 

Este libro, que está 
próximo a estrenarse, 
contará con la ilustra-
ción de 100 de los tér-
minos que aparecen allí. 
Estos gráficos salpicados 
de humor, fueron he-
chos por Laura Peralta, 
una joven graduada de 
Bellas Artes de la Uni-
versidad Jorge Tadeo 
Lozano, quien desde su 
profesión quiso rendir-
le tributo a esta ciudad. 
Peralta manifestó que el 
Bogotálogo es una op-
ción bastante didáctica 
para que todos, incluso 
extranjeros, conozcan la 
cultura bogotana. 

Significados jocosos
La intención de sus 

creadores es que este 
diccionario no termi-
ne convertido en otro 
libro  de anaquel o de 
trabajos escolares. Es 
por esto que su escritor, 
Andrés Ospina, narra 
de forma artística y has-
ta jocosa los significados 
de los términos que re-
posan en sus páginas. 

Por ejemplo, usted 
puede encontrarse con 
definiciones narrati-
vas de lugares como la 
Plaza de Bolívar: “Plaza 
central de la ciudad, de 
modesto e irregular as-
pecto, conformado por 

edificaciones asimétricas de arquitectura disforme 
y desigual.[…] Tiene la peculiaridad de estar in-
clinada hacia el occidente, y de haber visto girar la 
mirada del libertador Simón Bolívar hacia distin-
tos lugares, de acuerdo con el capricho del presi-
dente de turno”. 

Existe una versión en la red en forma de Wiki 
del diccionario. Es decir, con el objetivo de que sea 
corregido, completado o eliminado algún término.

Además de todos estos significados en el Bo-
gotálogo también se recogieron aquellas expresio-
nes que caracterizan a la cultura bogotana, como 
“echar rulo”, “tacho remacho”, “no le cabe ni un 
tinto” o  “¡Adelante, mire sin compromiso!”. 

El Secretario distrital de Educación, Carlos José 
Herrera Jaramillo considera que esta es una excelente 
propuesta de aprendizaje, pues el idioma es un ele-
mento vivo que está en constante cambio y que se va 
enriqueciendo diariamente gracias a factores sociales. 
Por lo tanto, es de gran valor para la educación que se 
recopile la historia del lenguaje ciudadano y se tienda 
a mejorar la cultura bogotana, dijo Herrera.  

Caja de curiosidades
La jerga delincuencial ha agregado muchos tér-

minos al lenguaje de hoy en día, según Ospina. Por 
ejemplo, ¿Sabe usted cómo nació la denominación 
“tombo” para referirse a un policía? Pues bien, en 
algún momento de la historia la policía tenía un uni-
forme con grandes botones. Cuando un agente esta-
ba en busca de malhechores, estos repetían en clave, 
para escaparse y como un aviso, la palabra: “botón, 
botón, botón, botón, botón”. Al pronunciarse rápida-
mente, esta palabra termina convertida en “tombo”.

En los próximos días Bogotá tendrá un diccio-
nario propio. Un libro creativo, jovial y fresco 
que nos hará conocer de los usos, desusos y 
abusos de la lengua capitalina.   

Andrés Ospina, escritor y director del Bogotálogo.

Calvazo: Golpe seco y veloz, propinado con la palma de 
la mano abierta, sobre la cabeza de algún desprevenido 

ubicado de espaldas al agresor. 
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LOS MEDIOS FRENTE A LA TRAGEDIA

Paula Gómez, Catalina Méndez y Camila Moreno
Colaboradoras En Directo
Profundización en Periodismo Internacional
comunicacionglobalus@gmail.com

Haití: iluminado 
por las cámaras, pero 
enterrado en el olvido
Los medios de comunicación pueden ser tan poderosos como 
una bomba atómica o un trasbordador. Los expertos expresan 
su preocupación por un poderío que con el tiempo se hace más 

fuerte y centralizado debido a la creación de estereotipos.

Los medios de comunicación dirigieron su mi-
rada a Haití en enero 12 de 2010. Un terremoto de 
7.3 en la escala de Ritcher destruyó al país y dejó 
316 mil muertos, 350 mil heridos y más de 1,5 mi-
llones de damnificados. Al lugar de la tragedia lle-
garon reporteros de todo el mundo para informar 
lo sucedido. El mundo se enteró de la catástrofe, 
pero también develó al país en ruinas que la Socie-
dad Internacional mantenía en el olvido.

Frente a la avalancha de noticias referentes a 
Haití y a la cooperación internacional que recibió 
este país, ¿qué papel cumplieron los medios de co-
municación en la transmisión y tratamiento de la 
información?  ¿Qué paso días después del terre-
moto? ¿Fue sólo algo temporal?

El cubrimiento internacional de los medios de 
comunicación se ha facilitado gracias al imparable 
desarrollo tecnológico y a las necesidades de un 
mundo más global e interdependiente. A pesar de 
la incursión de las audiencias en la producción de 
contenidos, los medios siguen siendo el canal más 
inmediato y confiable en la transmisión de aconte-
cimientos en directo y en tiempo real.  

Los medios del mundo se hicieron presentes 
en Haití: El País, BBC, RTVE, Univisión, El Mun-
do, Hoy, La Nación, Universal, Clarín dedicaron 
sus espacios y equipos de redacción para hacer in-
formes detallados de la situación en Haití. En sec-
ciones especiales desplegaron textos, videos, info-
grafías, mapas e imágenes.

Jesús Frías, el periodista dominicano del Cen-
tro de Investigación de la Comunicación de la 
Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUN-
GLODE), asegura que los medios de comunicación 
internacionales poco se interesaban por Haití sal-
vo si ocurrían hechos que involucraran potencias 

mundiales como Estados Unidos o Francia. “Des-
pués del sismo, sin embargo, muchos periodistas  
se vieron seducidos por  la situación de pobreza y 
miseria del país”, agrega Frías.  

Una de las caricaturas publicadas en El País 
de España, días después del terremoto, hace una 
fuerte crítica al olvido al que estaba sometida la 
nación: “Sin terremotos, Haití es invisible; sólo se-
pultados son visibles”. El interés de los medios de 
comunicación por las historias y la preponderancia 
en su cobertura hizo que creciera el interés de la 
comunidad; de la ‘aldea global’.

Los medios de comunicación son el 
lente mediante el cual los humanos, en 
gran medida, se conectan con la reali-
dad mundial. William Thomas, sociólo-
go estadounidense, dice que los medios 
de comunicación son aquellas empresas 
o instituciones que fabrican la realidad, 
que construyen diferentes realidades,  
permitiéndole al ser humano superar su 
incapacidad de percibir en su totalidad el 
entorno.

Por esto, se ha difundido la idea de 
que aquellos hechos que se publican en 
los medios existen, mientras que los que 
permanecen lejos del lente periodístico 
desaparecen. Diferentes teorías de la co-
municación como la de agenda setting y 
el framming establecen precisamente los 
criterios mediante los cuales se rigen los 
grandes emporios mediáticos para con-
tar una realidad, desde cierta perspectiva 
o cierto enfoque que no choque con sus intereses. 

María Acevedo, psicóloga social, asegura: “La 
mayoría de los dueños de los medios de comuni-
cación tienen intereses ideológicos, económicos y 
políticos. Estos intereses hacen que los medios pri-
vilegien ciertas noticias e informaciones. De tal ma-
nera que la construcción que pueda hacer el ciuda-

dano de la realidad sea limitada”. 
Desastres naturales, como el terremoto 

de Haití, se convierten en un gran atracti-
vo para las empresas mediáticas. Las imá-
genes impactantes, inmediatas y desalenta-
doras permiten que se satisfaga el morbo 
de los espectadores. 

 “Hubo periodistas a los  que no les im-
portó el dolor humano. Vi cómo un camaró-
grafo retrató el cuerpo de un niño haitiano 
sin ningún escrúpulo”, aseguró Jesús Frías. 

Margarita Rojas, enviada especial de 
Noticias Caracol para el cubrimiento del 
terremoto en Haití, afirma que los medios 
de comunicación cumplen un importante 
papel en estos sucesos porque informan y 
conmueven. 

“En el cubrimiento del terremoto me 
enfrenté a situaciones muy complejas que 
incluían el extremo dolor de las víctimas. Es 
un reto informar con sentido humano y con 
respeto”, dijo Margarita rojas. 

La responsabilidad del periodista al 
informar, sin embargo, se ve truncada 
por la actual tendencia a la homogeni-
zación de los contenidos de los medios y 

por la necesidad de ofrecer información instan-
tánea. Juan Manuel Osorio, ex oficial político 
de las Naciones Unidas para la estabilización de 
Haití, considera que para los periodistas es muy 
difícil acercarse a la realidad del lugar de los 
acontecimientos porque muchas veces no tienen 
conocimiento de la cultura y del contexto al cual 
se enfrentan. Osorio agregó: “En Haití, hay una 
cultura del rumor, que tergiversa las cosas y hace 
que los hechos se presenten de manera sobredi-
mensionada. Además, el cubrimiento no es exac-
to y está manipulado por intereses”.

Medios de comunicación: 
¿Perros guardianes o adversarios?

La sociedad mundial está moldeada por la in-
formación y la comunicación. Este factor determi-
nante permite que los Estados vean a los medios 
de comunicación como una herramienta esencial 
para promover políticas y legitimar sus gobiernos. 
Además, ven la oportunidad de construir lazos en 
el exterior e intervenir en la construcción de signi-
ficados y percepciones de la opinión pública.

Los gobiernos internacionales aprovecharon la 
cobertura mediática de Haití para mostrar su solida-
ridad frente a la tragedia. Enviaron equipos  de res-
cate y seguridad, aviones cargados de ayuda huma-
nitaria: alimentos, medicinas, carpas, cobijas y ropa. 
“Cada país llegó con sus ayudas y con sus respecti-
vos periodistas”, dijo el reportero de FUNGLODE. 

Sin embargo, el apoyo de ciertos países tuvo 
más cobertura por parte de los medios que otros. 
Frías asegura al respecto: “Hubo muchos países 
que cooperaron, pero a los periodistas, incluyén-
dome, nos interesaba más el cubrimiento de la 
ayuda que prestaba Estados Unidos y los países 
Europeos. Dejamos a un lado la importante coope-
ración que hicieron otros países, como República 
Dominicana”.

Para Osorio el terremoto de Haití, a pesar de 
haber sido una gran tragedia, “abrió una ventana 
para construir un país  que merece vivir en digni-
dad. Es un reto al que hay que responder de mane-
ra inmediata. Si no se aprovecha la oportunidad en 
este momento, sería muy difícil que llegara otra”.

Campo de refugiados del terremoto en Haití.

Hospital de L’Estere, en Haití

Campo de refugiados en Croix des Bouquests, Haití. 
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YASUHISA SUZUKI, EMBAJADA DE JAPÓN EN COLOMBIA

Juan Camilo Velandia A.

Jefe de Redacción En Directo
juanveal@unisabana.edu.co

“Tardaremos 
cinco años en 

reconstruir Japón” 

El tsunami y el sismo de 
Japón del 11 de marzo, el 
más fuerte en 140 años de 
su historia, dejaron más de  
veinte mil damnificados. 
Yasuhisa Suzuki, consejero 

de la Embajada de Japón 
en Colombia, explicó en 

exclusiva a En Directo 
las consecuencias de la 
catástrofe en su país.

“Dioses del cielo y la tierra, sean 
con nosotros atentos y sálvennos” 
(Amatsu kami kumitsu yahoyorozu, 
ame no furi tatete kikoshime se to) fue 
la masiva plegaria budista de miles de 
personas durante la tarde del viernes 
11 de marzo, en el noreste de Japón. 

Ese día, a las 2:46 p.m. (hora local 
en Tokio), un sismo de 9 grados en la 
escala de Richter sacudió la isla de Hon-
shu, a una profundidad de diez mil me-
tros y a una distancia de 125 kilómetros 
de Sendai. Más de sesenta réplicas osci-
lantes entre los 5 y 6 grados de inten-
sidad vapulearon a la tercera potencia 
mundial en menos de diez días.  

Un tsunami aniquiló la costa noro-
riental de Japón en menos de 30 mi-
nutos. Las olas del océano Pacífico re-
plicaron la furia del terremoto con olas 
de hasta 10 metros de altura. Las ane-
gadas playas de Sendai, Ishi y Mikayo 
fueron el preludio de la destrucción. 
Sus infraestructuras sumergidas por el 
mar se convirtieron en un nuevo delta 
del Pacífico. 

Yasuhisa Suzuki, el segundo hom-
bre de más alto rango de la embajada 
japonesa en Colombia, interrumpió 
su musubi (conexión espiritual), que 
practicaba en la madrugada del 11 
de marzo, cuando se enteró de la no-
ticia del terremoto. 

“Fudo Shin”
Fudo-shin quiere decir “espíritu 

firme” en japonés, y con ese talan-
te los nipones piensan poner en pie 
su nación. “Duraremos cinco años 
aproximadamente recuperando 
nuestra nación, teniendo en cuenta 
que los daños superan los U$235 mil 
millones”, afirmó categóricamente 
Yasuhisa Suzuki. 

El sismo de 9 grados en la escala 
de Richter fue el uno de los más fuer-
tes en toda la historia de Asia junto al 
sismo de la zona de Kamchatka, en la 
otrora Unión de Repúblicas Soviéti-
cas Socialistas (Urss), ocurrido en no-
viembre de 1952.

En Japón, durante 200 segundos 
se sintió el primer movimiento telú-
rico, según la agencia televisiva local 
NHK. “Cuando el señor embajador 
(Kazumi Suzuki) se enteró del terre-
moto, lo embargó la tristeza; la no-
ticia del tsunami no la pudo resistir 
porque fue un golpe emocional muy 
fuerte”, describió el consejero y cola-
borador más cercano del embajador 
japonés en Colombia. 

“En Japón estamos acostumbra-
dos a los temblores, y la mayoría de 
nuestra arquitectura está adecuada 
a esa situación”, dijo Suzuki sobre la 
razón por la cual la infraestructura 

quedó casi intacta en zonas donde so-
lo hubo terremoto. Además, Japón es 
un archipiélago compuesto por más 
de 4 mil islas, situado en el Cinturón 
de Fuego del Pacífico, una de las re-
giones más sísmicas del planeta, com-
puesta por un arco de volcanes. 

Como respuesta a la destruc-
ción, el gobierno de Naoto Kan, 
premier nipón, tiene prevista la 
construcción de 8.800 casas prefa-
bricadas para albergar a los dam-
nificados. “Nuestro gobierno le 
garantiza a las víctimas de este de-
sastre natural su apoyo con ayuda 
internacional”, añadió Yasuhisa Su-
zuki. De hecho, Colombia aportó 
cerca de 900 millones de pesos para 
la reconstrucción del archipiélago.

El peor terremoto ocurrido en 
Japón fue en 1923, en la región del 
Gran Kanto, en el área de Tokio, con 
una magnitud 8.3 grados en la esca-
la de Richter y dejó 143 mil muertos. 
En 1996, fue el último terremoto de 
gran magnitud experimentado por 

Yasuhisa Suzuki, 
Consejero de la Em-
bajada de Japón en 
Colombia, vivió con 

angustia el terremoto 
y tsunami en su país, 
a través de internet.

El Monte Fuji, con 3776 metros de altitud, es el monte más alto de Japón 
y el símbolo de perseverancia y resistencia de los nipones. 
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los japoneses, en la ciudad de Kobe. 
“Yo vivía en Kobe, durante esa 

época, y sólo recuerdo que mi casa 
quedó destruida. Desde esa época 
reforzamos nuestra política antisísmi-
ca”, comentó Suzuki sobre su expe-
riencia en el terremoto de Kobe, ha-
ce tres lustros, cuando, éste provocó 
la muerte de 6.400 personas. 

Fukushima alerta
Okuma es la ciudad donde está la 

planta nuclear Fukushima Daiichi, en 
la prefectura homónima. Está ubica-
da en la región de Tohoku a más de 
300 kilómetros al nordeste de la capi-
tal del país, Tokio. La central nuclear 
fue creada en marzo de 1971 y está 
compuesta por seis reactores de agua 
en ebullición, diseñados por General 
Electrics. 

“El diseño de la planta en Fukushi-
ma estaba previsto para que durara 
cien años, y soportara un terremoto 
de máximo 7 grados en la escala de Ri-
chter”, argumentó Suzuki sobre la pre-

visión antisísmica de Fukushima Daii-
chi, uno de los 25 complejos nucleares 
más grandes del mundo.

“180 operarios trabajaron para 
reducir el riesgo de la emisión ra-
diactiva en Fukushima. No son hé-
roes como en Occidente los han re-
conocido; simplemente cumplen con 
su trabajo”, mencionó Suzuki sobre 
la forma como los operarios intervi-
nieron, usando agua con ácido bórico 
para aminorar el riesgo radiactivo.

“Los reactores se sobrecalenta-
ron por la alta presión. Eso ocasionó 
una fuga de hidrógeno caliente que 
al mezclarse con el aire produjo ex-
plosiones. Fue un efecto químico con 
mucha energía que produjo la crisis 
nuclear”, dijo el consejero de la Ema-
bajada de Japón en Colombia. 

“Los altos niveles de radiación en 
la zona de Fukushima y en los culti-
vos de varios alimentos ponen en pe-
ligro todavía a muchos ciudadanos 
japoneses”, explicó en un informe 
oficial la Comisión Reguladora Nu-
clear de Estados Unidos con respecto 
a las consecuencias de las fallas en la 
central nuclear Fukushima. 

“Las regiones más afectadas son 
las aledañas a Fukushima y las pre-
fecturas de Tochigi e Ibaraki, donde 
están los principales cultivos de espi-
naca y leguminosas en Japón”, dijo 
Yasuhisa Suzuki sobre los riesgos de 
la radiactividad en los alimentos. 

“Nuestra tragedia no tiene nada 
que ver con Chernobil; a los medios 
de comunicación de Occidente les 
gusta el drama y han presentado ese 
suceso como algo trágico y extrava-
gante”, determinó Suzuki sobre la 
relación de la catástrofe en Fukushi-
ma con la de Chernobil, en Ucrania, 
hace veinticinco años.

Emperador Akihito
Según el Servicio Geológico de 

Estados Unidos, el terremoto fue 
causa de “un desplazamiento de la 
placa  del Pacífico y de la placa de 
Ojotsk”. Por ello, el mismo organis-
mo concluyó que la isla japonesa se 
movió 2.4 metros y modificó el eje te-
rrestre en 10 centímetros.

La tragedia suscitó la aparición 
del Emperador Akihito en los medios 
de comunicación. Muchos rotativos 
occidentales calificaron de “inusual” 
su alocución. “La intervención de 
nuestro Emperador no fue sorpre-
siva porque su misión es acompañar 
a los damnificados y trabajar por su 
bienestar”, expresó con disgusto Su-
zuki sobre la representación de su 
Emperador.

La economía de Japón también 
ha sido objeto de especulación por 
parte de los medios de comunicación 
del mundo. “La mayoría de las ciu-
dades afectadas por el tsunami son 
pesqueras; por ello, la economía de 
Japón no tardará más de un año en 
estabilizarse”, explicó Yasuhisa sobre 
los efectos económicos del desastre 
en su país.

No obstante, ni siquiera en los an-
tiquísimos libros de Kojiki, una anto-
logía que acopia crónicas de la mitolo-
gía e historia japonesa, “un cataclismo 
formado por un terremoto y tsuna-
mi simultáneos habían golpeado tan 
fuerte a la sociedad japonesa en toda 
su historia”, puntualizó Yasuhisa. 


