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Nuestra Casa Común

“ Alabado seas, mi Señor, por la hermana 
nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, 
y gobierna y produce diversos frutos con 

coloridas flores y hierba”, proclama el Cántico 
de las criaturas, compuesto por san Francisco 
de Asís hace ocho siglos. Con estas loas al am-
biente también empieza la encíclica Laudato si 
del santo padre Francisco sobre el cuidado de 
la casa común (2015), en cuya idea nos hemos 
inspirado para enunciar este número de la re-
vista Comunicación.

Nuestra Casa Común enferma de patologías 
que la comprometen como el cambio climático, 
la contaminación en sus distintas expresiones, 
los problemas relacionados con calidad, canti-
dad y continuidad del agua para consumo hu-
mano, la pérdida de biodiversidad por la acción 
humana, entre otros flagelos que tributan en la 
disminución de la calidad de vida sobre la ma-
dre tierra. “Hemos crecido pensando que éra-
mos sus propietarios y dominadores, autoriza-
dos a expoliarla”, reprocha Francisco.

Hablar de este tema, lo sabemos, es des-
plazarse por un terreno con absolutas impli-
caciones transversales a la vida en los ámbi-
tos político, económico, social… y, desde lue-
go, comunicacional. ¿Cómo están dialogando 
comunicación y ambiente en estos tiempos? 
¿Cuáles son los desafíos comunicacionales en 
esta materia?

El Dossier se encarga de oxigenar suficien-
temente las respuestas. De entrada, Arnaldo 
José Gabaldón responde a la cuestión de si es 
posible un desarrollo sustentable; Joaquín Be-
nítez subraya la importancia de la comunica-
ción para la gobernanza ambiental y, también 

sintonizado con el título de este número, Oscar 
Parra nos argumenta por qué el cuidado de la 
Casa Común sigue siendo una tarea pendiente.

En otra interesante producción, Agrivalca 
Canelón Silva entiende la Comunicación Es-
tratégica y la Innovación Social como una for-
ma de inteligencia relacional para el desarro-
llo sostenible. La firma de Jesús María Aguirre 
cuenta esta vez a un experto petrolero preocu-
pado por la salud ambiental de Venezuela.

En perspectiva glocal, Osvaldo Jordán Ra-
mos nos trae la cobertura mediática de los te-
mas ambientales en Panamá desde una pers-
pectiva histórica, mientras que Ysabel Viloria 
compila, en clave verde, el valor que ha signifi-
cado para el periodismo venezolano comunicar 
el trabajo conservacionista en este contexto de 
crisis.

En análisis de textos de la comunicación, 
dos abrebocas: con base en “Down to earth 
with Zac Efron”, Jenny Bustamante Newball 
y Gustavo Hernández Díaz escriben una apro-
ximación –a cuatro manos– a la sostenibilidad 
desde el docutainment, y Norberto Fabián Díaz 
Duarte nos reseña el libro Media and global 
climate knowledge. Journalism and the IPCC.

El resto del contenido recubre de actualidad 
y análisis este plato fuerte de la disertación am-
biental, con artículos sobre derechos digitales, 
tecnologías de información y comunicación y 
entorno universitario, en el caso de la Agenda 
Pública. 

Los Estudios corren por cuenta de Edixe-
la Burgos y Alexander J.M. Urrieta Solano. En 
sendos trabajos, presentan, respectivamente, 
tanto el activismo digital y la denuncia social 
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en Venezuela como la revelación de qué leen los 
futuros sociólogos venezolanos.

Sin desperdicio por igual el Hablemos, que 
reproduce una entrevista de Olgalinda Pimen-
tel a Marcelino Bisbal. “No ha habido para el 
periodista un tiempo más oscuro que este”, dice 
el director de Comunicación en este diálogo. Y, 
abrochando la presentación, la Galería de Papel 
transmite entre las páginas de este número la 
obra del artista Solimán López.

Con esta entrega conjunta, correspondiente a 
los números 203 y 204 del segundo semestre 
del año, estaremos cerrando la producción de 
2023. Por coincidencia, se cumple ya la primera 
década de la publicación del libro El mundo en 
2050. Todas las tendencias que cambiarán el 
planeta (The Economist, 2013). La prestigiosa 
revista inglesa convocó a varios de sus mejores 
redactores a pensar en cómo sería el mundo en 
el año 2050.

El resultado es la prefiguración de varios 
“megacambios” que alterarán la forma de vida 
de miles de millones de seres humanos y que 
implicarán importantes novedades en distintos 
campos del quehacer de las sociedades: un pla-
neta mucho más poblado (con toda la carga que 
eso supone para nuestra Casa Común), mejor 
medicina y más esperanza de vida, nuevas for-

mas de energía, más democracia –pero de peor 
calidad– y una nueva economía, son parte de 
los vaticinios compartidos en la obra.

Estiman los autores, entre otras ideas, que en 
el 2050 en el océano Ártico desaparecerá el hie-
lo, al menos durante los meses de verano. “Será 
un inmenso territorio abierto a la navegación y 
a la explotación de su subsuelo”. También pro-
yectan que para el 2050 la escasez de fuentes 
de energía podrá generar tensiones territoriales 
muy fuertes, igual que la falta de agua.

Queda, pues, en este número de Comunica-
ción, un nuevo aporte concreto a la preocupa-
ción nacional y global por el futuro de nuestra 
Casa Común. Como decíamos, ojalá inspire su-
ficiente oxígeno para la formulación de solucio-
nes y proyectos que contribuyan a mitigar los 
impactos de la descontrolada y destructiva ac-
ción humana sobre ecosistemas y biodiversidad. 
Y, por qué no, ojalá también quede como docu-
mento histórico para que los investigadores del 
año 2050 repasen cuáles eran esos diagnósticos 
que hacíamos al término de 2023, mientras la 
inteligencia artificial nos reventaba en la cara y 
mientras nuevos conflictos (Rusia-Ucrania, Is-
rael-Palestina) amenazaban no solo la paz y la 
estabilidad, sino también los recursos naturales 
del globo.
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VENEZUELA, EN UNA RED DE 
VULNERACIONES

En medio del asedio, la censura y el control, 
los derechos digitales están desconectados en 
Venezuela. Durante 2022 persistieron las prác-
ticas sistemáticas de persecución, bloqueos, 
desinformación y vigilancia en Internet, pro-
fundizando aún más la erosión de las liberta-
des fundamentales de la población venezolana 
que enfrenta una compleja y continua crisis po-
lítica, económica y social. Además, la infraes-
tructura de telecomunicaciones en el país se 
encuentra en un estado muy precario y desac-
tualizado, lo que dificulta garantizar la conecti-
vidad equitativa, accesible y de calidad en todo 
el territorio nacional.

En un país donde el espacio digital es limi-
tado, la libertad de expresión sigue en declive 
debido a amenazas, criminalización y hostiga-
miento hacia la prensa crítica, como parte de 
una estrategia para socavar la independencia y 
la pluralidad de los medios en todos los ámbi-
tos. Este es el preocupante escenario de agra-

vios que afecta al espacio cívico, incluyendo 
Internet, y que refleja el impacto de la hege-
monía comunicacional promovida por el poder 
estatal durante más de dos décadas.

En su informe anual Libertad en la Red 
2022, que cubre el periodo de junio de 2021 
a mayo de 2022, la organización no guberna-
mental Freedom House señaló que la libertad 
de Internet en Venezuela recibió una califica-
ción de treinta puntos. Aunque esta puntuación 
muestra una ligera mejora en comparación con 
los veintiocho puntos de 2021, Venezuela toda-
vía se encuentra entre los países con menor li-
bertad en Internet en la región, junto con Cuba 
(20) y Nicaragua (45). 

Según el sistema de monitoreo de liberta-
des informativas del Instituto Prensa y Socie-
dad (IPYS Venezuela), en 2022 las denuncias de 
ataques y restricciones en Internet consistieron 
principalmente en bloqueos a portales de no-
ticias, los hechos de discurso estigmatizante 
contra periodistas y medios a través de las re-
des sociales, la suspensión de cuentas informa-
tivas en redes sociales, los ataques a los servi-

Derechos fuera de línea
INSTITUTO PRENSA Y SOCIEDAD (IPYS-VENEZUELA)

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) presentó el pasado 
24 de mayo su informe sobre el derecho a la comunicación digital a través de Internet. 
En el informe se constata las dificultades de la población para acceder al Internet, 
y la censura y persecución digital contra medios independientes y periodistas. Existe 
una persistencia, por parte de la política oficial, por controlar el flujo de información 
que circula por cualquier medio de comunicación sea este convencional o digital.

https://freedomhouse.org/es/country/venezuela/freedom-net/2022
https://freedomhouse.org/es/country/venezuela/freedom-net/2022
https://freedomhouse.org/
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dores de medios de comunicación, y casos por 
violaciones a la privacidad.

En total, se registraron 59 violaciones a lo 
largo del año, que incluyen el cierre y la sus-
pensión arbitraria de cuentas en redes sociales 
(8), bloqueo selectivo de sitios web (40), ata-
ques de denegación de servicio (DDoS) (4), hac-
keos (2), suplantación de identidad (2), doxing 
(divulgación en línea de información personal 
de un periodista) (1), acceso ilícito a medios o 
soportes digitales (1) y phishing (1).

Preocupa especialmente que las medidas 
restrictivas a los espacios de información, tan-
to en línea como fuera de ella, no solo condi-
cionan el ejercicio del periodismo y la libertad 
de expresión en Venezuela, sino que también 
fomentan la autocensura entre los medios, los 
periodistas y la sociedad. 

Además, la libertad y la seguridad de la ciu-
dadanía en la red tampoco se salva de los con-
troles a través del manejo de datos y de la vi-
gilancia. Este escenario que afecta los dere-
chos de las personas en línea, supone un riesgo 
importante en lo que respecta a las comunica-
ciones privadas de activistas de derechos hu-
manos, políticos, investigadores y periodistas, 
pues el Gobierno, entendiendo la importan-
cia de almacenar información personal lleva a 
cabo mecanismos arbitrarios con la complici-
dad de plataformas digitales que recopilan es-
tos datos sin ninguna autorización por parte de 
los usuarios.

En marzo del año pasado, se conoció que la 
Asamblea Nacional (AN) de 2020 inició el de-
sarrollo del Proyecto de Ley de Redes, a cargo 
de la Subcomisión de Comunicación e Infor-
mación. Preocupa que dicha propuesta de legis-
lación sea un nuevo mecanismo que, ajustado 
a las necesidades del Estado, sirva para censu-

rar aún más las libertades informativas en el 
país, como ha sucedido con la normativa con-
tra el odio que desde su aprobación en 2017 ha 
sido utilizada como instrumento para silenciar 
y castigar la opinión mediante restricciones ex-
cesivas con efecto amedrentador, sanciones pe-
nales desproporcionadas, terminologías ambi-
guas e interpretaciones discrecionales.

Justamente, el informe de transparencia de 
Telefónica (Movistar Venezuela), reveló  en ju-
nio de 2022 que más de 1.5 millones de sus 
usuarios en el país son vigilados a través de las 
telecomunicaciones y los servicios que presta 
la empresa a petición del Estado venezolano. 
El documento confirma que las comunicacio-
nes de más de 21 % de los clientes de Movistar 
en el territorio son interceptadas, y sus datos 
de abonados entregados a los cuerpos de segu-
ridad y a representantes de la justicia, bajo el 
argumento del cumplimiento de normativas ve-
nezolanas. Todo esto eleva la preocupación de 
la población ante el irrespeto de los estánda-
res internacionales de privacidad y datos de los 
ciudadanos. 

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) hizo un llamado a cumplir ur-
gentemente una serie de recomendaciones, en-
tre las cuales se menciona la necesidad de mo-
nitorear el impacto del marco regulatorio res-
trictivo y regresivo, así como de abogar por la 
modificación de las leyes para que se ajusten 
a los estándares internacionales en cuanto al 
ejercicio de la libertad de expresión, asociación 
y acceso a la información, incluyendo el espa-
cio digital (Ver gráfico 1).

CENSURA PERSISTENTE

En Venezuela se continúan utilizando medidas 
discrecionales para obstaculizar el acceso a si-
tios web de medios de comunicación, tanto na-
cionales como extranjeros, y a las plataformas 
de organizaciones no gubernamentales que de-
fienden los derechos humanos. Durante 2022, 
IPYS Venezuela registró al menos cuarenta ca- 
sos de bloqueo a sitios web de noticias, a través 
de su sistema de monitoreo y mediante medi-
ciones colaborativas realizadas a lo largo del 
año. Estas medidas demuestran la persistencia 

[...] el informe de transparencia de Telefónica 
(Movistar Venezuela), reveló  en junio de 

2022 que más de 1.5 millones de sus usuarios 
en el país son vigilados a través de las 

telecomunicaciones y los servicios que presta la 
empresa a petición del Estado venezolano.

https://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/VEN-UN-OAS-Statement-AUG22-ESP%20.pdf
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de la política oficial de controlar el flujo de in-
formación.

Estas restricciones a los medios digitales, en 
su mayoría independientes y privados, fueron 
aplicadas por los principales proveedores de 
Internet en el país, como Cantv, Movistar y Di-
gitel. El Observatorio Abierto de Interferencias 
en la Red (OONI, por sus siglas en inglés), en 
colaboración con el equipo de IPYS Venezue-
la y su red nacional de corresponsales, verificó 
los bloqueos e hizo seguimiento de las intermi-
tencias y suspensiones masivas en los servicios 
de navegación.

Se identificaron episodios de censura selec-
tiva en varios portales de noticias, entre ellos 
Al Navío, Alberto News, Aporrea, Armando.
Info, Caraota Digital, Correo del Caroní, Co-
rreo del Orinoco, Crónica Uno, Diario 2001, 
Dolartoday, Efecto Cocuyo, El Cooperante, El 
Nacional, El Pitazo, El Tiempo de Colombia, 
El Universal, EVTV, Globovisión, Infobae, In-
fodio, La Mañana, La Patilla, Maduradas, Mi-
nuto 30, Monitoreamos, Noticia al Día, Noti-
cia y Punto, Noticias de Venezuela, Noticiero 
Digital, NTN24, Primer Informe, Punto de Cor-
te, Runrunes, Sumarium, Su Noticiero, Telesur 
Libre, Venezuela al Día, Vivo Play y VPI TV.

Desde principios de 2022, los bloqueos y 
ataques han sido una constante forma de cen-
sura. Solo en febrero, se registraron bloqueos 

que afectaron el funcionamiento de diez me-
dios de comunicación. Uno de los casos desta-
cados fue el bloqueo del portal de El Nacional, 
llevado a cabo por Cantv y las operadoras pri-
vadas Digitel, Movistar, Inter y Supercable, de 
acuerdo a lo documentado por el observatorio 
VEsinFiltro. Esta medida se implementó des-
pués de que los tribunales venezolanos le adju-
dicaron la sede del diario a Diosdado Cabello, 
diputado de la Asamblea Nacional y vicepre-
sidente del PSUV, como parte de una sentencia 
por una demanda de “daño moral” interpuesta 
en abril de 2015.

Otros medios bloqueados durante el segun-
do mes de 2022 fueron Efecto Cocuyo, Crónica 
Uno, EVTV y Primer Informe, los cuales fueron 
restringidos por Cantv, Digitel, Movistar, Inter, 
Supercable y NetUno. IPYS Venezuela confirmó 
que Digitel y Supercable aplicaron bloqueos de 
DNS a los dominios de estos sitios web, y en el 
caso de Efecto Cocuyo, se evidenció la moda-
lidad de censura por HTTP a través de Cantv.

En repetidas ocasiones, IPYS Venezuela ha 
advertido sobre el aumento de los bloqueos y 
ataques que socavan la comunicación libre y 
plural, así como el derecho a la información en 
el país. Un hito destacado fue la publicación del 
informe de transparencia de la empresa trans-
nacional Telefónica, filial de Movistar Vene-
zuela, donde afirmó que la Comisión Nacional 

GRÁFICO 1. VISUALIZACIÓN “FREEDOM HOUSE”

https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-bloquean-dominios-de-el-nacional-luego-de-declaraciones-de-diosdado-cabello/
https://vesinfiltro.com/
https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-telefonica-intercepto-las-comunicaciones-de-15-millones-de-usuarios-en-venezuela/
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de Telecomunicaciones (Conatel) le ha solicita-
do constantemente bloquear páginas web des-
de al menos 2016. Esto confirma las denuncias 
realizadas insistentemente por organizaciones 
de la sociedad civil.

Además, la censura digital no solo se man-
tiene, sino que la lista de medios de comuni-
cación limitados continúa aumentando. En di-
ciembre se informó sobre el bloqueo del sitio 
web del medio zuliano Noticia y Punto, reali-
zado por Cantv, Digitel y Movistar. Mediante 
la metodología de OONI, el equipo de IPYS Ve-
nezuela pudo constatar que se utilizó la moda-
lidad de bloqueo por DNS. Los trabajadores del 
medio indicaron que, antes de estas limitacio-
nes, recibieron llamadas de Conatel solicitando 
información sobre la naturaleza del sitio de no-
ticias (ver gráficos 2, 3, 4).

Otra manifestación de estas acciones coer-
citivas son los ciberataques contra portales de 
noticias, los cuales suelen quedar inaccesibles 
de forma temporal debido a ataques de dene-
gación de servicio distribuido (DDoS). El 9 de 
febrero, el diario TalCual denunció que su si-
tio web estaba siendo afectado por este tipo de 
vulneración después de registrar un número in-
usual de solicitudes, principalmente provenien-
tes de IPs de Cantv.

El portal The Freedom Post también fue ob-
jeto de este tipo de agresión cibernética la ma-
ñana del jueves 17 de febrero, después de la 
publicación de un trabajo informativo sobre la 
empresa de limpieza reputacional Eliminalia. 
Las solicitudes de acceso al sitio, provenientes 
de Brasil, Polonia, Rusia e Indonesia, se man-
tuvieron durante todo el día y alcanzaron un 
máximo de 16 millones en una hora.

Un tercer caso de esta violación ocurrió en 
abril, cuando La Mañana Digital informó en 
su cuenta de Instagram que su portal estaba 
siendo atacado. En conversación con IPYS Ve-
nezuela, su director, Atilio Yánez, explicó que 
el primer ataque comenzó el 16 de abril y se 
prolongó hasta el 17, con solicitudes de acceso 
provenientes principalmente de Estados Uni-
dos. El lunes 18 de abril, finalmente el portal 
colapsó y aproximadamente 48 horas después, 
el 20 de abril, La Mañana Digital logró recu-
perarse. Sin embargo, hubo un nuevo aumento 

GRÁFICO 2. VISUALIZACIÓN DE “BLOQUEOS” 

GRÁFICO 3. VISUALIZACIÓN DE “BLOQUEOS” 

https://noticiaypunto.com/
https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-portales-de-talcual-y-primer-informe-fueron-victimas-de-limitaciones/
https://thefreedompost.net/
https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-portal-de-the-freedom-post-fue-victima-de-un-ataque-de-ddos/
https://lamananadigital.com/
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de solicitudes de acceso, superando las 140 mil 
hasta el 29 de abril, día en que el sitio se cayó 
por completo.

El último de estos ataques DDoS se registró 
en septiembre contra el medio digital Alberto 
News, cuyo equipo técnico confirmó haber re-
cibido más de 950 mil solicitudes en total, lle-
gando a registrar hasta 100 mil cada treinta mi-
nutos. Además, el medio aseguró que todas las 
solicitudes de acceso al dominio provenían de 
IPs de la operadora estatal Cantv, y que el sitio 
web experimentó caídas temporales de aproxi-
madamente dos horas. La página se estabilizó 
en la mañana del viernes 30 de septiembre.

El autoritarismo digital hacia las fuentes de 
información en Internet ha significado que la 
sociedad venezolana se encuentre en un terri-
torio opaco y silenciado, en el que cada vez es 
más difícil conocer versiones contrastadas o 
distintas a la del oficialismo. IPYS Venezuela 
condena nuevamente estos controles en la la-
bor de los medios de comunicación y periodis-
tas en la red, los cuales representan una  grave 
amenaza para la libertad de expresión y el libre 
ejercicio de la prensa (ver gráfico 5).

ASEDIO Y CRIMINALIZACIÓN 

Durante el año 2022, se observaron numerosos 
casos de amedrentamiento y criminalización 

del periodismo a través de las redes sociales. 
Estos actos no solo generan una pérdida ge-
neralizada de confianza en la prensa, sino que 
también fomentan la autocensura, lo cual tiene 
consecuencias perjudiciales para la libertad de 
expresión, el acceso a la información y la de-
mocracia en Venezuela.

GRÁFICO 4. VISUALIZACIÓN DE “BLOQUEOS” 

GRÁFICO 5. VISUALIZACIÓN DE  CATEGORÍAS DE VIOLACIONES “CENSURA”

https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-portal-de-alberto-news-fue-victima-de-ataque-ddos/
https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-portal-de-alberto-news-fue-victima-de-ataque-ddos/
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Según los registros de IPYS Venezuela, se 
documentaron casos de discurso estigmatizan-
te en línea dirigidos a veintidós trabajadores de 
la prensa, diez medios de comunicación, seis 
defensores de derechos humanos y cuatro or-
ganizaciones no gubernamentales. Los respon-
sables de estos ataques incluyen simpatizantes 
del gobierno y funcionarios públicos, quienes 
utilizaron insultos, descalificaciones, campa-
ñas sistemáticas de desprestigio y desinforma-
ción, así como acusaciones de criminalización 
que incitaron al uso de sanciones y procesos 
judiciales para debilitar la independencia, la di-
versidad y la calidad informativa.

A principios de año, el empresario Esteban 
Trapiello, vinculado al oficialismo y director 
general del canal La Tele Tuya (TLT), acusó de 
ladrones a periodistas como Alonso Moleiro, 
Román Lozinski, Leopoldo Castillo, Carla An-
gola, Alberto Rodríguez Palencia, Luis Carlos 
Díaz, Gabriel Bastidas, Pedro Pablo Peñaloza, 
María Teresa Romero, Elizabeth Fuentes, Naky 
Soto y Carlos Correa a través de su cuenta de 
Twitter. Estos ataques difamatorios fueron re-
tuiteados por Diosdado Cabello y otros segui-
dores del gobierno, quienes también acusaron a 
los periodistas de ser “palangristas”, “sicarios 
mediáticos”, “ratas” y “ladrones”.

Días después, el 18 de enero, Trapiello acusó 
de “enchufados y ladrones” a los medios Ca-
raota Digital, Efecto Cocuyo, El Estímulo, El 
Pitazo, TVV Noticias, VIVOPlay y La Patilla, y 
al periodista Roland Carreño, que permanece 
injustamente privado de libertad desde octubre 
de 2020. Y otra víctima de los ataques del em-
presario fue la Asociación de Periodistas Ve-
nezolanos en el Extranjero (Apevex), a la que, 
en abril, calificó de “extorsionadores de la in-
formación”.

Pero este patrón de persecución fue aún más 
reiterado en el comunicador adepto al oficia-
lismo, Pedro Carvajalino, que desde su cuenta 
de Twitter criminalizó en repetidas ocasiones 
la labor investigativa de Armando.Info y de su 
equipo de periodistas. El 30 de marzo impulsó 
una campaña de desprestigio por medio de un 
vídeo en el que aparecen fotos de los miem-
bros directivos Ewald Scharfenberg y Joseph 
Poliszuk, y de Roberto Deniz, periodista del 
portal, quienes desde 2021 han sido objeto de 
acoso en las redes sociales por investigar so-
bre el entramado de corrupción que involucra 
al empresario colombiano Alex Saab.

Los simpatizantes del oficialismo que se 
unieron a Carvajalino señalaron al medio de 
extorsionadores y delincuentes, y llamaron ase-
sino a Deniz. Este video, que dice que el funcio-
namiento real de Armando.info “… está basado 
en la extorsión y en el terrorismo mediático, en 
la creación de fake news y en el apoyo a las 
políticas injerencistas del gobierno imperial”, 
acusando al medio de “narco-periodismo”, jus-
tamente estuvo vinculado a nuevas acciones de 
desprestigio contra periodistas y políticos opo-
sitores en el marco de la defensa del Gobierno 
venezolano y de Saab, donde figura como difu-
sor Mario Silva, diputado a la AN electa el 6 de 
diciembre de 2020.

La organización civil Transparencia Vene-
zuela y su directora ejecutiva, Mercedes de Frei- 
tas, también fueron difamadas y amenazadas a 
través de la red social Twitter, luego de que esta 
participara en el diálogo interactivo que el Con-
sejo de Derechos Humanos de la ONU celebró el 
18 de marzo en Ginebra, con motivo de la últi-
ma actualización oral de la Misión de Determi-
nación de los Hechos en Venezuela. 

El 21 de marzo,  un usuario  llamado “Ope-
raciónTunTun” acusó a la ONG de mentirosos, 
ladrones y traidores, y dijo que la misma sería 
objeto de la Operación TunTun, término acuña-
do durante las protestas de 2017 en Venezuela y 
repetido por altos funcionarios y medios de co-
municación oficialistas para referirse a los alla-
namientos a residencias de opositores por par-
te de fuerzas de seguridad del Estado. Desde 
esta cuenta anónima, creada en marzo de 2022, 
además han sido mencionados los periodistas 

El autoritarismo digital hacia las fuentes de 
información en Internet ha significado que 
la sociedad venezolana se encuentre en un 

territorio opaco y silenciado, en el que cada vez 
es más difícil conocer versiones contrastadas o 

distintas a la del oficialismo. 

https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-esteban-trapiello-ejecuto-una-campana-de-desprestigio-contra-periodistas/
https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-esteban-trapiello-hostigo-a-apevex/
https://ipysvenezuela.org/alerta/balance-ipysve-mas-agravios-contra-la-prensa-durante-marzo/
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María Fernanda Sojo, Pedro Pablo Peñaloza, 
Miriam Arévalo, Luz Mely Reyes, Miguelan-
gel Caballero, Luis Carlos Díaz y Víctor Ama-
ya, miembros y colaboradores de la organiza-
ción defensora de derechos humanos.

Otras campañas de desprestigio y agravios 
a través de redes sociales y medios digitales, 
fueron las promovidas por el entonces alcalde 
del municipio Simón Rodríguez, Ernesto Para-
queima, los funcionarios municipales y otros 
simpatizantes de su administración, contra el 
portal de noticias Diario El Vistazo y su direc-
tora Nilsa Varela, de El Tigre, estado Anzoá-
tegui. Estos ataques comprendieron una serie 
de insultos, señalamientos de criminalización, 
amenazas y mensajes misóginos contra Varela, 
y la suplantación de la identidad gráfica del me-
dio de comunicación (ver gráfico 6)

SUSPENSIONES ARBITRARIAS

Las prácticas para eliminar o restringir la cir-
culación de información en la red también se 
ejercieron desde las redes sociales. Aunque 
hay temas y discursos que no están protegidos 
por el derecho a la libertad de expresión tanto 
dentro como fuera de Internet, son frecuentes 
las denuncias sobre la aplicación de censura 
por parte de las plataformas digitales, sin que 
existan razones jurídicas que respalden estas 

decisiones de moderar o suspender ciertos con-
tenidos noticiosos. 

A principios de 2022, por ejemplo, Insta-
gram limitó las labores informativas del diario 
El Carabobeño. Desde el 23 hasta el 25 de fe-
brero fueron bloqueadas las transmisiones en 
vivo del medio a través de esta red social, debi-
do a una publicación hecha con motivo de los 
64 años del derrocamiento de la dictadura de 
Marcos Pérez Jiménez. Según la información 
reportada por la plataforma, fueron quebran-
tadas normas sobre violencia u organizaciones 
peligrosas, respecto a la imagen posteada que 
era un retrato del expresidente venezolano.

De forma similar, el equipo del medio digital 
Vargas Reporta perdió el acceso a su cuenta de 
Instagram durante nueve días. La jefa de pren-
sa del medio, Amy Torres, explicó que el 1 de 
marzo uno de los administradores de la cuen-

GRÁFICO 6. VISUALIZACIÓN DE CATEGORÍAS DE VIOLACIONES “DISCURSO ESTIGMATIZANTE” 

El 30 de marzo, impulsó una campaña de 
desprestigio por medio de un vídeo en el que 
aparecen fotos de los miembros directivos Ewald 
Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y de Roberto Deniz, 
periodista del portal, quienes desde 2021 han  
sido objeto de acoso en las redes sociales por 
investigar sobre el entramado de corrupción que 
involucra al empresario colombiano Alex Saab.

https://diarioelvistazo.com/
https://ipysvenezuela.org/alerta/alerta-ipysve-diario-el-vistazo-y-su-directora-victimas-de-campanas-de-agravios-nuevamente/
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ta recibió una notificación en la aplicación de 
Instagram, que le solicitaba ingresar su número 
telefónico para enviarle un código que debía in-
troducir. Al ingresar el código recibido, se ce-
rró la sesión del usuario @vargasreporta, y se 
mostró un mensaje que indicaba que podrían 
acceder en 24 horas si se lograba confirmar la 
información proporcionada. Pero el 2 de mar-
zo, Vargas Reporta desapareció de Instagram. 

El medio creó cuentas en Twitter y Face-
book, con las que no contaban antes del inci-
dente, para mantener las labores informativas, 
y a pesar de que desde Redes Ayuda y la orga-
nización de Internet libre Access Now se brin-
dó apoyo al medio contactando a Instagram, la 
red social no ha enviado un reporte que expli-
que las razones por las cuales se ejecutó la me-
dida arbitraria que lo mantuvo varios días fuera 
de la plataforma.

En diciembre, la cuenta de Palpitar Truji-
llano en Instagram también fue víctima de es-
tas suspensiones. El periodista Andrés Brisba-
rán, quien es director de este perfil de noticias 
e información, con sede en Trujillo, Mérida y 
Zulia, el cual contaba con más de 100 mil se-
guidores en su principal cuenta, denunció que 
su primer usuario (@palpitartrujillano) fue sus-
pendido el 10 de diciembre, y los días siguien-
tes otras tres cuentas alternativas del medio 
(@ palpitartrujillano1, @PalpitarTrujillanoOfi-

cial y @ palpitartrujillanoficial) también fueron 
eliminadas o hackeadas de la plataforma, tal 
como pudo confirmar el equipo de Monitoreo 
de IPYS Venezuela. 

Brisbarán señaló que la empresa Meta eje-
cutó la primera suspensión por haber sido de-
nunciada por terceros, y que posteriormente, el 
15 de diciembre, la cuenta alterna además su-
frió un hackeo que la eliminó de raíz, por lo 
que por segunda vez se vieron obligados a abrir 
otra cuenta llamada “@PalpitarTrujillanoOfi-
cial”. Sin embargo, el martes 20 de diciembre, 
fue igualmente hackeada esta cuenta, por lo 
que decidieron hacer la denuncia formal ante el 
Centro de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (CICPC), en la subdelegación 
Valera. Este incidente volvió a repetirse el  25 
de diciembre con el último perfil creado por el 
medio @palpitartrujillanoficial (ver gráfico 7).

INTERRUPCIONES Y FALLAS

La infraestructura de telecomunicaciones en 
Venezuela se mantiene desactualizada e in-
capaz de garantizar el acceso a Internet para 
toda la población. En medio de la crisis eco-
nómica que ha resultado en una falta de inver-
sión por parte del Gobierno y de las empresas 
privadas en estas instalaciones y tecnologías, 
además de la limitada capacidad de los ciuda-

GRÁFICO 7. VISUALIZACIÓN DE  CATEGORÍAS DE VIOLACIONES “ATAQUES”



15

AGENDA PÚBLICA

Í N D I C E

comunicación 203•204

danos para pagar los servicios de conexión de 
mejor calidad, la brecha digital se expande y 
con ello también aumenta el déficit democrá-
tico en el país.

En 2022, los registros de IPYS Venezuela 
totalizaron 259 denuncias de eventos de des-
conexión principalmente desde las empresas 
Cantv, Movistar y Digitel, por fallas frecuen-
tes en el funcionamiento de las antenas de es-
tos proveedores. Estos hechos comprendieron 
156 restricciones por razones desconocidas, 63 
por apagones, 35 por cortes de fibra óptica, tres 

denuncias por robo de equipos de telecomuni-
caciones, y dos por daños de estos artefactos. 
Pese a la continuidad y repercusión de estos in-
cidentes, en la mayoría de los casos no hubo 
publicaciones oficiales que aclararan las causas 
de estas afectaciones, y cuánto tiempo tarda-
rían en restablecerse sus servicios en las zonas 
afectadas.

En marzo destacó la publicación del informe 
de cifras del sector de telecomunicaciones de 
la Conatel correspondiente al año 2020, siendo 
la primera vez que la institución reguladora di-

GRÁFICO 8 Y 9. VISUALIZACIÓN “FALLAS DE INFRAESTRUCTURA”  
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fundía esta información desde 2019. Los datos 
más alarmantes del reporte muestran una con-
tinua disminución en la penetración de Internet 
en el país, que pasó de un 58,42 % en 2019, con 
16 millones 711 mil 728 usuarios reportados, a 
un 53,66 % en 2020, con 15 millones 557 mil 
180 usuarios, siendo la cifra más baja registra-
da por el ente desde 2014, cuando se contabi-
lizaron 15 millones 940 mil 838 usuarios co-
nectados.

Según el informe, en el 2020 también se ob-
servó una disminución en el número de sus-
criptores de telefonía móvil, lo que resultó en 
un descenso de más de seis puntos en la pe-
netración de suscriptores del sistema de teleco-
municaciones, pasando del 57,08 % en 2019 al 
50,40 % en 2020. Estos datos reflejan que los 
venezolanos están cada vez más desconecta-
dos, no solo en términos de acceso a Internet.

Aunque Conatel registró un aumento en el 
tráfico de datos en telefonía móvil, que pasó de 
66 mil 016 terabytes en 2019 a 75 mil 692 te-
rabytes en 2020, posiblemente debido a la digi-
talización de muchas actividades como resulta-
do de la pandemia de la COVID-19, aún así las 
deficientes condiciones de infraestructura del 
sistema de telecomunicaciones llevaron a que 
los servicios de conexión fueran más lentos y 
de menor calidad.

Durante el año 2022, se observó un panora-
ma preocupante en cuanto a los derechos digi-
tales en Venezuela. La persistencia de la cen-
sura, los bloqueos de sitios web, el asedio y la 
criminalización de los medios de comunica-
ción y los periodistas en el ámbito digital re-
presentan una grave amenaza para la libertad 
de expresión y el acceso a la información. Es-
tas prácticas restrictivas, junto con la precaria 
infraestructura de las telecomunicaciones y los 
servicios públicos fundamentales como la elec-
tricidad, así como el control estatal sobre el flu-
jo de información, han agravado la situación de 
la libertad de expresión y el acceso a la infor-
mación por parte de los ciudadanos. Solo a tra-
vés de la protección y promoción de estos dere-
chos se podrá avanzar hacia una sociedad más 
libre, plural y democrática (ver gráficos 8 y 9).

CONCLUSIONES

n	 El IPYS Venezuela confirmó mediante una 
serie de mediciones realizadas bajo la me-
todología del observatorio de Internet, OONI, 
que al menos cuarenta medios digitales, 
nacionales y extranjeros, están siendo blo-
queados desde los servicios de proveedores 
de Internet privados y estatales.

n	 La mayor parte de la población venezolana 
sigue padeciendo dificultades para acceder a 
servicios de Internet de calidad, debido a las 
frecuentes interrupciones y deficiencias en la 
velocidad de las conexiones, fijas y móviles, 
por la infraestructura eléctrica y de teleco-
municaciones deteriorada y vandalizada.

n	 Los ataques discursivos y criminalizadores 
contra la prensa crítica caracterizaron la per-
secución digital a través de las redes socia-
les, aumentando el efecto amedrentador y de 
silencio que ha logrado inhibir la difusión de 
información sobre asuntos de interés público 
en el país.

n	 La censura en línea también continuó bajo la 
modalidad de ciberataques, que afectaron el 
funcionamiento de portales de noticias pri-
vados e independientes.

RECOMENDACIONES

El IPYS Venezuela plantea a continuación una 
serie de recomendaciones que se deben imple-
mentar para defender y mejorar las condiciones 
de libertad de expresión y del ejercicio del pe-
riodismo en los entornos digitales:

n	 Eliminación de las prácticas y regulaciones 
que deriven en bloqueos y censura de conte-
nidos por parte del Estado, proveedores pú-
blicos y privados, e instancias de gestión de 
servicios de comunicaciones en Internet.

n	 Considerar el acceso a Internet como un de-
recho humano fundamental para el ejercicio 
de otros derechos civiles y políticos como la 
libertad de expresión y el acceso a la infor-
mación, que garantizan la participación ciu-
dadana en una sociedad democrática. 

n	 El Gobierno y los responsables de políticas 
públicas en materia de telecomunicaciones 



17

AGENDA PÚBLICA

Í N D I C E

comunicación 203•204

deben promover mecanismos que incentiven 
y fomenten la inversión de actores públicos y 
privados, la sana competencia, y actualiza-
ción tecnológica en la infraestructura de fibra 
óptica y de comunicación móvil y satelital en 
todo el territorio nacional.

n	 Abordar el problema de la desinformación 
mediante campañas de concientización, edu-
cación y capacitación para combatir la pro-
pagación de noticias deliberadamente falsas 
y engañosas en la red.

n	 Impulsar el acceso universal a Internet a tra-
vés de un plan articulado de políticas públi-

cas para la promoción del acceso a un Inter-
net de calidad de amplia cobertura nacional.

n	 Desarrollar y apoyar los proyectos e inicia-
tivas en materia de alfabetización digital en 
Venezuela, ya que son indispensables para el 
ejercicio de los derechos civiles y políticos 
en una sociedad democrática.

n	 Erradicar la estigmatización y la desacredi-
tación de los medios de comunicación y de 
los periodistas recurriendo a etiquetas en re-
des sociales que los vinculen a las llamadas 
noticias falsas u otros calificativos que des-
prestigian su labor informativa.

GRÁFICO 10. 
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INSTITUTO DE PRENSA Y SOCIEDAD (IPYS-VENEZUELA)

Organización no gubernamental que trabaja en la promoción, defensa y formación en libertad de 
expresión, periodismo de investigación y derecho a la información, con la aspiración de contribuir al logro 
de una ciudadanía más consciente ante la necesidad de defender y ejercer estos derechos.

FOSIL 
Escultura en aluminio macizo. 

45x45x10cm

Galería de Papel. Fosil. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2023).
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DETALLE INTRONS DISPOSITION 
Instalación de 6x3 metros. 

Tubos de acrílico, bioplástico, pantalla y acrílico blanco.

Galería de Papel. Detalle de Introns. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2023).
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Detalle pieza en movimiento

Detalle de la transmisión de datos

Galería de Papel. Langpath. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2023).
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M ás de un investigador ha ensacado al 
periodismo entre las “dinoprofesio-
nes”. Este es un término reciente que 

designa a aquellos empleos y funciones socia-
les con amenaza de extinción por el avance de 
la inteligencia artificial (IA). Una de las imáge-
nes de pequeños dinosaurios que se ha hecho 
viral en redes sociales es, justamente, la que 
viste al reptil fósil con lentes, camisa y corbata 
y, en las manos, un micrófono y una cámara.

No parece baladí. Hacia 2025 podrían desa-
parecer o quedar obsoletos unos 85 millones de 
puestos de trabajo debido a la evolución de la 
IA, estima el Foro Económico Mundial.

Este de 2023 quizás sea el primer 27 de ju-
nio, Día del Periodista en Venezuela, que coin-
cide con la explosión del debate mundial acerca 
del futuro de esta profesión a la luz de la IA. 

Un tema que le reventó en la cara a la humani-
dad durante los últimos meses, como recogió la 
FundéuRAE al otorgarle el título de palabra del 
año a la expresión ‘inteligencia artificial’.

“Este concepto ha pasado de ser una tecnolo-
gía reservada a los especialistas a acompañar a 
la ciudadanía en su vida cotidiana”, justificó la 
Fundación del Español Urgente al comunicar la 
selección de entre otras once candidatas como 
criptomoneda, gripalizar o sexdopaje.

Pero ¿qué es, exactamente, inteligencia arti-
ficial? El diccionario académico la define como 
una “disciplina científica que se ocupa de crear 
programas informáticos que ejecutan operacio-
nes comparables a las que realiza la mente hu-
mana, como el aprendizaje o el razonamiento 
lógico”.

Periodismo e inteligencia 
artificial: convertir 
la amenaza en beneficio
DANIEL PABÓN

El artículo nos ofrece una crónica sobre el futuro de la profesión del periodista a la luz 
del debate mundial que se ha suscitado con la aparición de la llamada inteligencia 
artificial (IA). La controversia que se ha suscitado coincide con la celebración en nuestro 
país del Día del Periodista (27 de junio). La conclusión a la que llega el texto es que 
nuestra profesión tiene la obligación de adecuarse a las nuevas realidades  que emergen 
en el mundo de las nuevas tecnologías, sin abandonar el norte que le da sentido y vida 
al periodismo: informar sobre la realidad con sentido de verdad.
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Ni Disney Pixar produjo una nueva película 
animada sobre Simón Bolívar, ni el papa Fran-
cisco se paseó por el Vaticano con un abrigo 
blanco acolchado de la firma Balenciaga ni los 
Jonas Brothers dieron un concierto en ropa in-
terior. Todo se viralizó, aunque todos los recep-
tores no supieron que eran obras de la IA.

En un mundo cundido de desinformación, 
pospandémico y en guerra, tan complejo de ex-
plicar, ¿no es más indispensable socialmente el 
periodismo?, ¿lo está conduciendo la IA hacia 
su muerte? Las respuestas encajan en un debate 
que se cuenta en gerundio.

ES COPILOTO, NO CONDUCE

Frente a la nueva disrupción tecnológica de la 
IA, para el periodismo será más importante que 
nunca destacarse en términos de su rigurosidad, 
su utilidad y su humanidad. Así lo vislumbra el 
Digital News Report 2023, firmado por el Insti-
tuto Reuters y la Universidad de Oxford.

Los datos de este estudio mundial revelan 
que el público se muestra ambivalente con res-
pecto a los algoritmos, aunque sigue sin conven-
cerse de que los periodistas y los medios puedan 
hacerlo mejor a la hora de curar o resumir los 
acontecimientos más importantes.

Ante la duda de la gente, este desafío: restau-
rar la relevancia y la confianza, satisfaciendo 
las necesidades de las audiencias. “Construir 
relaciones y comunidades no consistirá única-
mente en llevar a la gente hacia los sitios web 
y las aplicaciones, sino también en entregar, a 
través de otras plataformas y otros canales, in-
formación confiable que aporte un valor real a 
los consumidores, a cambio conseguir recono-
cimiento y, con suerte, réditos económicos”.

La clave está, entonces, en resignificar la 
amenaza y hallar los beneficios de la IA para 
la profesión. El director del medio de verifica-
ción argentino Chequeado, Pablo Fernández, lo 
planteó con esta metáfora en una conferencia 
reciente: la clave del uso de la IA en los medios 
es que sea el copiloto del periodista y no al re-
vés. Quien maneja el auto es el profesional y 
tiene al lado a la IA para que le ayude a ser más 
rápido, más preciso o llegar antes al lugar.

Por la misma vía se ha expresado la colom-
biana Fundación Gabo en sus más recientes ar- 
tículos sobre el tema. La IA goza de enorme 
poder para automatizar la redacción en temas 
donde no se requiere alguna pericia en parti-
cular, mientras los periodistas concentran su 
energía en temas más relevantes e interesantes 
donde se precise su talento y creatividad, mejo-
rando la personalización de los contenidos con 
el análisis de los intereses de los lectores.

Pasemos de la teoría a los ejemplos, de la 
mano de la misma Fundación Gabo: Chequea-
bot es un robot que detecta mentiras en Che-
queado (Argentina). Verificado (México) incor-
poró Pinpoint, herramienta de búsqueda de da-
tos basada en la IA de Google que, por ejemplo, 
los ayudó a analizar discursos del presidente 
López Obrador. Ojo Público (Perú) desarrolló 
Funes, su propia herramienta de IA para facili-
tar el análisis de datos en busca de casos de co-
rrupción. El País (España) utiliza Perspective 
para moderar comentarios en la web.

Tanto los límites éticos como la regulación 
internacional son dos de los grandes desafíos 
que enfrenta la expansión de la IA.

¿Y QUÉ OPINA LA IA?

La aplicación más famosa de IA quizás sea el 
ChatGPT, un chatbot de la empresa de tecno-
logía OpenAI que genera conversaciones simi-
lares a las de cualquier humano. El pasado 23 
de junio de 2023 le hicimos la pregunta clave 
de esta nota, y a continuación transcribimos 
toda su respuesta:

—¿La inteligencia artificial va a acabar con 
el periodismo?

—Como modelo de lenguaje IA, no tengo la 
capacidad de predecir el futuro con certeza ab-
soluta. Sin embargo, es poco probable que la 
inteligencia artificial acabe con el periodismo. 
Si bien es cierto que la IA puede automatizar 
algunas tareas rutinarias del periodismo, como 
la transcripción de entrevistas o la generación 
de informes financieros, todavía hay muchas 
habilidades humanas que son necesarias para 
el periodismo, como la investigación, el análi-
sis crítico y la narración de historias. Además, 
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los periodistas tienen un papel importante en la 
verificación de los hechos y en garantizar que 
las noticias sean precisas y éticas. En resumen, 
aunque la IA puede ser una herramienta útil 
para los periodistas, no reemplazará completa-
mente a los profesionales humanos en el campo 
del periodismo.

“Tendremos que lidiar con la IA, pero vamos 
a salir bien de esto”, confía el periodista Ra-
món González Escorihuela, fundador de la ca-
rrera de Comunicación Social en el núcleo Tá-
chira de la Universidad de Los Andes. Doctor 
en Historia, lo ejemplifica en el tiempo: cuando 
se creó el cine, a finales del siglo XIX, se pensó 
que acabaría con el teatro, y no ocurrió. Cuan-
do emergió la televisión, en pleno siglo XX, se 
dijo que acabaría con la radio, y tampoco fue 
así.

Todo el año, y más a propósito del Día del 
Periodista, es válido que la gente se pregunte 

para qué un periodista, si alguien le da los da-
tos a la inteligencia artificial y un chat escribe 
todo, se cuestionó el académico, entrevistado 
por Lorena Arráiz en Éxitos 103.1 FM. “Puede 
ser que te escriba, pero ese conocimiento, esos 
sentimientos, esas pasiones humanas… ¿lo va a 
hacer la inteligencia artificial? Los periodistas 
y sus formadores deben tratar, primero, de ade-
cuar los estudios a las nuevas situaciones y, se-
gundo, de ver las cosas con optimismo”.

DANIEL PABÓN

Periodista con maestría en Ciencia Política. 
Profesor de periodismo en la Universidad de Los 
Andes y en la Universidad Central de Venezuela. 
Miembro del Consejo de Redacción de la revista 
Comunicación.

Galería de Papel. The Pool. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2023).
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Galería de Papel. The Pole. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2023).
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A propiación de las TIC: innovación y res-
ponsabilidad fue el eje sobre el que giró 
la realización de la novena edición del 

Congreso de Investigadores Venezolanos de la 
Comunicación, InveCom. Este año, por segun-
da vez desde su creación, se realizó de forma 
virtual en la plataforma de la Universidad Mon-
teávila, con sede física en Caracas. Los días 7 y 
8 de junio se juntaron más de cincuenta ponen-
cias, entre magistrales y grupos de trabajo, que 
convocaron a investigadores iberoamericanos 
reflexionando en torno al rol de la comunica-
ción en el desarrollo de sociedades más justas y 
sostenibles, con especial atención en el avance 
de la inteligencia artificial y su incidencia en la 
cotidianidad, en la academia y en los entornos 
profesionales.

Una reflexión que convoca la producción 
académica sobre la comunicación social, que 
en esta edición se propuso evaluar, comparar 
y estudiar los objetivos de la agenda 2023 que 

adoptó la ONU sobre el desarrollo sostenible. 
De ahí que la apropiación de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación sirviera de 
base para sostener la discusión sobre sus usos 
innovadores y responsables en los campos pro-
fesionales y formativos de la comunicación so-
cial.

Alexandra Ranzolín, decana de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la UMA, quien 
asumió la presidencia del IX InveCom, resalta 
el esfuerzo de cada ponente por sus aportes y 
destaca la “experiencia” de llevar adelante una 
inmersión en temas fundamentales para forma-
ción en la actualidad. Aplaude el desarrollo de 
comunidades académicas que se han fortaleci-
do a lo largo de los años gracias al trabajo sos-
tenido de InveCom. Esto, asegura, favorece el 
desarrollo del músculo investigativo, la suma 
de nuevos investigadores nacionales y la con-
vocatoria de los aportes internacionales. Con-
sidera fundamental la colaboración de los gru-

IX InveCom. Apropiación 
de las TIC: innovación y 
responsabilidad
YSABEL VILORIA

Han pasado dieciséis años desde la creación de la Asociación de Investigadores 
Venezolanos de la Comunicación. En ese tiempo se ha celebrado de forma bianual 
el Congreso InveCom que este año alcanzó su novena edición, esta vez en modalidad 
virtual, con más de cincuenta ponencias de académicos nacionales e internacionales. 
Su temática central pretende retar los planteamientos de la agenda 2030 que 
adoptó la ONU para el desarrollo sostenible.
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pos de trabajo y sus miembros para favorecer el 
ejercicio de la investigación plural.

PROGRAMA DE INVECOM 2023

El Congreso contó con ponencias magistrales 
que dieron inicio a la edición de este año, el 
miércoles 7 de junio. Luego, los ocho grupos 
de trabajo que abordan temáticas específicas 
tuvieron sesiones en paralelo durante el resto 
de la jornada de ese primer día y a lo largo del 8 
de junio, cuando, para finalizar, esa misma tar-
de se contó con la ponencia magistral de cierre 
que dio paso a la Asamblea general de socios. 

Se da cuenta entonces, de la presencia de des-
tacadas figuras en la investigación de la comu-
nicación que hicieron posible el IX InveCom. 
Entre estas, la intervención de Andrés Cañizá-
lez, doctor en Ciencias Políticas e investigador 
emérito de InveCom, abordando la necesidad 
del acceso a la información; también destacó la 
Ms. Tatiana Aguilera, decana de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación e Información de 
la UMA, sobre los perfiles de vida como meto-
dología para develar personas reales. A esto se 
suma el estudio del doctor Juan Pablo Cannata, 
de la Universidad Austral, sobre el lenguaje in-
clusivo; la exposición de las Ms. Mariana Baca-
lao y la doctora Morella Alvarado, en relación 
con los procesos, prácticas y experiencias de un 
grupo de periodistas venezolanos; así como la 
presentación de Michele Falaschi –jefe de mi-
sión de People In Need– sobre inteligencia ar-
tificial.

Con destacada trayectoria, intervino la doc-
tora María Isabel Neüman, investigadora emé-
rita de InveCom, disertando sobre la apropia-
ción social; Sybil Caballero, doctora en estu-
dios para el desarrollo, destacó sus avances en 
estudios en el área del e-learning y e-innova-

ción y la periodista Yaya Andueza expuso la 
experiencia del Servicio de Información Públi-
ca.

Para concluir la IX edición de InveCom, la 
tarde del 8 de junio, la doctora María Solano 
Altaba, decana de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, 
expuso los riesgos del entorno digital para el 
proceso educativo, alertando sobre la imposi-
ción del algoritmo en la sociedad de la infor-
mación por encima de la búsqueda de la ver-
dad, dando sentido a la temática de la convo-
catoria del año y poniendo sobre la mesa la 
necesidad de ahondar en caminos que busquen 
la apropiación de las TIC desde la perspectiva 
innovadora y responsable.

LOS GRUPOS DE TRABAJO

Periodismo: prácticas sociales y textuales, es el 
nombre del GT 1, coordinado por la profesora 
Moraima Guanipa (UCV), quien recibió una de-
cena de ponencias relacionadas con la práctica 
periodística, dinámicas de producción en me-
dios de comunicación, impacto psicológico en 
la cobertura informativa, así como el ejercicio 
de la libertad de expresión y el derecho a la in-
formación, en su marco ético y muy especial-
mente en entornos marcados por la desinfor-
mación. La profesora Guanipa destacó que:

Contamos con la participación de investigadores 
y docentes nacionales e internacionales, algunos 
que nos han acompañado como ponentes en ante-
riores ediciones. De igual forma saludamos la 
incorporación de nóveles investigadores inte-
grantes de equipos que, bajo la coordinación de 
docentes-investigadores, compartieron los 
hallazgos de sus investigaciones y muestran el 
interés de las nuevas generaciones en la investiga-

ción sobre el periodismo y la comunicación.

Programa del Congreso: https://drive.google.com/file/d/15hO8fK0cwPdANBHVlEaSZ4GwnUENGPJa/view

https://drive.google.com/file/d/15hO8fK0cwPdANBHVlEaSZ4GwnUENGPJa/view


27

AGENDA PÚBLICA

Í N D I C E

comunicación 203•204

Como ponentes internacionales destacaron 
los miembros del Cuerpo Académico Perio-
dismo y Comunicación Política de la Facultad 
de Comunicación de la Universidad Veracruza-
na, México, integrado por Guadalupe H. Mar 
Vázquez, Eduardo Gabriel Barrios-Pérez, Ma-
ría Teresa de Jesús Arroyo-Gopar, Miguel Án-
gel Barragán-Villarreal, quienes presentaron la 
“Adaptación y nuevos discursos en la apropia-
ción tecnológica de los periodistas veracruza-
nos”. Daniel González Almandoz, de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo, de Mendoza-Argenti-
na, ofreció su ponencia “Dialéctica y contenidos 
mediáticos: un intento de superar la fragmenta-
ción del sistema”. En cuanto a la labor informa-
tiva en medios como la televisión, dos equipos 
de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 

Ecuador, coordinados por la profesora Patricia 
Henríquez-Coronel, presentaron sus ponencias: 
“Tratamiento periodístico de la información en 
los noticieros de la televisión ecuatoriana. Caso 
Noticias Oromar”, a cargo de Patricio Capa 
Mero, Geomara Espinel Loor, Janella Endara 
Viteri; y “Tratamiento informativo de los noti-
cieros televisivos del Ecuador. Caso RTS”, en el 
que participaron Samira Ríos Mendoza, Kevin 
Parrales Mendoza, Aransha Vásquez Almeida 
y Johanán Mendoza Casquete.

Guanipa insiste en que estas ponencias 
“… dan cuenta de algunas de las principales 
preocupaciones sobre el periodismo, su ejerci-
cio y la labor de los medios que nutren el pano-
rama de la investigación en Venezuela y otros 
países de la región”.

GT01 PERIODISMO: PRÁCTICAS SOCIALES Y TEXTUALES

COORDINADORA: MORAIMA GUANIPA

PONENCIA AUTORES INSTITUCIÓN

¿Cómo se informa el venezolano? • Mariela Torrealba
• Héctor Rodríguez

• UCV
• Medianálisis

Un índice, paso a paso (Aspectos 
metodológicos)

• León Hernández • UCAB
• OVFN

Adaptación y nuevos discursos en 
la apropiación teconológica de los 
periodistas veracruzanos

• Guadalupe H. Mar Vázquez
• Eduardo Gabriel Barrios-Pérez
• María Teresa de Jesús Arroyo-Gopar
• Miguel Ángel Barragán-Villarreal

• Cuerpo Académico Periodismo y 
Comunicación Política

• Facultad de Comunicación de la 
Universidad Veracruzana (México)

Secuelas psicológicas de cubrir las peores 
noticias. Salud mental y periodismo

• Yorelis Acosta • Cendes-UCV

Marco moral de una ciudadanía digital 
contra la desinformación. Propuesta de 
ética cívica

• Leonardo Suárez Montoya • UCAB

Análisis de instituciones mediáticas a partir 
de la intencionalidad editorial: Grupo Clarín

• Martina García • Universidad Nacional de Cuyo 
(Mendoza-Argentina)

Dialéctica y contenidos mediáticos: 
un intento de superar la fragmentación 
del sistema

• Daniel González Almandoz • Universidad Nacional de Cuyo 
(Mendoza-Argentina)

Análisis del tratamiento informatico sobre 
la migración venezolana desde la Teoría del 
Framing. Caso: Venezuela Migrante

• Dibiana Torres
• María Fernanda Rodríguez

• ULA

Tratamiento periodístico de la información 
en los noticieros de la televisión 
ecuatoriana. Caso Noticias Oromar

• Patricia Capo Mero
• Geomara Espinel Loor
• Janella Endara Viteri
• Patricia Henríquez-Coronel

• Universidad Laica 
Eloy Alfaro de Manabí 
(Ecuador)

Tratamiento informativo de los noticieros 
televisivos del Ecuador. Caso RTS

• Samira Ríos Mendoza
• Kevin Parrales Mendoza
• Aransha Vásquez Almeida
• Johanán Mendoza Casquete
• Patricia Henríquez-Coronel

• Universidad Laica 
Eloy Alfaro de Manabí 
(Ecuador)
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El GT 2 sobre Gestión de la comunicación 
mercadeo, lo coordina Nerio Abreu (LUZ), 
quien moderó once ponencias: “Aportes de las 
relaciones públicas a la comunicación respon-
sable para el desarrollo sostenible: llamada al 
ODS 18”, de Agrivalca Canelón; “El impacto 
de la imagen corporativa en la expansión de la 
empresa El asado del gordo”, de Iván Poveda; 
“Gestión estratégica ante la crisis organizacio-
nal de las emisoras de radio comerciales del 
municipio Maracaibo”, de Mariangélica Sán-
chez y Anabel Caballero; “Elementos de las 
estrategias del merchandising en las empresas 
de licores”, de Onésimo González; “Agromar-
keting como estrategia comunicacional para los 
productos orgánicos”, de José Boscán; “Marke-
ting 4.0 como estrategia comunicacional para 
la percepción del mercado en la carne de bú-
falo”, de María Boscán; “Análisis comparativo 
ético-comunicacional de la publicidad venezo-
lana entre 1970-2023”, de Eduardo Pérez; “Co-
municación, posverdad y el poder de las redes 
sociales en la política venezolana”, de Lynet-
te Luzardo; “Fake news como herramienta de 
manipulación masiva en las redes sociales”, de 

Emily Nieves; “Gestión comunicacional y la 
responsabilidad social de las organizaciones, 
de Perspectivas de la comunicación organiza-
cional: escenarios y retos”, del propio Abreu.

Comunicación política y pública es el GT 3, 
coordinado por María Fernanda Rodríguez 
(ULA), quien destaca que la iniciativa del Ob-
servatorio Electoral Venezolano (OEV) llama-
da Aula Electoral mostró una forma novedosa 
y digital de educar en esta materia a la ciuda-
danía venezolana. Con aportes internacionales, 
precisa que desde Argentina compartieron las 
acciones que emprenden las organizaciones so-
ciales dedicadas a la protección del medio am-
biente frente a la gestión de políticas públicas. 
También se presentó un panorama de la liber-
tad de prensa en países autoritarios de Centroa-
mérica. Explica que dos ponencias versaron so-
bre la desinformación en Venezuela, una desde 
el aspecto normativo y la otra sobre las meto-
dologías de verificación de hechos que utilizan 
dos medios de fact-checking venezolanos.

En esta novena edición de InveCom el GT 4, 
Ciberperiodismo y comunicación digital, que 
coordina Ysabel Viloria (Medianálisis, Uni-

GT03 COMUNICACIÓN POLÍTICA Y PÚBLICA

COORDINADORA: MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ

PONENCIA AUTORES INSTITUCIÓN

Aspectos normativos de la desinformación en Venezuela • Ana Julia Niño Gamboa • UCV

Libertad de expresión y democracia: violaciones en 
países de Centroamérica

• María Laura León Jaime • UMA

Discurso gubernamental igualitarista y calidad de la 
democracia en clave progresista: el caso venezolano 
(2007-2013)

• Juan Carlos Rosillo-Villena • Universidad de Santiago 
(Chile)

Aula Electoral OEV: espacio de educación electoral en 
Venezuela

• Daniel Alberto Pabón Chacón • UCV

Fact-checking en Venezuela. Análisis de las metodologías 
de verificación de hechos y del discurso público en 
Cotejo.info y Espaja.com

• Paula Rangel Barroeta
• María Fernanda Rodríguez

• ULA

Comunicación y ambientes en zonas vulnerables. 
Como actúan las organizaciones sociales en la gestión 
de políticas públicas

• Miguel Mendoza Padilla • Universidad Nacional de 
Avellaneda

Apropiación de la red social Twitter en la comunicación 
entre el ciudadano prosumidor y el gobierno local

• Rocío Dinora Márquez Romero • ULA

Aló, presidente o la construcción discursivo-mediática del 
contradestinatario en el marco del populismo bolivariano

• Johan López • Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral (Argentina)
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mar), compartió sesión con el GT 5, Participa-
ción, apropiación e innovación, a cargo de Án-
gel Páez (LUZ). En esta oportunidad agruparon 
las ponencias de los grupos de trabajo, vista la 
afinidad temática y el complemento argumen-
tativo que las relacionaba. 

En esta sesión se contó con la presencia de 
ponentes internacionales y la experiencia de 
compartir discusión desde enfoques plurales 
nutrió los hallazgos investigativos. Desde la 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 
Luciana Aon, Romina Irimia, Bianca Raciop-
pe y Natalia Zapata, expusieron “TikTok: cha-
llenges reconocimiento facial y algoritmos”. 
Representando a la Universidad de Boyacá, 
Ledy Paola Armirola Garcés y Carmen Meza 
Estrada presentaron “Ciudades inteligentes en 
el Caribe colombiano: una aproximación des-
de el urbanismo y la tecnología”. También la 
Universidad Nacional de Loja y la Universidad 

Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecno-
logía, fueron representadas por Karina Alejan-
dra Ruiz Peralta, Stalin Andrés Armijos Caa-
maño y Jonathan Fernando Torres-Zambrano 
con “Uso de las TIC en la gramificación del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 
Matemáticas”.

Páez destacó la importancia de reconocer 
puntos de encuentros, y a partir de esta expe-
riencia surgió la propuesta que se adoptará a 
partir de la próxima edición del Congreso Inve-
Com: asumir esta fusión de los grupos de tra-
bajo y delinear una temática común: Comuni-
cación digital, innovación y apropiación social 
de las TIC.

Erick García (UCV) coordina el GT 06, Estu-
dios culturales y economía de la comunicación, 
en el que moderó temas que reflexionaron sobre 
nuestra sociedad contemporánea que presenta 
una realidad compleja y cambiante donde las 

GT04 CIBERPERIODISMO Y COMUNICACIÓN DIGITAL  •  COORDINADORA: YSABEL VILORIA

GT05 PARTICIPACIÓN, APROPIACIÓN Y INNOVACIÓN  •  COORDINADOR: ÁNGEL PÁEZ

PONENCIA AUTORES INSTITUCIÓN

TikTok: challenges, reconocimiento facial 
y algoritmos

• Luciana Aon            • Romina Irimia
• Bianca Racioppe   • Natalia Zapata

• UNLP

La inteligencia artificial y la estética digital • Alejandro Terenzani • UCV

El consumidor versátil. Usuarios, memes 
y bitcoin

• Arantxa López

Tras los rastros de una “nueva” ruta migratoria 
por el Atlántico

• Yohennys Briceño • Historias que laten

Desinformación migratoria en plataformas 
digitales

• Ysabel Viloria • Unimar / Medianálisis

La inteligencia artificial y la propaganda 
política en Venezuela

• Edixela Burgos • UCAB 
• UCV

Los consumos emergentes de noticias por parte 
de estudiantes universitarios latinoamericanos

• Francisco Albarello    • Paula Porta 
• María José Müller 

• Universidad Austral y UNLP

Ciudades inteligentes en el Caribe colombiano: 
una aproximación desde el urbanismo y la 
tecnología

• Ledy Paola Armirola Garcés 
• Carmen Meza Estrada

• Universidad de Boyacá 
• Análisis 360°

Competencias en tecnologías de información 
y comunicación en docentes pertenecientes 
a universidades públicas basados en un modelo 
de representación social

• Joanna Beatriz Perozo Mosello •  Universidad Nacional 
Experimental Rafael María 
Baralt

La inteligencia artificial en el periodismo. 
Revisión bibliométrica en Scopus (1989-2022)

• Ángel Emiro Páez Moreno

Uso de las TIC en la gramificación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 
Matemáticas

• Karina Alejandra Ruiz Peralta 
• Stalin Andrés Armijos Caamaño 
• Jonathan Fernando Torres-Zambrano

• Universidad Nacional de Loja 
• Universidad Metropolitana de 

Educación, Ciencia y Tecnología
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interrogantes surgen con más rapidez que la ca-
pacidad que tenemos para contestarlas. En este 
sentido, destaca que:

Tomando en cuenta que los estudios culturales 

son muy amplios en cuanto a su objeto de estudio, 

era imposible encontrar homogeneidad en los 

temas tratados a lo largo de la sesión, sin embargo, 

pudimos encontrar semejanzas en cuanto a querer 

entender el mundo desde la perspectiva de los 

fenómenos culturales, entendiendo la comple-

jidad de cada uno de los temas presentados. 

Las ponencias presentadas fueron variadas 
y oportunas, resaltando en cada una de ellas la 
pasión al hablar sobre temas relacionados con 
la danza, el cine, las telenovelas, las redes so-
ciales, la moda, la cultura popular, entre otros. 

García es optimista sobre la receptividad del 
GT para la edición X en 2025.

El GT 7, Educación en Medios, lo coordinó 
Alexandra Ranzolín, quien también presidió 
el IX Congreso InveCom. Este grupo aborda 
los temas de una interdisciplina que reúne los 
conocimientos de la educación y la comunica-
ción. Indica que el resultado es un abierto in-
tercambio de ideas y experiencias sobre la re-
lación entre ambas y su impacto en la socie-
dad. Desde esta perspectiva, invita a diseñar 
propuestas teórico-metodológicas orientadas a 
la lectura de la realidad comunicacional y su 
perspectiva educativa, el desarrollo de los pila-
res fundamentales para su análisis y la elabora-
ción de propuestas concretas para la resolución 
de problemas asociados con esta área temática. 

GT06 ESTUDIOS CULTURALES Y ECONOMÍA DE LA COMUNICACIÓN

COORDINADORA: ERICK GARCÍA ARANGUREN

PONENCIA AUTORES INSTITUCIÓN

Resignificación de la moda desde el empoderamiento femenino a través 
de un análisis semiótico

• Angie Natalia Beltrán Rincón

Recolectando nuestra historia: enseñanza de la danza folclórica en 
Boyacá por medio de las narrativas transmedia

• Kelly Mariana Páez Peralta

Excavando en los acervos fílmicos de las compañías petroleras en 
Venezuela: una experiencia transnacional de archivo

• María Gabriela Colmenares 
España

Imaginarios sociales de los roles de género en las películas Blanca Nieves 
y Ralph, el Demoledor

• Mayra Alejandra Silva 
Bejarano

De la investigación a la creación. Experiencias del grupo de Imaginantes • Morella Alvarado Miquilena

Meter el cuerpo, activar el archivo: revisión de las artes vivas en 
Venezuela desde la teoría de los afectos

• Vanessa Vargas

#Delhumoralodio: discurso de odio a través de meses en Twitter • Verónica Fuenmayor C.

GT07 EDUCACIÓN EN MEDIOS

COORDINADORA: ALEXANDRA RANZOLIN

PONENCIA AUTORES INSTITUCIÓN

Los videojuegos como medios de comunicación en el entorno 
venezolano

• Alexandra Ranzolin
• Daniel Sifontes 
• Bryan Surt

Alfabetización mediática e informacional para enfrentar la 
desinformación. Propuesta de sistematización de actividades

• Arturo Barrios

Impulso digital: Plataforma virtual complementaria para proyectos 
de comunicación digital en la Universidad Monteávila

• Sergio Carrascal 
• Nelly Meléndez

Podcast informativo como escenario de aprendizaje en la gestión 
de la comunicación institucional en el entorno universitario

• Alida Beltrán 
• Andrea Ojeda 
• José Arismendi
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Resaltó en el grupo, la participación de estu-
diantes y tutores, quienes apostaron por forta-
lecer y exponer las iniciativas provenientes de 
universidades nacionales como la Universidad 
Central de Venezuela –UCV–, la Universidad 
Monteávila –UMA– y la Universidad Arturo 
Michelena –UAM–. Ranzolín enfatiza que el GT 

8 se convirtió en “semillero” para el diálogo y la 
formación del talento investigativo de jóvenes, 
de la mano de académicos interesados en pro-
fundizar en el análisis de los desafíos que repre-
sentan los entornos mediáticos para la educa-
ción en medios, como interdisciplina orientada 
a formar miradas críticas sobre sus contenidos.

LA RUTA SIGUE

El balance de presentaciones, asistencia y con-
vocatoria fortalece y promueve el estudio en 
comunicación. Con más de cincuenta ponen-
cias, casi una cuarta parte de las investiga-
ciones fueron internacionales, entre las expo-
siciones magistrales y los miembros de cada 
grupo de trabajo.

Esto indica que InveCom, además de supe-
rar los tres lustros de existencia, convoca al 
mundo académico de la región, une esfuerzos 
investigativos que trascienden fronteras y for-
talece los hallazgos al difundir los resultados 
de escenarios diversos.

En la Asamblea General realizada al culmi-
nar el ciclo de los grupos de trabajo y la confe-
rencia de cierre, el jueves 8 de junio, en horas 
de la tarde, se aprobó por unanimidad de los 
socios activos, que la próxima convocatoria tie-
ne sede: el décimo Congreso InveCom vuelve a 
la isla de Margarita, en el estado Nueva Espar-
ta, donde se adelantan gestiones con la Univer-
sidad de Margarita, Unimar, como institución 
académica que acogerá el evento en 2025.

 

 

YSABEL VILORIA

Licenciada en Comunicación Social por la 
Universidad Católica Andrés Bello. Profesora de 
Periodismo UCV. Coordinadora editorial de 
Historias que laten. Parte del Observatorio 
Venezolano de Fake News. Miembro del Consejo 
de Redacción de la revista Comunicación.
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Galería de Papel. Neonumens. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2023).
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E l primer Congreso Internacional: Huma-
nidades en Tiempo Presente ha sido una 
iniciativa organizada por la Escuela de 

Letras de la Universidad Católica Andrés Be-
llo en alianza con la Facultad de Humanidades 
y Educación de la Universidad Central de Ve-
nezuela y los programas de los posgrados de li-
teratura de la Universidad Simón Bolívar. Esta 
actividad se desarrolló –tanto en la UCAB como 
en línea– durante tres jornadas del 29 al 31 de 
mayo de 2023 y allí se congregaron un conjun-
to de investigadores y profesionales que tuvie-
ron la oportunidad de dar a conocer, a través 
de una propuesta transdisciplinaria, sus inves-
tigaciones en diversos ámbitos de los estudios 
humanísticos.

Así pues, se conformó un programa de 34 
mesas y más de ochenta ponencias de personas 
de Venezuela y de distintas partes de Iberoamé-
rica. Cada una, con sus matices, condujo a una 
pregunta que, desde todos los tiempos, está 
viva: el cuestionamiento y el replanteamiento 

de lo humano. De esta manera, se dieron a co-
nocer intervenciones sobre estéticas contempo-
ráneas, estudios de género, inteligencia artifi-
cial, humanidades digitales, temáticas sociales 
y psicológicas sobre la violencia, la locura y la 
abyección; estudios del discurso, imaginarios 
nacionales y posnacionales, globalización y 
migración, políticas culturales y la educación y 
la academia desde lo humanístico. Algunos de 
estos textos se podrán consultar en el número 
6 de Baciyelmo, la revista académica de la Es-
cuela de Letras, que aparecerá en el año 2024.

Del mismo modo, tuvieron lugar cuatro me-
sas especiales en las que participaron reconoci-
das figuras académicas venezolanas y de otras 
latitudes. En tal sentido, la primera de estas es-
tuvo dedicada a la migración y las emociones 
políticas en los estudios del discurso y fue lle-
vada por las profesoras Adriana Bolívar (Uni-
versidad Central de Venezuela) y Rita Jáimez 
(Universidad Nacional de Loja, Ecuador). En 
otra, las profesoras Irina R. Troconis (Corne-

I Congreso Internacional: 
humanidades en tiempo presente 
MARÍA DI MURO PELLEGRINO

Se dice que las humanidades han perdido terreno académico en los tiempos que 
corren. Teniendo presente esa idea, la Escuela de Letras de la UCAB decidió organizar 
un Congreso Internacional sobre el tema Las humanidades en el tiempo presente. 
El evento sirvió para debatir y conocer el estado actual de las humanidades y dar 
a conocer las propuestas investigativas en los más variados ámbitos de los 
estudios humanísticos.
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ll University, Estados Unidos) y Rebeca Pine-
da Burgos (William and Mary College, Esta-
dos Unidos) disertaron acerca de la migración 
en el cine y el arte venezolanos. Asimismo, se 
desarrolló una mesa dedicada a la obra litera-
ria de Samuel Darío Maldonado, de la que for-
maron parte los profesores Argenis Monroy 
(Universidad Simón Bolívar y Universidad Ca-
tólica Andrés Bello), Vanessa Ardila (Univer-
sidad Simón Bolívar), Lizette Martínez Willet 
(Universidad Católica Andrés Bello) y Fabiola 
Fulco (Universidad Católica Andrés Bello). Por 
último, también hubo una mesa especial sobre 
humanidades digitales, cultura digital y lite-
ratura, en la que contribuyeron los profesores 
Jaime Alejandro Rodríguez (Pontificia Univer-
sidad Javeriana, Colombia) y Alirio Fernández 
Rodríguez (Universidad de Carabobo y proyec-
to Narrativas interactivas), quien dio a conocer, 
por primera vez en Venezuela, el mapa glocal 
de la literatura venezolana. 

Al mismo tiempo, la sesión inaugural, reali-
zada en el Auditorio Hermano Lanz, fue presi-
dida por el padre Arturo Peraza s.j., rector de la 
UCAB y el profesor José Francisco Juárez, vice-
rrector académico. Igualmente, se contó con la 
conferencia inaugural dictada por el Dr. Victor 
J. Krebs, de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, que llevó por título “Entre Proteo y 
Mnemosyne: Presencia psíquica en el mundo 
virtual”. En ella el profesor disertó acerca de 
la compleja naturaleza del acontecimiento y la 
existencia desde la perspectiva del alma digital. 

Además de los importantes vínculos acadé-
micos, también se sumaron aliados comercia-
les que resultaron claves para la realización del 
evento. Por ello, se contó con la asistencia de 
abediciones, Fundación Empresas Polar, Ron 
Santa Teresa, la Embajada del Perú en Venezue-
la, Café Flor de Arauca, aguas Mi Brisa, Cafe-
tería de la uni y la panadería Nohemí. 

Dicho lo anterior, el congreso implicó una 
importante ocasión no solo para dar a conocer 
el estado actual de las investigaciones sobre el 
campo humanístico en la región, sino que, a 
su vez, contribuyó en la formación de víncu-
los interesantes tanto para la indagación como 
también para la docencia, dando oportunidad 
para que puedan promoverse dentro y fuera del 
campus más iniciativas de esta naturaleza.

MARÍA DI MURO PELLEGRINO

Licenciada en Letras por la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB). Profesora e investigadora 
del Centro de Investigación y Formación 
Humanística y de la Escuela de Letras, 
Universidad Católica Andrés Bello.
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Galería de Papel. Neonumens. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2023).
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Galería de Papel. Celeste. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2023).
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SALUTACIÓN

Comienzo por agradecer a la directiva de Egre-
sados UCV y al jurado calificador por otorgarme 
el Premio Alma Mater 2023 y a la Academia 
de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales 
por postularme. Un galardón que me abruma 
en muchos aspectos y obliga a reiterar mi fide-
lidad a la universidad venezolana en la defensa 
de sus principios y valores, de su autonomía, 
tan duramente golpeados en esta época oscura.

Baste leer la lista de la veintena que me ha 
precedido en este honor para sentirme sobre-
cogida. En representación de ellos escojo tres 
para resaltar el punto: 

Rafael Cadenas, el gran poeta, Premio Alma 
Mater 2015, recipiendario de los más altos re-
conocimientos de la lengua castellana, sien-
do el más reciente el Premio Cervantes 2023; 
Simón Alberto Consalvi, Premio Alma Mater 
2012, escritor, historiador, periodista y político 
venezolano de dilatada labor; Susana Raffalli, 

Premio Alma Mater 2019, especialista en segu-
ridad alimentaria y nutrición, dedicada a aten-
der crisis humanitarias complejas en diversos 
países y ahora en Venezuela. Los tres, grandes 
defensores de derechos humanos y de valores 
democráticos y libertarios; los dos primeros, 
víctimas de cárcel y destierro en tiempos de 
dictadura.

CATORCE AÑOS NO ES NADA

Recibo este premio en un momento crucial 
para nuestra tricentenaria Universidad Cen-
tral de Venezuela (UCV). Luego de catorce años 
sin renovación de autoridades, la UCV vive un 
periodo electoral a todos los niveles, a partir 
de una negociación que abrió transitoriamente 
la puerta electoral, hasta ayer cerrada a cal y 
canto, proceso que lamentablemente se ha visto 
diferido y empañado, luego de una jornada bo-

La UCV, hacia una 
universidad del siglo XXI
GIOCONDA CUNTO DE SAN BLAS

Este texto se basa en el discurso leído en el acto de entrega del Premio Alma Mater 
2023 el 1º de junio de este año en el Auditorio Tobías Lasser de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central de Venezuela (UCV). El texto nos refiere la situación 
crítica –bochornosa la llama la autora– por la que atraviesa la universidad y el país 
e inmediatamente nos da cuenta de los enormes progresos en el mundo de la ciencia 
y la tecnología que se han venido dando en estos años. Desde ahí, nos dice que la 
universidad deberá plantearse su modernidad para existir y este es el gran desafío 
que hoy enfrentan las nuevas autoridades ucevistas.
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chornosa el pasado 26 de mayo que no ha hecho 
honor a la imagen universitaria.

He dicho bochornosa porque las respuestas 
insatisfactorias presentadas a la fecha están 
lejos de justificar el caos vivido; bochornosa 
porque esa jornada electoral en la UCV, nues-
tra máxima casa de estudios, estaba siendo ob-
servada con atención por una ciudadanía des-
alentada por cinco lustros de maltratos guber-
namentales a todos los niveles, en especial el 
universitario, ciudadanía que esperaba y espera 
una demostración palpable del poder del voto 
como vía para transformar el país en uno de 
progreso en democracia y libertad.

Mientras los encargados de llevar adelante 
el proceso electoral fallaron en su misión, los 
electores, por el contrario, nos volcamos en 
masa, por encima de cualquier expectativa, a 
hacer valer nuestra condición ucevista y ciuda-
dana, nuestra fe en la vía electoral para expre-
sar ideas y resolver diferencias, luego de una 
campaña electoral respetuosa, como corres-
ponde a una comunidad pensante, en el marco 
de la autonomía universitaria como garante del 
proceso. 

Es precisamente la autonomía universita-
ria, esa presa siempre codiciada por gobiernos 
de toda laya a lo largo de nuestra historia, la 
que debe ser cuidada y protegida en estos mo-
mentos, previniendo el surgimiento de intere-
ses mezquinos con intenciones antiautonómi-
cas. Prudencia es la virtud a ser practicada en 
el momento.  

 No ha sido este un periodo fácil para nues-
tra universidad y sus autoridades, como tam-
poco lo es para nuestro país. Presupuestos ri-
dículos; sueldos ruinosos; laboratorios sin re-
cursos para investigación; éxodo profesoral; 
bibliotecas desactualizadas; son todos aspectos 

que han desdibujado el perfil de nuestras uni-
versidades, asuntos que deberán ser atendidos 
con urgencia por las nuevas autoridades, cuan-
do estas sean electas, si queremos recomponer 
la ruinosa herencia y detener esa destrucción 
generada exprofeso en las más altas esferas gu-
bernamentales que, duele decirlo, ha conducido 
a las instituciones universitarias venezolanas a 
los muy bajos índices académicos internacio-
nales de evaluación universitaria que hoy pre-
sentan.  Esa es la universidad que recibirán las 
nuevas autoridades, a quienes desde ya deseo 
éxito en su gestión, mientras admiro su inmen-
so compromiso universitario para ofrecerse vo-
luntariamente a guiar los destinos de la UCV en 
estos tiempos farragosos para la institución, en 
una Venezuela cuyo Índice de Libertad Acadé-
mica (Kinzelbach et al., 2021) apenas alcanza a 
0,20 sobre 1, muy por debajo de 0,77 exhibido 
por el promedio de países de América Latina y 
el Caribe.

La ocasión electoral es, sobre todo, oportu-
nidad para mirar al futuro. Catorce años son 
demasiados en esta era 5.0 que se mueve con 
rapidez pasmosa. ¿Qué ha pasado en el mundo 
desde 2008, cuando las autoridades salientes 
de hoy eran entrantes? Tantas cosas en ciencia, 
tecnología e innovación en tan poco tiempo que 
la década de los años 2010 y algo más ha sido 
llamada la “década de la disrupción”. YouTube 
comenzó apenas en 2008, WhatsApp en 2009, 
Zoom en 2012. En 2009 aparecieron las cripto-
monedas y el blockchain, esta última una tec-
nología encriptada de extremo a extremo que 
entre muchos otros usos y en años recientes, 
está sustituyendo con éxito tecnologías obsole-
tas de uso electoral.

2012 es el año de CRISPR, herramienta de 
edición genética que en estos últimos años se 
está usando en terapias génicas para corregir 
defectos congénitos que conducen a enferme-
dades incapacitantes.

¿Y qué decir de la velocidad con que han sido 
desarrolladas las vacunas contra el virus Sars-
Cov- 2, agente causal de Covid? Bastó poco 
más de un año para que la pandemia, declarada 
en marzo de 2020, comenzara a ser controlada 
con la aplicación masiva de unas diez vacunas 
autorizadas para su uso.  

¿Qué ha pasado en el mundo desde 2008, 
cuando las autoridades salientes de hoy eran 

entrantes? Tantas cosas en ciencia, tecnología 
e innovación en tan poco tiempo que la 

década de los años 2010 y algo más ha sido 
llamada la “década de la disrupción”. 
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Y a partir de 2021, la puesta en órbita del 
telescopio James Webb, que nos está regalan-
do un espectacular mundo sideral hasta ahora 
desconocido.

Por supuesto, inteligencia artificial y todos 
sus derivados, como el Chat GPT y otros mo-
delos de lenguaje entrenados para realizar una 
amplia variedad de tareas, que sin duda están 
cambiando la forma de trabajar, enseñar, apren-
der e investigar, y que al trastocar paradigmas 
de la vida universitaria, obliga a un reentrena-
miento en la función aprendizaje-enseñanza y 
en otros aspectos de la vida universitaria. Y en 
el lado negativo, la inteligencia artificial, uti-
lizada para el control social que imponen las 
dictaduras de todo pelaje. Tanto así que perso-
najes ligados a la creación de estas plataformas 
piden ahora una intervención de los gobiernos 
del mundo para asegurar que tales herramien-
tas protejan y respeten los derechos y las liber-
tades de los ciudadanos.

Este mundo, catorce años más tarde, es de 
enormes progresos científico-tecnológicos que 
nos enfrentan a grandes desafíos éticos por re-
solver y en ese terreno, las ciencias humanísti-
cas y sociales juegan un papel preponderante. 
El mundo que enfrentarán las nuevas autorida-
des universitarias a partir del próximo 14 de ju-
lio es ese otro y toca amoldarse a él, en una Ve-
nezuela que desde hace casi cinco lustros está 
siendo gobernada en reversa, como la guagua 
de Juan Luis Guerra. 

Aggiornamento, puesta al día, deberá ser 
lema de la nueva gestión. No es poco el desa-
fío. Tocará seguir los consejos de la Reina Roja 
a Alicia, cuando le dijo “¡Un país bastante lento 
el tuyo! Aquí, en el país de las maravillas, hace 
falta correr cuanto uno pueda para permane-
cer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra 
parte hay que correr por lo menos dos veces 
más rápido”.

En ese correr apurado, es necesario un cam-
bio con certidumbre, al decir de Gustavo Villas-
mil Prieto (Villasmil Prieto, G., 2023) quien en 
artículo reciente invoca al eximio profesor uce-
vista Manuel García Pelayo al recordar las cin-
co cualidades que este señalaba para cualquier 
político (y las autoridades universitarias lo son, 
sumados a su condición académica), cualidades 

que resumo en lo siguiente:  saber qué se quiere 
y qué se puede, saber qué hay que hacer, cuán-
do y cómo hacerlo. 

No es poco el desafío. No es poco porque 
todo eso debe hacerse en una universidad que 
forma parte de un país sumergido, como sabe-
mos, en una crisis social profunda que abarca 
todos los renglones de la vida nacional. Ade-
más, vistos los acontecimientos recientes, una 
universidad que deberá replantearse su moder-
nidad en ese contexto internacional de evolu-
ciones increíbles y vertiginosas en el terreno 
de la ciencia, la tecnología y la innovación, con 
nuevos enfoques éticos, como someramente he-
mos dibujado. 

¿FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA   
CUÁL SOCIEDAD?

Mientras esos avances ocurren fuera de nues-
tras fronteras, aquí nuestras universidades re-
ciben bachilleres con serios problemas de com-
prensión lectora y preparación deficiente en las 
matemáticas básicas, lo cual ha obligado a las 
universidades a asumir obligaciones ajenas y 
organizar cursos propedéuticos en afán de ni-
velar a los nuevos estudiantes.

Una vez nivelado, ¿qué estudiante debemos 
formar?, ¿para cuál sociedad? (Cunto de San 
Blas et al., 2018). Según informes del Banco 
Interamericano de Desarrollo al visitar escue-
las de la región en 2018, en la mayoría de ellas 
se veía a los maestros enseñando las mismas 
materias que se enseñaban en 1918, en el mis-
mo estilo y con el mismo contenido: lectura, 
escritura, matemáticas, ciencia, historia e idio-
mas. Mientras tanto, la cuarta revolución in-
dustrial, la sociedad 5.0 del conocimiento, se 
mueve a ritmo exponencial fuera de nuestras 
fronteras en procura de cumplir en los próxi-
mos siete años con la Agenda 2030 para el 

El mundo que enfrentarán las nuevas autoridades 
universitarias a partir del próximo 14 de julio   
es ese otro y toca amoldarse a él, en una  
Venezuela que desde hace casi cinco lustros  
está siendo gobernada en reversa, como la guagua 
de Juan Luis Guerra. 
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Desarrollo Sostenible, que gira alrededor del 
Plan Estratégico del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), esto es, de-
sarrollo sostenible, gobernabilidad democráti-
ca, consolidación de la paz y resiliencia ante el 
clima y los desastres naturales. 

En ese contexto de cambio ya en marcha, se 
calcula que 65 % de los niños que están comen-
zando estudios primarios tendrán en su madu-
rez ocupaciones inexistentes hoy en día. Esto 
impone la necesidad de preparar las estructuras 
educativas, especialmente las universitarias, 
con capacidad para cubrir la creciente deman-
da de trabajos hoy inexistentes o muy minori-
tarios (Diario El País, 2023). Según el Infor-
me Global de Competencias Verdes (Linkedin, 
2022) las ofertas de trabajo en energías renova-
bles y medio ambiente en Estados Unidos en 
los últimos cinco años han aumentado 237 %, 
en contraste con 19 % en el sector de los com-
bustibles fósiles. Es una tendencia de alcance 
global también manifestada en el Informe so-
bre el Futuro del Empleo 2023 del Foro Eco-
nómico Mundial (Masterson, V., 2022), según 
el cual se espera que alrededor de un 23 % de 
los puestos de trabajo cambien de aquí a 2027, 
apenas cuatro años, con la creación de 69 mi-
llones de empleos hasta hoy inexistentes y la 
eliminación de otros 83 millones ya innecesa-
rios. No extraña, entonces, que haya aflorado 
preocupación por las crecientes dificultades 
para cubrir empleos, particularmente notorio 
en perfiles técnicos relacionados con las nuevas 
tecnologías y el sector ambiental. Para que la 
universidad cumpla su papel en este escenario 
cambiante, se requiere entonces renovación cu-

rricular y estructural que la adecúe a la flexibi-
lidad de la sociedad del conocimiento, fluyendo 
a partir de las inter- multi- y trans-disciplinas. 
Ya nada está en compartimientos estancos. Los 
muros caen.

¿Quiénes serían los docentes-investigadores 
para enfrentar tales cambios curriculares? Para 
empezar, los profesores universitarios que per-
manecen en las instituciones y los jóvenes que 
pudieran incorporarse, previa adecuación a los 
cambios mencionados y solventados los temas 
financieros salariales y de apoyo a laboratorios. 
Un profesorado que en el último lustro se ha 
visto reducido en un 50 % por abandono de la 
carrera universitaria o por éxodo, en busca de 
mejor fortuna en otros horizontes. ¿Qué decir 
de los 7 millones de venezolanos en la diáspo-
ra, de los que un porcentaje importante en di-
ferentes niveles, están insertados en el mundo 
académico y de investigación en sus países de 
adopción? (Salcedo y Uzcátegui, 2021). ¿Cuán-
tos de ellos estarían dispuestos a colaborar 
desde allá en la revitalización aquí de sus res-
pectivas casas de estudio a través de proyec-
tos conjuntos, cursos de alto nivel a distancia 
o presenciales, pasantías cortas de estudiantes 
venezolanos en sus laboratorios o empresas, 
en temas de avanzada en la ciencia mundial? 
Cursos e intercambios que, por cierto, deberían 
hacerse con alcance interuniversitario, para el 
provecho colectivo de los docentes, investiga-
dores y estudiantes de las distintas casas de es-
tudio, reactivando e incrementando lo que al-
guna vez llamamos posgrados integrados.

ASUMIR NUEVOS DESAFÍOS

El tiempo nos limita para hablar de muchos 
otros asuntos pendientes que seguramente están 
en las mentes de los candidatos a ser las nuevas 
autoridades ucevistas en un futuro próximo. Al-
gunos serán difíciles de abordar, no solamente 
por las tensiones internas provocadas por cam-
bios no siempre bienvenidos por los entusiastas 
de la inmovilidad, atados al ancestral instinto 
territorial de los primates, muestra de lo cual 
son los sucesos del pasado 26 de mayo, sino 
sobre todo por la atmósfera externa adversa, 
provocada por un régimen que hasta ahora se 

La firme convicción de que en un futuro 
no lejano podremos disfrutar nuevamente 

de libertades y derechos humanos y civiles, 
nos permite visualizar esa Venezuela de 

progreso, insertada en la cuarta revolución 
industrial, en el mundo globalizado 

que ya hoy en día se expresa en países 
desarrollados o en vías de desarrollo. 
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ha mostrado contrario al crecimiento armónico 
de la sociedad. En todo caso, las autoridades en-
trantes deberán conciliar y trabajar junto a esa 
comunidad universitaria que se ha expresado, 
y aprovechar también las propuestas sensatas 
de los demás candidatos. Sumar esfuerzos será 
consigna para el momento.

La firme convicción de que en un futuro no 
lejano podremos disfrutar nuevamente de li-
bertades y derechos humanos y civiles, nos 
permite visualizar esa Venezuela de progreso, 
insertada en la cuarta revolución industrial, en 
el mundo globalizado que ya hoy en día se ex-
presa en países desarrollados o en vías de desa-
rrollo. Mantenernos atentos a los cambios nos 
permitirá influir en el camino a seguir de tal 
forma que el futuro, que es hoy, no nos encuen-
tre paralizados por el desconcierto. En esa ruta, 
el papel de las universidades es crucial.

UN MENSAJE UNIVERSITARIO PARA   
LA SOCIEDAD

En pocos días volveremos a la UCV para rati-
ficar nuestra fe democrática, nuestra convicción 
en el valor del voto, nuestro amor ucevista. Vol-
veremos a venir en masa a expresarnos, tantas 
veces como sean necesarias. Es obligación rei-
terar nuestra convicción autonómica, nuestra 
voluntad indeclinable de ser factores de cambio 
para esta sociedad maltrecha por casi veinti-
cinco años de destrucción institucional a todos 
los niveles, llevados adelante por un régimen 
que ha visto en el conocimiento, en el estudio, 
el enemigo a destruir. 

Hacer una campaña limpia, de respeto hacia 
y entre los participantes de las diversas tenden-
cias, ha sido y es un ejemplar ejercicio en de-
mocracia. No obstante, la perturbación del pro-
ceso a partir de la insatisfactoria actuación de 
la comisión electoral podría apuntar contra la 
universidad en su más sagrado valor: la autono-
mía universitaria. Mantenernos atentos a esta 
eventualidad será deber nuestro.

A LA SOMBRA DE JOSÉ MARÍA VARGAS

Cierro mis palabras con una invocación a la 
historia. En 1827 Simón Bolívar había acep-

tado la propuesta del Claustro de la Real y Pon-
tificia Universidad de Caracas, (Arráiz Lucca, 
2020) creada el 21 de diciembre de 1721 por 
Real Cédula de Felipe V, de cesar “la prohibi-
ción que imponen los antiguos estatutos de la 
Universidad de Caracas de elegir para el rec-
torado de la Universidad a los doctores en Me-
dicina y a los del estado regular”. Así Bolívar 
abre camino a lo que desde entonces cono-
cemos como Universidad Central de Venezuela 
y el claustro elige a José María Vargas como 
su primer Rector. ¿Su misión? Nada menos que 
transformar la universidad monárquica en una 
republicana, a partir de una concepción liberal 
que favoreció el talento y las credenciales como 
únicos requisitos para el ingreso a las aulas. 

Casi doscientos años más tarde, las nuevas 
autoridades de la UCV que saldrán electas en el 
proceso en curso, tendrán retos de similar mag-
nitud para sacudir estructuras vetustas y mon-
tar la institución en el carro del progreso, a la 
altura de los retos de la sociedad del conoci-
miento en el siglo XXI. Con el concurso de su 
comunidad y la de sus egresados, y con el apo-
yo generoso de la sociedad venezolana, aquí y 
afuera, ávida de progreso y cambio, las nuevas 
autoridades estarán en el camino de lograrlo 
desde la silla de Vargas. No me cabe duda.

GIOCONDA CUNTO DE SAN BLAS

Investigadora Titular Emérita del  Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).
Individuo de Número, Sillón XX de la  Academia 
de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.

Para que la universidad cumpla su papel en 
este escenario cambiante, se requiere entonces 
renovación curricular y estructural que la adecúe 
a la flexibilidad de la sociedad del conocimiento, 
fluyendo a partir de las inter- multi- y trans-
disciplinas. Ya nada está en compartimientos 
estancos. Los muros caen.
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E n 1987 fue publicada la obra Nuestro fu-
turo común. Era el título dado al informe 
presentado a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, por los integrantes de la Co-
misión Mundial de Ambiente y Desarrollo, de-
signada por esa organización internacional. La 
comisión había sido creada tres años antes por 
dicho organismo y estaba presidida por la seño-
ra Gro Harlem Brundtland, para ese momento 
primera ministra de Noruega. 

El informe en referencia, producto de am-
plias investigaciones, consultas y debates a es-
cala mundial, tuvo el acierto de proponer un 
nuevo modelo de desarrollo sustentable para 
todos los países, que fue definido como: “… 
un curso de progreso humano capaz de satis-
facer las necesidades de la generación presente, 
sin comprometer la habilidad de las generacio-
nes futuras de satisfacer sus necesidades” (The 

World Commission on Environment and Deve-
lopment, 1987).

Después de más de treinta años de la formu-
lación de esta propuesta, cabe preguntarse ¿es 
posible alcanzar un desarrollo sustentable? Ese 
es el propósito principal de este ensayo, con el 
cual pretendemos responder el anterior interro-
gante, determinar si se trata de un nuevo para-
digma con todas sus complejidades, o simple-
mente de una utopía 1, y exponer los múltiples 
retos que deberá enfrentar el liderazgo mundial 
y la sociedad civil de los países, para alcanzar 
ese objetivo. A este respecto, un economista 
de prestigio internacional como Jeffre Sachs 
(2015), ha dicho: “… si somos listos y nos apli-
camos al estudio y diseño de nuevas prácticas 
y tecnologías de negocios sustentables, el de-
sarrollo sustentable es conjuntamente viable y 
amortizable”. 

¿Es posible un desarrollo 
sustentable?
ARNOLDO JOSÉ GABALDÓN

El ensayo se formula esta interrogante: ¿es posible alcanzar un desarrollo sustentable? 
Igualmente, el autor se pregunta si el tema es un nuevo paradigma o simplemente 
una utopía. A continuación –antes nos ha definido qué entendemos por desarrollo 
sustentable– va repasando y analizando los múltiples retos que deberá enfrentar 
el liderazgo mundial y la sociedad civil de los países para alcanzar el objetivo del 
desarrollo sustentable. El autor concluye que alcanzar ese desarrollo requiere de una 
“… disposición espiritual genuina hacia la democracia, como sistema de gobierno, 
de un sentido de justicia social suficientemente poderoso para corregir las enormes 
inequidades existentes y el convencimiento de que habitamos una sola Tierra”.
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Desde un punto de vista histórico conviene 
recordar que, una vez que las Naciones Unidas 
aprobaron el llamado informe Brundtland, este 
sirvió como documento central para las discu-
siones de la denominada Cumbre de la Tierra o 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 
sobre el Ambiente y el Desarrollo, celebrada en 
Río de Janeiro en 1992. En esta reunión, a la 
cual concurrieron más de 120 jefes de Estado 
y participaron en un foro público paralelo más 
de 17 mil representantes de organizaciones no 
gubernamentales (ONG), se bautizó oficialmen-
te en la jerga internacional el término “desa-
rrollo sustentable”. Cabe recordar también, que 
el presidente de Venezuela para la época, Sr. 
Carlos Andrés Pérez, no pudo participar en la 
conferencia como deseaba, pues el Congreso 
de la Republica le negó el permiso, en virtud 
de la profunda crisis política que afectaba el 
país después del 4 de febrero de 1992. A par-
tir de esa fecha se desencadenó la situación de 
inestabilidad que nos ha llevado a la ruina so-
cioeconómica e institucional que sufrimos en 
la actualidad.

De Río de Janeiro surgió una declaración de 
principios, la Agenda 21 o programa de acción 
para alcanzar el desarrollo sustentable durante 
el presente siglo y las convenciones: Marco so-
bre cambio climático, Convenio sobre la diver-
sidad biológica, y se sembraron las bases para 
una convención de lucha contra la desertifica-
ción. Los que tuvimos el privilegio de partici-
par en la Cumbre de la Tierra, regresamos lle-
nos de ilusión con el nuevo curso de progreso 
en armonía con la naturaleza que se le ofrecía 
al mundo. Mas, el camino ha mostrado ser más 
largo y tortuoso de lo que esperábamos.

Hacia finales de 1992 recibí, junto con un 
grupo de amigos, la invitación de una empre-
sa de consultoría ambiental internacional, que 
tenía su sede en Buffalo, Nueva York. El pro-
pósito de la visita, además de darnos a conocer 
las instalaciones y laboratorios de la empresa 
que realizaba trabajos en diferentes países del 
mundo, era la de celebrar un taller para discu-
tir la problemática ambiental del planeta y las 
perspectivas de actuar sobre ella. Allí pude ex-
poner los resultados de la Cumbre de la Tierra 
y explicar cómo consideraba que el paradigma 
del desarrollo sustentable se iría imponiendo 
(Gabaldon, 1992). Para mi sorpresa, encontré 
escepticismo sobre ese particular. El presiden-
te de la empresa nos expresó que ellos creían 
que el modelo de desarrollo sustentable tendría 
acogida en los países atrasados ávidos de recur-
sos para crecer, pero que veía difícil que tuvie-
se eco en las naciones industrializadas.

Como suele decirse, “al mejor cazador se le 
escapa la liebre”. No habían pasado cinco años 
de la reunión en Buffalo, cuando el término 
“desarrollo sustentable o sostenible” –porque 
para mí son la misma cosa– se hizo amplia-
mente utilizado en todo tipo de países. En la 
actualidad no existe líder nacional o local, que 
no hable de desarrollo sustentable y de creci-
miento sostenido como parte de sus variadas 
ofertas políticas, sin que muchas veces tenga 
la más remota idea de lo que significa, y de lo 
complejo que resulta la instrumentación del 
modelo.

Sin duda, comunicacionalmente, el término 
“desarrollo sustentable” tiene mucho gancho. 
El nuevo paradigma tuvo una amplia acepta-
ción después de presentarse de forma orgánica 
en el libro Nuestro futuro común, que se con-
virtió rápidamente en best seller (o más leídos 
en español) y explicó su significado en térmi-
nos sociales, económicos y ambientales. Los 
medios de comunicación jugaron un papel muy 
importante en el proceso de socialización a ni-
vel global del concepto de desarrollo sustenta-
ble.

Las dificultades para la instrumentación del 
paradigma estriban principalmente en la nece-
sidad de que las sociedades de los países, de 
acuerdo a sus propias características, adelanten 

En la actualidad no existe líder nacional o 
local, que no hable de desarrollo sustentable 

y de crecimiento sostenido como parte de 
sus variadas ofertas políticas, sin que muchas 

veces tenga la más remota idea de lo que  
significa, y de lo complejo que resulta la 

instrumentación del modelo.
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una serie de profundos cambios institucionales 
para hacer más democrático y participativo su 
funcionamiento; transformar sus sistemas pro-
ductivos de manera de hacerlos más amigables 
ambientalmente, lo cual en muchos casos sig-
nifica mudanzas tecnológicas onerosas; en la 
forma más eficiente para combatir la pobre-
za, oprobioso fenómeno radicalmente opuesto 
al concepto de sustentabilidad; y en la manera 
en que las sociedades interactúan con el me-
dio natural, para hacerlas ecológicamente via-
bles, entre otras exigencias complicadas. Todo 
ello conlleva, además, cambios culturales, de 
hábitos y costumbres que exigen modificación 
de conductas sociales a veces ancestrales. ¿Qué 
cambios de ese tenor pueden adelantarse, por 
ejemplo, sin reformas de fondo en los sistemas 
educativos formales e informales y por ende 
en los contenidos comunicacionales? El siste-
ma educativo puede educar y a la vez contri-
buir a formar valores, lo que no siempre ocurre, 
pues puede estar errado en su orientación. Este 
es otro de los dilemas civilizatorios de nuestra 
época 2.

Existe un consenso amplio en que el desa-
rrollo constituye un proceso complejo median-
te el cual las personas ascienden o progresan a 
través del tiempo, en sus dimensiones econó-
mica (posesión material), social, política, insti-
tucional y cultural, entre otras. Se trata de una 
concepción antropológica, pues tiene que ver 
fundamentalmente con la búsqueda del “bien-
estar humano”. Y debemos recordar, asimismo, 
cuando se trata de países, que el desarrollo pue-
de ser continuo, ser socialmente desigual, te-
ner altibajos, o simplemente no ocurrir cuando 
hay estancamiento o retrocesos, como ocurre 
en el caso de Venezuela en el presente (Gabal-
don, 2018).

Cuando se califica el desarrollo de sustenta-
ble o sostenible se le incorpora un nuevo requi-
sito, el de que sea persistente o duradero al pro-
yectársele hacia el futuro de mediano y largo 
plazo. Ello implica también la voluntad de con-
traer un compromiso con las generaciones por 
venir, las cuales se aspira puedan disfrutar de 
condiciones de bienestar humano, por lo menos 
iguales o mejores. Para que tal objetivo sea al-
canzable, es necesario que las dimensiones del 

desarrollo antes citadas (sociales, económicas, 
políticas, culturales y ecológicas) estén alinea-
das en esa misma dirección o al menos que no 
la obstaculicen. Se requiere, por lo tanto, de 
intervenciones orientadas a formular políticas 
públicas exitosas, que generen prosperidad con 
sentido de equidad; crear leyes y normas para 
mantener la paz, el sosiego social y la seguri-
dad pública; hacer respetar las libertades ciu-
dadanas; preservar el equilibrio ecológico, eri-
gir instituciones susceptibles de alcanzar estos 
logros y posibilitar un acceso permanente de la 
población a bienes y servicios que enriquezcan 
su cultura. 

Ahora bien, hay que tomar en consideración 
un aspecto muy relevante: que las actividades 
económicas y sociales de la población se rea-
lizan en un entorno físico-natural del cual se 
proveen de los recursos naturales (alimentos, 
materiales de construcción, combustibles, agua 
y tierra, etcétera) y servicios ambientales (cli-
ma apropiado, buen funcionamiento del ciclo 
hidrológico, asimilación por el medio de sus-
tancias contaminantes, etcétera) necesarios 
para la vida y la generación de riqueza. Pero 
dicho entorno, nuestro planeta, o ecosistemas 
más reducidos pertenecientes a él, tiene inexo-
rablemente dimensiones finitas, o cabe decir, 
una capacidad de carga limitada. En otras pa-
labras, para que el desarrollo sea duradero: 
“Necesitamos bienestar humano, pero que sea 
compatible con los límites biofísicos del plane-
ta” (Riechman, 2017). 

La persistencia del desarrollo depende tam-
bién, entonces, de que el entorno físico-natural 
conserve su potencialidad en el tiempo para se-
guir satisfaciendo las demandas que la pobla-

Cuando se califica el desarrollo de 
sustentable o sostenible se le incorpora un 
nuevo requisito, el de que sea persistente o 
duradero al proyectársele hacia el futuro de 
mediano y largo plazo. Ello implica también 
la voluntad de contraer un compromiso con 
las generaciones por venir
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ción genera sobre él. En esto juega un papel 
central la relación que exista entre la sociedad 
y la naturaleza, esto es, la cultura ecológica de 
la población. Pero la historia y la paleontología 
muestran que el hombre, en su afán de explotar 
o producir los frutos de la naturaleza, ha venido 
degradando el medio, en otras palabras, ago-
tando su “capital natural”, como también puede 
denominársele, que es asimismo indispensable 
para el desarrollo. Existe una amplia biblio-
grafía científica que demuestra que, especial-
mente después de la Revolución Industrial, ha 
ocurrido un acelerado proceso de extinción de 
especies vegetales y animales que incide sobre 
el equilibrio ecológico planetario; se ha incre-
mentado la contaminación de cuerpos de agua 
dulce, mermando su disponibilidad, y más re-
cientemente se han constatado fenómenos glo-
bales de amplio efecto respecto a alterar la eco-
logía terrestre, marina y atmosférica, como es 
el caso del fenómeno de cambio climático o de 
la expansión del agujero de la capa de ozono, 
causados por acciones antrópicas y que pueden 
ser catastróficos para el futuro de la civiliza-
ción si no se corrigen. Se introduce así en la 
temática del desarrollo, hasta ese momento en 
manos principalmente de economistas neoclá-
sicos y sociólogos, el término “sustentabilidad 
ecológica”, empleado para calificar un Estado 
en que el desarrollo sucede si se mantiene el 
potencial del capital natural.

En Nuestro futuro común se presentan varias 
definiciones del término desarrollo sustentable, 
pero el autor prefiere aquella que expone que un 
desarrollo con dicho calificativo es aquel que es 
sustentable ecológicamente, pero además en sus 
dimensiones sociales, económicas, políticas y 
culturales. Hay que aceptar que el tema de la 
sustentabilidad está rodeado de controversias 
derivadas no solo de la complejidad misma del 
concepto, filosófica e ideológicamente hablan-
do, sino también de las dificultades operaciona-
les que se plantean para adelantar una estrate-
gia de desarrollo que pueda lograr al unísono el 
conjunto de objetivos que exige su multidimen-
sionalidad (Sarandon, 2002). 

 Para concluir estos comentarios genera-
les cabe plantearse como interrogante central: 
¿cuáles son las ventajas que una sociedad debe 

esperar como resultado de su decisión y esfuer-
zo por adoptar una trayectoria de desarrollo 
susceptible de llevar el calificativo de susten-
table o sostenible? En forma muy sucinta, se 
consideran las siguientes: 

n	 Mayor bienestar humano con más estabili-
dad social.

n	 Expansión económica a través de estilos de 
vida y producción en armonía con el entorno 
físico-natural.

n	 Beneficiarse de un progreso más predecible 
y duradero.

n	 Convivencia dentro de una sociedad más 
justa y democrática. 

n	 Estar obligados a promover constantemente 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

n	 Honrar un compromiso con las generaciones 
por venir. 

n	 Un compromiso definitivo con la paz mun-
dial.

ALGUNOS PROGRESOS IMPORTANTES 
ALCANZADOS EN LA INSTRUMENTACIÓN  
DEL PARADIGMA

Nos encontramos en una fase de la civilización 
que se caracteriza por el creciente aumento de 
los impactos que ejercemos sobre el ecosistema 
global. Esto ha llevado a algunos a proponer 
que nos encontramos en una nueva época geo-
lógica definida como el Antropoceno; en tales 
circunstancias, evaluar si un nuevo paradigma 
de desarrollo está alcanzando progreso exige: 
primeramente, movernos dentro de horizontes 
de largo plazo que son los que pueden permitir 
identificar verdaderas tendencias y, segundo, 
analizar las numerosas dimensiones del de-
sarrollo sustentable para evaluar su progreso, 
muy especialmente las institucionales y so-
ciales, lo que hace el proceso bastante com-
plejo. No obstante las dificultades intrínsecas 
señaladas, en mi opinión se registran una serie 
de progresos durante las últimas décadas, que 
deseo reseñar someramente.
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Mejora de algunos índices socioeconómicos 
a escala mundial

A pesar de que estamos viviendo un periodo de 
graves tensiones sociales, aspiraciones no sa-
tisfechas, profundas desigualdades, déficit de 
seguridad pública en muchas latitudes y pre-
siones geopolíticas mayores, existen índices so-
cioeconómicos que muestran un progreso sos-
tenido en el tiempo, aunque a veces nos parezca 
que el avance es muy lento. 

Haciendo omisión de las secuelas de todo 
tipo que trajo la pandemia ocasionada por 
la COVID-19, el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) que calcula y divulga el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
mostró desde 1990 hasta el 2020, un aumento 
sostenido. Dicho Índice, como se sabe, expre-
sa para cada país niveles de ingreso, expectati-
va media de vida y calidad del sistema educa-
tivo, y sirve para compararlos unos con otros. 
Ese aumento gradual indica un mejoramiento 
de las condiciones medias de vida en el mun-
do, no obstante las caídas particulares de paí-
ses, como ha sido el caso de Venezuela (PNUD, 
2021/2022).

Por otra parte, según el Banco Mundial 
(2022):

[…] durante casi 25 años, el número de personas 

que viven en la pobreza extrema –con menos de 

USD  2,15  al día– disminuyó constantemente, 

aunque la tendencia se interrumpió en 2020, 

cuando la pobreza aumentó debido a las altera-

ciones causadas por la crisis de la COVID-19 y los 

efectos de los conflictos y el cambio climático 

que ya habían estado desacelerando la reducción 

de la pobreza […] Aunque la pobreza mundial ha 

retomado recientemente su trayectoria descen-

dente observada antes de la pandemia, entre 75 y 

95 millones de personas más podrían vivir en 

pobreza extrema en el 2022 en comparación con 

las proyecciones previas al COVID-19 debido a 

los efectos persistentes de la pandemia, la guerra 

de Ucrania y el aumento de la inflación. 

Otro de los índices clave para evaluar la sus-
tentabilidad del planeta, lo constituye el creci-
miento demográfico. Este compromete la ca-
pacidad de carga, el consumo de recursos na-

turales y la liberación de desechos, entre otros 
factores. De acuerdo a la misma fuente ante-
rior, la tasa mundial de crecimiento demográ-
fico ha venido disminuyendo desde 2,1 % en 
1963, hasta 0,9 % en el 2021. Esta última tasa 
todavía es alta, pues lo deseable es alcanzar la 
estabilización de la población mundial lo más 
antes posible. Pero es innegable que hemos 
avanzado en ese camino.

La consideración, en conjunto, de estos tres 
índices, a mi juicio constituye el testimonio 
más firme de que nos enrumbamos hacia un 
desarrollo sostenible en las dimensiones socia-
les, económicas y ecológicas.

Consenso para establecer los objetivos   
de desarrollo sostenible 

En el año 2015 la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) logró que todos los países convi-
niesen en establecer la Agenda 2030, que con-
tiene en forma bastante especifica diecisiete 
Objetivos de DesarrolloSostenible (ODS) 3. Di-
chos objetivos abordan temas interconectados 
del desarrollo sostenible como el crecimiento 
económico, la inclusión social y la protección 
del medio ambiente. Un aspecto concomitante 
ha sido el compromiso de los gobiernos de pla-
nificar y ejecutar sus programas de inversión 
en función de los ODS y a reportar su cumpli-
miento a los niveles internacionales para que 
sean publicitados recurrentemente. Al cumpli-
miento de estos objetivos se les hace un segui-
miento permanente4. Además, los organismos 
de financiamiento internacional han adoptado 
los ODS como guías para priorizar el financia-
miento de proyectos a los países.

Educación ambiental y la participación 
ciudadana

Un aspecto en el cual se han alcanzado pro-
gresos tangibles, es en la educación para el de-
sarrollo sustentable. Se ha avanzado en definir 
sus contenidos, los mejores métodos de ense-
ñanza y la población infantil beneficiada (Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, 2012). En los 
países industrializados los progresos en cuanto 
a creación de conciencia sobre la sustentabi-
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lidad han sido notorios, no así, lamentable-
mente, en las naciones en desarrollo.

La UCAB adoptó una decisión pionera a ni-
vel universitario al aprobar, en el 2014, que se 
dictase una materia obligatoria para todas las 
carreras: Introducción a la ecología, ambiente 
y sustentabilidad. Este programa se ha venido 
cumpliendo satisfactoriamente hasta el punto 
que el Ing. Joaquín Benítez, director de Susten-
tabilidad Ambiental de la Universidad, reportó 
que más de 9 mil estudiantes habían cursado la 
materia hasta el año 2022.

Por otra parte, en la medida que se ha ido 
fortaleciendo la sociedad civil en los países, 
han ido surgiendo miles de ONG que abogan 
activamente por la conservación ecológica y el 
desarrollo sustentable y que, en muchos casos, 
han logrado incorporar a las agendas politico-
sociales de los países y localidades los temas 
relacionados con la sustentabilidad.

Investigación y desarrollo para   
la sustentabilidad

La actividad en referencia ha adquirido gran 
auge dentro de las instituciones públicas y pri-
vadas dedicadas a la investigación y desarrollo. 
No solamente se ha incrementado geométri-
camente el esfuerzo investigativo sobre el ca-
pital natural del planeta para cuantificarlo y 
entender mejor sus características y funciona-
miento; es el caso también del sector produc-
tivo con la investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías tendentes a la desmaterialización 
de la producción (menos unidades de recursos 
naturales por unidad de producto terminado 

y menos contaminación); a la purificación de 
efluentes líquidos, sólidos y gaseosos, y, en ge-
neral, la generación de patentes de tecnologías 
más amigables con el entorno natural y social, 
que se han potenciado notablemente. La transi-
ción energética en marcha a nivel mundial esta 
desencadenando un auge notable en la investi-
gación y desarrollo asociada al cambio climá-
tico.

Como ejemplo del alto interés por la inves-
tigación sobre esta temática, la Universidad 
de Stanford, después de más de 70 años con 
su plantel de escuelas inalterado, abrió el año 
pasado la nueva Escuela Doerr de Sustentabi-
lidad, con un fideicomiso de mil millones de 
dólares para iniciar sus actividades de investi-
gación y desarrollo.

Gobernanza ambiental

La legislación internacional y nacional sobre 
temas relacionados con el desarrollo susten-
table, ha crecido exponencialmente a partir de 
1972, cuando se celebró en Estocolmo la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano. Se creó el Programa pa- 
ra el Medio Ambiente de la Naciones Unidas 
(PNUMA) que tiene su sede en Nairobi y además 
se han establecido miles de instituciones a 
todos los niveles, cuya función es velar porque 
el desarrollo sea sustentable. Se han celebrado 
nuevas cumbres mundiales de ambiente y de-
sarrollo en Johannesburgo (2002), Río de Ja-
neiro (2012) y, en el 2022, la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Biodiversidad efec-
tuada en el Canadá. De todas ellas han resul-
tado importantes debates y han surgido nume-
rosos documentos que influencian a los toma-
dores de decisiones apuntando en la dirección 
del desarrollo sostenible. Por ejemplo, las Con-
ferencias de las Partes de la Convención Marco 
de Cambio Climático, especialmente después 
de la Conferencia de París, COP21, celebrada en 
el 2015, han logrado compromisos muy impor-
tantes por parte de los países en cuanto a ni-
veles de emisiones de gases de efecto inverna-
dero, lo que es indispensable para la sustentabi-
lidad del planeta. Si bien parece poco probable 
que la meta de emisiones-cero de estos gases 

A lo largo de los últimos años se han 
venido creando poderosas alianzas a nivel 

internacional entre diferentes organizaciones 
de manera de operacionalizar el desarrollo 

sustentable. La primera de ellas es la Alianza 
Global, acordada entre todos los países para 

darle cumplimiento a los ODS en el marco de 
las Naciones Unidas y a la cual nos referimos 

anteriormente. 
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para el 2050 pueda lograrse, los avances que se 
vislumbran en materia de su disminución y la 
aceleración de la transición energética son con-
siderables.

Poderosas alianzas establecidas

A lo largo de los últimos años se han venido 
creando poderosas alianzas a nivel interna-
cional entre diferentes organizaciones de ma-
nera de operacionalizar el desarrollo susten-
table. La primera de ellas es la Alianza Global, 
acordada entre todos los países para darle cum-
plimiento a los ODS en el marco de las Na-
ciones Unidas y a la cual nos referimos ante-
riormente. Esta alianza focaliza sus esfuerzos 
en cada uno de los diecisiete programas (ODS) 

que comprende, estableciendo metas tempo-
rales específicas. 

Se adoptaron los llamados Principios del 
Ecuador para garantizar que los proyectos que 
financian y asesoran las entidades asociadas, 
que ya pasan de cien, se desarrollen de mane-
ra socialmente responsable y que reflejen prác-
ticas sólidas de gestión ambiental. La asocia-
ción conformada por dichas entidades (Equator 
Principles Financial Institutions, EPFI) que su-
man 141 en 38 países, reconocen que la aplica-
ción de los Principios del Ecuador puede con-
tribuir a cumplir los fines y resultados de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Na-
ciones Unidas.

Los Principios para la Inversión Responsa-
ble (Principles for Responsible Investment) ha 
sido suscrita por 5.319 entidades empresariales 
en todo el mundo, comprometiéndose en dar-
le cumplimiento a un cuerpo de principios am-
bientales, sociales y de gobernanza corporativa 
o ESG (por sus siglas en ingles) en la instrumen-
tación de diferentes proyectos 5.

Además, existen decenas de otras alianzas 
con fines similares tales como: 

n	 La alianza para el desarrollo sustentable sus-
crita entre la Fundación Avina y la Corpora-
ción Andina de Fomento.

n	 “La alianza financiera de Glasgow para las 
emisiones cero (GFANZ, por sus siglas en in-
gles), cuenta con unos 500 miembros que re-

presentan más de 135 mil millones de dóla-
res en activos y surgió de la Cop26 reunida 
en Glasgow” (https://www.unep.org/es/no-
ticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/
nueva-alianza-de-bancos-financieros-y-ase-
guradoras) 

n	 Los Estados Unidos de América ha estable-
cido una alianza internacional para el desa-
rrollo sostenible teniendo como ente operati-
vo la Agencia para el Desarrollo Internacio-
nal (AID). 

Progresos específicos a nivel de los países

Existen países que han cumplido con la Agenda 
21 aprobada en Río de Janeiro en 1992, y otras 
agendas sustentables formuladas posterior-
mente de una manera sobresaliente. Este es 
el caso, por ejemplo, de los países nórdicos, 
Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca; y, 
además, Islandia, Holanda y Nueva Zelanda, 
entre otros. En varios de ellos sus planes de 
desarrollo, aprobados por los órganos legisla-
tivos, son verdaderos planes de desarrollo sus-
tentable, sometidos a control parlamentario y 
a una poderosa opinión pública que vigila ri-
gurosamente su cumplimiento. En estos países, 
si bien es cierto que se llevan a cabo todavía 
actividades que no pueden calificarse de sus-
tentables en el sentido amplio del término, el 
balance de su desarrollo sí lo es o está próximo 
a serlo.

Por otra parte, es muy voluminosa la lista 
mundial de logros exitosos que se registran en 
materia de disminución de la pobreza, lucha 
contra la contaminación, desmaterialización 
de la producción, tecnologías de producción 
ecológicamente amigables, creación de nuevas 
áreas protegidas como parques nacionales y re-
fugios de fauna, entre otras iniciativas.

LOS MAYORES OBSTÁCULOS Y RIESGOS   
QUE SE IDENTIFICAN

En el proceso de nuestra civilización por lo-
grar un desarrollo sustentable, debe adquirirse 
consciencia de que existen obstáculos y riesgos 
muy grandes. Con el apoyo del gobierno de Di-
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namarca (Lomborg, 2004) se llevó a cabo hace 
varios años un proyecto que tuvo como obje-
tivo analizar la crisis mundial con sus corres-
pondientes problemas y determinar una lista 
priorizada de soluciones desde una perspectiva 
económica 6. Dicha lista debe ser analizada de-
tenidamente para apreciar el reto que significa 
atender los problemas listados.

La superación de los poderosos retos que se 
le plantean a la humanidad constituye un asun-
to de carácter existencial, sin incurrir en una 
exageración. Fallar ante ellos puede significar 
simplemente la imposibilidad de ofrecerle a la 
sociedad mundial mejores condiciones de vida 
o, lo que es peor, una reducción de las expecta-
tivas de vida biológica que incluye a los huma-
nos y a todas las demás especies. Veamos a que 
me refiero según mi propia opinión.

El atraso y el subdesarrollo en el mundo

Uno de los principales obstáculos para alcanzar 
la sustentabilidad, es superar el atraso y el sub-
desarrollo. Las estadísticas del Banco Mun-
dial, si bien informan sobre los progresos al-
canzados en escala global, acusan también que 
para el año 2020, entre 703 y 729 millones de 
personas a nivel mundial viven todavía en po-
breza extrema; esto es, que perciben menos de 
$2,15 diarios.

La Agenda 2030 de Naciones Unidas, reconoce 

que la erradicación de la pobreza en todas sus 

formas y dimensiones, incluida la pobreza 

extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta el 

mundo y constituye un requisito indispensable 

para el desarrollo sostenible. (Organización de la 

Naciones Unidas a,2023)

Con poblaciones pobres, ignorantes y famé-
licas en el mundo, es imposible alcanzar un de-
sarrollo sustentable. La pobreza es el origen de 
muchos problemas de carácter psicosocial que 
inhiben cualquier desarrollo. Por eso los ODS 

de Naciones Unidas apuntan prácticamente to-
dos a combatir la pobreza.

El autoritarismo y el déficit de democracia

Hacia finales del pasado siglo se apreciaba una 
auspiciosa ola de democratización en el mundo. 
Así se desprende del análisis de la evolución 
en el tiempo del Índice de Democracia (Demo-
cracy Index) de la revista: The Economist, de la 
Gran Bretaña. Esa tendencia pareciese haberse 
revertido y en las pasadas dos décadas se han 
expandido los regímenes autocráticos. Como 
hemos planteado anteriormente, la sustentabi-
lidad está estrechamente amarrada al disfrute 
de la libertad, que a su vez generalmente está 
asociada a regímenes democráticos (Gabaldon, 
2002). De aquí que la lucha por imponer la de-
mocracia como modelo de gobierno más civili-
zado constituye un objetivo todavía prioritario 
para la sustentabilidad. Pero la democracia de- 
be verse mucho más allá de la conformación 
de gobiernos alternativos por elecciones popu-
lares. Hay que apreciarla por la calidad de su 
ejercicio y como vía para construir mejores ins-
tituciones de todo tipo, ya que de ellas depende, 
en último termino, la suerte del progreso hu-
mano (Acemoglu and Robinson, 2012a).

La guerra nuclear y otros conflictos bélicos

En la actualidad, el mayor riesgo que hay para 
la sustentabilidad del planeta es un conflicto 
nuclear. Existe un potencial de armas nucleares 
en el mundo, con tendencia a expandirse, que 
es más de lo necesario para acabar con todo 
vestigio de vida biológica en el planeta, si lle-
gara a ser utilizado. Por eso la guerra infame 
de Rusia contra Ucrania, con amenazas de em-
plear armamento nuclear, constituye un riesgo 
formidable que debe detenerse con perento-
riedad. 

Ante tantas necesidades sociales urgentes, 
como hemos visto, la carrera armamentista em-

Las estadísticas del Banco Mundial, si bien 
informan sobre los progresos alcanzados 

en escala global, acusan también que para 
el año 2020, entre 703 y 729 millones de 

personas a nivel mundial viven todavía en 
pobreza extrema; esto es, que perciben 

menos de $2,15 diarios.
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plea flujos financieros inimaginables. Según el 
más reciente informe del Instituto Internacio-
nal de Estudios para la Paz de Estocolmo (SI-

PRI) (2020), las cien principales empresas ex-
portadoras de armas del mundo vendieron –en 
2015– armamento y servicios por un valor de 
370.000 millones de dólares. Sería preferible 
para el desarrollo sostenible, que una parte sig-
nificativa de los gastos en armamento se desti-
nasen a ese propósito.

La insuficiencia del capital económico 
destinado a la sustentabilidad

Alcanzar un desarrollo sustentable a nivel 
global requiere destinar a ese propósito in-
gentes capitales financieros. Nicholas Stern, 
un economista de la Gran Bretaña al cual se 
le solicitó estimar el costo de implementar las 
medidas requeridas para detener el cambio cli-
mático, calculó que podría estar alrededor del 
1,0  % del PIB mundial anual, y que este sería 
un costo soportable para la economía del pla-
neta (Stern, 2007). Un desarrollo con el cali-
ficativo de sustentable, que atienda las necesi-
dades de sus diversas dimensiones, ciertamente 
requerirá una inversión bastante mayor.

Degradación ecológica de grandes 
dimensiones 

Por otra parte, hay que adquirir conciencia que 
en el planeta están ocurriendo procesos de gran 
poder para desquiciar la sustentabilidad eco-
lógica en el mediano y largo plazo. Rockstrom 
et al. (2009) han desarrollado el concepto de 
”fronteras planetarias” indicando hasta qué 
punto consideran que estamos acercándonos 
a zonas ecológicamente peligrosas en alguno 
de los aspectos por ellos seleccionados. Este 
es el caso del calentamiento climático gene-
rado por causas antrópicas, por aumento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, que 
acusa ser el proceso de fractura del equilibrio 
ecológico de mayor amplitud e intensidad que 
está ocurriendo a nivel global, con consecuen-
cias muy serias, algunas todavía impredecibles.

Es también el caso de la disminución de la 
diversidad biológica generada por amplios pro-
cesos de deforestación de bosques; cambios de 

usos de la tierra principalmente para ampliar 
las fronteras agrícolas; incendios forestales de 
gran extensión o por modificación de las tem-
peraturas y la calidad de las aguas en mares y 
océanos. Este fenómeno está ocurriendo a tasas 
que Rockstrom –antes citado– y otros, han ca-
lificado como alarmantes.

 En nuestro propio territorio se está adelan-
tando el proyecto de desarrollo del Arco Mine-
ro del Orinoco que ha sido denunciado por su 
inmensa capacidad destructiva del ecosistema 
amazónico; o la destrucción de las plantaciones 
de pino caribe de Uverito, que actuaban como 
sumideros de CO2 y que habían sido sembradas 
por la Corporación Venezolana de Guayana en 
una extensión de aproximadamente medio mi-
llón de hectáreas, que ha sido reducida en un 
80 % por descuido y explotación irracional.

ACOTACIÓN FINAL 

Para una civilización que tradicionalmente ha 
expoliado su capital natural, llegar a un es-
tado de equilibrio: hombre-naturaleza, implica 
transformaciones profundas. En la propia in-
troducción de la encíclica Laudato Si, el papa 
Francisco (2015) planteó: “Toda pretensión de 
cuidar y mejorar el Mundo supone cambios 
profundos en los estilos de vida, los modelos de 
producción y de consumo, las estructuras con-
solidadas de poder que rigen hoy la sociedad”; 
y más adelante agregó: “El ambiente humano 
y el ambiente natural se degradan juntos, y no 
podremos afrontar adecuadamente la degra-
dación ambiental si no prestamos atención a 
causas que tienen que ver con la degradación 
humana y social” (Laudato Si, n.5). 

Por esto estamos obligados a ver este pro-
ceso dentro de horizontes dilatados para poder 
apreciar los verdaderos avances o retrocesos 
que se hacen en el curso hacia el paradigma del 
desarrollo sustentable. No obstante, cuando se 
analiza el balance de lo ocurrido durante las úl-
timas cinco décadas posteriores a la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Am-
biente Humano de 1972, puede decirse que se 
han hecho progresos apreciables, como trata-
mos de expresar en la panorámica anteriormen-
te expuesta. Ahora bien, sería ingenuo omitir 
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también los enormes retos y obstáculos que to-
davía subsisten y que, como hemos visto, son 
muy importantes.

Como hay que tener confianza en el instin-
to de supervivencia de la especie humana y en 
la infinita capacidad de su ingenio científico 
para encontrarle solución a los más intrincados 
problemas, es predecible que en la medida que 
transcurra el tiempo y se vayan viendo más os-
tensiblemente las consecuencias del “mal de-
sarrollo”, imperará la prudencia e inteligen-
cia y se irán corrigiendo conductas humanas 
y procedimientos nocivos a la armonía social 
y al equilibrio ecológico. Tengo la percepción 
que eso está ocurriendo en el caso específico 
del fenómeno de cambio climático ocasionado 
por causas antrópicas, ya que ante las mudan-
zas ecológicas negativas en marcha y las catás-
trofes meteorológicas que ocurren, se observa 
una reacción proclive a una posición asertiva 
por parte de un número considerable de países, 
y por ende a la aplicación de medidas de mi-
tigación y adaptación para contrarrestar dicho 
fenómeno. 

El desarrollo sustentable, como esperamos haber 

reflejado, requiere de mentes abiertas al cambio. 

De una disposición espiritual genuina hacia la 

democracia, como sistema de gobierno, de un 

sentido de justicia social suficientemente pode-

roso para corregir las enormes inequidades exis-

tentes y el convencimiento de que habitamos una 

sola Tierra, cuyo funcionamiento ecológico debe 

ser cuidado, so pena de dejar a nuestros descen-

dientes, en uno o varios siglos, un ambiente 

adverso a la vida. (Gabaldón, 2006)

ARNOLDO JOSÉ GABALDÓN
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Notas
1 Una “utopía” constituye un propósito que aparece como 

irrealizable en el momento de su realización. Por el con-
trario, un “paradigma” es un modelo compartido por una 
comunidad científica en un momento determinado.

2 Una de las carencias que se señalan en muchos sistemas 
educativos es su falla para inculcar valores. Es verdad que 
esto constituye misión fundamental de las familias, pero 
cuando ello es reforzado por el sistema educativo formal e 
informal, los cambios sociales logran mayor profundidad.

3 Los diecisiete ODS son: (1) fin de la pobreza, (2) hambre 
cero, (3)  salud y bienestar, (4)  educación de calidad, 
(5)  igualdad de género, (6) agua limpia y saneamiento, 
(7)  energía asequible y no contaminante, (8)  trabajo 
decente y crecimiento económico, (9) industria, innova-
ción e infraestructura, (10) reducción de la desigualdades, 
(11) ciudades y comunidades sostenibles, (12) producción 
y consumo responsables, (13) acción por el clima, (14) vida 
submarina, (15) vida de ecosistemas terrestres, (16) paz, 
justicia e instituciones sólidas, (17) alianzas para lograr los 
objetivos.

4 Aunque los objetivos son amplios e interdependientes, dos 
años después (6 de julio de 2017), los ODS se hicieron más 
“accionables” mediante una resolución de la ONU adop-

tada por la Asamblea General. La resolución identifica 
metas específicas para cada objetivo, junto con los indica-
dores utilizados para medir el progreso hacia cada meta. El 
año en el que se pretende alcanzar el objetivo suele ser entre 
2020 y 2030.

5 Principles of responsible investors. 1) and decision-making 
processes. We will be active owners and incorporate ESG 
issues 2) into our ownership policies and practices. We will 
seek appropriate disclosure on ESG issues 3) by the entities 
in which we invest. We will promote acceptance and imple-
mentation of the 4) Principles within the investment 
industry. We will work together to enhance our effective-
ness 5) in implementing the Principles. We will each report 
on our activities and progress https://www.unpri.org/
about-us/what-are-the-principles-for-responsible... 

6 La lista de grandes retos o problemas a los que se enfrenta 
la humanidad, según el llamado Consenso de Copenhague, 
fue la siguiente: cambio climático; enfermedades conta-
giosas; conflictos y proliferación de armamentos; acceso a 
la educación; inestabilidad financiera; gobernanza y 
corrupción; malnutrición y hambre; migraciones; acceso a 
agua potable y saneamiento; y subsidios y barreras comer-
ciales.

HIGH MESHES GROUPS 
Piezas formadas por 4-5 miembros de la base de datos 
Impresión UVI sobre metacrilato. 
110x210cm

Galería de Papel. High Meshes Groups. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2023).
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P ara presentar algunas ideas sobre este 
tema vamos a usar de ejemplo una expe-
riencia que conocemos bien, la del Techo 

Verde de la Universidad Católica Andrés Be-
llo (UCAB); esta infraestructura fue construi-
da con la finalidad de ayudar a que las aulas 
que están bajo el techo, no se calienten mucho 
y de esa manera ahorrar en el gasto energético 
para refrescarlas. Al momento de inaugurarlo, 
en noviembre de 2019, y gracias a una política 
de divulgación de información, el Techo Ver-
de se convirtió en un hito institucional y comu-
nicacional, siendo una de las noticias genera-
das en la universidad que más repercusión tuvo 
ese año. Esta experiencia ha logrado mantener 
su preponderancia en cuanto a su impacto co-
municacional; a la fecha, y considerando que a 
los cuatro meses de su inauguración comenzó 
la pandemia, el Techo Verde ha recibido más 

de 6 mil 700 visitantes, constituye un emblema 
de la universidad y es un espacio que recorren 
quienes visitan el campus. La concepción del 
Techo Verde de la UCAB como un espacio para 
la comunicación y las continuas demandas de 
información y solicitudes de visitas, dan cuen-
ta de la importancia de vincular, como en este 
caso, iniciativas concebidas para dar respuesta 
a preocupaciones ambientales con procesos de 
comunicación que respondan a la intención de 
promover el desarrollo sostenible y contribuir 
con la sensibilización sobre estos temas. Des-
de un punto de vista comunicacional podemos 
aventurar la hipótesis de que no solamente co-
municar sobre los peligros y consecuencias de 
la crisis ambiental genera interés, sino que tam-
bién, anunciar iniciativas para enfrentar la cri-
sis son bienvenidas por las audiencias y esa fue 
la experiencia del Techo Verde. Las reflexiones 

La importancia de 
la comunicación para la 
gobernanza ambiental
JOAQUÍN BENÍTEZ

El artículo nos ofrece una panorámica sobre la relación entre comunicación 
y ambiente. Para ello el autor se vale de la experiencia del Techo Verde de la 
Universidad Católica Andrés Bello. Sus reflexiones nos dicen que existe conciencia 
sobre las preocupaciones ambientales  y que es prioritario que las mismas deban 
ser comunicadas a través de la información y la comunicación. El ensayo concluye 
diciéndonos que comunicar sobre ambiente es fundamental para lograr una 
buena gobernanza ambiental.



60

DOSSIER

Í N D I C E

comunicación 203•204

que queremos compartir sobre comunicación y 
ambiente se derivan, en gran medida, de nues-
tra experiencia como gestores de la política se 
sustentabilidad ambiental de la UCAB, de nues-
tra interacción con comunicadores y medios, y 
también como usuarios de comunicaciones so-
bre temas ambientales como insumos funda-
mentales para apoyar nuestros esfuerzos en in-
vestigación, docencia y sensibilización.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE COMUNICAR 
SOBRE AMBIENTE?

La preocupación por lo ambiental ha contri-
buido a insertar el tema en las agendas públicas 
de manera significativa; en la actualidad cons-
tituye una de las megatendencias que se estima 
está impactando de manera importante el modo 
en que la humanidad está desarrollando sus ac-
tividades. Las preocupaciones por los efectos 
del cambio climático y la aspiración de orien-
tarse hacia el Desarrollo Sostenible están esti-
mulando la aparición de políticas públicas, in-
novaciones tecnológicas y transformaciones so-
ciales de importancia, llevando a la humanidad 
y a las sociedades a asumir cambios sustan-
ciales en las formas de conducir la existencia y 
obligando a priorizar y a establecer estrategias 
para enfrentar los desafíos que continuamente 
aparecen y que deben ser enfrentados.

 Las comunicaciones juegan un papel crucial 
en toda esta dinámica, desde la divulgación de 
la información que permita entender los hechos 
y situaciones que configuran la crisis ambien-
tal, incluyendo los datos generados por la cien-
cia, los análisis de los especialistas y los infor-

mes sobre el estado de los componentes am-
bientales, hasta el recuento de las iniciativas y 
acciones pensadas e implementadas como so-
luciones, pasando por el debate entre posturas 
e interpretaciones. Todos estos son elementos 
de la información sobre el ambiente que suelen 
transmitirse a través de los medios de comuni-
cación  y que son, muchas veces, las fuentes de 
información a las que acceden los ciudadanos y 
partes interesadas.

Visto lo anterior, pensamos que es conve-
niente enmarcar la importancia de comuni-
car sobre el ambiente, en la función de la in-
formación en lo que se denomina gobernanza 
ambiental entendida esta como el proceso en 
el que se legisla, se promueven políticas y se 
regula sobre el ambiente; es así mismo el es-
pacio en el que, y principalmente en ámbitos 
democráticos, convergen los distintos actores 
sociales e institucionales para que de manera 
participativa se tomen decisiones sobre lo am-
biental y se orienten las actividades humanas 
hacia la sostenibilidad. Es aquí donde identifi-
camos el propósito sustantivo de la comunica-
ción sobre lo ambiental, en contribuir con el de-
bate en torno a la gobernanza ambiental, reco-
nociendo que muchas veces la información que 
se divulga en los medios de comunicación es la 
única que está disponible, la que más contribu-
ye a formar opinión y a establecer determina-
das posturas y a asumir determinados valores y 
posiciones ideológicas. 

Entendida entonces la importancia de la co-
municación ambiental y su relación con una 
adecuada gobernanza ambiental, luce conve-
niente presentar algunos otros rasgos que ayu-
dan a entender mejor esta importancia.

n La información que se genere sobre los pro-
blemas ambientales ocasionados por la hu-
manidad y que inciden directamente en la 
capacidad del planeta para albergar la vida, 
es importante para la evaluación del modo 
de hacer las cosas: la contaminación, la de-
gradación de ecosistemas, la degradación de 
hábitats, la sobreexplotación de recursos y 
los efectos del cambio climático, ocasiona-
dos por las actividades humanas, continua y 
progresivamente inciden de manera negativa 

Las preocupaciones por los efectos del 
cambio climático y la aspiración de 

orientarse hacia el Desarrollo Sostenible 
están estimulando la aparición de políticas 

públicas, innovaciones tecnológicas y 
transformaciones sociales de importancia, 

llevando a la humanidad y a las sociedades 
a asumir cambios sustanciales en las formas 

de conducir la existencia 
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en el mantenimiento de la salud de los eco-
sistemas y disminuyen así mismo la capa-
cidad de estos para generar contribuciones 
a la humanidad. Todo lo anterior incide de 
manera negativa en la capacidad del planeta 
para albergar la vida y contribuye a que los 
desafíos por alcanzar la prosperidad y bien-
estar de la humanidad se incrementen. Reco-
nocer estos aspectos e informar sobre ellos 
es importante a los efectos de evaluar, con 
base a sus consecuencias, el modo en que se 
desarrollan las actividades humanas, esti-
mular los debates pertinentes y generar con-
ciencia.

n	Disponer de información ambiental, perti-
nente, veraz y actualizada es fundamental 
para guiar la toma de decisiones y asegu-
rar la calidad de vida de la población: en 
Latinoamérica, el Acuerdo de Escazú, abo-
ga porque, en los países que ratifiquen el 
acuerdo, se considere a la información am-
biental un derecho. La información de esta 
naturaleza es importante para tomar decisio-
nes y ayudar a asegurar la calidad de vida, 
no solamente es importante para saber si, 
por ejemplo, los servicios de suministro de 
aguas garantizan agua potable, sino también 
conocer si los espacios y ámbitos donde vi-
ven y circulan las personas están libres de 
contaminación y son salubres; conocer si se 
cumplen y realizan prácticas adecuadas de 
manejo y disposición final de desechos; si 
se tratan los efluentes de nuestras ciudades, 
así como disponer de información acerca del 
estado y condición de los ecosistemas y sus 
componentes. También es importante que las 
personas y ciudadanos conozcan y partici-
pen en las decisiones que toman las instan-
cias de gobierno sobre proyectos y planes de 
desarrollo, y sean informados sobre sus con-
secuencias ambientales y las disposiciones 
para evitarlas. Informar sobre estos aspec-
tos resulta de importancia para los procesos 
de gobernanza ambiental y la preservación y 
mejora de la calidad de vida de la población.  

n	La información sobre amenazas y vulnera-
bilidad es fundamental para la gestión de 
riesgos; conocer el grado de exposición de 

las poblaciones e infraestructuras a las ame-
nazas es fundamental para desarrollar las 
acciones que reduzcan su vulnerabilidad y 
mitiguen las consecuencias de eventos con 
potencial de ocasionar catástrofes. En parti-
cular, el aumento de las frecuencias de ocu-
rrencia de eventos climáticos extremos está 
originando necesidades de información cre-
cientes dirigidas a proporcionar datos y aná-
lisis que permitan el diseño e implantación 
de acciones para la reducción de la vulnera-
bilidad y garanticen una adaptación efectiva 
al cambio climático.

Vinculadas, entonces, información y comu-
nicación sobre el ambiente con la construcción 
de una adecuada gobernanza ambiental, y es-
tablecidas tres grandes áreas temáticas de in-
formación ambiental que se consideran funda-
mentales, quisiéramos a continuación brindar 
algunas impresiones acerca de lo que conside-
ramos son desafíos vinculados a la comunica-
ción sobre el ambiente. 

¿QUÉ DESAFÍOS SE ENFRENTAN AL 
COMUNICAR SOBRE AMBIENTE?

Se entiende que todas las áreas temáticas vin-
culadas al ejercicio de la comunicación y la di-
vulgación de información enfrentan unos desa-
fíos generales y unos desafíos propios de cada 
temática, es por ello que muchos comunica-
dores se especializan en los temas que cubren. 
La complejidad del mundo actual, la multipli-
cidad de conexiones entre temas, la diversidad 
de fuentes, el incremento del alcance de la po-
larización política y otros factores, constituyen 
un entramado desafiante, común a muchas pro-
fesiones y disciplinas y particularmente impor-
tante su consideración al abordar la comunica-
ción sobre el ambiente. 

Algunos desafíos a resaltar son los siguien-
tes:

n Lo ambiental es complejo, interconecta-
do y a veces muy abstracto; informar sobre 
lo complejo exige una mayor capacidad de 
comprensión de los fenómenos ambientales 
y de las dinámicas ecológicas alrededor de 
ellos. Las ciencias ayudan a entender y a ex-
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plicar, pero a veces las dinámicas ambien-
tales resultan difíciles de transmitir y poner 
a disposición de las audiencias, lo que im-
plica un desafío interesante. Aunado a esto, 
la definición de algunos problemas ambien-
tales resultan muy abstractos y difíciles de 
asimilar y comprender por las personas, so-
bre todo cuando lo que se está describiendo 
no luce como un problema evidente; pién-
sese, por ejemplo, en cómo explicar la im-
portancia de la desaparición de una especie, 
más allá de comprender que la extinción es 
un evento definitivo, es importante recono-
cer que además de la extinción, el vacío que 
deja la especie extinguida genera unos desa-
rreglos en los ecosistemas en donde existían, 
que pueden dar lugar a transformaciones de 
la capacidad de esos ecosistemas de proveer 
de bienes y servicios ambientales a la socie-
dad, y que la merma de la diversidad bioló-
gica y también genética derivada de la extin-
ción limita la resiliencia de esos ecosistemas 
y los hace más vulnerables. La complejidad, 
las interconexiones y lo abstracto son facto-
res que desafían a los comunicadores, obli-
gándoles a desarrollar competencias espe-
ciales para la comprensión y transmisión de 
información que sea entendible y que para 
ciertas audiencias resulte fácilmente asimi-
lable.

n La coherencia y el lavado de imagen: la cre-
ciente importancia del tema ambiental en el 
mundo actual, la valoración del buen com-
portamiento ambiental como factor reputa-
cional con incidencia en el mercado y las 
preferencias de ciudadanos y consumidores, 
ha llevado a algunas empresas, marcas, per-
sonalidades y gobiernos a querer asociarse 
a iniciativas, procesos e instituciones con 
buena imagen ambiental. Esta tendencia es 
creciente y genera no pocas asociaciones y 
procesos comunicacionales que sirven para 
la promoción y pueden brindar beneficios re-
putacionales a quienes lo practican. Uno de 
los desafíos comunicacionales asociados a 
este tema es el de la coherencia; algunas ve-
ces, quienes adelantan estas estrategias están 
asociados a prácticas poco sostenibles o tra-

tan de ocultar o mitigar su mala reputación 
por su vinculación a eventos o procesos con 
consecuencias ambientales negativas, de allí 
que la exploración de las fuentes de infor-
mación deba considerar –especialmente– la 
coherencia de los emisores de información.

n El alarmismo: durante muchísimos años el 
ambientalismo ha luchado por ganarse un 
espacio y una relevancia comunicacional 
acorde con lo que se piensa es el nivel de im-
portancia del tema para la sociedad. Reco-
nociendo que no en todos los países la go-
bernanza ambiental es la adecuada y que en 
muchos existen niveles de tensión y compe-
tencia entre las distintas crisis que demandan 
decisiones y recursos, y que muchas veces 
hay que priorizar y dejar sin atender algunas 
u otras, la elección de un tono alarmista, y a 
veces apocalíptico por parte de los ambien-
talistas, de los promotores de iniciativas am-
bientales y de los comunicadores, ha tenido 
algún éxito promoviendo la discusión de la 
problemática ambiental, de tal manera que 
no solo han contribuido con este posiciona-
miento la naturaleza y real importancia aso-
ciada a problemas ambientales, sino también 
jugado un papel importante el esfuerzo co-
municacional basado en la alarma y la visión 
apocalíptica. Lo anterior es difícilmente jus-
tificable si las evidencias científicas apuntan 
en otra dirección; en algunos casos las alar-
mas están justificadas, pero en otros no se 
justifica el alarmismo y el tono apocalíptico. 
En algunas esferas, sobre todo en centros de 
pensamiento sobre políticas públicas, se está 
dando un debate muy importante al respec-
to, sobre todo porque es importante priorizar 
y tomar decisiones inteligentes y sostenibles 
financieramente. Desde el punto de vista co-
municacional pareciese importante ponde-
rar y tratar de usar el tono más adecuado 
para los distintos aspectos sobre los cuales 
informar, pero enmarcar todo lo ambiental 
en la visión apocalíptica con el objetivo de 
inclinar la balanza de las decisiones sobre 
políticas públicas a favor de lo ambiental, o 
de generar contenidos más atractivos, puede 
estar reñido con lo ético y puede significar el 
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descuido de otras áreas de atención. Lo an-
terior no significa el desconocimiento ni de 
la importancia, ni de la urgencia que puedan 
tener algunos problemas, significa más bien 
llamar la atención sobre lo ético y lo justo en 
materia comunicacional.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES SOBRE LA 
INFORMACIÓN AMBIENTAL EN SOCIEDADES 
CON RESTRICCIONES COMUNICACIONALES E 
INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL 
DETERIORADA

En algunos países, sobre todo en aquellos 
donde la democracia está más consolidada y 
se experimenta una mayor prosperidad, los es-
pacios comunicacionales están abiertos y se 
ejerce una gobernanza ambiental adecuada; en 
otros países, con democracias más precarias y 
con mayor autoritarismo estos espacios están 
más restringidos y las instituciones encargadas 
de lo ambiental, por lo general, no funcionan 
adecuadamente. En nuestro país, ambos ele-
mentos de precariedad están presentes y la go-
bernanza ambiental está muy lejos de ser la 
ideal, por ejemplo, en Venezuela no está per-
mitido informar sobre la calidad del agua re-
cibida por los ciudadanos a través de los acue-
ductos. En tal sentido nos gustaría ofrecer al-
gunas reflexiones sobre lo que entendemos es el 
contexto del ejercicio de la comunicación am-
biental en este entorno y su situación nacional.

n Vulneración del derecho a la información 
ambiental: esto no solo ocurre por la pro-
hibición expresa de limitar la divulgación o 
información referida a la calidad de aguas 
ya mencionada, sino que también ocurre de 
la mano de un importante deterioro de la ca-
pacidad de algunas instituciones que debe-
rían acometer el levantamiento de informa-
ción ambiental de manera sistemática y no 
lo hacen; los ejemplos abundan, es resaltante 
la ausencia de datos sobre el manejo de los 
residuos y desechos sólidos urbanos, sobre 
los niveles de contaminación del aire en las 
ciudades, sobre la tasa de deforestación, so-
bre la proporción de aguas residuales trata-
das, sobre la contaminación en ríos, mares y 

otros cuerpos de agua. Destaca, en tiempos 
donde el cambio climático es una preocupa-
ción, la pobre cobertura de estaciones clima-
tológicas en el país y la merma progresiva de 
data sobre el clima. La enumeración anterior 
solamente menciona estadísticas básicas; 
hoy en día, para adelantar una adecuada ges-
tión ambiental se debería disponer, además, 
de información sobre indicadores aún más 
complejos. Adicionalmente, en este punto es 
importante señalar que tampoco está dis-
ponible la información que debiese ser ac-
cesible a la ciudadanía y partes interesadas, 
como aquella que tiene que ver con las deci-
siones de gobierno que involucran aspectos 
ambientales, tales como las relacionadas con 
las autorizaciones y permisos otorgados con 
base a evaluaciones ambientales, así como 
información que valore las consecuencias 
ambientales de las decisiones de gobierno de 
políticas públicas. Los esfuerzos comunica-
cionales en este sentido, por parte de miem-
bros de la sociedad civil, se enfocan en gran 
medida en informar sobre el estado del am-
biente, en presentar la data relacionada con 
la información sobre las condiciones am-
bientales, la cual, sin embargo, y a pesar del 
gran esfuerzo que realizan Organizaciones 
no Gubernamentales (ONG), universidades y 
otras instancias no logran satisfacer todas las 
demandas informativas. En gran medida la 
información generada tiene utilidad para in-
formar y alertar, y también para estimular 
la participación ciudadana y ejercer presión 
para demandar una mejor gobernanza am-
biental.

n Modelaje negativo: hemos sido testigos en 
años recientes de lo que apreciamos como 
un viraje importante en el comportamien-
to ciudadano relacionado con la naturaleza 
y los elementos naturales presentes en las 
ciudades. Ha sido noticia la realización de 
actividades degradadoras del ambiente en 
parques nacionales y áreas ambientalmente 
sensibles, a veces promovidas por las instan-
cias que deben encargarse de su vigilancia y 
control, y a veces permitidas de facto ante 
la inacción reguladora; también se ha notifi-
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cado sobre el maltrato dado al arbolado ur-
bano por parte de las alcaldías y promoto-
res urbanos en las ciudades. Lo anterior si 
bien es información ambiental que debe co-
municarse y que genera movilización y pre-
sión ciudadana, también refleja la poca aten-
ción que las distintas instancias de gobierno 
le prestan al ordenamiento jurídico vigente 
y se constituye, sobre todo en un contexto 
donde el ejercicio de gobierno es autoritario, 
en una suerte de ejemplo que pensamos tiene 
el efecto de promover conductas similares en 
ciudadanos y otros actores sociales.

n Reputación de las instancias de gobierno: 
ante las presiones ciudadanas y políticas, 
en algunos foros y ante algunas audiencias 
y muy a tono con lo que hoy en día se aso-
cia a lo que se debe exhibir para lucir como 
un gobernante del siglo XXI en materia am-
biental, se ha podido apreciar que desde el 
punto de vista comunicacional, y en medio 
de la crisis de reputación que afecta al go-
bierno, pareciera que este ha procurado co-
menzar a labrarse una imagen ambiental po-
sitiva. Desde su participación –en noviembre 
2022– en la COP 27, efectuada en Egipto, a la 
fecha, el Gobierno ha mostrado la intención 
de comenzar a mostrar sus posturas y pre-
ocupaciones por el tema ambiental; ha sido 
notorio, al menos entre quienes trabajamos 
con temas ambientales, el incremento de su 
participación y patrocinio de foros y activi-
dades de divulgación; sin embargo, y pese a 
estos esfuerzos, las evidencias que ofrece un 

país desatendido en lo ambiental, al menos a 
su población y a activistas ambientales, son 
abrumadoramente acusadoras y originan mu- 

 chísimas distorsiones comunicacionales.

n Información para la presión ciudadana: en 
el contexto de país identificado, las comuni-
caciones sobre el ambiente, si bien contri-
buyen a la construcción de una gobernanza 
ambiental limitada, resultan particularmente 
importantes en su propósito de alertar, ge-
nerar conciencia y motivar la participación 
ciudadana. Han sido particularmente loables 
los esfuerzos de varias ONG, universidades, 
algunas empresas, ciudadanos organizados 
y comunidades –particularmente aquellas 
afectadas por las actividades mineras que 
se realizan al sur del Orinoco–, las denun-
cias e información que se han generado han 
sido valiosas y han estimulado debates e in-
tercambios que se aspira logren efectos e in-
cidencia y finalmente se puedan traducir en 
impulsos que logren una mejora de la aten-
ción ciudadana y gubernamental a los pro-
blemas y desafíos ambientales y de sosteni-
bilidad. 

Los elementos esbozados en el punto anterior 
pretenden ofrecer una visión sobre los rasgos 
más destacados de la comunicación ambiental 
en el contexto venezolano; no se pretende que 
se considere una revisión exhaustiva y, segura-
mente, una visión brindada desde el campo pro-
fesional de las comunicaciones pudiese presen-
tar otros elementos igualmente destacables.  

Sobre la situación actual del país y el papel 
de las comunicaciones en la gobernanza am-
biental, queremos ofrecer una breve reflexión a 
modo de conclusión sobre el dimensionamiento 
y la ponderación de la problemática ambiental 
en el contexto de la crisis que afecta al país. 
Pudiese pensarse que dadas las dramáticas 
condiciones que afectan la calidad de vida de 
la población, la preocupación por lo ambien-
tal no debiese ser prioritaria. Temas tan deli-
cados como la pobreza, la salud, la migración 
y la crisis económica no debiesen dejar mucho 
espacio, ánimo y recursos para atender lo am-
biental, sin embargo, una mirada un poco más 

Las preocupaciones por los efectos del 
cambio climático y la aspiración de 

orientarse hacia el Desarrollo Sostenible 
están estimulando la aparición de políticas 

públicas, innovaciones tecnológicas y 
transformaciones sociales de importancia, 

llevando a la humanidad y a las sociedades 
a asumir cambios sustanciales en las formas 

de conducir la existencia 
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sosegada y apoyada en los conocimientos téc-
nicos, brinda una perspectiva distinta y lleva a 
comprender que entre los rasgos mencionados 
de la crisis del país, lo ambiental está profunda-
mente imbricado y presente, y al respecto que-
remos ofrecer algunos elementos. Un ambiente 
sano es fundamental para garantizar la calidad 
de vida, la salud y la sostenibilidad; sin condi-
ciones ambientales adecuadas las personas no 
pueden superar la pobreza, se afecta su salud y 
es imposible que existan garantías ni soportes 
para la prosperidad, y tampoco es factible ni 
sostenible el desarrollo si las amenazas deriva-
das de los problemas ambientales, entre los que 
destaca el cambio climático, no son considera-
das. Comunicar sobre el ambiente, como ya se 
ha mencionado, es fundamental para lograr una 
buena gobernanza ambiental, y esta es un fac-
tor indispensable para orientarse hacia la soste-
nibilidad y mejorar el desempeño ambiental de 
las sociedades.

JOAQUÍN BENÍTEZ

Director de Sustentabilidad Ambiental y  
director del posgrado en Ingeniería Ambiental  
de la UCAB. Profesor de Evaluación de  
Impacto Ambiental, de Ecología, Ambiente y 
Sustentabilidad y de Desarrollo Sostenible. 
Ingeniero Agrónomo. Posgrados en Desarrollo 
Sostenible y Gestión Ambiental.

Notas
1 Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Par-

ticipación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe. https://www.
cepal.org/es/acuerdodeescazu 

2 COP 27 Egipto. Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático de 2022 https://unfccc.int/es/cop27

Galería de Papel. High Meshes. Human Data. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2023).
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Galería de Papel. Inverse Trianulation. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2023).

Large scale video installation

KEY AXIS | INVERSE TRIANGULATION

Large scale video installation

KEY AXIS | INVERSE TRIANGULATION
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L a biodiversidad en Venezuela es una rea-
lidad que parece ser conocida y entendida 
por la colectividad en general; sin embar-

go, en muchas ocasiones se queda en una eti-
queta que realza, pero no impacta en el ima-
ginario cultural del venezolano. Sería absurdo 
afirmar que en nuestro país nada se ha hecho 
por el bienestar del ambiente y el cuidado de 
la diversidad biológica; de hecho, es la prime-
ra nación de América Latina en contar con un 
Ministerio del Ambiente, fundado en el gobier-
no de Carlos Andrés Pérez en el año 1976. Más 
sorprendente aún, es reconocer que desde 1929 
han existido las Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG) Ambientales1. Con la creación 
del Directorio de Organizaciones No Guber-
namentales Ambientales de Venezuela 2012, se 
contabilizaron 152 organizaciones cooperado-
ras en pro del ambiente y, en 2021, la Funda-
ción Tierra Viva y la ONG Provita con el Di-
rectorio de organizaciones de la sociedad civil 

venezolana2 que trabajan en cambio climático 
registraron 42 instituciones, incluyendo ONG, 
universidades y centros académicos.

Tratando de medir la movilización y pro-
moción de las organizaciones que contribuyen 
y suman en el ámbito ecológico, encontramos 
que no hay claridad en cuanto a la funcionali-
dad de estas. Alejandro Luy3, biólogo y gerente 
general de la Fundación Tierra Viva, nos acla-
ró que en este momento es posible que hayan 
desaparecido algunas de estas organizaciones, 
pero hay iniciativas puntuales en diferentes 
partes del territorio de Venezuela que motiva-
das por la conservación hacen una tarea en fa-
vor del ambiente. Actualmente, muchas de las 
organizaciones conformadas por la sociedad 
civil están en amenaza por la Ley de fiscali-
zación, regularización, actuación y financia-
miento de las organizaciones no gubernamen-
tales y afines. 

El cuidado de la Casa Común: 
una tarea pendiente
OSCAR PARRA 

El artículo nos ofrece una breve panorámica sobre el marco ecológico y ambiental de 
Venezuela. Nos dice que siendo este el primer país de la región que contó con una 
legislación de este tipo, hoy es más que evidente  el deterioro y la poca importancia al 
marco ambiental y ecológico por parte del sector gubernamental. Son las organizaciones 
de la sociedad civil las que realmente tienen conciencia de la importancia del tema. 
En ese sentido nos refiere que desde la Compañía de Jesús, se ha buscado promover 
y abrir el horizonte ecológico, especialmente con la cuarta preferencia apostólica: 
el cuidado de la Casa Común.

http://desarrollosustentableve.com/wp-content/uploads/Directorio_CC_Venezuela_2021-FINAL-2903.pdf
http://desarrollosustentableve.com/wp-content/uploads/Directorio_CC_Venezuela_2021-FINAL-2903.pdf
http://desarrollosustentableve.com/wp-content/uploads/Directorio_CC_Venezuela_2021-FINAL-2903.pdf
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Aunque somos un país pionero en este tipo 
de legislación, es evidente el deterioro y la poca 
importancia al marco ambiental y ecológico en 
el país, el mismo Luy nos expresó que la fuerza 
institucional para hacer valer todo el marco le-
gal que protege la biodiversidad es muy débil, 
no hay mayor relevancia respecto a las accio-
nes de las instituciones gubernamentales, son 
las ONG las que están intentado hacer algo, es-
pecialmente desde la educación.

Lamentablemente existe un divorcio entre el 
Gobierno y la sociedad civil organizada en ins-
tituciones ambientalistas para sumar volunta-
des que contribuyan con la casa común, “… lo 
ideal es que haya una sinergia, pero no la hay, 
las organizaciones son vistas como enemigo y 
eso debilita la complementariedad, el diálogo y 
la poca planificación y alternativas que en al-
gún momento se realizaban en el país”4.

A diario ocurren acontecimientos que ha-
blan sobre el estatus de nuestras actitudes ne-
gativas hacia el ambiente; por mencionar uno, 
el pasado 2 de marzo “… la organización SOS 

Orinoco denunció a través de un video colgado 
en Twitter que 3 mil 200 hectáreas del Parque 
Nacional Yapacana, en el estado Amazonas, 
están envenenadas y deforestadas con mercu-
rio”5, muchas son las denuncias que constante-
mente esta y otras organizaciones vienen rea-
lizando. La fisonomía de nuestros bosques hoy 
es testigo fiel de lo abruptos que hemos sido 
como sociedad, nuestras cuencas hidrográficas 
cada vez son más afectadas por el cambio cli-
mático que todos propiciamos.

Ahora bien, desde esta trinchera, que es la 
Iglesia, y particularmente desde la Compañía 
de Jesús, se ha buscado promover y abrir el ho-
rizonte ecológico, especialmente con la cuarta 
preferencia apostólica: el cuidado de la Casa 

Común. Esta perspectiva ecológica se encar-
na en el Plan Apostólico 2021-2026 de la Pro-
vincia de Venezuela con su quinto objetivo: 
“… colaborar en el cuidado de la Casa Común 
construyendo modelos alternativos de vida ba-
sados en el respeto a la creación y un desarrollo 
sostenible”. Esto ha conducido a insertar una 
mirada amplia en el aspecto social del que tan-
to se habla dentro de la Provincia, hoy día se 
cuenta con el Apostolado de Justicia Socioeco-
lógica, el cual busca el compromiso humano y 
cristiano ante la problemática ambiental.

Lo mencionado anteriormente desde una ló-
gica práctica se observa en el ahínco dentro de 
las obras educativas con la promoción de cam-
pañas ambientalistas, abriendo la mirada de los 
niños y jóvenes al mundo ecológico. También, 
desde discusiones importantes donde se han in-
volucrado diferentes Obras Apostólicas para 
pensar la acción pastoral en clave de Justicia 
Socioecológica; no obstante, no son suficientes 
las acciones, es preciso comprender que es una 
tarea pendiente el impulso de promoción, con-
cientización y participación en el plano ecoló-
gico.

Aunque hay acciones que van promoviendo 
una mirada ecológica, la sociedad venezolana 
no termina de integrar la idea de preservación 
y cuidado de la diversidad biológica. Los es-
fuerzos siguen siendo mínimos para compren-
der la posición protagónica que ocupa el hogar 
de toda la humanidad, un reflejo es el valor que 
se da a aquellos espacios de nuestro territorio 
venezolano, las Áreas Bajo Régimen de Admi-
nistración Especial (Abrae), especialmente los 
bosques, parques nacionales, cuencas hidrográ-
ficas. Cada uno de estos espacios representa ese 
abanico de riqueza, visto desde diferentes ám-
bitos: económico, ecológico, social, turístico, 
entre otros. Cada uno conforma un personaje 
protagónico de este momento histórico, forma 
una sinergia indispensable para nuestra corta 
estadía en la Casa Común.

Estamos invitados a seguir pensando la 
Casa Común y el modo en cómo involucrar-
nos para que trascienda el cuidar y preservar 
nuestro ambiente, para hacer conciencia ecoló-
gica. Nuestra Venezuela con una megadiversi-
dad ecológica nos llama a amarla, ese gesto de 

Ahora bien, desde esta trinchera, que es 
la Iglesia, y particularmente desde la 

Compañía de Jesús, se ha buscado promover 
y abrir el horizonte ecológico, especialmente 

con la cuarta preferencia apostólica: 
el cuidado de la Casa Común. 
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amar lo podemos traducir en accionar. Nuestra 
tierra espera que le sirvamos, servir nos con-
lleva a trabajar con causa para que en el futuro 
próximo los efectos que hoy la mantienen heri-
da sean menos severos. Desde la Compañía de 
Jesús y sus Obras Apostólicas debemos sentir-
nos invitados a profundizar si realmente esta-
mos colaborando y siendo luz en este horizonte 
ecológico con nuestras acciones e intervencio-
nes por el cuidado de la Casa Común.

OSCAR PARRA

Licenciado en Comunicación social. Geógrafo. 
Jesuita en formación.

Notas
1 Civilisac. Directorio de Organizaciones No Gubernamen-

tales Ambientales de Venezuela 2012. https://www.civi-
lisac.org/civilis/wp-content/uploads/directorio-ong- 

 ambientales-de-venezuela-2012-1.pdf.

2 Provita. Directorio de organizaciones de sociedad civil 
venezolana que trabajan en Cambio climático, 2021. 
https://www.provita.org.ve/noticias/presentan-un-directo-
rio-de-organizaciones-de-la-sociedad-civil-venezola-
na-que-trabajan-en-cambio-climatico.

3 Comunicación personal: 07 de marzo de 2023.

4 Ibid.

5 BARRIOS, O. (2023): “Yapacana: más de 3 mil hectáreas 
estarían envenenadas y deforestadas”. En: Fe y alegría 
Noticias. Acceso el 03 de marzo de 2023 en: Oswin J. 
Barrios, https://www.radiofeyalegrianoticias.com/yapa-
cana-denuncian-que-3-200-hectareas-fueron-envenena-
das-y-deforestadas-con-mercurio/.
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Final installation 

Light piece and video

Detalles de la instalación

KEY AXIS | LIMBOLOGY

Final installation 

Light piece and video

Detalles de la instalación

KEY AXIS | LIMBOLOGY

Galería de Papel. Limbology. 
Meeting Point -16-21. 
Solimán López  (2023).



71

DOSSIER

Í N D I C E

comunicación 203•204

INTRODUCCIÓN

Desde mediados del siglo pasado y en lo que 
va del presente, la humanidad ha venido ex-
perimentando transformaciones rápidas y pro-
fundas, capaces de reordenar las condiciones 
de vida conocidas hasta el momento al fragor 
de un mundo acelerado, disruptivo, exponen-
cial e incierto (García-López, 2021).

En el marco de esta dinámica en pleno avan-
ce, la declaración de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), titulada Transformando 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, formalizada a través de la 
Resolución 70/1 de 2015, constituye una am-
biciosa guía que, a través de diecisiete objeti-

vos y 169 metas asociadas, se propone abordar 
los desafíos mundiales más acuciantes a favor 
de las personas, el planeta y la prosperidad, en 
concreto, frenar el hambre y la pobreza; mejo-
rar la salud; permitir el acceso al agua limpia; 
potenciar la educación, la igualdad de géne-
ro, la protección social y las oportunidades de 
empleo; contener el cambio climático; evitar la 
pérdida de la biodiversidad y la degradación de 
los océanos; impulsar la energía asequible y no 
contaminante, el consumo responsable, el tra-
bajo decente, la innovación y las comunidades 
sostenibles; y poner en marcha una gobernanza 
internacional que promueva la paz y la colabo-
ración entre actores.

Comunicación Estratégica 
e Innovación Social (IS): 
inteligencia relacional para 
el Desarrollo Sostenible
AGRIVALCA CANELÓN SILVA

El presente artículo tiene como propósito ofrecer una reflexión teórica en torno 
al rol desempeñado por la Comunicación Estratégica en los procesos de Innovación 
Social (IS) a tenor del complejo escenario actual. Desde esa perspectiva el ensayo se 
formula las siguientes interrogantes que desarrollará: ¿Qué es la Innovación Social (IS)? 
¿En qué se diferencia de la innovación clásica? ¿Qué papel juega la comunicación 
en los procesos de Innovación Social (IS)? ¿Es una función crítica para este tipo 
de innovación? ¿Cuál es su contribución, desde el modelo estratégico, al desarrollo 
y funcionamiento de ecosistemas de Innovación Social (IS)? 
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Este planteamiento adquiere particular relie-
ve a la luz de la crisis sanitaria padecida por 
el mundo durante los últimos tres años como 
consecuencia de la pandemia por Coronavi-
rus (COVID-19), cuyo alcance y efectos sobre la 
economía global se han agudizado tras la in-
vasión perpetrada por Rusia a Ucrania en fe-
brero de 2022. No en balde, de acuerdo con el 
Global Risks Report 2023 (2023), publicado 
por el World Economic Forum, los conflictos y 
las tensiones geoeconómicas han acentuado un 
conjunto de amenazas mundiales estrechamen-
te interconectadas, tendientes a derivar en una 
“policrisis” con repercusiones imprevisibles en 
el futuro, entre ellas la escasez en el suministro 
de energía y de alimentos, el aumento del costo 
de la vida y el cambio climático. 

En esta línea, la Innovación Social (IS) co-
bra especial relevancia como acelerador de la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en aras de contribuir a la ge-
neración e implementación de soluciones so-
cialmente responsables y transformadoras que 
respondan a problemas complejos de la socie-
dad, y se traduzcan en un impacto positivo des-
de la triple cuenta de resultados (económico, 
social y ambiental) a partir del intercambio de 
ideas, conocimientos y experiencias.

Por su parte, la comunicación se perfila co-
mo un driver catalizador y estratégico de la in-
novación, toda vez que promueve los vínculos 
y el diálogo de grupos de interés entre sí y con 
el entorno (Aasen y Johannessen, 2009), auspi-
ciando la articulación de alianzas, el desplie-
gue de redes de colaboración y la habilitación 
de plataformas multiactor (Moreno, Perfetti y 

Ramil, 2020) como fuerza impulsora para la 
movilización global de diferentes agentes – pú-
blicos, privados y sociales–, al tamiz de un en-
foque holístico y multidisciplinar que demanda 
capacidades complementarias (Mataix et al., 
2017).

El abordaje metodológico del estudio res-
ponde a una modalidad cualitativa, de carác-
ter exploratorio, no experimental y transeccio-
nal. En este orden de ideas, el texto se sustenta 
en una revisión bibliográfica transversal a los 
dos conceptos clave, a saber: 1) Los enfoques, 
discusiones y perspectivas relacionadas con la 
innovación, en general, y la Innovación Social 
(IS), en particular; 2) El lugar ocupado por la 
comunicación estratégica en el horizonte de la 
innovación, y su contribución específica en tan-
to driver para catalizar las dinámicas de la In-
novación Social (IS).

En atención al marco propuesto, la indaga-
ción se orientará a establecer los siguientes as-
pectos fundamentales: ¿Qué es la Innovación 
Social (IS)? ¿En qué se diferencia de la innova-
ción clásica? ¿Qué papel juega la comunicación 
en los procesos de Innovación Social (IS)? ¿Es 
una función crítica para este tipo de innovación? 
¿Cuál es su contribución, desde el modelo es-
tratégico, al desarrollo y funcionamiento de 
ecosistemas de Innovación Social (IS)? 

INNOVACIÓN SOCIAL:     
UN CONCEPTO EN CONSTRUCCIÓN

La referencia a la innovación en el transcurso 
del pasado siglo, y todavía más en las décadas 
del presente, ha sido recurrente, abordándose 
desde distintas disciplinas cuyos presupuestos 
conceptuales han impreso perspectivas par-
ticulares al momento de enunciarla, interpre-
tarla e implementarla, sin que, hasta la fecha, 
se haya establecido consenso alguno en torno a 
una definición universalmente aceptada y com-
partida (Staum y Teh, 2017; Kovács, Van Looy 
y Cassiman, 2014). No es de extrañar, pues, 
la polisemia que rodea al término, para nada 
exento de variaciones e, inclusive, de cierta 
ambigüedad, según se plasme en la literatura 
académica que apalanca los discursos propios 

A grandes rasgos, y adhiriendo la “concepción 
schumpeteriana”, la innovación consiste en 

crear nuevas cosas o, en su defecto, producir 
cosas hechas de una manera nueva, ya sea a 
través de cambios disruptivos y radicales, o 

mediante la aplicación de transformaciones 
progresivas e incrementales.
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de las esferas política (dimensión pública e ins-
titucional de la gobernanza), económica (acti-
vidad productiva y mundo del trabajo), social 
(acciones de la sociedad civil y la ciudadanía 
vinculadas a reformas), y cultural (manifesta-
ciones y creaciones simbólicas) (van Oostrom 
y González de la Fe, 2019).

De acuerdo con Gurrutxaga y Echeverría 
(2011), aunque es lícito distinguir entre tipos, 
ámbitos y dimensiones de la innovación según 
el Manual de Oslo (OECD y European Com-
munities, 2005) –por ejemplo, de producto, de 
procesos, organizacionales y de marketing–, 
las fronteras entre los nichos tienden a hacerse 
cada vez más difusas, ateniéndose al hecho de 
que la innovación, per se, es un proceso emi-
nentemente social. De tal suerte, las tipologías 
trazan ideales normativos que resultan útiles 
tratándose de la aproximación al fenómeno; sin 
embargo, desde el punto de vista analítico, es 
imperativo contar con metodologías que permi-
tan canalizar el proceso innovador conforme la 
especificidad del terreno en el que se inserte, al 
tiempo que identificar tanto los aspectos coin-
cidentes como los discordantes entre los dife-
rentes campos de actuación (empresarial, de re-
cursos humanos, administrativa, de marketing, 
comercial, de emprendimiento, medioambien-
tal, jurídica, de operaciones, de ingeniería).

Sobre la base de este enmarcado, por lo ge-
neral, la innovación ha girado alrededor del eje 
economía-ciencia-tecnología como paradigma 
dominante, al amparo de la visión de Schum-
peter (2015) y en clave de “destrucción creado-
ra”, de donde ha emanado su asociación irres-
tricta con el modelo capitalista y el desarrollo 
empresarial, bajo el signo de transformaciones 
disruptivas auspiciadas por el juego competiti-
vo, de tal modo de hacerse con nuevos produc-
tos o servicios, nuevos métodos de producción, 
nuevos mercados, nuevas fuentes de materias 
primas, y nuevas formas de organización en al-
guna industria (Rúa-Pérez, 2009). En este sen-
tido, la innovación se erige cual meta máxima 
a alcanzar, apoyada sobre leitmotivs como las 
“economías basadas en la innovación” o las 
“economías del conocimiento”, sin descontar 
el respaldo de una base teórica que le otorga le-
gitimidad; políticas públicas de investigación, 

ciencia y tecnología encaminadas a su incenti-
vo; e indicadores para medir su nivel o grado de 
presencia y avance en un país, una región, un 
sector de la economía o un conjunto de empre-
sas, lo que le dota de un carácter esencialmente 
técnico (Andreassen y Lervik-Olsen, 2016).

A grandes rasgos, y adhiriendo la “concep-
ción schumpeteriana”, la innovación consiste 
en crear nuevas cosas o, en su defecto, producir 
cosas hechas de una manera nueva, ya sea a tra-
vés de cambios disruptivos y radicales, o me-
diante la aplicación de transformaciones pro-
gresivas e incrementales. En esta línea, y pese 
a que en su recorrido histórico ha sido asociada 
más estrechamente con el universo económi-
co y la tecnología, la innovación también abar-
ca formas de agenciamiento social que ponen 
de relieve el componente humano que alberga 
(Ortiz, 2020). De allí el reclamo de una mirada 
sociológica que ayude a comprender la natura-
leza, la complejidad, el alcance y las implica-
ciones del fenómeno de la innovación desde un 
ángulo crítico (Arango, Calderón y González, 
2020).

En este escenario, los estudios acerca de 
la denominada Innovación Social (IS) surgen 
como una corriente emergente a la entrada del 
siglo XXI, primero en Canadá y el Reino Unido, 
para expandirse luego a países industrialmente 
desarrollados, vinculándose con modelos de 
desarrollo sostenible que suponen la adopción 
de nuevos comportamientos o prácticas socia-
les en aras de la permanente búsqueda de solu-
ciones alternativas frente a problemáticas con-
cretas de índole social, a partir de nuevos sis-

De esta manera, las políticas y los programas 
enfilados a impulsar la Innovación Social 
(IS) han pasado a formar parte de la agenda 
europea con asidero en el documento 
Empowering People (2010), precedido por la 
creación del Centro para la Innovación Social 
(IS) de la Universidad de Stanford (2000), y 
su publicación electrónica Stanford Social 
Innovation Review (2003). 
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temas de relaciones sociales fundamentados en 
la solidaridad y la reciprocidad (Godin, 2012; 
Hanz-Werner, Hochgerner y Howaldt, 2012; 
Alzugaray, Mederos y Sutz, 2013). De esta ma-
nera, las políticas y los programas enfilados a 
impulsar la Innovación Social (IS) han pasado 
a formar parte de la agenda europea con aside-
ro en el documento Empowering People (2010), 
precedido por la creación del Centro para la In-
novación Social (IS) de la Universidad de Stan-
ford (2000), y su publicación electrónica Stan-
ford Social Innovation Review (2003). 

Pese a estos esfuerzos y el notable auge ex-
perimentado durante los años recientes, la In-
novación Social (IS) acusa la ausencia de un 
acuerdo formal, entre representantes de la Aca-
demia y el sector profesional, por lo que res-
pecta a una definición clara y única, imponién-
dose una profusión de enunciados con escasa 
integración, tal como en el caso de la innova-
ción clásica en tanto núcleo conceptual central. 
En consecuencia, los interesados en el tema se 
encuentran ante un término elástico, maleable 
y en plena construcción, susceptible de ser ex-
puesto desde variados enfoques disciplinarios 
en función de la heterogeneidad y la amplitud 
de casos reales explorados, de donde se sigue 
un escollo importante en lo atinente a la inves-
tigación y la consolidación de su status científi-
co (Vernis i Domenech, 2009; Hernández-As-
canio, Tirado-Valencia y Ariza-Montes, 2016; 
Clouet, Alfaro-Tanco, y Recalde, 2021; Clouet, 
2022).

He aquí la postura de autores como Gurru-
txaga Abad y Galarraga Ezponda (2019), para 
quienes la vaguedad en torno a la Innovación 

Social (IS) la convierte en un “concepto con-
tenedor”, una suerte de meta narrativa, cuan-
do no un “recurso para todo” sujeto a la moda, 
centrado en una retórica vacía de contenido que 
constriñe sus posibilidades teóricas, empíricas 
y analíticas, amén que limita su praxis y sus 
propuestas, imposibilitando la distinción en-
tre lo que realmente es (la forma en la que se 
manifiesta en la realidad) y lo que gustaría que 
fuera (el sentido y la dirección deseados). Aun 
así, de acuerdo con Arango, Calderón y Gon-
zález (2020), el trasegar de la noción de Inno-
vación Social (IS) se puede periodizar en dos 
momentos centrales:

n	 Una primera tendencia, fechada entre 1960 
y 2003, que enfatiza los aspectos técnicos e 
instrumentales ligados a procesos tecnológi-
cos y organizacionales. Este acercamiento 
da prelación a la creación de riqueza en un 
entorno económico de industrias y naciones, 
razón por la cual lo social funge como opor-
tunidad de negocios. Aquí la investigación 
científica, los científicos en tanto expertos y 
los desarrollos tecnológicos (I+D), junto con 
la aplicación que promueven las empresas 
en los distintos mercados para acelerar y/o 
transformar procesos productivos, industria-
les y comerciales, despuntan como las fuen-
tes privilegiadas y/o legitimadas de innova-
ción. Esta es la vertiente por la que discurren 
los estudios en gestión y empresas, ya que la 
necesidad de innovar se orienta al logro de 
resultados tanto económicos como sociales, 
siendo el término apropiado a utilizar el de 
Innovación Social Corporativa (ISC).

n	 Una segunda tendencia, desde 2003 hasta el 
presente, en la que se percibe un giro hacia 
la acción social humana, asumiendo la in-
novación como un proceso sustancialmente 
cultural que responde a una lógica diferente 
en comparación con la ingeniería económi-
ca-tecnológica, toda vez que persigue otros 
fines, se afirma desde otros medios, y alcan-
za otros objetivos cuyo vector son los cam-
bios en la sociedad. A la luz de este plantea-
miento, se entiende que la Innovación Social 
(IS) abarca diversas formas de manifestación 
tangibles e intangibles (productos, servicios, 

Así las cosas, en medio de las tensiones 
derivadas debido a las propiedades específicas 

de ambas vertientes, la creación de valor 
social más allá de los efectos directos sobre las 

partes interesadas se pone de relieve cual rasgo 
distintivo de la Innovación Social (IS), acogiendo 

dimensiones psicológicas, antropológicas y 
sociológicas. 
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acciones, iniciativas, proyectos, instrumen-
tos, conceptos, estrategias, ideas, modelos, 
sistemas) con el objeto de satisfacer necesi-
dades y problemas acuciantes mediante la 
implementación de soluciones que son más 
efectivas, más eficientes, más sostenibles y 
más justas que las actuales y/o convenciona-
les, haciendo una aportación de valor para 
la sociedad en su conjunto más que para in-
tereses particulares, con una mejora de las 
condiciones previamente existentes (bienes-
tar y/o cohesión social, transformación del 
entorno social, reorganización de estructu-
ras, rediseño de los procesos, desarrollo de 
nuevas capacidades, forjamiento de nuevas 
relaciones y colaboraciones) (Mulgan, Tuc-
ker, Ali y Sanders, 2007; Phills, Deiglmeier 
y Miller, 2008; Hernández-Ascanio, Tira-
do-Valencia y Ariza-Montes, 2016; Her-
nández-Ascanio, 2018; Hartley, Sørensen y 
Torfing, 2013; Haxeltine et al., 2015). Desde 
este punto de vista, la innovación es social 
en sus fines y en sus medios, habida cuenta 
de que conlleva una forma distinta de pensar 
y de actuar (prácticas colectivas intenciona-
les dirigidas al cambio social), adaptándose 
al contexto en el que se aplica en virtud de 
su potencial de reproducción (SIX y Young 
Foundation, 2010; NESTA, 2009; Vargas-
Merino, 2021; Monge y Allamand, 2016; 
Morales, 2008a y 2008b).

A decir de Gurrutxaga Abad y Galarraga 
Ezponda (2019), en la actualidad, la Innova-
ción Social (IS) y la innovación tecnológica (es-
pecialmente, las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación –TIC–, amén de la inteli-
gencia artificial –IA–), se brindan soporte mu-
tuo, fomentando mecanismos socio-técnicos 
de carácter híbrido que auspician cambios en 
los campos de la salud, la educación, los siste-
mas de gobernanza pública, los procesos de ur-
banización, el cuidado del medioambiente, los 
mecanismos de participación política, la loca-
lización de recursos energéticos, la protección 
social y las oportunidades de empleo. No obs-
tante, conforme señala Morales (2014), el uso 
de tecnología por parte de grupos sociales no 
deviene, automáticamente, en Innovación So-

cial (IS). Antes bien, ver las máquinas, los dis-
positivos y las técnicas como las causas de los 
cambios equivaldría a incurrir en un determi-
nismo tecnológico como referente incuestiona-
ble de la innovación (Gil Calvo, 2003). 

Por lo pronto, la necesaria comprensión de 
las intersecciones entre la Innovación Social 
(IS) y la innovación tecnológica todavía peca 
de insuficiencia teórica e investigativa (Pol y 
Ville, 2009). Así las cosas, en medio de las 
tensiones derivadas debido a las propiedades 
específicas de ambas vertientes, la creación 
de valor social más allá de los efectos directos 
sobre las partes interesadas se pone de relieve 
cual rasgo distintivo de la Innovación Social 
(IS), acogiendo dimensiones psicológicas, an-
tropológicas y sociológicas (Arango, Calderón 
y González, 2020; Mejía, 2019), con réditos 
en términos de capital social, relacional, inte-
lectual, cognitivo y cultural (García Oñate, 
2022). De este modo, los problemas sociales 
con alcance global se han convertido en un 
terreno fértil para la incursión en soluciones 
apalancadas en la Innovación Social (IS), aten-
diendo a una apuesta por valores positivos 
y esperanzadores como la sostenibilidad, la 
equidad, la calidad de vida, la inclusión social 
y la solidaridad.

Sin duda, prima la aspiración de enfren-
tar, de un modo alternativo, los altos niveles 
de complejidad que caracterizan a la sociedad 
moderna (wicked problemas) (Morales, 2014; 
Delgado-Baena, García-Serrano, Toro-Peña y 
Vela-Jiménez, 2022), patentes a través de ne-
cesidades básicas colectivas, desequilibrios y 
disfuncionalidades que no están siendo atendi-
dos oportunamente por las instancias de orga-

De tal suerte, la convergencia de agentes 
heterogéneos habilita una mejor comprensión 
de los problemas, así como la emergencia de 
soluciones contextualizadas y pertinentes, a 
tenor del hecho de que cada participante se 
posiciona desde marcos de referencia, vivencias 
y formas de ver el mundo, de por sí, singulares.
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nización social (Estado y mercado), ya sea por 
escasez de recursos o porque no son percibidos 
en la justa medida de su importancia. En este 
marco, se hace notoria la relación entre la Inno-
vación Social (IS) y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) plasmados en la Agenda 2030, 
entendiéndose los problemas económicos, so-
ciales y ambientales ya no, exclusivamente, 
como riesgos a mitigar, sino como una oportu-
nidad, en términos de laboratorio de aprendiza-
je, para innovar y desarrollar estrategias de va-
lor social que satisfagan las expectativas de las 
partes interesadas con soluciones socialmente 
responsables orientadas hacia la sostenibili-
dad en un ámbito mundial, regional, nacional, 
subnacional o local (Lora y Rocha, 2016; Jai-
llier-Castrillón, Ramírez, Sampedro y Arbole-
da, 2020; Olloqui, 2019; Tidd y Bessant, 2013; 
Feniser y Lungu, 2015; Szutowski y Ratajczak, 
2016; Rexhepi et al., 2013; Huxham y Vangen, 
2005).

De suyo, la Innovación Social (IS) requie-
re de la acción creativa y conjunta de distin-
tos actores en todas las escalas (micro, meso 
o macro), o constelaciones de actores y sec-
tores sociales, sean estos de carácter público 
(gobiernos nacionales, regionales y locales), 
privado (empresas y mundo de los negocios), 
sin ánimo de lucro (sociedad civil y organiza-
ciones comunitarias), y de cooperación para el 
desarrollo (Organizaciones No Gubernamenta-
les –ONG–). A esta pluralidad de actores se le 
atribuyen diferentes roles en función de su ca-
pacidad para aportar al proceso de Innovación 
Social (IS) a partir de nuevas relaciones, cola-
boraciones y sinergias, ensambladas en par-
tenariados público-privados o de la economía 
social y solidaria, con arreglo a cuatro pilares: 
Economía colaborativa, circular y del bien co-

mún; Economía verde y comercio justo; Res-
ponsabilidad Social Corporativa; y Tecnolo-
gía e ingeniería con fines sociales (Echeverría, 
2020; Olloqui, 2019; Verdejo, 2019; Gurrutxa-
ga Abad, 2013; Hernández, Sosa y Contreras, 
2018). De tal suerte, la convergencia de agen-
tes heterogéneos habilita una mejor compren-
sión de los problemas, así como la emergencia 
de soluciones contextualizadas y pertinentes, a 
tenor del hecho de que cada participante se po-
siciona desde marcos de referencia, vivencias y 
formas de ver el mundo, de por sí, singulares; 
sin embargo, también entraña dificultades tra-
tándose de la coordinación de los agentes, pu-
diendo suscitarse conflictos y confrontación de 
intereses (Nicholls y Murdock, 2012). 

Cabe destacar que una Innovación Social 
(IS) no siempre es algo nuevo en el sentido de 
descubrimiento o primera aplicación. Al con-
trario, puede constituir un producto, un arte-
facto, un servicio, un modelo de gestión o una 
práctica que hayan sido creados e implementa-
dos por otras personas y en otros lugares con 
antelación. Ateniéndose a este argumento, la 
Innovación Social (IS) ha de ser considerada en 
su originalidad desde la perspectiva del indi-
viduo, el grupo, la organización o la sociedad 
que la adopta o asume; por ende, la novedad 
puede consistir en reconfiguraciones o hibrida-
ciones de ideas, elementos o soluciones ya exis-
tentes, si bien adaptados a otros contextos. No 
por casualidad, uno de los atributos más pre-
ciados de la Innovación Social (IS) redunda en 
sistematizar, escalar, transferir y reproducir la 
solución a problemas sociales, en la ruta de am-
pliar la cobertura de destinatarios y, con ello, el 
impacto. No obstante, conseguirlo reviste difi-
cultad considerando que el talento humano, la 
subjetividad y las sensibilidades de un grupo 
social forman parte de su ADN cultural, razón 
por la cual algunas innovaciones sociales solo 
responden a una problemática específica ex-
perimentada por una comunidad determinada 
(Paz, Montoya y Asensio, 2013; Moore y West-
ley, 2011; Monge y Allamand, 2016; Finquelie-
vich, 2007; Jailler, 2017).

He aquí la valoración de la Innovación So-
cial (IS) no solo por lo que concierne a sus re-
sultados finales, sino también en su condición 

[...] solo la evidencia del cambio social 
permite discernir qué experiencias y 

acciones que se proponen como meta 
mejorar una situación desventajosa, o aliviar 
ciertas carencias de un grupo social, pueden 

ser catalogadas como Innovación Social (IS)



77

DOSSIER

Í N D I C E

comunicación 203•204

procesual, a sabiendas de que conlleva un cam-
bio en el statu quo y, junto a este, la emergen-
cia de un nuevo paradigma totalizador y trans-
formador (Moore y Westley, 2011; Echeverría, 
2020). Por esto, en palabras de Vargas-Merino 
(2021) y Alonso, González y Nieto (2015), solo 
la evidencia del cambio social permite discer-
nir qué experiencias y acciones que se proponen 
como meta mejorar una situación desventajosa, 
o aliviar ciertas carencias de un grupo social, 
pueden ser catalogadas como Innovación Social 
(IS), en detalle: cambios en las actitudes, los va-
lores, los comportamientos y/o las percepciones 
de los agentes sociales, en sus interacciones y en 
el entorno social, así como creación de nuevas 
instituciones, nuevos sistemas y nuevas prácti-
cas sociales. A la sazón, el potencial de soste-
nibilidad de la solución nacida de la Innovación 
Social (IS) resulta crucial con el fin de que el 
cambio generado perdure en el tiempo y siga 
impactando. Ello demanda desarrollo creativo 
atendiendo a la disponibilidad de recursos fi-
nancieros, técnicos y de conocimientos, así co-
mo apropiación social del conocimiento por 
parte de la comunidad (Rincón y Tapias, 2017; 
Bueno Campos y Pizzarro Escribano, 2011; 
Mejía, 2019).

En lo inmediato, aparejada a los debates 
teóricos, persiste la falta de claridad acerca de 
cómo materializar y medir los resultados (cor-
to plazo), efectos (corto y mediano plazo) e im-
pactos (largo plazo) de las iniciativas ampara-
das bajo la égida de la Innovación Social (IS) 

(Jaillier-Castrillón, Ramírez, Sampedro y Ar-
boleda, 2020). Se echan en falta, así, estrate-
gias, herramientas y métodos específicos que le 
propinen soporte empírico y validen su status 
como campo de investigación científica. En el 
ínterin, las aproximaciones al tema han veni-
do apoyándose en ejemplos y estudios de ca-
sos, apelando a la metodología de la investiga-
ción-acción participativa como fórmula idónea, 
habida cuenta de que esta combina la investi-
gación académica y la intervención sobre diná-
micas concretas, lo que apuntala la reformula-
ción de los criterios epistemológicos utilizados 
en los estudios convencionales sobre la innova-
ción (Moulaert, 2016; Wittmayer, Pel, Bauler y 
Avelino, 2017; Hernández Ascanio, 2020).

Entretanto, las prácticas más extendidas que 
ilustran la Innovación Social (IS) suelen anidar 
en el emprendimiento social, el cual hace refe-
rencia a la organización o empresa cuyo obje-
tivo último radica en satisfacer una necesidad 
social siguiendo una lógica de rentabilidad de 
mercado que pivota sobre la identificación de 
una oportunidad de negocio y el desarrollo de 
una propuesta de valor social en beneficio de 
un grupo desfavorecido (Clouet, Alfaro-Tanco, 
y Recalde, 2021; Clouet, 2022; Mair, Robinson 
y Hockerts, 2006; Mair y Marti, 2006; Lead-
beater, 1997; Nicholls, 2008). En mucho, estas 
actividades son propulsadas por una persona, 
quien lidera el proceso de Innovación Social 
(IS) en un microcosmos concreto: el emprende-
dor social, sin cuya existencia, de acuerdo con 
Calderón (2008) y Bueno Campos y Pizzarro 
Escribano (2011), el proceso innovador estaría 
restringido al ámbito de la ciencia, ajeno a la es-
fera social y, por ende, a la incorporación de las 
correcciones propias de la puesta en práctica.

Con todo, la Innovación Social (IS) encarna 
un instrumento de legitimación de la praxis so-
cial que, por lo general, transcurre bajo con-
diciones de incertidumbre, guiada por valores 
contrapuestos entre los diversos stakeholders 
intervinientes. Esta confluencia propicia, ade-
más de la solución frente a problemas concre-
tos, un aprendizaje colectivo que puede apli-
carse en situaciones similares (van Oostrom 
y González de la Fe, 2019; Echeverría, 2020; 
Hernández, Sosa y Contreras, 2018). En este 
sentido, el ejercicio colectivo de reflexión de-
viene en construcción y reconstrucción de co-
nocimientos entre diversos actores sociales, 

Así las cosas, la medición del valor social de 
la innovación transita entre la aspiración de 
fijar estándares globales o, por el contrario, 
diseñar indicadores con asidero en el concepto 
de Innovación Social (IS) manejado por los 
actores involucrados, de tal forma de adaptar 
las herramientas de evaluación a las iniciativas 
ideadas colectivamente [...]
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quienes convergen con saberes y experiencias 
en torno al propósito de alcanzar el bienestar 
y el desarrollo social. Este enfoque se aparta 
del concepto de transferencia de conocimien-
to para alinearse, más bien, con el de la ges-
tión social, compartida y participativa del co-
nocimiento, con potencial permanente para la 
innovación de la mano de alianzas estratégi-
cas entre el Estado, las empresas, las organi-
zaciones sociales, las comunidades y el sector 
científico y académico. En últimas, el concep-
to de conocimiento se complejiza, adquiriendo 
un cariz incluyente y democrático gracias a la 
sinergia entre el conocimiento técnico-científi-
co de los investigadores/expertos y el conoci-
miento tradicional-ancestral de la comunidad, 
impregnado por la historia social de los “con-
textos locales de acción”, del que se despren-
den costumbres, oralidad, mitología, memo-
rias, relatos y maneras de hacer, pensar y sentir 
(Grosso, 2008; Carvalho, 2013; Prahalad y Ra-
maswamy, 2004).

Se entiende entonces que, en la vía de con-
figurar caminos metodológicos para compren-
der y analizar la realidad social, al tamiz de la 
gestión de proyectos de Innovación Social (IS), 
la participación es un aspecto clave de cara a 
la construcción colectiva (co-construcción) de 
diagnósticos y soluciones, haciendo de los in-
dividuos o grupos afectados los protagonistas 
e investigadores activos, intérpretes y agentes 
de transformación, con injerencia en la toma de 
decisiones y en cualquier acción por desarro-
llar (planeación, ejecución y evaluación). Tiene 
lugar, así, una ruptura epistemológica en la re-
lación entre sujeto-objeto merced el empodera-
miento de las comunidades (incremento de la 
capacidad sociopolítica y compromiso cívico), 

las cuales se autoorganizan para afrontar, de 
manera creativa y corresponsable, la demanda 
social que experimentan en su entorno y/o las 
oportunidades que encuentran, inclusive como 
expresión de resiliencia (Rodríguez y Alvara-
do, 2008). Al tratarse de soluciones que par-
ten de los códigos, los rituales y las sensibili-
dades de la propia comunidad, estimulan en los 
miembros de esta el reconocimiento de sus ca-
pacidades y conocimientos para liderar proce-
sos de desarrollo colectivo, lo que cimenta la 
confianza a lo largo de un proceso progresivo 
hasta instaurar nuevas prácticas sociales (Mon-
ge y Allamand, 2016; Hernández, Sosa y Con-
treras, 2018; Colmenares, 2012; Pacheco, Ro-
dríguez y Galindo, 2021; Hernández-Ascanio, 
Tirado-Valencia y Ariza-Montes, 2016; Aré-
valo y Moncada, 2016; Delgado-Baena, Gar-
cía-Serrano, Toro-Peña y Vela-Jiménez, 2022; 
Etxebeste, 2020).

Siguiendo a Cajaiba-Santana (2014), empe-
ro, conviene no pasar por inadvertidos los con-
dicionamientos estructurales e institucionales, 
así como los encuadres políticos y culturales, 
en los cuales se desarrolla la acción social, lo 
que significaría obviar, bajo una mirada “mio-
pe” y reductiva, que la activación de los proce-
sos de Innovación Social (IS) no obedece, so-
lamente, a la movilización de recursos o a la 
voluntad de los agentes (inversores, promoto-
res y gestores). Por consiguiente, la novedad, 
por sí sola, no basta. Se necesita una visión 
más holística que tome en cuenta las reaccio-
nes ante las propuestas socialmente innovado-
ras (aceptación o rechazo), las cuales pueden 
generar valor o disvalor según el stakeholder, 
con ajuste a la valoración de los resultados des-
de su propia óptica, que puede ser distinta, e in-
cluso opuesta, a la del resto de los participantes 
(Echeverría, 2020).

Así las cosas, la medición del valor social 
de la innovación transita entre la aspiración de 
fijar estándares globales o, por el contrario, di-
señar indicadores con asidero en el concepto de 
Innovación Social (IS) manejado por los actores 
involucrados, de tal forma de adaptar las herra-
mientas de evaluación a las iniciativas ideadas 
colectivamente (Jaillier-Castrillón, Ramírez, 

[...] la capacidad de innovación depende 
tanto de la innovación en las estructuras 
como del modo en que esta se disemina 

por el tejido social. Justamente, esa mirada 
sobre la innovación llama a una puesta en 

escena desde la comunicación.
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Sampedro y Arboleda, 2020). A este respec-
to, autores como Mejía (2019) y Espiau (2017) 
secundan esta moción e insisten en que, para 
comprender qué es la Innovación Social (IS), 
esta no puede desprenderse del contexto histó-
rico-cultural en el cual se origina, lo que lleva a 
contemplar indicadores específicos atendiendo 
a tipologías de innovación, y a la diversidad de 
contextos y acepciones en la construcción de 
la innovación misma. Solo sobre este sustrato, 
y años después de la intervención o del trabajo 
colaborativo llevado a cabo con los grupos o 
comunidades, pueden vislumbrarse su efectivi-
dad y su pertinencia, en definitiva, el impacto 
social evidenciado a través del mejoramiento 
significativo y perdurable de las condiciones de 
la población objetivo (mediano y largo plazo), 
con efecto multiplicador extendido a grupos no 
involucrados o “non stakeholders” (Ebrahim, 
2020).

En definitiva, recurriendo a Hernández-As-
canio, Tirado-Valencia y Ariza-Montes (2016), 
la capacidad de innovación depende tanto de la 
innovación en las estructuras como del modo 
en que esta se disemina por el tejido social. Jus-
tamente, esa mirada sobre la innovación llama 
a una puesta en escena desde la comunicación.

DEL DIFUSIONISMO A LAS CONVERSACIONES 
TRANSFORMADORAS

De acuerdo con Gutiérrez-García, Recalde y 
Alfaro (2021), la relación entre la innovación 
y la comunicación es un tema todavía poco ex-
plorado dentro de la agenda de investigación 
académica sobre gestión, por lo que carece de 
un análisis exhaustivo, con el agravante de una 
acentuada fragmentación en las perspectivas 
de abordaje. Por este motivo, en ausencia de un 
enfoque integrador, y admitiendo que la comu-
nicación es un factor clave en el proceso de in-
novación, autores como Zerfass y Huck (2007) 
han introducido en la literatura científica el 
concepto “comunicación de innovación”, el 
cual alude a todo proceso de comunicación pla-
nificado, implementado y evaluado, de manera 
sistemática, con el fin de generar comprensión 
y confianza hacia los agentes innovadores (em-

prendedores), amén de posicionar a una organi-
zación como innovadora.

Tratándose del campo de la Comunicación 
Social, la Innovación Social (IS) ha gozado de 
amplio calado en el seno de las corrientes tanto 
de la Comunicación para el Desarrollo Social 
como de la Comunicación para el Cambio So-
cial, dada la afinidad con los principios de la 
participación, el diálogo, la interacción y, sobre 
todo, la transformación social (Arango, Calde-
rón y González, 2020). En este sentido, la de-
nominada “Teoría del difusionismo” (Roger, 
1962) apuntala la noción de innovación como 
la base explicativa de los cambios desencade-
nados en el marco de las dinámicas de moder-
nización de las sociedades, con asiento en las 
bondades del modelo lineal de la comunicación 
y los efectos persuasivos de los medios de co-
municación (Arroyave Cabrera, 2007). 

En este escenario, y ateniéndose a la nove-
dad que acompaña a la Innovación Social (IS), 
es válido advertir, fundamentalmente, la invita-
ción a repensar la comunicación a la luz de los 
procesos populares y la narración de las pro-
pias historias en tanto expresión política y cul-
tural (propositiva o de resistencia) de los países 
del tercer mundo, en general, y de los países 
de América Latina, en particular, en procura 
de abrir espacios para el diálogo regional y la 
construcción colectiva (Freire, 1973; Dorfman 
y Mattelart, 1978; Beltrán, 1980). Ello refrenda 
la argumentación sostenida desde antaño por 
los teóricos de la Comunicación para el Cam-
bio Social, en cuanto a que la comunicación, en 
su sentido puro, sencillo y humano, encarna un 
dispositivo de reproducción (Martín Serrano, 
2004), lo mismo que de re-construcción y rese-
mantización, de los procesos de estructuración 
de lo social (Martín Barbero, 2010).

Desde este punto de vista, siguiendo a Aran-
go, Calderón y González (2020), la comunica-
ción, en su relación con la Innovación Social 
(IS), se distancia respecto del mero plano de 
difusión de mensajes para privilegiar los espa-
cios de configuración de significados comunes 
a partir del diálogo y la participación, de donde 
se desprende, de acuerdo con Aasen y Johan-
nessen (2009), el intercambio de ideas, expe-



80

DOSSIER

Í N D I C E

comunicación 203•204

riencias, percepciones, habilidades, emociones, 
sentimientos y horizontes de sentido como fe-
nómeno emergente que evoluciona al ritmo de 
la interacción comunicativa. Precisamente, a 
través de ese proceso, dos o más seres estable-
cen relaciones entre sí y pasan de la existencia 
individual aislada a la existencia social comu-
nitaria para crear algo nuevo y transformador 
(Kaplún, 1982). Dicho de otra forma, la Inno-
vación Social (IS) insta al reconocimiento, el 
respeto y el encuentro con el otro con miras a 
la resolución de problemas sociales complejos 
(Trott y Hartmann, 2009). 

Como señala López (2014), las interaccio-
nes directas entre actores implican encuentros 
conversacionales que posibilitan la transferen-
cia de saberes, las fusiones creativas y los actos 
de co-creación, pasando a considerarse fuen-
tes clave de innovación (Rossi, Russo, Sardo y 
Whitford, 2010). Así las cosas, la conversación 
se erige cual cimiento para la construcción de 
lo social (Verdejo, 2019), merced la convergen-
cia de una multiplicidad de agentes que actúan 
en calidad de proveedores de conocimiento, 
cuyas descripciones de la realidad, aunque no 
necesariamente compatibles, constituyen la vía 
para gestar innovación “desde abajo”, a contra-
corriente de las formas tradicionales enclava-
das en las miradas de instancias expertas-he-
gemónicas (instituciones del ámbito científico 
o las pertenecientes al Estado) (Hanz-Werner, 
Hochgerner y Howaldt, 2012). Este planteo 
pone de relieve la importancia de la comunica-
ción en la apropiación social del conocimien-
to, atribuyendo a los grupos sociales que ha-

cen vida en un determinado territorio o comu-
nidad la capacidad de conocer sus problemas; 
identificar las necesidades sociales por cubrir; 
diseñar las soluciones conforme sus maneras 
de ser, sentir y ver el mundo; y gestionar sus 
aprendizajes (Barranquero, 2007).

Por lo general, en el enmarcado de la innova-
ción, las relaciones humanas suelen infravalo-
rarse frente a las estructuras y los sistemas, ob-
viando el necesario “pegamento social” (Mon-
ge y Allamand, 2016) que es consustancial a 
sus procesos. Suscribiendo este planteamiento, 
cabe afirmar que la comunicación desempeña 
un rol estratégico en la medida en que allana el 
camino hacia puntos de encuentro y/o articu-
lación entre distintos actores (Estado, empre-
sas, sociedad civil, universidad, comunidades) 
para afrontar los problemas sociales a través de 
la mediación, la construcción de significados y 
la gestión de información bajo diferentes mo-
dalidades, formatos y lenguajes (García Oña-
te, 2022). De allí su importancia en los niveles 
interpersonal, grupal, organizacional y social 
al aportar experiencias colaborativas y proce-
sos de reflexión partiendo de la subjetividad y 
la diversidad de los agentes participantes en la 
Innovación Social (IS), integrados en una tra-
ma de relaciones que favorece la generación, 
la gestión, la transferencia y la distribución del 
conocimiento con deriva en sistemas de inteli-
gencia estratégica (Arce-Chaves, 2018; Alayza 
y González, 2020).

De suyo, la mayoría de las teorizaciones so-
bre la Innovación Social (IS) coinciden en la 
dimensión relacional como rasgo que permi-
te trascender la visión tradicional de la inno-
vación (circunscrita a una secuencia lineal de 
etapas, temporal y conceptualmente distintas), 
a favor de un enfoque sistémico que la inter-
preta desde la matriz de la complejidad, la cual 
presta especial atención a la pluralidad de los 
actores inmersos en las dinámicas de cocrea-
ción y desarrollo colaborativo, los vínculos en-
tre ellos, el contexto que les rodea y del que for-
man parte, los múltiples niveles de agencia, las 
múltiples escalas temporales, la incertidumbre 
ontológica y los resultados emergentes (Rossi, 
Russo, Sardo y Whitford, 2010). Lo anterior 
supone un esfuerzo encomiable tratándose de 

[...] la comunicación desempeña un rol 
estratégico en la medida en que allana el camino 
hacia puntos de encuentro y/o articulación entre 

distintos actores (Estado, empresas, sociedad 
civil, universidad, comunidades) para afrontar 

los problemas sociales a través de la mediación, 
la construcción de significados y la gestión 

de información bajo diferentes modalidades, 
formatos y lenguajes 
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la coordinación entre los socios de un proyec-
to (organizaciones, sectores y colectividad), as-
pecto sujeto a una operacionalización sensible-
mente crítica a sabiendas de que este tipo de 
vínculos exige horizontalidad, simetría y retro-
alimentación constante entre los participantes, 
sin centro ni ordenamiento jerárquico (O’Too-
le y Holden, 2013; Vanhaverbeke y Roijakkers, 
2013). Mención aparte merecen las barreras di-
fíciles de sortear por lo que se refiere a superar 
la implicación superficial para avanzar hacia 
un proceso de forja de relaciones más interde-
pendiente y simbiótico en el tiempo (Hordijk y 
Glad, 2022).

En consecuencia, si bien los actores se re-
conocen como pares legítimos que comparten 
riesgos y beneficios, cada cual observa, piensa, 
obra y comunica a través de lógicas, códigos y 
racionalidades específicas, lo que conlleva re-
considerar las ideas dominantes sobre el diseño 
predeterminado, el control y la gestión de los 
procesos de innovación social (Aasen y Johan-
nessen, 2009). Por lo tanto, para hacer viable y 
fluida la acción coordinada entre muchas per-
sonas, es menester monitorear, de manera por-
menorizada, los “patrones de interacción emer-
gentes”, en los que los significados se crean, 
se repiten y se transforman potencialmente 
(Aasen, 2009).

Dentro del campo de la acción social, la re-
des de cooperación, sinergia y asociatividad 
encarnan un factor medular que nutre las diná-
micas socialmente innovadoras (Ziegler, 2017), 
siendo, al decir de Tomasello (2013), el marco 
en el que evoluciona la comunicación mediante 
la edificación de alianzas intersectoriales que 
se consolidan gracias a la interdisciplinarie-
dad y la heterogeneidad como piedras angu-
lares de realizaciones, aprendizajes y capital 
social (Schmitt, 2014; Porter y Kramer, 2006; 
Jaillier-Castrillón, Ramírez, Sampedro y Ar-
boleda, 2020). De esta manera, las relaciones 
proporcionan un soporte estructural en aras del 
sostenimiento de las actividades de creación de 
valor (Ballantyne y Varey, 2006; Plaza-Úbeda 
et al., 2009), signadas por responsabilidades 
compartidas, objetivos complementarios y cre-
cimiento mutuo entre los participantes del pro-
ceso, lo que refleja, en conjunto, la denomina-

da “ventaja colaborativa” (Foss y Nielsen, 2010 
y 2012; Garmann, y Ennals, 2012; Huxham y 
Vangen, 2005). 

A juicio de Monge y Allamand (2016), esta 
conciencia de interdependencia emplaza una 
cultura de entrega y contribución al conjunto 
que se despliega desde una visión de escasez 
y competencia (“¿Cómo me beneficio yo?”) a 
un pensamiento de abundancia y colabora-
ción (“Mi fin es reforzar el tuyo”). Por esta ra-
zón, el reclamo de crear un ODS 18, denomi-
nado “Comunicación para Todos” según au-
tores como Lee y Vargas (2020) y Servaes y 
Yusha’u (2023a y 2023b), del cual se despren-
den formalmente las bases aspiracionales de 
una comunicación eficiente y eficaz para toda 
la ciudadanía, centrada en fortalecer los espa-
cios cívicos públicos para debates transparen-
tes, informados y democráticos; alentar el libre 
intercambio de ideas creativas, conocimiento y 
productos culturales con el fin de promover la 
justicia social y el desarrollo sostenible; habili-
tar el acceso equitativo y equilibrado a tecnolo-
gías y plataformas de comunicación, así como 
el pluralismo y la diversidad de voces en los 
medios de comunicación; garantizar la protec-
ción de la dignidad y la seguridad de las perso-
nas, en particular tratándose de la privacidad 
de los datos y el derecho a no estar sometidos 
a vigilancia; y asegurar espacios de comunica-
ción para culturas, formas culturales e identi-
dades diversas, tanto a nivel individual como a 
nivel social.

En esta misma senda, en octubre de 2022, la 
Global Alliance for Public Relations and Com-
munication Management, red que agrupa a las 
principales asociaciones de Relaciones Públi-
cas y Comunicación Corporativa del mundo, 
lanzó una convocatoria abierta y pública para 
solicitar, ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), la inclusión en la Agenda 2030 
de un nuevo Objetivo de Desarrollo Sostenible 
dedicado a la comunicación, léase el ODS 18 

“Comunicación Responsable”. Más que una so-
licitud oficial que conlleve la modificación de 
los ODS, esta propuesta rupturista vendría a ser 
una llamada de atención encaminada a subra-
yar la relevancia de la comunicación y sus as-
pectos concomitantes, como el empoderamien-
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to de las personas como agentes de cambio, la 
importancia de compartir información clara 
(facilitar la comprensión del contenido y rendir 
cuentas), amén de la necesidad de sensibilizar 
y formar a la sociedad para que tome concien-
cia y desarrolle un espíritu crítico frente a la 
información que consume (Prodigioso Volcán, 
2023a y 2023b).

Tras lo dicho hasta aquí, es lícito acoger la 
postura esgrimida por Massoni y Bossi (2023), 
quienes sostienen que la comunicación estra-
tégica es una metaperspectiva que rebasa las 
teorías y las metodologías de la comunicación 
clásica, toda vez que propone abordar la mul-
tidimensionalidad de lo comunicacional como 
encuentro en la diversidad. En esta línea, to-
mando en cuenta el cariz interinstitucional, 
multiactoral, multicapa y multinivel que com-
portan los procesos de Innovación Social (IS), 
la comunicación se interpreta como una forma 
de construcción de tejido social (Sala, 2017) 
para un desarrollo genuinamente sostenible 
(Lee y Vargas, 2020). Para más señas, a este 
último se le concibe en términos de un “cam-
bio social conversacional” (Massoni, 2002), en 
el que las alianzas catapultadas desde el ODS 

17 representan un elemento transversal para la 
consecución de la Agenda 2030, ya que encar-
nan fuerzas catalizadoras de la ambición trans-
formadora, el compromiso, las aportaciones y 
la movilización global de los diferentes actores 
(Stott y Scoppetta, 2020; Sallé, 2019). 

Subyace en esta reflexión, con potencia, la 
llamada “licencia para innovar” o el “permi-
so social colectivo para innovar”, hilo vertebra-
dor que enfatiza el papel clave que juegan los 
ecosistemas permanentes o temporales de in-

teracción e intercambio social para la visibili-
zación y consiguiente “polinización cruzada” 
de ideas (Luoma-aho, 2005 y 2010; Odunlade, 
2017; Deloitte, 2017). Y es que, la Innovación 
Social (IS) reivindica el hecho de que los ecosis-
temas sociales “viven” y subsumen relaciones 
humanas en acción, con una cultura constante 
de sentido y de significado. Por consiguiente, 
todos los individuos, sin excepción, conforman 
ecosistemas, y todos, mediante diferentes vín-
culos, están interconectados en ellos y a través 
de ellos (Hordijk y Glad, 2022). 

Visto así, el comunicador estratégico expe-
rimenta un salto cualitativo, deslastrándose de 
la función meramente difusionista o de genera-
ción de contenidos para adentrarse en un pla-
no de intermediación social (Molleda y Fer-
guson, 2004), engranado en los equipos de las 
plataformas de innovación y, por ende, en los 
procesos de escucha y co-creación. En suma, 
se constituye en un “desarrollador de ecosiste-
ma” que facilita espacios de encuentro, diálo-
go social y debate abierto con vistas a atraer 
la atención social hacia los temas o problemas, 
posicionar demandas, fomentar conversaciones 
transformadoras y narrativas emergentes, ob-
tener apoyo público y desencadenar cambios 
con base en “conflictos constructivos” (More-
no, Perfetti y Ramil, 2020; Wilcox, 2019). Re-
curriendo a una metáfora biológica, y citando 
a Monge y Allamand (2016), el comunicador 
estratégico se encargaría de transportar energía 
y nutrientes de un lugar a otro, al tiempo que 
conectar a diferentes especies, contribuyendo a 
alimentar el conjunto del sistema vivo. 

Si bien esta aspiración puede pasar por la 
mediatización de contenidos (por ejemplo, ini-
ciativas de páginas web, plataformas digitales o 
desarrollo de apps mediante los cuales ofrecer 
información verticalmente), traspone los muros 
del asunto mediático en provecho de auspiciar 
“relacionamientos” que favorezcan un ejercicio 
crítico y dialógico de la ciudadanía, la partici-
pación y la configuración de significados co-
munes en cuanto valores integrados al ideal de 
la comunicación (Arango, Calderón y Gonzá-
lez, 2020). En este orden de ideas, en palabras 
de García Oñate (2022), aunque, teóricamente, 
las Tecnologías de la Comunicación y la Infor-

Recurriendo a una metáfora biológica, 
y citando a Monge y Allamand (2016), el 

comunicador estratégico se encargaría de 
transportar energía y nutrientes de un lugar 

a otro, al tiempo que conectar a diferentes 
especies, contribuyendo a alimentar el 

conjunto del sistema vivo. 
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mación (TIC) ofrecen posibilidades dialógicas, 
todavía siguen operando bajo un modelo de di-
fusión que abona a la exposición de problemas 
y soluciones, pero no tanto a la generación de 
dinámicas de interacción para la construcción 
y la apropiación del conocimiento. De ahí que, 
trayendo a colación a Tomasello (2013), hoy 
más que nunca se precisa de una imagen ac-
tualizada y profunda del funcionamiento de la 
comunicación humana, so pena confundir su 
naturaleza con el funcionamiento de algunas 
tecnologías, lo que haría caer, de nuevo, en la 
visión instrumental y técnica de la Innovación 
Social (IS).

Retrotrayendo a Lee y Vargas (2020), la con-
sideración de la comunicación requiere de un 
marco mucho más amplio dirigido a empoderar 
y transformar, haciendo hincapié en los valores 
inalienables asociados con la dignidad humana 
(justicia, igualdad, democratización y diversi-
dad) para asegurar la participación genuina de 
todas las voces públicas, especialmente de las 
personas y comunidades pobres, marginadas, 
excluidas y desposeídas. Ello demanda una in-
fraestructura social y política que, más allá del 
acceso igualitario a la producción de informa-
ción y conocimiento, a las tecnologías de la co-
municación y la información, sin descontar el 
pluralismo y la diversidad de los medios, dé lu-
gar al concepto y la práctica del derecho a la 
comunicación, a tenor de que de esta depende 
toda actividad humana y social (Martín Barbe-
ro, 2005).

De por sí, en las postrimerías de la década de 
1960, D’Arcy (1969), citado por Beltrán (1979), 
aseveraba que llegaría el día en que la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos ten-
dría que abrigar un derecho más amplio que el 
derecho del hombre a la información estipula-
do en el artículo 19. Este derecho consiste en el 
ejercicio de la comunicación con plena liber-
tad, lo mismo por lo que atañe a la emisión que 
a la recepción (Sala, 2017), en aras de la par-
ticipación de todos en las cuestiones públicas 
(vida económica, política y cultural de la co-
munidad), haciendo realidad la noción de “Un 
solo mundo, voces múltiples” (Traber, 2020). 
Así, pues, refrendando lo plasmado en su día 
en el Informe MacBride, el derecho a la comu-

nicación está ligado y es un prerrequisito para 
otros derechos humanos, vale decir, los dere-
chos a la educación, la cultura y el desarrollo 
socioeconómico, asumiendo a la persona como 
un sujeto/agente de la comunicación, que no 
como un simple objeto de la misma (MacBride 
et al., 1980). 

En este punto, la comunicación estratégica 
se aviene imprescindible para activar dos ti-
pos de confianza en el ecosistema de innova-
ción social: 1) La confianza entre las personas, 
para que se sientan más seguras a la hora de 
asumir funciones y contribuir en iniciativas ex-
perimentales, y 2) La confianza entre las insti-
tuciones y las industrias, asociada a atributos 
como la autoorganización, la descentralización 
y la transparencia (Melo, 2015; Torres, 2021; 
Luoma-aho, 2010; Roldán, 2017). 

A MODO DE CIERRE

Cifrar la satisfacción de las necesidades socia-
les solo en la fabricación de productos y/o en 
la prestación de servicios puede resultar insu-
ficiente como estímulo de la Innovación Social 
(IS), lo mismo que constreñir la comunicación 
estratégica en este campo al estadio de los dis-
positivos y los mecanismos tecnológicos, raya-
nos en un solucionismo material. En esta línea, 
tampoco conviene caer en la tentación de pen-
sar que se está frente a una iniciativa “innova-
dora” cada vez que se formule una idea nueva.

En la opinión de Gurrutxaga Abad y Gala-
rraga Ezponda (2019) y van Oostrom y Gonzá-
lez de la Fe (2019), resulta imperativo abordar 
las controversias irresueltas que actualmente 
gravitan en torno a la Innovación Social (IS), de 
donde se sigue la exploración del concepto des-
de el prisma analítico, las metodologías y las 
técnicas de investigación de las ciencias socia-
les, amén de la verificación empírica de casos 
en función del contexto en el que se producen, 
las situaciones que tratan, y las consecuencias 
deseadas y no deseadas que producen. De no 
avanzar por esta ruta, es previsible sucumbir 
ante una retórica definida por la insolvencia de 
sus propuestas, la debilidad teórica y la falta de 
rigurosidad de sus métodos. 
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De allí, la apuesta por respaldar los estudios 
sobre la Innovación Social (IS) con las teorías 
sociológicas del cambio social, las cuales per-
miten una comprensión apropiada de los pro-
cesos de carácter social y cultural que aúpan 
a la Innovación Social (IS) en tanto fenómeno 
de doble dirección enfilado hacia la transfor-
mación social. Así las cosas, a juicio de Eche-
verría (2020), “… una innovación que pretenda 
ser válida en el siglo XXI debe ir más allá de la 
economía y ha de incluir una teoría de las nue-
vas acciones humanas y de los nuevos modos 
de hacer” (p. 79).

Desde esta perspectiva, los problemas globa-
les de la humanidad, como el cambio climáti-
co y los flujos migratorios internacionales, re-
presentan una oportunidad para la Innovación 
Social (IS) de cara al aporte de soluciones que 
signifiquen un abordaje transversal de la Agen-
da 2030 y los diecisiete Objetivos de Desarro-
llo Sostenible contenidos en ella, desplegados a 
través de 169 metas. En este espacio es viable 
vislumbrar el diseño y la creación compartida 
de estrategias, procedimientos y soluciones en-
tre agentes innovadores individuales, colecti-
vos e institucionales, asumiendo las necesida-
des sociales como contenido de los procesos 
comunicativos, las interacciones sociales como 
formas de organización, y el ejercicio del poder 
como una plataforma política de negociación 
para que todas las partes ganen (Arango, Cal-
derón y González, 2020).

La mirada sobre la comunicación en clave de 
proceso dialógico, horizontal y coconstructivo 
implica “tejer” relaciones y aprendizajes hasta 

conformar un espacio común de discusión e in-
teracción en el cual involucrar a las comunida-
des más que como simples receptores/usuarios, 
de tal modo de crear nuevas alianzas y nuevas 
propuestas.

Como señala Gurrutxaga Abad (2013), en el 
fondo, el problema de la Innovación Social (IS) 

es cómo entender el cambio y la transforma-
ción. En este sentido, ahondar en los modelos 
de comunicación estratégica pensados desde 
América Latina, más propicios a los contextos 
propios, puede ayudar a dar el salto cualitati-
vo (García Oñate, 2022). Después de todo, si 
comunicar es compartir la significación, parti-
cipar es compartir la acción (Martín Barbero, 
2002).
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Galería de Papel. Grid indoor. Meeting Point -16-21. Solimán López (2019).
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BIOGRAFÍA INCOMPLETA DE ALBERTO 
QUIRÓS CORRADI EN WIKIPEDIA

Al revisar el pensamiento venezolano sobre am-
bientalismo y comunicación he recordado que 
hace diez años el Dr. Alberto Quirós Corradi 
defendió su trabajo de maestría sobre Bioética 
en la Escuela de Medicina de la UCV y tuve el 
inmenso honor de ser su tutor. La publicación 
de este número temático es sin duda una opor-
tunidad singular para rescatar las conclusiones 
y recomendaciones de su estudio, pues siguen 
teniendo plena vigencia, aun cuando no es-
temos en el momento más propicio para  imple-
mentar sus propuestas. Damos a conocer este 
documento con el doble propósito de honrar los 
últimos deseos de un ciudadano consecuente 

con el país y de completar su trayectoria inte-
lectual. Transcribo su biografía tomada de Wi-
kipedia y añado la nota final, que cierra su ciclo 
profesional.

Alberto Quirós Corradi (Venezuela, 8 de fe-
brero de 1931 - 14 de enero de 2015) fue un di-
rectivo empresarial, experto petrolero y políti-
co venezolano. Estudió en la Universidad del 
Zulia, en el Instituto Politécnico de Londres y 
en la estadounidense Universidad  de Cornell. 
En esta última, obtuvo un máster en Relaciones 
Industriales y Laborales. Fue director y presi-
dente de diversas empresas como el Hotel Ta-
manaco, Allied Consulting de Venezuela, Tubos 
de Acero de Venezuela, S. A. (Tavsa), Seguros 
Pan American, Naftenos del Caribe, Soco-
mienter y Shell de Venezuela. Además, tam-

Un experto petrolero 
preocupado por la salud 
ambiental de Venezuela
JESÚS MARÍA AGUIRRE

Se trata de un texto que nos ofrece las principales conclusiones y recomendaciones 
a las que llegó Alberto Quirós Corradi con su trabajo de maestría sobre Bioética. 
El estudio se basó en un análisis de contenido aplicado al conjunto de informaciones 
sobre el tema en dos diarios de circulación nacional que fueron El Universal  
y El Nacional con el objetivo de analizar la estrategia informativa. También se 
aplicó un cuestionario orientado hacia los periodistas que cubren la fuente científica 
y hacia un grupo de científicos de los centros de investigación seleccionados. 
Al final se ofrecen las más importantes conclusiones a las que lleva el estudio y un 
conjunto de recomendaciones.
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bién ejerció como coordinador del Grupo Shell 
de Centroamérica, México, Sudamérica y de el 
Caribe. Fue miembro de varias juntas directivas 
de empresas privadas y asesor gerencial de em-
presas venezolanas y extranjeras; sin embargo, 
su puesto más destacado fue como miembro de 
la junta directiva de la empresa estatal Petró-
leos de Venezuela, la más importante del país y 
una de las mayores del mundo. Fue nombrado 
presidente de dos de sus empresas filiales; en el 
año 1976 Maraven y en 1984, Lagoven. Entre 
febrero de 1985 y diciembre de 1987 fue direc-
tor del periódico El Nacional, donde también 
fue columnista, llegando a ganar gran fama en-
tre sus lectores. Durante 1988 dirigió El Diario 
de Caracas. En 1992, fue designado presidente 
de la Comisión Reestructuradora de la empre-
sa suministradora de agua  Hidrocapital y co-
misionado del Presidente de la República para 
el seguimiento del Gasto Público. Asesor (ad 
honorem) del Ministerio de Energía y Minas 
de 1996 a 1998. 

Desde la ascensión al poder del presiden-
te Hugo Chávez, ingresó en política, siendo un 
fuerte opositor junto con otros “expetroleros”, 
como José Toro Hardy o Luis Giusti, llegando a 
dirigir la Coordinadora Democrática creada en 
2002 y desaparecida dos años más tarde. 

En el año 2013, tras realizar el Curso de 
Maestría de Bioética en la Universidad Cen-
tral de Venezuela presentó su Trabajo de Grado 
para optar al título de Magister Scientiarum en 
Bioética, y tras su defensa ante el jurado con-
formado por los doctores Isis N. de Landaeta 
del Centro Nacional de Bioética (Cenabi), Al-
fredo Castillo Valery (Cenabi) y Jesús María 
Aguirre (UCAB) se graduó con honores el año 
siguiente.

LA INVESTIGACIÓN

n	 Objetivo: analizar la estrategia informativa 
sobre bioética utilizada por los diarios El 
Nacional y El Universal, entre julio 2011 y 
junio 2012 y algunos centros de investiga-
ción científica en Venezuela.

n	 Método: estudio cualitativo, analítico. Los 
instrumentos de medición fueron el análi-
sis de contenido para la estrategia informa-
tiva de los diarios y los cuestionarios para 
la de los periodistas y la de los científicos 
de los centros de investigación. La muestra 
estuvo constituida por: las informaciones de 
bioética relacionadas con células madre, de-
rrames petroleros, eutanasia y embarazo en 
adolecentes (julio 2011-junio 2012), por los 
periodistas que cubren la fuente científica en 
los dos periódicos y por los científicos de los 
centros seleccionados. 

n	 Resultados: la palabra bioética no aparece 
en la muestra estudiada y los temas bioéti-
cos analizados no fueron abordados desde 
la óptica de esta disciplina. Los centros de 
investigación y los medios de comunicación 
tienen poca comunicación entre ellos.

n	 Conclusiones: la bioética no es conocida por 
el gran público y no es tema de relevancia 
para los dos diarios analizados. Además, la 
bioética en Venezuela tiene  un sesgo muy 
fuerte hacia la medicalización. Se recomien-
da incluir a la bioética como materia de estu-
dio en escuelas y universidades y la creación 
de una Federación Nacional de Bioética que 
incluya asociaciones bioéticas nacionales de 
la salud, ambiental, social y legal.                       

CONCLUSIONES

n	 En Venezuela la bioética está  refugiada en 
las universidades y en los centros de inves-
tigación, con poca interacción entre ellos  y 
sin suficiente divulgación al público sobre  
su importancia en el diseño de la nueva ética 
del mundo moderno. Un ejemplo de la dis-
persión de los centros de bioética en Vene-
zuela lo confirma el hecho de que existan 
tres centros nacionales de bioética (Cenabi, 

la bioética no es conocida por el gran 
público y no es tema de relevancia para los 
dos diarios analizados. Además, la bioética 

en Venezuela tiene un sesgo muy fuerte 
hacia la medicalización. 
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Ministerio del Poder Popular para la Salud, 
Ministerio del Poder Popular para la Ciencia 
y la Tecnología).

n	 En los dos diarios analizados (El Universal 
y El Nacional, en su versión digital) solo se 
publicaron tres artículos que pudieran califi-
carse de opinión. Este  formato contrasta di-
ferentes perspectivas sobre el tema tratado. 
Se encontró un solo reportaje-entrevista a un 
científico; formato también muy importan-
te porque permite el diálogo y el cuestiona-
miento entre el periodista y el entrevistado. 
Todo lo cual ratifica el vacío comunicacional 
que existe entre los medios de comunicación 
y los centros de bioética del país. 

n	 La bioética no se ha formalizado como ma-
teria obligatoria en la mayoría de los currí-
culos de educación, a todos sus niveles, salvo 
para algunos estudios de  posgrado. Este va-
cío educativo contribuye a que no se formen 
en el país ciudadanos capaces de equilibrar 
los beneficios de los nuevos descubrimien-
tos científicos con los dilemas éticos que de 
ellos se derivan. 

n	 Conviven en Venezuela numerosos profesio-
nales expertos en bioética que, de contar con 
la infraestructura organizacional adecuada, 
los recursos económicos y el apoyo decidido 
del sector político, podrían  agruparse y ser 
la semilla para la construcción de una orga-
nización verdaderamente nacional que coor-
dine y difunda la necesidad de la bioética 
como la nueva moralidad ciudadana. 

RECOMENDACIONES 

Para empezar a divulgar en el país los princi-
pios de la bioética global se recomienda lo si-
guiente: 

1. Crear Asociaciones Nacionales de Bioética 
en sus diferentes disciplinas y agrupar a es-
tas en una Federación Nacional de Bioética 
(Fenabi).

2. Las Asociaciones Nacionales estarán ads-
critas a los ministerios competentes y sus 
miembros pertenecerán a diferentes disci-

plinas. Así, en el Ministerio de Salud habrá 
una Comisión Nacional de Salud integrada 
por médicos (la mayoría), psicólogos, soció-
logos, biólogos y abogados, entre otras dis-
ciplinas científicas. Otras Asociaciones Na-
cionales estarán adscritas al Ministerio del 
Ambiente, Ciencia y Tecnología, Educación 
y Justicia. Todos estarán asesorados de ma-
nera obligatoria por las universidades que ya 
habrán incluido a la bioética en sus progra-
mas de estudio. Así, la UCV podría aseso-
rar en bioética relacionada con Ciencias de 
la Salud. La UCAB en bioética relacionada 
con la problemática social. La ULA en bioé-
tica relacionada con asuntos ambientales. La 
Universidad de Carabobo en bioética rela-
cionada con temas legales y todas las otras 
universidades del país en bioética relaciona-
da  con la educación.

3. Estas Asociaciones Nacionales nombrarán 
un representante ante el Fenabi que coordi-
nará las interacciones entre ellas y diseña-
rá una política comunicacional adecuada al 
conocimiento del público en general y otra 
– más especializada– para interactuar con 
los centros de investigación científicos.

4. El Cenabi actual se convertirá en Fenabi (Fe-
deración Nacional de Bioética), adscrito a la 
presidencia de la República y servirá como: 

— Una institución de consulta para diseñar 
los cursos de bioética en las instituciones 
del país con la participación de las diferen-
tes asociaciones adscritas a los ministerios 
competentes. Los pregrados y posgrados en 
bioética se ofrecerán, solamente, en  las dife-
rentes universidades que tengan la capacidad 
para ello. Todo de acuerdo con el número de 
alumnos que se interesen en esta disciplina.

— Una institución encargada de diseñar las po-
líticas comunicacionales para divulgar los 
principios de la  bioética.

— Una institución que coordine las interaccio-
nes entre las diferentes asociaciones de bioé-
tica.

— Una institución que comunique las compleji-
dades de los dilemas morales que crea cada 
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descubrimiento científico y los nuevos pro-
blemas sociales y ambientales.

— Una institución que coordine los congresos 
científicos nacionales relacionados con la 
bioética y la asistencia a eventos internacio-
nales de esta disciplina. 

5. El presidente de la Federación Nacional de 
Bioética, Fenabi, será nombrado por los re-
presentantes de las diferentes asociaciones 
de bioética presentes en este organismo (Fe-
nabi).

La razón para adscribir las Asociaciones Na-
cionales de Bioética a los ministerios compe-
tentes es asegurar el compromiso político ini-
cial con el desarrollo de esta disciplina. A corto 
o mediano plazo esas asociaciones, separadas 
de los ministerios, y con las mismas atribucio-
nes anteriores se agruparán bajo la Federación 
Nacional de  Bioética, Fenabi, que continuará 
adscrita a la Presidencia de la República. 

La sociedad debe entender que la moral y la 
filosofía desarrollada desde Aristóteles hasta el 
siglo XXI, no puede darle respuestas éticas a los 
adelantos de la modernidad como la ingeniería 
genética, la clonación, la eutanasia, la neuro-
ciencia que ha descubierto funciones, hasta hoy 
ignoradas del cerebro humano, la “Partícula de 
Dios”, propuesta por Higgs (Premio Nobel de 
Física 2013) y confirmada en 2012, que cierra 

el círculo del conocimiento de la física moder-
na para explicar el origen de la materia después 
del Big Bang, origen del universo y la indus-
trialización de las sociedades del primer mun-
do cuyas consecuencias  negativas, sin desco-
nocer las positivas, han sido la destrucción ace-
lerada del equilibrio ambiental necesario para 
la supervivencia del ser humano. 

Una campaña nacional sobre la bioética glo-
bal como la nueva moral que debe acompañar 
a los vertiginosos descubrimientos de la cien-
cia y la tecnología podría, en un mediano plazo 
(dos generaciones), contribuir a desarrollar la 
conducta de un buen ciudadano. Algo indispen-
sable para afianzar el concepto de nación don-
de todos sus habitantes, aunque con diferentes 
ideas, cooperen para lograr un país instruido, 
que busque el bienestar de todos y entienda la 
necesidad de la bioética como la nueva moral 
que busca el equilibrio entre la nueva ciencia 
y los conflictos éticos que de ella se derivan. 
El hombre debe de proteger a las futuras gene-
raciones sin el egoísmo de insistir en disfrutar 
ahora de un desarrollo tecnológico demasiado 
acelerado que comprometa el equilibrio nece-
sario entre los seres humanos y los recursos de 
la naturaleza.

Por último, reiteramos que hay que difundir 
los principios de la bioética y acelerar el desa-
rrollo de su relación ética con los nuevos avan-
ces de la ciencia para evitar el peligro de que la 
tecnología atropelle a la moral.

JESÚS MARÍA AGUIRRE

Profesor titular de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB). Profesor de pregrado y posgrado de 
la UCAB. Miembro del Consejo de Redacción de la 
revista Comunicación desde su fundación (1975).

Este vacío educativo contribuye a que no 
se formen en el país ciudadanos capaces 

de equilibrar los beneficios de los nuevos 
descubrimientos científicos con los dilemas 

éticos que de ellos se derivan. 
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Galería de Papel. Grid oudoor. Meeting Point -16-21. Solimán López (2019).
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E n los últimos cincuenta años, los temas 
ambientales (o también llamados medio 
ambientales) han alcanzado mayor promi-

nencia y preponderancia en la cobertura de me-
dios en el mundo entero, incluyendo América 
Latina y el Caribe. A diferencia de América del 
Norte, en donde estos temas saltaron a la pales-
tra pública después de la Segunda Guerra Mun-
dial, en respuesta principalmente a problemas 
relacionados con la industrialización, urbaniza-
ción y contaminación (Carson, 2002); en nues-
tra región la agenda ambiental ha sido marca-
da por desarrollos que se han ido dando a nivel 
global desde la aparición de los primeros pro-
gramas de cooperación internacional derivados 
de la Cumbre de Estocolmo, en 1972, hasta la 

irrupción del gran marco del Cambio Climáti-
co que ha dominado los titulares desde inicios 
del siglo XXI. 

La génesis externa de la cobertura ambiental 
en nuestra región ha producido simultáneamen-
te homogeneidad en los enfoques y en las co-
rrespondientes respuestas de políticas públicas; 
y a la vez diversidad de resultados en concor-
dancia con las realidades de los países que han 
ido imprimiendo su sello en diferentes contex-
tos específicos. Costa Rica, por ejemplo, encon-
tró en la conservación del ambiente una ave-
nida para dinamizar su economía y proyectar 
su imagen de país como una “república verde” 
(Evans, 1997).

La cobertura mediática 
de los temas ambientales en 
Panamá: una mirada histórica
OSVALDO JORDÁN RAMOS

El ensayo nos ofrece un recuento  de cómo ha sido la cobertura mediática de 
los temas ambientales en Panamá. Nos dice, de entrada, que la discusión sobre 
esta materia y su cobertura comunicacional ha seguido la trayectoria del debate 
sobre el proceso de democratización en el país centroamericano. Así, el artículo 
nos va repasando distintos conflictos que se han sucedido en Panamá, y cómo 
ha sido la actuación de los militares, del gobierno, del sector privado y de los 
medios de comunicación. 
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DEL PREDOMINIO ESTATAL A LA 
PRIVATIZACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

En el caso de la República de Panamá, la co-
bertura de medios sobre la problemática am-
biental, en general, ha seguido la trayectoria del 
debate sobre la democratización en el país. En 
los años setenta, aumentó significativamente el 
involucramiento del Estado en la gestión del 
agua, los bosques, la vida silvestre, y las áreas 
protegidas; y el tema ambiental se proyectó pri-
mordialmente bajo el amparo del régimen mi-
litar que rigió el país entre 1968-1989 (Jordan, 
2000). 

Los militares se metieron directamente en la 
exploración, caracterización y legalización de 
áreas protegidas de frontera a frontera, prove-
yendo la logística y espaldarazo político nece-
sario para lograr la protección de las áreas (Ir-
ving Díaz y Francisco Herrera comunicación 
personal). Muchos de estos esfuerzos se con-
centraron en la Cuenca Hidrográfica del Ca-
nal de Panamá que recibió la mayor parte de la 
cooperación internacional de los Estados Uni-
dos, y cuya conservación se consideraba vital 
para asegurar el recurso agua para el funcio-
namiento de esta obra de ingeniería de la que 
dependía la mayor parte de la economía pana-
meña (Heckadon 1986). 

En aquel momento se aceptó como válido el 
postulado de que la creación de áreas protegi-
das en la antigua Zona del Canal de Panamá, 
como el Parque Nacional Soberanía (1980) y 
el Parque Nacional Chagres (1984) constituía 
el mejor uso colectivo que se le podía dar a 
las áreas revertidas que habían estado bajo el 

control de los Estados Unidos entre 1903-1979 
(Stanley Heckadon comunicación personal).

Tan cercana llegó a ser la relación entre las 
fuerzas militares y la gestión ambiental que 
varios uniformados tuvieron la oportunidad 
de dirigir la Dirección Nacional de Recursos 
Naturales Renovables del Ministerio de Desa-
rrollo Agropecuario (MIDA-Renare) y el Insti-
tuto Nacional de Recursos Naturales Renova-
bles (Inrenare), que fueron las principales ins-
tituciones públicas responsables de velar por la 
conservación del agua, los bosques, la vida sil-
vestre y las áreas protegidas entre 1973-1998 
(Jordán, 2000).

Al tiempo que la primacía del Estado iba 
disminuyendo con el llamado “giro hacia la 
derecha” del régimen militar panameño (Zim-
balist y Weeks, 1991; Lafeber, 1989), empeza-
ron a adquirir mayor prominencia actores de la 
sociedad civil y eventualmente de la empresa 
privada que fueron sustituyendo a las entida-
des gubernamentales en labores específicas re-
lacionadas con la gestión ambiental, tales como 
la reforestación y la administración de áreas 
protegidas.

En 1985 se crea el Patronato del Parque Na-
tural Metropolitano a través de la Ley 8, de 5 de 
julio de 1985, con la responsabilidad de adminis-
trar las más de 265 hectáreas que previamente 
habían constituido la Reserva Forestal de Curun-
dú (1983-1985) en el corazón mismo de la Ciu-
dad de Panamá, y con la participación mixta de 
agencias gubernamentales como MIDA-Renare y 
la Alcaldía de la Ciudad de Panamá, y organi-
zaciones de la sociedad civil como la Asocia-
ción para la Investigación y Propagación de Es-
pecies Panameñas (Aidesep).1

A la creación de una federación nacional de 
organizaciones ambientalistas en 1983, la Fun-
dación de Parques Nacionales y Medio Am-
biente de Panamá (Fundación Panamá),2 pro-
siguió dos años más tarde la fundación de la 
primera ONG ambiental en Panamá con fuertes 
vínculos con el sector empresarial, la Asocia-
ción Nacional para la Conservación de la Natu-
raleza (Ancon).3 A esta Asociación correspon-
dió la primera campaña de medios con amplia 
cobertura a nivel nacional a través de publica-
ciones impresas y anuncios comerciales televi-

 Al haberse completado la transición democrática, la 
movilización ciudadana sobre cuestiones ambientales 

decantó en dos vertientes principales: aquellas 
organizaciones que prefirieron la imparcialidad 

tecnocrática optando por aportar información 
científica para la conservación, y aquellas que se 

orientaron hacia defender de manera frontal el 
entorno en el que vivían y del que dependían.
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sivos con alta calidad gráfica, alertando a la po-
blación sobre los graves peligros del deterioro 
ambiental y apelando a las emociones de la co-
lectividad para motivarlos a emprender accio-
nes por la conservación de la naturaleza.

Al combinar la labor ambientalista con téc-
nicas modernas de marketing y comunicación 
de masas, Ancon representó en Panamá un pro-
totipo de organización ambientalista que había 
empezado a surgir en los países de la región 
con participación combinada de la sociedad ci-
vil y de la empresa privada.4 Esto acarreó un 
rotundo éxito de relaciones públicas que no so-
lamente motivó el involucramiento de la ciuda-
danía, sino que también rindió frutos en el le-
vantamiento de fondos, ayudando a esta ONG a 
abordar nuevas áreas de acción como la inves-
tigación científica y la compra de tierras para la 
conservación. Dentro de este contexto se origi-
nó la Reserva Natural Privada Punta Patiño, en 
Darién, que luego se constituiría en Sitio para 
la Conservación de Humedales de Importancia 
Internacional (Sitio Ramsar).5

DE LA COLABORACIÓN PRIVADA   
A LA CONFLICTIVIDAD PERMANENTE

En los años noventa estas experiencias pio-
neras de colaboración entre el Estado y la so-
ciedad civil adquirieron mayor beligerancia 
política apareciendo los primeros conflictos 
ambientales con cobertura mediática significa-
tiva (primeras planas en prensa y prime time 
en televisión): la propuesta de construcción de 
una carretera en las Tierras Altas de Chiriquí 
y los Corredores Norte y Sur en la Ciudad de 
Panamá.

El conflicto sobre la construcción del Corre-
dor Norte a través del Parque Natural Metro-
politano en la Ciudad de Panamá, durante la 
administración presidencial de Ernesto Pérez 
Balladares (1994-1999), constituyó un punto de 
inflexión tanto en la cobertura mediática como 
en la alineación de actores en torno a conflictos 
ambientales en Panamá (Jordán 1999).

 Al haberse completado la transición demo-
crática, la movilización ciudadana sobre cues-
tiones ambientales decantó en dos vertientes 

principales: aquellas organizaciones que pre-
firieron la imparcialidad tecnocrática optando 
por aportar información científica para la con-
servación, y aquellas que se orientaron hacia 
defender de manera frontal el entorno en el que 
vivían y del que dependían (Castro 2019).

En el caso del Corredor Norte, los cambios 
en la planificación de esta carretera, y la par-
ticipación de nuevos actores desde el ámbito 
privado –empresas constructoras bajo la nueva 
modalidad de concesión administrativa–, sus-
citaron discusiones sobre la prevalencia de los 
intereses privados por encima de los intereses 
colectivos, precisamente el argumento que ha-
bía suscitado la creación de áreas protegidas 
como el Parque Natural Metropolitano durante 
la dictadura militar.

Un legado de estos primeros conflictos am-
bientales gobierno-sociedad civil en los años 
noventa fue la caracterización de esta conflicti-
vidad en términos estereotípicos que lamenta-
blemente se ha mantenido hasta nuestros días. 
Así pues, en ese momento aparecen nuevos 
personajes en los medios de comunicación pa-
nameños como los ambientalistas, las empresas 
concesionarias y los consultores ambientales.

Desde aquel momento, la cobertura de me-
dios sobre controversias ambientales en Pana-
má se ha valido de estas categorías discretas y 
reduccionistas con importantes adiciones como 
la de los economistas y las comunidades indí-
genas. La presentación de estos conflictos a tra-
vés de caracterizaciones altamente previsibles 
limita la comprensión que se puede tener de las 
complejas interacciones y de las variadas ali-

Durante este periodo de mayor cobertura 
mediática de los problemas ambientales 
en Panamá (2007-2023), ha continuado 
prevaleciendo el énfasis en la conflictividad y 
la caracterización estereotípica de los actores 
involucrados, aunque la visibilidad de estos 
actores ha variado en diferentes momentos 
siguiendo agendas corporativas.
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neaciones en las que se ubican los actores. Pese 
a ello, este enfoque dramatizado sigue preva-
leciendo en la cobertura mediática ambiental 
hasta nuestros días.

Luego del épico enfrentamiento entre los 
ambientalistas y el gobierno de la presidente 
Mireya Moscoso (1999-2004) en cuanto a la 
construcción del llamado camino ecológico en-
tre dos áreas protegidas en las Tierras Altas del 
occidente del país –el Parque Nacional Volcán 
Barú y el Parque Internacional La Amistad (Pa-
namá-Costa Rica)–6 la dicotomía conservación 
(ambientalistas) y desarrollo (gobierno-empre-
sas privadas) ha permeado la cobertura de me-
dios de innumerables controversias a lo largo y 
ancho de todo el país. Al énfasis que recibieron 
los proyectos carreteros entre finales de los no-
venta y principios del siglo XXI, luego empeza-
ron a destellar titulares sobre desarrollos turís-
ticos-inmobiliarios, construcción de hidroeléc-
tricas y minería a cielo abierto, especialmente 
después del año 2007.

A partir de esa fecha, Panamá empezó a ex-
perimentar algunas de las mayores tasas de 
crecimiento económico de toda la región, lle-
gando incluso, en 2008, a matizar los efectos 
perjudiciales que tuvo la crisis inmobiliaria de 
los Estados Unidos sobre toda la región (Sán-
chez-Galán 2019). Durante este periodo de ma-
yor cobertura mediática de los problemas am-
bientales en Panamá (2007-2023), ha continua-
do prevaleciendo el énfasis en la conflictividad 
y la caracterización estereotípica de los acto-
res involucrados, aunque la visibilidad de estos 
actores ha variado en diferentes momentos si-
guiendo agendas corporativas.

LA IRRUPCIÓN DE LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS Y CAMPESINAS EN LAS AGENDAS 
DE MEDIOS EN PANAMÁ

A contracorriente de los medios corporativos 
que envían despachos principalmente desde 
la Ciudad de Panamá, en los últimos quince 
años, ha adquirido mayor protagonismo en las 
calles la participación de personas de comuni-
dades empobrecidas, sobre todo indígenas y 
campesinas. Como se mencionó con anterio-
ridad, Castro (2019) se ha referido a esta ten-
dencia como ambientalismo popular, que con-
trasta con otras formas de ambientalismo como 
el técnico-científico de las organizaciones for-
males y profesionales de la Ciudad de Panamá. 
Han sido estos movimientos de base (grass-
roots) los que han llevado el peso de la movi-
lización ambiental en Panamá durante los úl-
timos quince años, alcanzando importantes lo-
gros como la prohibición de la minería metá-
lica y la construcción de hidroeléctricas tanto 
en la Comarca Indígena Ngäbe-Bugle en 2012, 
como en la Cuenca Hidrográfica del Río Santa 
María en 2022 (Ross De La Guardia, 2023; 
Díaz, 2013).

A pesar de la incidencia que han tenido los 
movimientos ambientales de base en las políti-
cas públicas y el quehacer nacional en general, 
a los medios de comunicación les ha costado 
sobre manera abordar estos liderazgos, apa-
reciendo vocerías diluidas (Urribarri 2023) y 
supresión de portavoces. Igualmente, han sido 
estas movilizaciones las que han escalado en 
mayores ocasiones hacia enfrentamientos vio-
lentos entre manifestantes y las fuerzas del or-
den público, lo que ha dificultado aún más una 
cobertura mediática completa, analítica y pro-
funda. A pesar de todos estos retos, han sido 
varios los premios nacionales de periodismo 
que se han conferido a profesionales de la co-
municación que han reportado sobre estos con-
flictos ambientales de base comunitaria, y ha 
habido un proceso lento y decisivo de aprendi-
zaje desde los medios hacia las comunidades 
movilizadas, y viceversa.7

Entre 2007-2022, se dio una transición en la 
que los pueblos indígenas de Panamá occiden-

Un legado de estos primeros conflictos 
ambientales gobierno-sociedad civil en los 

años noventa fue la caracterización de esta 
conflictividad en términos estereotípicos 
que lamentablemente se ha mantenido 

hasta nuestros días.  
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tal pasaron de la invisibilidad al protagonismo, 
y nuevamente a la invisibilidad; y esto refleja en 
gran medida la complicada relación que existe 
entre los círculos profesionales y empresariales 
de la ciudad capital, y las personas indígenas 
que se movilizan masiva y periódicamente en 
esta región del país. A lo largo de la historia 
han sido determinantes las movilizaciones que 
se han dado en la lucha por la tierra y la defensa 
de los territorios indígenas en el occidente del 
país (Cansari y Gausset, 2013; Runk, 2012; He-
rrera, 2012; Jordán, 2010; Herrera, 1989; Sarsa-
nedas, 1978), y un nuevo ciclo de movilización 
se inició en 2007 luego de la aprobación del re-
feréndum para la ampliación del Canal de Pa-
namá el año anterior y el posterior crecimiento 
económico espectacular experimentado por el 
país en los años siguientes. Jordan (2010a) do-
cumenta las divergencias que se estaban dando 
entre los pueblos Ngäbe, Bugle y campesinos 
con el gobierno de Panamá en cuanto a la ex-
plotación minera y construcción de hidroeléc-
tricas desde el Congreso General Ngäbe-Bugle 
celebrado en Kuerima, en 2006, hasta la mar-
cha nacional a la Presidencia de la República 
realizada en septiembre de 2009.

A los clamores de atención de la población in-
dígena a través de manifestaciones pacíficas, si-

guieron tres movilizaciones de mayor enverga-
dura que derivaron en fuertes enfrentamientos 
con las fuerzas del orden público entre 2010-
2012. En 2010 el naciente gobierno de Ricardo 
Martinelli (2009-2014) logró que la Asamblea 
Nacional aprobara una legislación que facilitara 
las inversiones privadas, y que incluía el debili-
tamiento de las garantías sindicales, el relaja-
miento de los controles ambientales, y medidas 
especiales para evitar que las unidades policia-
les fueran juzgadas de manera ordinaria cuando 
cometían presuntos abusos en el uso de la fuerza 
en cumplimiento de sus responsabilidades (Ley 
30, de 2010).8

Este paquete de reformas que se llegó a co-
nocer como la “ley chorizo” fue repudiado por 
un amplio sector de la ciudadanía que incluía a 
organizaciones sindicales, organizaciones am-
bientalistas y medios de comunicación. A me-
dida que escalaban las protestas, y de mane-
ra inesperada, fue el Sindicato de Trabajado-
res Industriales del Banano (Sitraibana) el que 
organizó las mayores protestas en la ciudad de 
Changuinola en la distante provincia de Bocas 
del Toro. Al fracasar los intentos de negocia-
ción, se dieron fuertes enfrentamientos entre 
manifestantes y policías los días 8, 9 y 10 de ju-
lio de 2010 dejando un saldo de, al menos, dos 

Cartel de protesta del 
Movimiento 10 de abril 
por la Defensa del Río 
Tabasará (M10) durante el 
Congreso General Ngäbe-
Bugle realizado en Kuerima 
en marzo de 2006.  

Foto:  Osvaldo Jordán Ramos.
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personas fallecidas y numerosos heridos, inclu-
yendo varias personas que perdieron el sentido 
de la vista (Carrasquilla 2010).9 

Aunque los medios de comunicación a nivel 
nacional dieron amplia cobertura a las protes-
tas, enfrentamientos y al eventual Diálogo Na-
cional que se derivó del rechazo a la Ley 30, 
de 2010 (mejor conocida como ley chorizo),10 

en todo momento los manifestantes fueron pre-
sentados como trabajadores bananeros y sindi-
calistas obviando el importante detalle de que 
más del 90 % de esta fuerza laboral pertene-
cía a la población indígena Ngäbe. Si bien las 
personas que protestaban estaban organizadas 
en el Sindicato, resultaba imposible disociar la 
beligerancia de sus acciones de los conflictos 
ambientales que habían estado afectando a la 
Provincia de Bocas del Toro por muchos años, 
y especialmente después de 2007, así como de 
los reclamos históricos de la población Ngäbe 
que había llegado a constituir la mayoría en la 
zona bananera de esta Provincia.

Menos de un año después, en febrero de 
2011, las protestas en la Carretera Interameri-
cana por la aprobación de reformas al Código 
Minero que facilitarían la explotación del ya-
cimiento de Cerro Colorado, localizado en el 
corazón de la Comarca Indígena Ngäbe-Bugle, 
sí fueron explícitamente presentados como pro-
testas indígenas vinculadas con la defensa am-
biental (Díaz, 2013; Covec, 2012; Sarsanedas, 
2011). En esta ocasión, ya empezaron a apare-
cer vocerías claramente definidas bajo el pa-
raguas de la Coordinadora por la Defensa de 
los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo 
Ngäbe-Bugle.11

Estas protestas adquirieron notoriedad en 
los medios de comunicación nacional al desa-
rrollarse en la principal arteria que comunica-
ba al granero del país, la Provincia de Chiriquí, 
con el resto de las áreas en las que se concen-
traba la mayor parte de la población panameña, 
incluyendo la Región Metropolitana. Al igual 
que en 2010, la movilización indígena llevó a 
la firma de un acuerdo que se conoció como el 
Pacto de San Félix, así como el inicio de una 
mesa de diálogo para abordar la problemática 
de la minería y la explotación hidroeléctrica en 
la Comarca Ngäbe-Bugle.12

Luego de las protestas de febrero de 2011, 
en el prolongado proceso de diálogo afloraron 
diferencias sobre la cancelación de las conce-
siones mineras e hidroeléctricas previamente 
existentes (artículo 5) en un anteproyecto de 
ley que se empezó a discutir en la Asamblea 
Nacional de Diputados en enero de 2012.13 En 
menos de un año, estas discrepancias desembo-
caron en una nueva ola de protestas entre ene-
ro-marzo, que esta vez tuvo mayor alcance, in-
tensidad y trauma.

Meses antes iniciar estas manifestaciones, 
la población Ngäbe y Bugle había completa-
do el ciclo para la escogencia de una nueva ca-
cique general, responsabilidad que recayó en 
una persona extraordinariamente carismática y 
desenvuelta con los medios, que llegó incluso a 
convertirse en una importante figura nacional 
en 2012, Silvia Carrera.14 El protagonismo de 
una mujer en el liderazgo político del pueblo 
Ngäbe, históricamente considerado como dis-
criminatorio hacia las mujeres, y la asociación 
con grupos de activistas jóvenes, profesionales 
y ambientalistas bajo el liderazgo de la caci-
ca, le dio una proyección nunca antes vista a la 
causa indígena contra la minería a cielo abierto 
y la explotación hidroeléctrica. 

La irrupción mediática del pueblo Ngäbe en 
la vida política panameña coincidió con uno de 
los periodos de mayor represión y abusos a los 
derechos humanos en contra de la población in-
dígena, lo que incluyó la muerte de al menos 
dos personas, muchas más heridas y encarce-
ladas, e incluso el cierre de las comunicaciones 
telefónicas (black-out) por instrucciones del 
Estado.15 Los fuertes enfrentamientos llevaron 

El protagonismo de una mujer en el liderazgo 
político del pueblo Ngäbe, históricamente 

considerado como discriminatorio hacia las 
mujeres, y la asociación con grupos de activistas 

jóvenes, profesionales y ambientalistas bajo el 
liderazgo de la cacica, le dio una proyección nunca 
antes vista a la causa indígena contra la minería a 

cielo abierto y la explotación hidroeléctrica. 
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a la firma del Acuerdo de San Lorenzo, y al 
establecimiento de un proceso de diálogo con 
la participación de la jerarquía de Iglesia cató-
lica y el Sistema de Naciones Unidas. Durante 
el conflicto, que se extendió por varios meses, 
la cobertura de medios fue constante, y logra-
ron gran notoriedad los portavoces del pueblo 
indígena Ngäbe que aparecían de manera regu-
lar en medios de comunicación tanto escritos 
como televisivos.

El diálogo que siguió a los fuertes enfrenta-
mientos llevó a la aprobación de la Ley 11, de 
2012, que prohibió la minería a cielo abierto en 
la Comarca Indígena Ngäbe-Bugle así como el 
otorgamiento de nuevas concesiones hidroeléc-
tricas (Sarsanedas 2012). A pesar de ello que-
daron cuestiones cruciales sin resolver como la 
preparación de un Plan para el Desarrollo Inte-
gral de los Pueblos Indígenas y la decisión defi-
nitiva sobre el futuro de la concesión hidroeléc-
trica de Barro Blanco. En atención a ello, una 
mesa de diálogo de carácter técnico continuó 
sesionando después de marzo de 2012 con la 
facilitación del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD).16 El asunto de 
la hidroeléctrica de Barro Blanco comporta-
ba complicaciones especiales al representar la 
continuación de la controversia histórica sobre 
las hidroeléctricas en el Río Tabasará, que ha-
bía motivado –en el 2000– la conformación del 
Movimiento 10 de Abril para la Defensa del 
Río Tabasará (M10) (Jordán 2010b). A pesar de 
la férrea oposición de la población indígena y 
campesina al represamiento de este majestuoso 
río, el gobierno de Panamá se rehusaba a can-
celar la concesión existente que había iniciado 
la construcción el año anterior, y que además 
contaba con financiamiento internacional de 
los bancos de desarrollo europeos FMO (Holan-
da) y DEG (Alemania), así como el respaldo del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protoco-
lo de Kyoto (Heinelt, 2019; Jordán, 2018).

DEL PROTAGONISMO A LA INVISIBILIDAD

Con la llegada de la nueva administración pre-
sidencial de Juan Carlos Varela (2014-2019), 
el conflicto ambiental de la hidroeléctrica de 
Barro Blanco adquirió una prominencia in-

édita en la cobertura de medios de comunica-
ción sobre temas ambientales, tanto impresos 
como televisivos, a nivel nacional; especial-
mente cuando se optó por la suspensión provi-
sional de la obra y la apertura de un nuevo pro-
ceso de diálogo al más alto nivel en enero de 
2015.17 Entre 2015-2016, los principales medios 
de comunicación del país destinaron primeras 
planas y entrevistas al aire en los noticieros de 
la mañana al proceso de negociación que se es-
peraba culminaría con la firma de un acuerdo 
definitivo entre las autoridades Ngäbe y el go-
bierno Nacional.18

Este complicado proceso se descarriló cuan-
do un sector de la dirigencia optó por mante-
ner una conversación paralela con la Comisión 
de Alto Nivel designada por el gobierno de Pa-
namá al tiempo que otro grupo liderado por el 
Movimiento 10 de Abril para la Defensa del Ta-
basará (M10) mantenía una postura inmovible 
en contra de la construcción de la hidroeléctri-
ca de Barro Blanco (Jordán 2018). Antes y des-
pués de que empezara el llenado del embalse 
en mayo de 2016, vocerías como la de Ricar-
do Miranda eran altamente visibles e incluso 
conocidas por la opinión pública. El asunto de 
esta hidroeléctrica fue discutido como un tema 
de importancia nacional, llegando incluso a ser 
abordado en los programas especializados de 
análisis político que mantienen los dos princi-
pales grupos televisivos de Panamá los días do-
mingos en la mañana –“Radar” de TVN y “De-
bate Abierto” de MEDCOM.

En mayo de 2016, y sin la anuencia del M10 

y otros grupos que protestaban contra la cons-
trucción de la hidroeléctrica, la empresa GENI-

El asunto de esta hidroeléctrica fue discutido 
como un tema de importancia nacional, 
llegando incluso a ser abordado en los 
programas especializados de análisis político 
que mantienen los dos principales grupos 
televisivos de Panamá los días domingos en la 
mañana –“Radar” de TVN y “Debate Abierto” de 
MEDCOM.
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SA decidió iniciar el llenado del embalse em-
pezando con el desalojo de los manifestantes 
del Movimiento 22 de Septiembre (M22) que 
acampaban muy cerca del sitio de presa. En las 
próximas semanas fueron de conocimiento pú-
blico los desacuerdos que existían con relación 
a esta acción que se detuvo en la cota de inun-
dación 87.5 msnm en el mes de junio, esperan-
do a que se pudiera culminar el proceso de ne-
gociación entre la dirigencia tradicional Ngäbe 
y el gobierno Nacional, siempre con el apoyo 
de Naciones Unidas.19 De manera igualmente 
sorpresiva se reanudó el llenado en el mes de 
agosto al tiempo que se anunciaba la firma del 
Acuerdo Final en la población de Buäbdi, capi-
tal de la Comarca Ngäbe-Bugle.20

La operación de medios que se organizó 
para ese día incluía transmisión en vivo, y la 
presencia del presidente de la República, Juan 
Carlos Varela, quien firmaría el documento con 
la cacique general, Silvia Carrera; el cacique 
regional, Chito Gallardo; y el cacique local, Je-
remías Montero. Así como fue de impactante 
el despliegue alrededor de la firma del Acuerdo 
también lo fue la debacle que sucedió al frus-
trado acto en el que las personas locales, prin-
cipalmente mujeres, trataron de impedir que se 
llevara a cabo la ceremonia.21 A la controver-
tida firma siguieron días de protestas en dis-
tintos puntos del país sobre todo en la Comar-
ca Ngäbe-Bugle y en la Provincia de Bocas del 
Toro, así como opiniones a favor y en contra 
acerca del Acuerdo en los principales medios 
de comunicación a nivel nacional.22 ¡Incluso la 

empresa concesionaria de la hidroeléctrica se 
disoció del documento diciendo que no habían 
sido consultados! 

A pesar del fiasco en televisión nacional que 
ocurrió el día de la firma, y las protestas que 
continuaron los días siguientes, los represen-
tantes del gobierno, los asesores de Silvia Ca-
rrera e incluso el representante residente del 
PNUD seguían defendiendo públicamente el 
controvertido acuerdo que debía ser aprobado 
por el Congreso General Ngäbe-Bugle en sep-
tiembre de 2016.23 Sorprendentemente, la vota-
ción resultó negativa lo que motivó que el tema 
de Barro Blanco desapareciera de la palestra 
pública literalmente de un día para otro, revir-
tiendo años de amplia cobertura de medios a 
conflictos ambientales que involucraban a la 
población indígena de Panamá occidental.24

No solo se silenció el principal debate am-
biental que había acaparado la opinión pública 
por años, sino que se diluyeron las vocerías que 
habían llegado a convertirse en rostros familia-
res en televisión y periódicos y, en general, se 
abandonaron temas relacionados con conflictos 
ambientales en zonas indígenas. Seis años des-
pués, cuando se dieron protestas a nivel nacio-
nal contra el alto costo de la vida que involucra-
ron a la población indígena como protagonistas 
principales, las vocerías aún continuaban dilui-
das (Urribarri 2023) e hicieron falta rostros que 
representaran la posición de los indígenas que 
eran responsables de bloquear importantes vías 
de comunicación en Panamá occidental, como 
lo habían hecho en 2011 y 2012 durante las pro-
testas contra la construcción de hidroeléctricas 
y minería a cielo abierto.25

EL FUTURO DE LAS COMUNICACIONES SOBRE 
LA MOVILIZACIÓN AMBIENTAL EN PANAMÁ

En este medio siglo en que los temas ambien-
tales se han convertido en prioritarios a nivel 
global, ha habido cambios significativos en el 
papel que desempeñan los Estados y la ciuda-
danía en la protección y defensa del ambiente. 
La región de América Latina tiene la dudosa 
reputación de ser aquella en la que se han re-
gistrado mayor número de ataques a defen-

La apertura de un intenso debate a nivel 
nacional con relación a la minería a cielo 

abierto, crea interrogantes sobre cómo 
abordarán los medios de comunicación el 

desafío impostergable de informar al público 
sobre las diferentes posiciones de manera 
objetiva e imparcial, a pesar de todas las 

presiones que experimentan diariamente los 
periodistas al trabajar en entidades privadas.  
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sores y defensoras ambientales en los últimos 
años;26 pero pese a ello ha continuado sin 
tregua la movilización de la ciudadanía en de-
fensa de su entorno, logrando importantes vic-
torias en diferentes latitudes (Cardenas y Or-
tiz-Riomalo, 2018; Tucker, 2014; De La Maza, 
2012). En Panamá, la sanción de la Ley 339, 
de 2022, en noviembre pasado, que prohíbe la 
construcción de hidroeléctricas y la minería 
a cielo abierto en la Cuenca Hidrográfica del 
Río Santa María, constituye un importante hito 
que emula los logros alcanzados en la Comarca 
Ngäbe-Bugle en 2012 y abre nuevas posibili-
dades para la gestión comunitaria del agua en 
una de las cuencas prioritarias del país (Ross 
De La Guardia, 2023).

La apertura de un intenso debate a nivel na-
cional con relación a la minería a cielo abier-
to, crea interrogantes sobre cómo abordarán 
los medios de comunicación el desafío impos-
tergable de informar al público sobre las dife-
rentes posiciones de manera objetiva e impar-
cial, a pesar de todas las presiones que experi-
mentan diariamente los periodistas al trabajar 
en entidades privadas. En este mismo año se 
han ido intensificando las protestas en contra 
de un nuevo contrato minero para continuar la 
extracción en los yacimientos de Petaquilla, y 
de la reciente aprobación de la evaluación de 
impacto ambiental para iniciar operaciones en 
la Mina de Cerro Quema en la Península de 
Azuero.27 

La volatilidad de los medios y la estereotipa-
ción de los personajes involucrados en los con-
flictos ambientales, no se restringe a los con-
flictos sobre hidroeléctricas y minería en el te-
rritorio Ngäbe, sino que también se ve reflejado 
en otras controversias que se han estado dan-
do sobre proyectos de desarrollo en el país; por 
ejemplo, el movimiento por la defensa del Río 
Santa María.28 De las decisiones que se adop-
ten a todos los niveles dependerá el destino de 
las futuras generaciones; y en base a lo que ha 
estado ocurriendo en los demás países de la re-
gión y en el mundo entero, probablemente el 
debate de las cuestiones ambientales seguirá 
agarrando auge independientemente de la reso-
nancia que tenga en los medios de comunica-
ción convencionales.
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P ara el momento del estreno de la primera 
temporada de “Down to Earth with Zac 
Efron” (Volk-Weiss et al., 2020-presen-

te), aunque Netflix se autodefinía como “… el 
servicio de transmisión de entretenimiento lí-
der en el mundo con 183 millones de miem-
bros pagos en más de 190 países que disfru-
tan de series de televisión, documentales y lar-
gometrajes en una amplia variedad de géneros 
e idiomas” (Netflix, 2020), la cantidad de sus-
criptores posiblemente era mayor si tomamos 
en cuenta el “mercado de cuentas ilícitas” que 
por esa época arrastraba la compañía. La pan-
demia de la COVID-19, especialmente su primer 
año, fue una oportunidad de excepción para las 
plataformas de streaming.

Durante el primer semestre de 2022, pese 
a la reducción significativa de sus suscripto-
res (Márquez, 2023), Netflix estrenó “Down 
to Earth with Zac Efron: Down Under” (Volk-
Weiss et al., 2022-presente), la segunda tem-

porada de la serie documental lanzada aproxi-
madamente dos años antes. En ese entonces, la 
plataforma se atribuía 221 millones de suscrip-
tores en 190 países (Netflix, 2022), luego de ex-
perimentar el crecimiento leve que precedió el 
pronóstico de una nueva reducción de suscrip-
tores en 2023 por la “expansión de las medi-
das contra el uso compartido de contraseñas” 
(Márquez, 2023). Para dar una idea sobre la 
magnitud de los subregistros en relación con la 
cantidad antes indicada de usuarios de esta pla-
taforma y su penetración actual, a comienzos 
de 2023 “… más de 100 millones de hogares 
compartían cuentas en el servicio” (Netflix en 
El Tiempo Latino, 2023). 

En América Latina, el número de suscrip-
tores de Netflix (personas que han creado una 
cuenta y pagan por el servicio) era de 37.54 mi-
llones en 2020, 39.96 millones en 2021 y 41.70 
millones en 2022, y se prevé que en 2023 supe-
re los cuarenta millones de abonados, mientras 

“Down to Earth with Zac Efron”:
UNA APROXIMACIÓN A LA SOSTENIBILIDAD 
DESDE EL DOCUTAINMENT

JENNY BUSTAMANTE NEWBALL • GUSTAVO HERNÁNDEZ DÍAZ

El docutainment es un género híbrido porque se conjugan en un mismo filme el 
documental y el entretenimiento. Este texto es un análisis de la primera temporada 
de “Down to Earth with Zac Efron” de Netflix. El ensayo nos dice que más allá 
del estigma heredado del infoentretenimiento, un análisis de la representación 
de la sostenibilidad en esta serie de Netflix aporta algunas claves sobre el alcance 
del docutainment.
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que la cantidad de telespectadores en América 
Latina en 2020 se ha estimado en 76 millones, 
cifra que incluye la cantidad de “individuos (de 
cualquier edad) que ven Netflix vía app o pági-
na web al menos una vez al mes” (Statista Re-
search Department, 2023). 

En ese contexto se estrenaron las dos tempo-
radas de “Down to Earth with Zac Efron”, una 
serie documental hoy disponible tanto en Net-
flix como en otras plataformas (Prime Video y 
Apple TV+, entre otras), con contenidos de cla-
sificación 13+ según su distribuidora (Netflix, 
s.f.) y TV-PG 11+ según Common Sense Media 
(en Apple TV+, s.f.). Cada temporada de la se-
rie consta de ocho episodios cuya duración está 
comprendida entre 34 y 47 minutos (Netflix, 
s.f.). El énfasis en el punto de vista del docu-
mental que se refleja en la sintaxis de la sinop-
sis publicada por Apple TV+ (s.f.) deja bien cla-
ro que el protagonismo del nombre y apellido 
de una celebridad hollywoodense en el título de 
esta serie televisiva no es casual: Zac Efron via-
ja por el mundo con Darin Olien para encontrar 
formas saludables y sostenibles de vivir. 

Las locaciones de ambas temporadas de 
“Down to Earth with Zac Efron” incluyen ocho 
países, ubicados en tres continentes. Varios de 
esos países son latinoamericanos y los episo-
dios correspondientes forman parte de la pri-
mera temporada (ver la ficha técnica y sinopsis 
de los ocho episodios de la primera temporada 
en la figura 1). En cuanto a la producción de 
la serie, son dos las diferencias más resaltan-
tes entre la primera y la segunda temporada. 
En primer lugar, debido a las restricciones que 
impuso la pandemia, el rodaje de la segunda 
temporada se circunscribió únicamente a un 
país: Australia (ver la ficha técnica y sinopsis 
de los ocho episodios de la segunda temporada 
en la figura 2). La otra diferencia es la utiliza-

ción de la animación en videos cortos explica-
tivos, incorporados como segmentos de algu-
nas secuencias de los episodios de la segunda 
temporada. 

El concepto general de la serie incluye via-
jes, comidas, aventuras, estilos de vida, además 
de la naturaleza, la ecología, la biodiversidad, 
la ciencia y la sostenibilidad, esta última de 
particular interés para este trabajo. Aunque la 
sostenibilidad alude al uso de los “… recursos 
naturales en el contexto del desarrollo econó-
mico, mientras que la sustentabilidad responde 
a un concepto integral que propone una postu-
ra ética frente a los elementos que componen el 
medio ambiente”, las traducciones en América 
Latina suelen utilizar el segundo vocablo (Ri-
vera-Hernández et al. en Ubilla et al., 2021: p. 
9). Si bien la preservación de los recursos de 
la Tierra es el objetivo que ambas comparten, 
la sustentabilidad se enfoca en su uso racional, 
como en el caso de las energías renovables y 
la arquitectura sustentable; y la sostenibilidad, 
por su parte, en un conjunto de procesos de di-
versa índole (medioambientales, sociales, cul-
turales, económicos y políticos) que se orien-
tan hacia un cambio integral, como en el caso 
de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030 de la Organización 
de Naciones Unidas (Santander Universidades, 
2022). 

En ese sentido, es inevitable referirse a la 
sostenibilidad sin hacer una mención mínima 
acerca del desarrollo sostenible. El enfoque in-
tegral de las preocupaciones ambientales y el 
desarrollo económico que requiere el desarro-
llo sostenible se remonta a la Comisión Brun-
dtland de las Naciones Unidas (Impacto Aca-
démico de las Naciones Unidas, s.f.). (Ubilla et 
al., 2021), al revisar el origen y la internacio-
nalización del concepto de desarrollo sustenta-
ble/sostenible, ubicaron sus inicios en los años 
sesenta, y entre los hitos relacionados con él, 
destacaron que el término sustainable develop- 
ment se acuñó en 1987 con la publicación del 
Informe Nuestro Futuro Común, denominado 
también Informe Brundtland, donde se utilizó 
para referirse al “… desarrollo que satisface las 
necesidades de las generaciones actuales, sin 
comprometer la capacidad de las futuras ge-

El concepto general de la serie incluye viajes, 
comidas, aventuras, estilos de vida, además 

de la naturaleza, la ecología, la biodiversidad, 
la ciencia y la sostenibilidad, esta última de 

particular interés para este trabajo. 
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neraciones para satisfacer sus propias necesi-
dades (Brundtland, 1987; Rivera-Hernández et 
al., 2017)” y ello fue representado más tarde 
mediante el Triángulo de Nijkamp, esto es, una 
conciliación entre el crecimiento económico, la 
equidad social y la sustentabilidad ambiental 
(Ubilla et al., 2021: pp. 3-6). 

En la actualidad, la Agenda para el Desarro-
llo Sostenible o Agenda 2030 de la Organiza-
ción de Nacionales Unidas (ONU) constituye un 
intento de reflejar ese enfoque integral o conci-
liador. Esta agenda fue adoptada por la ONU en 
2015 para “… poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y garantizar que para el 2030 todas 
las personas disfruten de paz y prosperidad” a 
partir de la integración de los diecisiete Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, s.f.), 
operacionalizados a partir de “169 metas de ca-
rácter integrado e indivisible que abarcan las 
esferas económica, social y ambiental” (Centro 
de Noticias de la ONU, 2015). 

En el entendido de que la sostenibilidad está 
implícita en los diecisiete ODS, si únicamente 
los consideráramos como el resultado de una 
suma de enunciados representados por la mera 
formulación o síntesis de cada objetivo (ver fi-
gura 3), fácilmente podríamos pensar que va-
rios de ellos se vinculan con las sinopsis de 
“Down to Earth with Zac Efron” (Volk-Weiss 
et al., 2020-presente, 2022-presente). Sin em-
bargo, para aproximarnos a la representación 
de la sostenibilidad en esta serie de Netflix, 
conviene una revisión más detallada de los epi-
sodios de ambas temporadas y las 169 metas 
que operacionalizan los diecisiete ODS podrían 
guiarnos hacia tal fin.

Así, en primera instancia, la confrontación 
entre los contenidos temáticos de los episodios 
de esa serie televisiva y las metas asociadas a 
cerca de la mitad de los diecisiete ODS (objeti-
vos 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16 y 17) no permite estable-
cer una correlación inequívoca.

En cuanto a los nueve ODS restantes, la co-
rrelación entre las metas de seis de ellos (ob-
jetivos 2, 4, 6, 7, 11, 13) y la serie documental 
es muy leve, es decir, a partir de aspectos en 
extremo puntuales, la producción televisiva re-
fleja fragmentariamente muy pocas de las me-

tas vinculadas con estos objetivos. No obstante, 
seguidamente describimos en síntesis el conte-
nido de algunas secuencias clave que ilustran 
cómo se visibilizan en ambas temporadas de 
“Down to Earth with Zac Efron” algunas me-
tas (componentes parciales de las metas 2.4 y 
2.5 del ODS 2; 4.7 del ODS 4; 6.1 6.3, 6.6 del 
ODS 6; 7.2 del ODS 7; 11.4 y 11.6 del ODS 11; 
13.1 y 13.3 del ODS 13, formuladas en Organi-
zación de Naciones Unidas, s.f.):

n	 La preservación del conocimiento aborigen 
en las generaciones más jóvenes como factor 
de tanta importancia como la conservación 
de los hábitats, específicamente, los saberes 
relacionados con la historia de la agricultu-
ra y la siembra de granos autóctonos como 
la “hierba canguro” (una planta que tolera la 

FIGURA 1

Down to Earth with Zac Efron. 
Ficha técnica y sinopsis de la primera temporada
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sequía, no requiere fertilizantes y representa 
una fuente de alimento sustentable en tanto 
sirve para hacer harina y crece fácilmente en 
la región) visibiliza parcialmente en el epi-
sodio 1 de la segunda temporada de la serie 
una de las ocho metas del ODS 2 (meta 2.4); 
asimismo, en la divulgación de los princi-
pios básicos de la agricultura regenerativa y 
su vinculación con técnicas aborígenes me-
diante prácticas como la rotación del ganado 
en una granja a fin de evitar la degradación 

del suelo y promover su cuidado (episodio 2 
de la segunda temporada). Además, formas 
creativas e innovadoras de cambiar el im-
pacto de la ganadería y la agricultura en el 
ambiente mostradas en “Down to Earth with 
Zac Efron” (episodio 7 de la segunda tempo-
rada) también se relacionan con esta meta, 
entre ellas: el caso de una empresa en Tas-
mania que ideó cómo alimentar el ganado 
con un alga para reducir casi la totalidad de 
las emisiones de metano liberado por este y 

FIGURA 2

Down to Earth with Zac Efron.  Down Under. Ficha técnica y sinopsis de la segunda temporada
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así contribuir a reducir su efecto en el cam-
bio climático y el tratamiento de algunas se-
millas con un hongo microbiano para crear 
carbono estable en el suelo, coadyuvar con la 
nutrición de los cultivos y evitar que el car-
bono se libere a la atmósfera. Con respec-
to a parte de los elementos que conforman 
la meta 2.5 del ODS 5, la secuencia sobre la 
criopreservación de papas en Perú (episodio 
5 de la primera temporada) promueve el pa-
pel de los bancos de semillas en el manteni-
miento de la diversidad genética.

n	 Si bien “Down to Earth with Zac Efron” no 
fue producida con una finalidad educativa 
expresa y, por ende, sería inapropiado ana-
lizarla desde las características de una pro-
ducción de televisión educativa ad hoc, en 
términos generales y desde el formato te-
levisivo mediante el cual se materializaron 
las dos temporadas emitidas hasta la fecha, 
en esta serie de Netflix pueden reconocerse 
parcialmente algunos planteamientos de la 
meta 4.7 del ODS 4, puesto que la mayoría 
de los episodios de la primera temporada y 
la totalidad de los episodios de la segunda 
promueven conocimientos relacionados con 
la educación para la sostenibilidad, la contri-
bución de la cultura para lograrla y la valora-
ción de la diversidad cultural, pero además, 
sin lugar a dudas, la serie fomenta estilos de 
vida sostenibles, confiriéndoles visibilidad y 
ofreciéndole a las audiencias la posibilidad 
de observarlos en varios países desde los ca-
sos escogidos para una cantidad significati-
va de secuencias. El proceso de producción 
de energía renovable en Islandia y en Aus-
tralia, la potabilización con ozono del agua 
destinada al sistema de grifos de los espacios 
públicos de París, el bajo impacto ambien-
tal de una ecovilla en Costa Rica, los hábi-
tos alimenticios tradicionales y el estilo de 
vida que se relacionan con la longevidad de 
los habitantes de las “zonas azules” (Cerde-
ña), la criopreservación de papas en Perú, las 
ventajas de la apicultura desde una locación 
urbana atípicamente asociable a esta activi-
dad (Nueva York), los esfuerzos de reduc-
ción de la contaminación del aire en Londres 

y de los desechos sólidos a la orilla del río 
Támesis, la conservación de hábitats terres-
tres y submarinos en Australia, la agricultu-
ra regenerativa y la producción de alimentos 
orgánicos en un restaurante galardonado, los 
saberes de las culturas aborígenes australia-
nas en relación con la protección del planeta 
Tierra (incluidas las especies amenazadas y 
en vías de extinción), son algunas de las ma-
neras en que ambas temporadas de “Down 
to Earth with Zac Efron” se correlacionan 
con parte de los aspectos que conforman la 
meta 4.7 del ODS 4.

n	 Una iniciativa factible para acceder al agua 
potable a precio asequible mediante el siste-
ma de tratamiento y potabilización de agua 
destinada a los grifos distribuidos en los es-
pacios públicos de París, que permiten acce-
der a este líquido gratuitamente, representa 

Una iniciativa factible para acceder al agua 
potable a precio asequible mediante el 
sistema de tratamiento y potabilización de 
agua destinada a los grifos distribuidos en 
los espacios públicos de París, que permiten 
acceder a este líquido gratuitamente, 
representa parcialmente la meta 6.1 del ODS 6. 

FIGURA 3

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de la Organziación de Naciones Unidas
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parcialmente la meta 6.1 del ODS 6 en el epi-
sodio 2 de la primera temporada de la se-
rie documental analizada. Ese mismo pro-
ceso de potabilización del agua con ozono 
en París, el tratamiento de los desechos y 
del agua en Londres y la demostración del 
funcionamiento de dos viviendas australia-
nas autosustentables (episodio 2 y episodios 
2 y 7 de la primera y segunda temporada, 
respectivamente) ejemplifican en esta docu-
serie cómo es posible mejorar la calidad del 
agua mediante la reducción de la contami-
nación y las aguas residuales sin tratar y la 
eliminación del vertimiento (aspectos par-
ciales de la meta 6.3 del ODS 6). Las secuen-
cias de “Down to Earth with Zac Efron” que 
incluyen la inyección y calcificación del dió-
xido de carbono residual para evitar su li-
beración a la atmósfera como parte del pro-
ceso de producción de energía renovable en 
Islandia a partir de la actividad geotérmica, 
los pantanos colgantes y las numerosas es-
pecies de eucalipto de las Montañas Azules 
de Australia, el aprovechamiento de un tipo 
de moho que mientras se alimenta del mate-
rial en descomposición del bosque también 
le provee nutrientes, los manglares que con-
tribuyen a absorber las emisiones de carbono 
y cuya conservación protege la Gran Barrera 
de Coral, y los esfuerzos de sensibilización 
con respecto al aumento del nivel del mar 
como un problema ambiental mundial que 
resalta en la Isla de Yorke (o comunidad 
de Masig en el Estrecho de Torres) ilustran 
cómo se muestran la protección y el resta-
blecimiento de los ecosistemas (de bosque, 
montaña, humedales y ríos) vinculados con 
el agua (parte de los elementos que confor-
man la meta 6.6 del ODS 6) en el episodio 1 
de la primera temporada y en los episodios 
1, 2, 3 y 4 de la segunda de esta serie de 
Netflix.

n	 Mediante las secuencias que promueven la 
producción de energía renovable, específi-
camente la generación de energía geotér-
mica en Islandia y eólica en Australia (aun-
que también se hace una referencia general a 
otros países que emplean este tipo de ener-

gía como Estados Unidos y Tailandia), la se-
rie visibiliza en un par de episodios (uno por 
temporada) el aspecto central de la meta 7.2 
del ODS 7. 

n	 En relación con el patrimonio cultural y na-
tural y los esfuerzos para protegerlo y sal-
vaguardarlo (componentes parciales de la 
meta 11.4 del ODS 11), los episodios 1 y 4 
de la segunda temporada de “Down to Ear-
th with Zac Efron” incluyen secuencias so-
bre el Parque Nacional Montañas Azules y 
la Gran Barrera de Coral, Patrimonios de la 
Humanidad según la Unesco. Por otra par-
te, la mayoría de los aspectos incluidos en la 
meta 11.6 del ODS 11 (calidad del aire y ges-
tión de desechos en aras de la reducción del 
impacto ambiental de las ciudades) forman 
parte tanto de las secuencias sobre las ac-
ciones implementadas para disminuir la con-
taminación en Londres y la gestión de de-
sechos en una ecovilla centroamericana (se-
cuencias de los episodios 3 y 7 de la primera 
temporada) como de las secuencias sobre la 
reducción, la gestión y el aprovechamiento 
de desechos o desperdicios orgánicos y plás-
ticos en Australia, a saber, el uso de dese-
chos orgánicos como abono para los alimen-
tos que se cultivan e incluyen en el menú de 
una posada-boutique, la recolección de ali-
mentos desechados pero comestibles que se 
distribuyen a personas que los necesitan, la 
producción de envoltura adhesiva biodegra-
dable y de envases para alimentos a partir de 
desechos orgánicos, algunas viviendas con 
residuo cero, y las iniciativas para reducir el 
desperdicio del pescado (episodios 2, 5 y 7 
de la segunda temporada).

n	 Con el fortalecimiento de la resiliencia y 
adaptación a los riesgos vinculados con el 
clima y los desastres naturales (componentes 
parciales de la meta 13.1 del ODS 13), la serie 
televisiva muestra algunas zonas de Puerto 
Rico luego del paso del huracán María (epi-
sodio 6 de la primera temporada) y, además, 
la protección de los manglares adyacentes 
a la Gran Barrera de Coral australiana, la 
“siembra de corales” y la técnica de las “es-
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trellas de arrecife”, la implementación de las 
“quemas culturales” como práctica aborigen 
para el manejo y control de los incendios 
forestales, y las soluciones biotecnológicas 
para reducir el impacto negativo en el medio 
ambiente de las emisiones de metano y dió-
xido de carbono (episodios 3, 6 y 7 de la se-
gunda temporada). En cuanto a la meta 13.3 
del ODS 13, la esencia de su análisis con res-
pecto a la docuserie coincide, grosso modo, 
con el anteriormente expuesto sobre la meta 
4.7 en tanto, si bien “Down to Earth with Zac 
Efron” no es un programa educativo desde 
un punto de vista estricto, la mayor parte de 
los episodios coadyuvan con la educación y 
la sensibilización dirigidas a mitigar el cam-
bio climático (incluidas la adaptación a él, 
reducción de sus efectos y alerta temprana 
señaladas en la meta 13.3), retratando la fac-
tibilidad de diversos proyectos materializa-
dos en países de tres continentes y proyec-
tándola vía streaming con los testimonios de 
expertos, voceros, creadores y protagonistas, 
en general, y desde las características pro-
pias del formato televisivo escogido por los 
productores de esta serie documental.

En cuanto a los ODS 12, 14 y 15 y su conver-
gencia temática con “Down to Earth with Zac 
Efron”, aunque la vinculación no se presenta 
con respecto a la totalidad ni a la mayoría de 
las metas de esos tres objetivos, sí resalta una 
correlación más amplia y directa en compara-
ción con el análisis sobre las metas asociadas 
a los ODS anteriores (ODS 2, 4, 6, 7, 11, 13). A 
manera de ejemplo, elaboramos una versión re-
sumida de las metas que forman parte de estos 
ODS para expresar mejor las convergencias te-
máticas que encontramos con respecto a la se-
rie de Netflix analizada: los puntos de encuen-
tro que observamos entre seis de las once metas 
del ODS 12 y la serie televisiva de Volk-Weiss et 
al. (2020-presente, 2022-presente) se encuen-
tran indicados en la figura 4; en la figura 5, en-
tre tres de las diez metas que conforman el ODS 
14; y en la figura 6, entre cinco de las doce me-
tas que conforman el ODS 15.

La descripción de las secuencias de “Down 
to Earth with Zac Efron” mencionadas antes en 

relación con los ODS 2, 4, 6, 7, 11 y 13 tam-
bién ilustra las convergencias temáticas indica-
das en las figuras 4, 5 y 6. Por ello, en cuanto 
a los contenidos de las metas de los ODS 12, 14 
y 15 más ligados con la serie televisiva, segui-
damente solo haremos referencia a otros con-
tenidos de esas mismas secuencias u otras dis-
tintas. 

Conexas con la reducción del desperdicio 
de alimentos y la reducción de desechos (ver 
figura 4), además de las iniciativas en las se-
cuencias antes comentadas, la serie muestra la 
utilización de residuos orgánicos para generar 
gas metano como fuente de energía doméstica 

FIGURA 4

Convergencias temáticas entre Down to Earth with Zac Efron y las metas 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12

FIGURA 5

Convergencias temáticas entre Down to Earth with Zac Efron y las metas 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14
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(para estufas y calentadores de agua) y de ese 
modo evitar el desperdicio de energía potencial 
y el aumento de la cantidad de basura en una 
ecovilla costarricense y una vivienda australia-
na cero residuo (episodios 3 y 5 de la primera y 
segunda temporada, respectivamente). Sobre la 
reutilización y el reciclaje, también apuntados 
en la figura 4, la contaminación con plástico no 
es un tema que se omite en la serie televisiva 
en cuestión: en ella se explica el impacto en los 
océanos de las toneladas de plástico que llegan 
a él, se exhorta a evitar las botellas plásticas 
de un solo uso y se muestra la zona de recicla-
je de una tienda comprometida con la reduc-
ción del desperdicio (episodio 5 de la segunda 
temporada). Por otra parte, el turismo sosteni-
ble, creador de empleos y promotor de cultura 
y empleos locales (ver figura 4) es uno de los 
temas expuestos por Fraser Nai, enlace cultural 
de Isla de Yorke, cuando explica cómo la co-
munidad de Masig (Estrecho de Torres) intenta 
buscar soluciones sustentables en el presente.

En cuanto a la gestión y protección de eco-
sistemas marinos y costeros para evitar efectos 
adversos (incluso fortaleciendo su resiliencia) y 
la adopción de medidas para restaurarlos y res-
tablecer la salud y productividad de los océanos 
(ver figura 5), además de la técnica de restaura-
ción de arrecifes indicada antes, en el episodio 

3 de la segunda temporada de esta docuserie se 
muestra un simulador marino que permite es-
tudiar las características del agua y su influen-
cia en la vida de los corales a fin de promover 
la restauración o siembra de los mismos, dada 
su importancia en el delicado equilibrio sim-
biótico del cual forman parte y así buscar solu-
ciones para el futuro de los arrecifes de coral. 

Con respecto a la detención de la pérdida de 
la diversidad y la protección de especies ame-
nazadas para evitar su extinción en los ecosis-
temas terrestres (ver figura 6), en esta serie do-
cumental de Netflix son de particular importan-
cia las iniciativas de grupos y organizaciones 
conservacionistas (sin fines de lucro y priva-
dos), dirigidas a estudiar, monitorear, proteger, 
rehabilitar y/o evitar la amenaza y extinción de 
fauna nativa (en los episodios 1 y 3 de la pri-
mera temporada, control de la caza de ciervos 
en Islandia y rescate de diversos animales sal-
vajes en Costa Rica, respectivamente, y protec-
ción de koalas, demonios de Tasmania y otras 
especies de Australia y de la Isla Canguro, en 
particular, en los episodios 1 y 6 de la segun-
da temporada). Asimismo, si bien en el océano 
se encuentran fuentes de alimentación para los 
habitantes de países como Australia, durante 
algunos minutos la serie televisiva aprovecha 
para advertir que, debido a las prácticas de eti-
quetado, algunas especies en peligro de extin-
ción, como el tiburón, han formado parte de los 
menús de los restaurantes (episodio 4 de la se-
gunda temporada). 

A MANERA DE CONCLUSIÓN PARCIAL 

Si bien desde los mismos aspectos conceptua-
les clave resaltados inicialmente estaba claro 
que “Down to Earth with Zac Efron” no cons-
tituye una serie documental que materializa 
una propuesta comunicativa sobre el desarrollo 
sostenible –y la información promocional (Net-
flix, s.f.) que oficialmente publicó la plataforma 
de streaming que estrenó y distribuye esta se-
rie documental de ninguna manera lo plantea 
ni sugiere–, varias secuencias de los episodios 
de ambas temporadas, consideradas en conjun-
to, se configuran en torno a un propósito: re-

FIGURA 6

Convergencias temáticas entre Down to Earth with Zac Efron y las metas 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 15
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saltar ciertos temas que, desde su convergencia 
temática con algunos componentes de las me-
tas asociadas a nueve ODS (Organización de las 
Naciones Unidas, s.f.), se pueden considerar re-
levantes o significativos para la comunicación 
sobre prácticas y estilos de vida sustentables y 
sostenibles que se están implementando en la 
actualidad en ocho países del planeta y, ade-
más, para la sensibilización sobre el tema.

De hecho, además de la belleza fascinan-
te tanto de los lugares del planeta Tierra que 
muestra, como de su cinematografía (Bradley, 
2020; de Guzmán, 2020; Dodgson, 2020), a la 
primera temporada de “Down to Earth with 
Zac Efron” se le ha reconocido la importan-
cia de su mensaje medioambiental (Rotten To-
matoes, 2020); su perspicacia para demostrar 
cómo sí son posibles los sistemas ecológicos 
amigables (Hart, 2020); y el acierto de su pro-
pósito (de Guzmán, 2020) de promover la vida 
sostenible y la creación de conciencia sobre 
ella (Dodgson, 2020; Meza en Fuera de Foco, 
2020), la disminución del impacto humano en 
el medio ambiente y las iniciativas nuevas, sin 
distinción de su pequeño o gran alcance (Ca-
macho, 2020) y desde un ángulo refrescante y 
un tanto innovador (Meza en Fuera de Foco, 
2000). La elección de Zac Efron como presen-
tador principal de esta serie televisiva de Ne-
tflix también ha sido considerada un acierto, 
especialmente porque gran parte de los críti-
cos considera que ha usado su celebridad con 
humildad para arrojar luz sobre los problemas 
ambientales (Bradley, 2020; de Guzmán, 2020; 
entre otros), por su rol de “no experto” y el en-
tusiasmo y asombro que manifiesta sobre los 
temas y las experiencias acerca de las cuales 
está “aprendiendo en cámara” (Bradley, 2020; 
de Guzmán, 2020; Dodgson, 2020; Hart, 2020; 
Meza en Fuera de Foco, 2020; Surrey, 2020; 
Grubb, 2020), por su carisma y capacidad de 
atraer audiencias a gran escala (Bradley, 2020; 
Hart, 2020) aunado a que parece genuinamente 
motivado a despertar la curiosidad sobre el am-
biente, un tema tan vital como difícil de hacer 
interesante para las personas (Bradley, 2020). 
Esta serie documental de Netflix enfatiza, en 
gran medida, la perspectiva ambiental de los 

viajes de Efron (Morris, 2020). Vale mencionar 
que Zac Efron ganó el premio Daytime Emmy 
por su trabajo como presentador de la primera 
temporada de esta serie (RTVE, 2021).

Las críticas desfavorables a la primera tem-
porada subrayan su falta de enfoque o pro-
fundidad (Bradley, 2020; Camacho, 2020; de 
Guzmán, 2020; Narula, 2020), su enfoque fan-
tasioso y egocéntrico de la sostenibilidad y el 
bienestar desde la ecoinnovación y el entusias-
mo por los superalimentos (Khanna, 2020), la 
simplificación excesiva o la falta de suficiente 
evidencia científica tras algunas afirmaciones 
de los presentadores (de Guzmán, 2020; Dodg-
son, 2020) sobre algunos temas amplios, com-
plejos y polémicos como los pesticidas, los cul-
tivos transgénicos, el veganismo; la necesidad 
de asesoría científica para verificar algunas de 
las afirmaciones incluidas en los epidodios (de 
Guzmán, 2020; Dodgson, 2020) o de diversifi-
cación del equipo de expertos (Khanna, 2020) 
y, por ende, la importancia de incluir comuni-
cadores científicos en el equipo de producción 
de una serie sobre el medio ambiente (Dodg-
son, 2020). 

En cierta medida compensa lo anterior que 
algunos críticos han reconocido que las ex-
plicaciones de científicos y expertos se inclu-
yen en esta docuserie (Grubb, 2020) junto con 
informes serios que hacen de él un programa 
convincente (de Guzmán, 2020) pero introduc-
torio, y este último atributo justificaría la dosi-
ficación de la información sobre temas ambien-
tales (Bradley, 2020; Meza en Fuera de Foco, 
2020). En palabras de Surrey (2020), “Down to 

[...] es poco factible creer que con el 
presupuesto familiar promedio todos pueden 
construir casas propias de cero residuo para 
salvar el planeta, pero es un acierto amplificar 
las voces de los ancianos de los primeros 
pueblos. Incluir los testimonios de lugareños 
y expertos también es considerado un punto 
a favor de esta serie documental 
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Earth with Zac Efron” no será confundido con 
un documental de PBS (Public Broadcasting 
Service o Servicio Público de Radiodifusión). 
En lugar de un experto que presenta conteni-
do profundo y analítico, la mirada ingenua de 
Zac Efron representa a sus audiencias y en la 
serie él simplemente se plantea aprender sobre 
el medio ambiente mientras viaja (Hart, 2020); 
así el presentador es un enlace entre ellas y los 
conceptos nuevos que el programa presenta 
(Meza en Fuera de Foco, 2020). 

Al igual que en la temporada de estreno, a 
“Down to Earth with Zac Efron: Down Under” 
(segunda temporada) se le reconoce la concien-
cia que genera sobre los problemas ambientales 
(Gallucci, 2022a; Kocan, 2022; Norton, 2022), 
sus impresionantes locaciones y su excelente 
fotografía (Gallucci, 2022b; Loop, 2022; Nor-
ton, 2022), el interés de Efron por educarse a sí 
mismo y a su audiencia sobre sostenibilidad al 
tiempo que se esfuerza por explorar la natura-
leza y las formas de preservarla, comprendien-
do y respetando los lugares que visita con en-
tusiasmo junto con Olein (Kokan, 2022) y ha-
ciendo que la búsqueda de un mundo más verde 
y justo sea más deseable (Ackerley, 2022). Para 
Russell (2022), es poco factible creer que con 
el presupuesto familiar promedio todos pueden 
construir casas propias de cero residuo para 
salvar el planeta, pero es un acierto amplificar 
las voces de los ancianos de los primeros pue-
blos. Incluir los testimonios de lugareños y ex-
pertos también es considerado un punto a favor 
de esta serie documental (Gallucci, 2022a). 

Los numerosos textos expositivos y hechos 
mostrados en pantalla que deberían ser de cono-
cimiento común (Wheeler, 2022) –entre ellos, 

formas de vida tanto innovadoras como tradi-
cionales que muchos ignoran (Loop, 2022)– y 
la accesibilidad del tono amigable del progra-
ma televisivo, sumada al uso de animaciones 
cortas demostrativas (Norton, 2022), hacen re-
comendable la visualización por los niños en 
el aula (Kokan, 2022) de esta serie inspiradora 
y educativa a la vez (Gallucci, 2022a), incluso 
a partir de las opiniones de algunas audiencias 
(Rotten Tomatoes, s.f.). Así, el interés genuino 
del presentador en aprender, su narración de 
la serie con voz tranquila pero peculiar y las 
bromas de forma natural conmueven y atrapan 
mediante historias que necesitan ser comparti-
das, que advierten sobre las consecuencias de 
nuestras elecciones y acciones en el presente, 
y que nos desafían a pensar cómo podemos ac-
tuar en pro de un futuro más sostenible (Nor-
ton, 2022). 

EL ESTIGMA HEREDADO DEL 
INFOENTRETENIMIENTO: DE LA TELEVISIÓN 
COMO ESPECTÁCULO AL DOCUTAINMENT COMO 
FORMATO DE VANGUARDIA EN STREAMING

El streaming es una modalidad de emisión tele-
visiva relativamente reciente, pero las concep-
ciones asociadas a la realidad como espectácu-
lo, la hibridación de géneros en la televisión y 
el infoentretenimiento, en particular, no son te-
mas nuevos (González Requena, 1988; Cebrián 
Herreros, 1998; Ferrés, 2000; Imbert, 2003; 
por mencionar solo algunos). Domínguez y 
Arévalo (2020: p. 520), por ejemplo, recuerdan 
a Zunzunegui cuando advertía que, para acce-
der a la pantalla, la realidad requería travestir-
se de espectáculo. Desde esa observación hasta 
ahora, han transcurrido tres décadas.

Es así como de entrada, el docutainment, 
a veces denominado docu-reality, suele es-
tar precedido por el estigma del infoentreteni-
miento. Con ese término se da a entender que 
ese tipo de documental es ligero, su contenido 
carece de seriedad y se enfoca en asuntos tri-
viales como el estilo de vida de las celebrida-
des (Wavelength Media, s.f.). Pese a las pocas 
expectativas sobre su contenido que generan 
el uso de la emotividad como recurso para lla-

[...] de entrada, el docutainment, a veces 
denominado docu-reality, suele estar precedido 

por el estigma del infoentretenimiento.  Con 
ese término se da a entender que ese tipo de 
documental es ligero, su contenido carece de 

seriedad y se enfoca en asuntos triviales como el 
estilo de vida de las celebridades. 
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mar la atención de las audiencias junto con la 
participación de “gente común” en calidad de 
protagonista (Domínguez y Arévalo, 2020: p. 
519 y 524), además de su clasificación como un 
género de entretenimiento (Peris-Blanes, 2020: 
p. 168), este formato televisivo representa para 
algunos la oportunidad de conciliar la “alta ca-
lidad de entretenimiento con el documental de 
vanguardia” a través de un formato con “… un 
enorme potencial emocional para conectar au-
diencias con historias de gente cuyo trabajo con 
frecuencia no se ve” (Bitterling y Armoza, res-
pectivamente, en The Daily Television, 2016) e, 
incluso, el concepto se intenta aprovechar para 
enfatizar temas como la protección del patri-
monio (Prensario Internacional, 2016) o para 
la divulgación histórica (TV3-Televisió de Ca-
talunya, 2022).

Ahora bien, ¿se simplifica en exceso la rea-
lidad en “Down to Earth with Zac Efron”?, ¿se 
aligeraron los contenidos sobre sostenibilidad 
hasta el punto de empobrecerlos para llamar 
la atención de audiencias más amplias y glo-
bales?, ¿el entretenimiento se priorizó en detri-
mento de la información sobre sustentabilidad 
y sostenibilidad?, ¿son triviales las aristas de 
la sostenibilidad escogidas por esta serie?, ¿el 
punto de vista y los contenidos de este progra-
ma son banales?, ¿la emotividad que aportan 
los presentadores desvía inconvenientemente la 
atención sobre los temas científicos, sociales y 
económicos que forman parte de las secuencias 
de los episodios?, ¿influyeron las menciones 
promocionales de marcas, empresas privadas, 
grupos y organizaciones sin fines de lucro en 
la representación de la sostenibilidad en el pro-
grama televisivo?, ¿“interesa más el modo de 
contar las cosas que el propio contenido, por-
que el entretenimiento supone audiencia” (Do-
mínguez y Arévalo, 2020: p. 520)?

De las secuencias de “Down to Earth with 
Zac Efron” descritas en el análisis aquí presen-
tado, del alcance de su convergencia temática 
con las metas de los diecisiete ODS y de las crí-
ticas diversas a las dos temporadas de esta se-
rie documental que se expusieron en párrafos 
anteriores podemos colegir las respuestas a va-
rias de esas preguntas. No obstante, a manera 
de conclusión general, podríamos agregar:

n	Si bien aún continúa abierta la interrogante 
acerca de qué aprenden las audiencias adul-
tas de un docutainment, considerando que se 
identifican dos modos de recepción (con en-
foque en la trama narrativa y con enfoque 
en la estructura temática), hay evidencias 
según las cuales los contenidos educativos 
estrechamente ligados a la trama narrativa 
de los documentales híbridos de televisión 
se aprenden mejor que aquellos alejados de 
ella, es decir, los formatos documentales hí-
bridos se procesan narrativamente y su pro-
cesamiento cognitivo es independiente del 
fin (entretenerse o informarse) para el cual 
se observó el documental (Glaser, Garsoffky 
y Schwan, 2012). Este es un dato significa-
tivo que debe tenerse en cuenta al conside-
rar los programas televisivos de este tipo 
aunado a algunos aspectos destacados hace 
décadas por Orozco Gómez (1987): la com-
plejidad del proceso de recepción televisiva 
(procesos de negociación incluidos), la me-
diación de diferentes factores (situacionales, 
económicos, culturales, institucionales, polí-
ticos...) y, además, “… el impacto educativo 
de la TV no puede limitarse al producido por 
–y a la vez buscado a través de– ciertos pro-
gramas instructivos o culturales... toda la TV 
‘educa’ aunque no se lo proponga explícita-
mente” (p. 61).

n “Down to Earth with Zac Efron” tiene el mé-
rito de visibilizar de forma casi tangible una 
representación actualizada de la sostenibili-
dad desde varias aristas, mostrándola desde 
la práctica de estilos de vida, las iniciativas 
en marcha y las voces de varios continen-
tes, pero también desde el acento en la sen-
sibilización siempre necesaria sobre el futu-
ro de las acciones y decisiones que tomamos 
en el presente. Sin embargo, para reconocer 
hasta qué punto esta serie televisiva aporta 
o no en torno a la reflexión sobre los alcan-
ces del docutainment hoy, es imprescindible 
aproximarse a ella desde la naturaleza pro-
pia del formato y los géneros escogidos por 
su equipo de producción: un show televisivo 
(en lugar de un programa educativo ad hoc) 
distribuido por una plataforma de streaming 



120

DOSSIER

Í N D I C E

comunicación 203•204

interesada en alcanzar la mayor cantidad po-
sible de audiencias, presentado primordial-
mente por una celebridad joven que no inten-
ta asumir el papel de un experto o de un pro-
tagonista con perfil científico, y orientado a 
representar no solo el tema de la sostenibili-
dad, sino también otros tan disímiles como 
las aventuras de los protagonistas en una ti-
rolina, la visita a un spa geotérmico y la de-
gustación de comidas tradicionales locales, 
exquisiteces incluidas. Pero la misma excen-
tricidad de aventuras como esa y el lujo evi-
dente en muchos de los servicios de hotelería 
y restaurantes, entre otros contenidos de esta 
serie documental, también abren un espacio 
para advertir visualmente los desafíos de la 
sostenibilidad y reflexionar acerca de cómo 
ella se conecta o no con la erradicación de la 
pobreza, con el derecho humano universal a 
participar en el progreso científico y bene-
ficiarse de él (artículo 27 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, Orga-
nización de Naciones Unidas, 1948) y con 
otros principios democráticos relacionados 
con los derechos humanos como la igualdad 
y la equidad. En otras palabras, hay un mar-
gen en esta docuserie para “ver más allá” de 
la representación televisiva, de la formula-
ción de las metas asociadas a los ODS o de 
una eventual “utopía sostenible”.

n En el Informe 2022 de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible se reconoce que actual-
mente “la recuperación económica mundial 
es frágil” (Guterres en Organización de Na-
ciones Unidas, 2022). En ese marco y en vir-
tud de que en contextos como el latinoameri-
cano el concepto de sostenibilidad es puesto 

a prueba a diario por los niveles de pobreza y 
por la explotación a veces muy cuestionable 
de los recursos naturales, pese o gracias al 
formato televisivo en cuestión, más que solo 
ejemplos o rutas a seguir en el futuro, esta 
docuserie quizá también deje planteadas al-
gunas interrogantes o posibilidades de lec-
tura inversa: desde el concepto de “imáge-
nes-mundo” y los programas de espectácu-
lo “donde el mundo está para contemplarse” 
mediante imágenes atractivas que ofrecen 
“formatear la mirada” (Soulages en Gonzá-
lez, 2010: p.366), “Down to Earth with Zac 
Efron” pudiera ser considerada una forma 
(escópica) de ponernos en contacto con la 
sostenibilidad espectacularizada, pero des-
de la óptica de las audiencias latinoamerica-
nas y su realidad, tal vez cabría preguntarse 
también hasta qué punto, desde algunas mi-
radas más atentas y críticas, la factibilidad 
universal o a gran escala de la sostenibilidad 
e, incluso, de algunas metas de los ODS, que-
daría en duda.
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Outdoor interactive installation 

SKINNING | THE RUNNER

Galería de Papel. Skinning. The Runner. Meeting Point -16-21. Solimán López (2023).
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E ste libro es un estudio de caso amplio y 
detallado sobre cómo los periodistas de 
más de veinte países del mundo, cubrieron 

los informes de la Quinta Evaluación (AR5) del 
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC), en el que se debatía sobre el es-
tado del conocimiento científico más relevante 
en el área. Es una lectura necesaria para cual-
quier persona interesada en lo que se debe y no 
se debe hacer respecto a la comunicación cien-
tífica de esta temática. 

La obra está dividida en trece capítulos en 
los que se destaca la importancia del periodis-
mo como elemento clave para la divulgación 
trasnacional de la política climática, que debe, 
a su vez, aceptar el nuevo reto de una dinámi-
ca cambiante en la comunicación de un mundo 
cada vez más interconectado, donde se están 
renegociando términos como el de los valores 
individuales, el acceso al conocimiento presen-
te y futuro, o el trabajo del periodista y su rela-
ción con las fuentes y los Estados. En la AR5, se 

RESEÑA DEL LIBRO

Media and global climate knowledge. 
Journalism and the IPCC
NORBERTO FABIÁN DÍAZ DUARTE

Este breve texto es una reseña del libro Media and global climate knowledge. Journalism 
and the IPCC.  De Risto Kunelius, Elisabeth Eide, Matthew Tegelberg y Dmitry Yagodin 
(Editores) (2017). Nueva York: Palgrave Macmillan. El libro analiza la publicación 
del informe de la Quinta Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático y la cobertura de los periódicos, la redes políticas, las imágenes, las encuestas 
de los periodistas y las reacciones de la audiencia.
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instó a los periodistas a ir más allá de centrarse 
en la evidencia de que el cambio climático está 
ocurriendo, y a enfocar sus esfuerzos en descri-
bir cómo está ocurriendo ese cambio. Debemos 
pasar de una preocupación de alarma global, 
que ha sido importante y útil, a una conciencia-
ción general sobre los desafíos que se presentan 
actualmente para la mitigación y adaptación a 
este cambio. 

El buen periodismo climático, como plantea 
el texto, requiere estímulo y apoyo. Especial-
mente a nivel local, en donde deben generarse 
de manera activa las preguntas más críticas que 
fomenten políticas reales, con consecuencias 
reales para las personas. Las nuevas alianzas 
trasnacionales en pro de una comunicación glo-
bal entre medios de comunicación, periodistas, 
redes sociales y demás actores, están ayudando 
a los periodistas a producir espacios más diver-
sificados de interpretación pública. En la lectu-
ra de los diferentes capítulos se examinan las 
variaciones de cobertura periodística en dis-
tintos países y ubicaciones y se promueve que 
el periodismo de aquellos Estados que prestan 
poca atención a la comunicación del cambio 
climático, exploren, cultiven y aprendan a vin-
cular el tratamiento del clima con temas que 
son de interés local. 

A su vez, en el documento se analiza cómo 
los científicos del IPCC revisan el papel de los 
medios de comunicación y su relación con los 
periodistas de la ciencia, y se sugiere un ma-
yor diálogo entre ambos, dentro de una atmós-
fera de reconocimiento mutuo y confianza. Se 
muestra la necesidad urgente de que se realicen 
más estudios de comunicación climática entre 
países, que abarquen los diversos modos de tra-
tamiento en el panorama actual de los medios. 
En particular, se necesita más investigación so-
bre las redes sociales y la comunicación cien-
tífica, especialmente sobre cómo los científicos 

que estudian el clima pueden participar direc-
tamente en los diálogos con otras partes intere-
sadas, a través de las redes sociales, mejorando 
la comprensión de estos agentes y de la política 
climática. Del mismo modo, abogan por cen-
trar las investigaciones en mejorar la divulga-
ción de los diferentes tipos de ciencias del cli-
ma (desde física y geología hasta economía y 
sociología), para así beneficiarnos de un análi-
sis más detallado sobre casos en los que la co-
municación científica ha sido parte exitosa de 
la producción de políticas públicas informadas 
(lluvia ácida, gases de efecto invernadero, taba-
co, etcétera). Esto haría que mejorásemos nues-
tra comprensión de cómo enfrentarnos a los de-
safíos de políticas diferenciadas que mitiguen 
los efectos adversos del clima. 

Los informes completos de la Quinta Eva-
luación del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático, aproximadamente 7 mil pá-
ginas, no están destinados para ser compren-
didos por un público general. Este es uno de 
los temas que se debatieron durante la cumbre. 
Los científicos deben comprometerse a desti-
lar y hacer accesibles sus investigaciones a los 
miembros de los diferentes Estados, periodis-
tas y ONG, superando el desafío que supone de-
sarrollar y lanzar mensajes coherentes que sir-
van para tomar decisiones en políticas públi-
cas. Muchos periodistas, por su parte, poseen 
una formación menos que adecuada sobre cam-
bio climático y tienden a dar una perspectiva de 
fatalidad y alarma a estas noticias, que genera 
una sensación de miedo muy perjudicial. 

Otra de las preguntas que generó mucho de-
bate, tiene que ver con la prioridad que tienen 
los medios de comunicación en informar de 
manera global sobre estas cuestiones, en una 
época en donde existe mucha presión comercial 
y se recorta en corresponsales y periodistas es-
pecializados. La comunicación del cambio cli-
mático a menudo se deja a periodistas sin la ex-
periencia necesaria para interpretar los infor-
mes del IPCC. 

En términos generales, podemos afirmar que 
el IPCC ha puesto la comunicación del cambio 
climático en su agenda con mucho más interés 
que en el pasado, lo que atestigua la urgencia 
del asunto. Una forma de optimizar esta situa-

Ahora, para que una noticia llame nuestra 
atención es imprescindible apoyarse en rasgos 

culturales y narrativas locales, es decir, en 
fuentes y actores capaces de traducir los temas 

internacionales a versiones localizadas.
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ción sería mejorando la capacitación de estos 
profesionales, tanto la de los periodistas en ge-
neral, como la de los especializados. De este 
modo podrían representar los intereses de los 
ciudadanos y desempeñar el papel de interme-
diarios. Desde la década de 1960 los periodistas 
evaluaban los sucesos según criterios de proxi-
midad y relevancia cultural, política o económi-
ca. Esta manera de hacer, mantuvo su validez 
hasta principios de la década de 1990. Ahora, 
para que una noticia llame nuestra atención es 
imprescindible apoyarse en rasgos culturales y 
narrativas locales, es decir, en fuentes y actores 
capaces de traducir los temas internacionales a 
versiones localizadas. Con esta práctica, en la 
que los actores de las noticias locales se con-
vierten en participantes y agentes activos, el de-
bate público que se crea reconstruye el discurso 
global y abre espacios nacionales de interpreta-
ción. También hay similitudes y patrones trans-
nacionales que se extienden más ampliamen-
te entre determinadas naciones pero que no se 
comparten globalmente. Esto puede deberse al 
papel que han ejercido las agencias internacio-
nales de noticias, la cultura periodística trans-

nacional, las afinidades ideológicas, el legado 
de la Guerra Fría o las alianzas entre gobiernos. 
Son muchos los factores que se analizan en este 
libro para comprender cómo se produce hoy en 
día la comunicación del cambio climático, pero 
debemos ir más allá. Como afirman los autores, 
el mundo ya se ha comprometido con el cambio 
climático, ahora es el turno de científicos y pe-
riodistas. No hay otra opción más que compro-
meterse a encontrar “formas de hacer” frente a 
los desafíos que esto conlleva. 

NORBERTO FABIÁN DÍAZ DUARTE

Colombiano. Profesor Unidades Tecnológicas   
de Santander. Doctorando en Comunicación  
–Universidad de Sevilla–. Magíster en 
Transmedia –Universidad Manuela Beltrán–. 
Especialista en Dirección de Empresas –UNAB–. 
Productor en Artes Audiovisuales –Universidad 
Autónoma de Bucaramanga–.

Nota: Tomado de la revista Zer 23-45 (2018). Pp. 
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“ Héroes anónimos de la conservación”, así 
define la National Geographic Society / Buf-
fett a quienes obtienen el premio al Lide-

razgo en Conservación. Este año, el biólogo y 
ambientalista venezolano José Manuel Briceño 
fue reconocido en latinoamérica junto a Lily 
Arison Rene de Roland, por África.

José Manuel lleva más de dos décadas traba-
jando en la península de Macanao, al oeste del 
estado Nueva Esparta, en la isla de Margarita, 
dedicado a labores de protección y conserva-
ción de la cotorra margariteña, una especie que 
estuvo en peligro de extinción y que el riguroso 
y constante trabajo de Briceño y su equipo, lo-
gró rescatarlas del peligro y acercarlas a la sos-
tenibilidad con éxito. Ese es el mérito del pre-
mio que obtuvo por su desempeño en la ONG 

Provita, visibilizar un esfuerzo continuo, soste-
nido, progresivo y con resultados irrefutables. 
Al regreso de su homenaje comparte el impul-
so de seguir conservando y refuerza su cruzada 
para proteger especies amenazadas.

—¿Para qué hablar de conservación? 
—Vivimos en un país rodeado de naturale-

za, eso nos hace muy privilegiados. Debemos 
vivir en armonía con ella. Tenemos que dejar 
de pensar que está a la orden del ser humano, 
y empezar a entender que nuestra primera mi-
sión, en nuestra vida, es conservarla. Incluso yo 
diría que nosotros los conservacionistas debe-
mos comunicar a la gente cuál es el estado de 
conservación de nuestras especies, del ecosiste-
ma. Eso es muy importante, puede formar par-
te de la vida en todo sentido: en la educación, 
economía, planificación, y ¿por qué no?, en los 
proyectos de vida de cada uno. No todos ne-
cesitan ser biólogos, ingenieros forestales, ges-
tores ambientales, pero cada uno desde su par-
cela debe preocuparse por cumplir y contribuir 
en la conservación de los espacios que utiliza-
mos porque absolutamente todos producimos 
algún pasivo ambiental, desde el momento en 
el que nos montamos en los vehículos para tras-
ladarnos así sea a cumplir una causa noble. Es 

Comunicar el trabajo 
conservacionista y sus premios
YSABEL VILORIA

En mayo de 2023 se hizo público que el venezolano José Manuel Briceño ganó el Premio 
National Geographic Society/Buffett 2023 al Liderazgo en Conservación por sus más 
de dos décadas dedicadas a la protección de la cotorra margariteña en la península de 
Macanao, estado Nueva Esparta. El galardonado comparte, meses después del homenaje, 
la necesidad de comunicar las labores de protección, conservación y, sobre todo, 
los resultados del trabajo.
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muy importante que devolvamos eso al entorno 
que nos rodea ¿Qué le tenemos que devolver? 
Un poco de todo lo que la naturaleza nos da: 
aire, agua y, sobre todo, la oportunidad de ser 
felices.

—¿Qué pasa con la difusión de informa-
ción sobre las especies amenazadas?

—La gente generalmente ama lo que cono-
ce y luego que lo conoce, lo protege. Entonces, 
¿cómo la gente puede preocuparse por algo que 
ni siquiera sabe que existe? Es importante de-
cirle a la gente que el planeta es un gran por-
tavión, por ejemplo, formado por una serie de 
piezas, y si le vamos quitando cada una de esas 
piezas en algún momento ese portavión puede 

estrellarse. Cada una de las especies que con-
forman el planeta, de cierta forma, incluso tie-
ne la cura de muchas enfermedades, en ellas 
está también la alimentación de muchas pobla-
ciones, de ellas depende entonces, también, el 
bienestar. Al menos tenemos que saber cuáles 
especies están amenazadas, para saber cuáles 
podemos aprovechar y qué podemos hacer en 
cualquier ámbito de la vida para evitar la auto-
destrucción. 

—¿Los resultados de la conservación son 
parte de la agenda pública?  

—Definitivamente es importante comunicar 
los resultados porque generalmente a los am-
bientalistas nos estigmatizan porque llegamos 
con una lista de problemas. Yo soy ambienta-
lista y también conservacionista. Buscamos 
la solución a esos problemas. Es importante 
que la gente sepa que especies como la cotorra 
margariteña, después de treinta años de trabajo 
sostenido, se ha logrado triplicar y eso ha he-
cho en cierta forma que bajara una categoría de 
amenaza. Más allá de una satisfacción personal 
es un logro muy importante para la especie, el 
planeta y, sobre todo, porque la gente está ne-
cesitada de noticias positivas. Es verdad que a 

Pero lo importante es que la gente sepa que el 
trabajo de conservación sí funciona, hay esperanza 
basada en la experiencia de mucha gente y que la 
suma de esas voluntades –porque los proyectos de 

conservación son la suma de voluntades de muchas 
personas, de muchas instituciones–, cuando todos 
suman esa energía, se logran resultados positivos.
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diario hay especies que están desapareciendo y 
ni siquiera logramos identificarlas. Pero lo im-
portante es que la gente sepa que el trabajo de 
conservación sí funciona, hay esperanza basa-
da en la experiencia de mucha gente y que la 
suma de esas voluntades –porque los proyec-
tos de conservación son la suma de voluntades 
de muchas personas, de muchas instituciones–, 
cuando todos suman esa energía, se logran re-
sultados positivos.

—¿Qué significa el premio obtenido?
—El valor de los galardones que hace Na-

tional Geographic, es que muestra a científicos 
anónimos –como es mi caso– para que sean co-
nocidos. Más allá de alimentar el ego de algún 
individuo, creo que hacernos visibles es posible 
que sirva para que nuestra experiencia inspire 
a otras personas, a otras comunidades, a otros 
científicos, otros países. En el caso de este pre-
mio que se otorga a un investigador anónimo 
de África y otro de Latinoamérica tuve, este 
año, el privilegio de participar y quiero utilizar 
esta ventana para hablar cosas positivas tanto 
de la isla de Margarita como de Venezuela, in-
clusive de Latinoamérica. Nosotros somos pri-
vilegiados porque estamos rodeados de natura-
leza y eso hace que seamos mejores personas y 
que conformemos comunidades más orgánicas. 
Yo creo que el valor de esta plataforma es dar 
a conocer un trabajo donde mucha gente se ha 
esforzado por muchos años. Entonces espero, 
realmente, que inspire y que muchas personas 
desde diferentes ámbitos se sumen a la cruzada 
de la conservación.

YSABEL VILORIA

Licenciada en Comunicación Social por la 
Universidad Católica Andrés Bello. Profesora   
de Periodismo UCV. Coordinadora editorial de 
Historias que laten. Parte del Observatorio 
Venezolano de Fake News. Miembro del Consejo 
de Redacción de la revista Comunicación.
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ABSTRACT

This essay presents an outline of  digital activism in the country, 
focusing on the social mobilization that has developed in the streets, 

but also in social networks, for this purpose a review of  the data 
provided by the Venezuelan Observatory of  Social Conflict (OVCS) 

and ProBox was made.
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A MODO DE INTRODUCCIÓN

En la última década es común hablar en Ve-
nezuela sobre la profunda crisis que atraviesa 
la esfera social, económica y política. Autores 
como Martínez (2016) advierten que no se trata 
solo de una crisis, sino de una catástrofe so-
cial y humanitaria que permea cada ámbito de 
nuestra sociedad. Aunado a ello, el resquebra-
jamiento de las instituciones democráticas es el 
fiel reflejo de las dinámicas autoritarias que se 
ejercen desde la estructura gubernamental, li-
mitando la disidencia política y restringiendo 
las libertades civiles. Las prácticas de acoso 
a los medios y periodistas son dinámicas que 
atentan no solo contra la libertad de expresión, 
sino que limitan y distorsionan el ecosistema 
comunicacional, debilitando con ello el sistema 
democrático.  

De acuerdo con el Informe anual de la ONG 
Freedom House (2022) sobre libertades en 
el mundo, Venezuela obtuvo un puntaje de 
15/100 1, posicionándose como el segundo país 
con menos libertad (el primer lugar lo ocupa 
Cuba: 12/100); mientras el puntaje de libertad 
en Internet es de 30/100. En ambos ámbitos 
se resalta la limitación de las libertades civi-
les, persecución de activistas, coerción sobre la 
disidencia política y violación de los derechos 
humanos y digitales. 

En lo que respecta a los servicios de Internet, 
es común las continuas fallas,  además refleja el 
deterioro de la infraestructura de telecomuni-
caciones en el país. Aunque en los últimos años 
otras empresas emergen en el panorama para 
prestar servicios de Internet, la empresa esta-
tal Cantv sigue siendo el principal proveedor 

El activismo digital y la 
denuncia social en Venezuela: 
balance y perspectivas actuales
EDIXELA BURGOS

Este ensayo presenta un esbozo sobre el activismo digital en el país, centrándonos en 
la movilización social que se ha desarrollado en las calles, pero también en las redes 
sociales; para ello se hizo una revisión de los datos suministrados por el Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y ProBox. 
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de este servicio. Además, vale decir que esta 
empresa bloquea sitios web que son críticos del 
Gobierno o simplemente informan sobre noti-
cias adversas a la narrativa oficialista.

A través de investigaciones y monitoreos 
realizados por observatorios digitales, como es 
el caso de ProBox, Cazadores de Fake News, 
Observatorio Venezolano de Fake News (Me-
dianalisis), VE Sin Filtro, Es Paja (Transparen-
cia Venezuela), entre otros, se ha demostrado la 
injerencia del Gobierno en la conversación di-
gital, para manipular la realidad y crear narra-
tivas que favorezcan la gestión gubernamental.

En medio de este panorama de restricciones 
civiles y digitales que afectan la participación y 
la protesta social, los ciudadanos han retomado 
las calles y usan el ciberespacio para visibilizar 
su descontento, aunque el Gobierno utilice di-
versas estrategias a través de la propaganda y la 
desinformación para imponer su perspectiva de 
la realidad. En su informe anual 2022, el Ob-
servatorio Venezolano de Conflictividad Social 
(OVCS) registró 7 mil 032 protestas en el territo-
rio nacional, (promedio de veinte protestas dia-
rias), cifra superior al año 2021 con 6 mil 560 
protestas (promedio de dieciocho protestas dia-
rias). “El OVCS registró 5.410 protestas vincula-
das con Derechos Económicos, Sociales, Cul-
turales y Ambientales (DESCA), lo que equivale 
a 77 % del total documentado” (OVCS, 2022: p. 
2). Los sectores de educación, salud, transpor-
te, pensionados, entre otros, se han movilizado 
para exigir al Gobierno, no solo la reivindica-
ción de sus derechos laborales, sino que exigen 
protestar por las complejas condiciones de vida 
en el país.

En lo que va de 2023, los ciudadanos siguen 
tomando las calles pacíficamente, “… el Ob-
servatorio Venezolano de Conflictividad Social 
(OVCS) registró 1.262 protestas durante el mes 
de enero de 2023, un promedio de 42 protes-

tas diarias. Esta cifra representa un incremento 
de 136 % en comparación con el mismo mes 
del año pasado” (OVCS, 2023). Por su parte, 
el  Observatorio de Conflictividad Laboral y 
Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios 
Sindicales (Inaesin) informó que en el mes de 
febrero se registraron 67 manifestaciones con 
el gremio docente como actor central (Andara, 
2023).

 En el ámbito digital, a pesar de los esfuerzos 
por parte del Gobierno para opacar la protesta, 
ProBox (2023) determinó que si bien en el año 
2022 el Ministerio del Poder Popular para la 
Comunicación y la Información (MIPPCI) pro-
movió más de 450 tendencias, el 80 % aproxi-
madamente de estas cuentas eran inorgánicas, 
es decir, son cuentas automatizadas (tropas tui-
teras); mientras que la sociedad civil aunque 
posicionó 105 tendencias, más del 70 % de los 
tuits publicados era de usuarios reales.

Tomando en cuenta lo expuesto en líneas an-
teriores, pretendemos abordar en esta reflexión, 
algunos elementos que nos permitan: 1. Esbo-
zar el panorama de Internet en el país: conexio-
nes y restricciones. 2. Establecer el balance de 
la protesta en las calles y en la esfera digital. 3. 
Conocer las estrategias usadas por el Gobierno 
para contrarrestar la protesta digital. 

2022: OTRO AÑO MÁS DE RESTRICCIONES   
EN LOS ENTORNOS DIGITALES VENEZOLANOS

El informe anual de la organización Freedom 
House (2022) establece varios aspectos a con-
siderar para comprender la situación de la co-
nectividad en el país, los accesos y las restric-
ciones que siguen ocurriendo en un contexto de 
control sobre las comunicaciones: 

Los bloqueos ejecutados por el Gobierno a 
determinados sitios web durante las eleccio-
nes regionales de 2021. Algunos sitios web de 
noticias no solo fueron bloqueados por Cantv, 
sino también por ISP privados. En este evento 
electoral, a diferencia de otros, el Gobierno no 
bloqueó las redes sociales, ni restringió la co-
nectividad a Internet fijo o móvil.

Según un informe de VE sin Filtro, durante las 

elecciones regionales, celebradas en noviembre 

En ambos ámbitos se resalta la limitación de 
las libertades civiles, persecución de activistas, 
coerción sobre la disidencia política y violación 

de los derechos humanos y digitales. 
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de 2021, se bloquearon al menos 56 dominios 

pertenecientes a un total de 49 sitios web, la 

mayoría de ellos informativos. Los dominios 

fueron bloqueados por al menos cinco ISP y más 

de la mitad fueron bloqueados por todos los pro-

veedores. CANTV y al menos cinco ISP privados 

también bloquearon las VPN Psiphon y Tunnel 

Bear. (Freedom House, 2022: p. 16)

Ante esta práctica de bloqueos, los portales 
web como Armando.info o Efecto Cocuyo uti-
lizaron otros canales para difundir sus conte-
nidos, tales como: correo electrónico y siste-
ma de mensajería (WhatsApp y Telegram). Los 
expertos denuncian que los bloqueos son cada 
vez más sofisticados, dado que se requiere de 
VPN y servicios de anonimización para eludir 
el filtrado de HTTP, HTTPS y la identificación de 
nombre del servidor (SIN en inglés).  

El Gobierno continuó con su estrategia de 
incidir en la conversación digital a través del 
uso de cuentas oficiales y el despliegue en Twi-
tter de las tropas tuiteras para ampliar la na-
rrativa oficial. En el año 2021, Twitter informó 
sobre la suspensión permanente de al menos 2 
mil cuentas articuladas a la aplicación “Twit-
ter Patria”, las cuales promueven un compor-
tamiento inauténtico con el fin de favorecer la 
gestión oficialista y, en otros casos, despresti-
giar a periodistas y líderes políticos de la opo-
sición. 

En marzo del año 2022, el Gobierno lanzó 
la red social y la aplicación móvil Ven App, la 
cual tiene funciones similares a las redes socia-
les (servicio de mensajería, intercambio de ar-
chivos, entre otros), pero dicha aplicación sus-
citó temores y suspicacias, debido a los permi-
sos que se requieren para su instalación, dado 
que vulnera la privacidad de los usuarios y pue-
de ser empleado por el Gobierno para incidir 
en las conversaciones en línea. Recordemos 
que la plataforma del Sistema Patria centraliza 
en línea no solo información personal sobre los 
ciudadanos, sino que además, según el Infor-
me de Cazadores de Fake News (2021), había 
sido usado para impulsar tendencias en Twitter, 
y los usuarios eran recompensados con bonos 
para promover dichas tendencias.  

En el año 2021 según la organización Espa-
cio Público se registró el menor número de de-
tenciones desde el año 2016 por “… cuestionar 
a los funcionarios y las políticas gubernamen-
tales a través de las redes sociales”; cabe resal-
tar que ese año hubo una disminución de casi 
el 40 % de casos. Si bien se redujeron los episo-
dios de violencia por las actividades en la esfe-
ra digital de usuarios y periodistas, aún persis-
ten las amenazas y las detenciones2. En el caso 
de los periodistas, continúan las detenciones, 
muchos de ellos luego son puestos en libertad 
pero con medidas cautelares, lo que ha deveni-
do en dinámicas de autocensura en el abordaje 
de noticias, sobre todo lo referido a los conteni-
dos de índole político. 

Ante los procesos desinformativos desarro-
llados por el Gobierno venezolano, existe una 
coalición de periodistas, ONG y medios digita-
les, que han creado sus propias unidades de ve-
rificación de hechos, como una forma de ofre-
cer información y contenidos veraces, además 
de ser espacios para visibilizar noticias, líneas 
editoriales y perspectivas de análisis que son 
independientes de la línea oficialista.

A pesar de las limitaciones que existen en 
el ámbito de la movilización social y digital, 
además de las complejas condiciones referidas 
a los accesos y conexiones a Internet en el país, 
esta red informática sigue siendo un espacio de 
expresión y protesta.  

En abril de 2021, ProBox registró la mayor can-

tidad de publicaciones en Twitter con etiquetas de 

temas sociopolíticos desde que comenzó su tra-

bajo en 2019. Si bien el observatorio no identificó 

mucho debate político en línea durante las elec-

ciones regionales de noviembre de 2021, sí identi-

ficó activismo en línea en torno a cortes de energía 

Ante esta práctica de bloqueos, 
los portales web como Armando.info o 
Efecto Cocuyo utilizaron otros canales 
para difundir sus contenidos, tales como: 
correo electrónico y sistema de mensajería 
(WhatsApp y Telegram).
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eléctrica en todo el país. La etiqueta más utilizada 

por la sociedad civil durante este período fue 

#SinLuz. (Freedom House, 2022: p. 29)

En medio de un contexto represivo, el acti-
vismo se ha dado a través de iniciativas ciuda-
danas y políticas; verbigracia, en el marco de 
las elecciones de diciembre de 2020 se creó la 
plataforma Venezuela Documenta con el fin de 
concientizar a los votantes sobre los derechos 
humanos y la fragilidad de nuestro sistema de-
mocrático. Otro dato importante lo hallamos 
en las aplicaciones diseñadas durante la pande-
mia de la COVID-19, específicamente se crearon 
directorios de farmacias y sitios de alquiler de 
oxígeno, de forma que usando Google Maps se 
pudiera acceder a los portales de atención mé-
dica y empresas dedicadas al área de servicios 
de salud. 

Las compañías telefónicas, en especial las 
que ofrecen servicios de telefonía móvil, pue-
den solicitar obligatoriamente información 
personal a los clientes al momento de adquirir 
una tarjeta SIM o un teléfono móvil. En nuestro 
país, debido a una resolución administrativa de 
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
de Venezuela (Conatel) en octubre de 2017, los 
operadores deben proporcionar información 
recopilada3 a los servicios de seguridad sin la 
necesidad de una orden judicial. 

En un informe de transparencia de 2021, publi-

cado en agosto de 2022, luego del período de 

cobertura, Telefónica, propietaria de Movistar, 

reveló que más de 1,5 millones de líneas telefó-

nicas pertenecientes a usuarios de Movistar 

habían sido afectadas por la interceptación de 

comunicaciones ese año. Esto representa alre-

dedor del 20 % de todos los usuarios de Movistar 

en el país. (Freedom House, 2022: p. 41)

Bajo este panorama, el informe de Freedom 
House evidencia restricción de las libertades 
civiles, fragilidad institucional, opacidad in-
formativa, procesos de desinformación, blo-
queos de portales web de noticias, detenciones 
arbitrarias, censura y autocensura de los me-
dios de comunicación. Todo ello se gesta en un 
contexto caracterizado por las frecuentes fallas 
de los servicios públicos, especialmente en lo 
concerniente a la energía eléctrica, además de 
la compleja situación social y económica que 
afecta notablemente a los sectores más vulne-
rables de nuestra sociedad. Estos factores inci-
den notablemente en las posibilidades de acce-
so y conexión a Internet, aunado a los controles 
y restricciones que provienen de la estructura 
gubernamental. 

Con respecto a la situación de Internet en 
el país, el reporte anual realizado por Tenden-
cias Digitales y Datanálisis Penetración y usos 
de Internet en Venezuela (2022), sitúa la pene-
tración de Internet en el país en 73 %, con 19 
millones 890 mil 458 de usuarios conectados, 
de los cuales el 42 % tiene entre 18 y 34 años. 
El 57 % de los venezolanos se conecta a Inter-
net a través de un dispositivo móvil. El 62 % 
de los venezolanos usa WhatsApp, como prin-
cipal plataforma de mensajería, le sigue la red 
social Facebook con 58 %. Estas cifras pue-
den ser alentadoras, pero todo ello ocurre en 
un contexto de profunda desigualdad social, 
con sectores sociales que sí tienen más acceso 
a Internet, y poseen las competencias tecnoló-
gicas para eludir los bloqueos y restricciones 
que provienen del Gobierno. Las brechas digi-
tales se intersectan con las ya existentes bre-
chas socioeconómicas, y a eso le añadimos la 
compleja situación que supone para los ciuda-
danos acceder a información veraz en el país, 
por el proceso de desinformación que proviene 
de los propios entes gubernamentales. 

LA PROTESTA: ENTRE LAS CALLES  
Y LAS REDES SOCIALES DIGITALES 

López Maya y Lander (2006) caracterizan a 
Venezuela como una sociedad que se moviliza 
incesantemente con periodos que oscilan entre 
menor y mayor turbulencia sociopolítica, mar-

[...] el informe de Freedom House evidencia 
restricción de las libertades civiles, fragilidad 
institucional, opacidad informativa, procesos 
de desinformación, bloqueos de portales web 
de noticias, detenciones arbitrarias, censura y 

autocensura de los medios de comunicación
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cando un punto de inflexión con los sucesos del 
Caracazo de 1989. El llamado también sacu-
dón no solo implicó una respuesta ante un pro-
grama de ajuste macroeconómico del entonces 
gobierno de Carlos Andrés Pérez, era también 
un signo del proceso de deslegitimación del sis-
tema político venezolano, que se acentuaría con 
los golpes de Estado de 1992 y la destitución 
de Pérez. Los rasgos inusitados para nuestro 
país con el Caracazo, en términos de protes-
ta y movilización popular, hizo que se centrara 
la atención en la política de la calle, la cual se 
entiende para nuestros autores como la: “… in-
teracción que se produce en el espacio público, 
la calle, entre actores sociales y políticos, inclu-
yendo las multitudes, y diversas representacio-
nes de la autoridad” (p.3). En esta política de la 
calle, se observa cómo los distintos ciudadanos 
y colectivos, buscan organizarse frente a las es-
tructuras tradicionales políticas, con el fin de 
intervenir la esfera pública, redefinir las rela-
ciones con las instancias de poder y crear otros 
espacios de convivencia política. 

En ese análisis de López Maya y Lander 
(2006) sobre la protesta popular en Venezue-
la 1958-2005, se evidencia la compleja relación 
que se gesta entre el Estado y la sociedad ve-
nezolana, lo cual se refleja evidentemente en la 
política de la calle. La irrupción de la protes-
ta por razones de índole socioeconómica y las 
originadas por motivaciones civiles y políticas 
ha cambiado a lo largo de los años. Un punto 
central en las movilizaciones tiene que ver con 
aquellos periodos centrados en la lucha hege-
mónica (como la que se vivió en los años 1970), 
ya que al confrontar directamente el poder, las 
protestas suelen ser más violentas, mientras 
que en etapas con mayor legitimidad política, 
las movilizaciones se centran en las demandas 
por reivindicaciones socioeconómicas. 

En las últimas décadas, de acuerdo con 
López Maya y Lander, hemos visto diversas 
confrontaciones por la lucha hegemónica en el 
país, las cuales se expresan a través de “accio-
nes colectivas de naturaleza confrontacional” 
(p.14) y, además han emergido nuevos actores 
sociales que también buscan posicionarse en 
esas disputas por el poder político; aunque se 

siga observando movilizaciones por razones 
de índole socioeconómico, de fondo las moti-
vaciones políticas siguen siendo un motor de 
acción importante para la movilización social. 

Las protestas realizadas en los últimos años 
se han llevado a cabo en un marco legal-insti-
tucional que ha limitado el derecho a la asocia-
ción y participación; a pesar de ello, los ciuda-
danos, organizaciones y partidos políticos han 
actuado desde otras lógicas y sensibilidades 
para manifestarse en la esfera pública, creando 
y gestionando otras formas de movilización y 
protesta social. Verbigracia, las protestas de los 
años 2014 (febrero-abril) y 2017 (abril-julio), 
supuso un cambio en la forma como se venían 
realizando las movilizaciones en el país, por el 
uso de las redes sociales digitales para las ac-
ciones en línea y en las calles, además la orga-
nización ciudadana se caracterizó por su carác-
ter en red y descentralizado. Cabe resaltar que 
la acción de ciberactivistas hizo presencia, aun-
que de forma incipiente, en los ciclos de protes-
tas en Venezuela (2014 y 2017), a través de la 
denuncia y en la organización de las moviliza-
ciones, pero la falta de deliberación colectiva 
y la construcción de espacios políticos afines, 
imposibilitó que se llevaran a cabo acciones de 
mayor trascendencia en el ámbito político. 

En su informe anual, Provea (2017) conside-
ra que las protestas realizadas durante cuatro 
meses en el año 2017, son la primera rebelión 
popular del siglo XXI. Dichas protestas se ges-
tan en un contexto sociopolítico profundamen-
te complejo, caracterizado por una catastrófi-
ca situación económica, escasez de alimentos y 
medicinas, además de la ruptura del hilo cons-

La idea de estos grupos es hacer activismo 
de forma pacífica y creativa, gestionando 
estratégicamente sus acciones, repensando 
tipos diferentes de protestas y luchas en el 
país; muchas de estas iniciativas se mantienen 
vigentes, su labor activista se centra en la 
reflexión sobre la situación del país y fomentar 
la organización comunitaria. 
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titucional. Los cuerpos de seguridad no solo 
restringieron las marchas y concentraciones, 
sino que violaron flagrantemente los derechos 
humanos4. En este tipo de protestas, el mundo 
virtual jugó un papel importante en la trans-
misión y organización de la información, am-
pliando la comunicación entre los participantes 
a través del uso de las redes sociales digitales 
para la convocatoria, organización y moviliza-
ción. 

A pesar de estos actos de represión y flagran-
te violación de los derechos civiles durante las 
protestas del año 2017, se dieron iniciativas ciu-
dadanas que se enmarcan dentro de estas nue-
vas prácticas de organización y movilización 
en el contexto de las TIC; ejemplo de ello son: 
Laboratorio ciudadano de no violencia activa; 
Las piloneras; BusTV; Servicio de informa-
ción pública; Dale letra; Canta el pueblo; Bille-
te alzao y Humano derecho radio en Caracas; 
Platos vacíos, Versos de mi tierra, Próceres en 
desobediencia y Conversaciones democráticas 
en Barquisimeto y el Colectivo artístico Ham-
brientos en Mérida (Provea, 2017). La idea de 
estos grupos es hacer activismo de forma pa-
cífica y creativa, gestionando estratégicamen-
te sus acciones, repensando tipos diferentes de 
protestas y luchas en el país; muchas de estas 
iniciativas se mantienen vigentes, su labor acti-
vista se centra en la reflexión sobre la situación 
del país y fomentar la organización comunita-
ria. 

A pesar de las restricciones, la censura y 
los procesos de desinformación, perviven las 
iniciativas para impulsar la protesta, de ello 
da cuenta el Informe anual (2022) del Obser-

vatorio Venezolano de Conflictividad Social 
(OVCS),  los datos más  relevantes arrojan: 

n	 Los trabajadores protestaron 3 mil 185 ve-
ces exigiendo salarios dignos. Los derechos 
laborales fueron el principal motivo de las 
protestas en el año 2022. 

n	 Desde marzo 2021 hubo 763 protestas de 
trabajadores rechazando las tablas salariales 
impuestas por Onapre5. 

n	 692 protestas se dieron por la crisis de la ga-
solina. 

n	 Jubilados y pensionados participaron en 913 
protestas aproximadamente a nivel nacional. 

n	 Se reprimieron 114 protestas en veintiún es-
tados, se arrestó a 35 manifestantes y vein-
tiún resultaron heridos.

n	 Se realizaron 165 protestas en veintidós es-
tados del país denunciando la violación de 
los derechos humanos por parte de funcio-
narios de seguridad del Estado. 

n	 953 protestas por la ineficiencia en la presta-
ción de los servicios públicos: agua potable, 
gas doméstico, electricidad, recolección de 
residuos sólidos, conexión a Internet, telefo-
nía, entre otros. 

n	 Los líderes políticos de la oposición exigie-
ron al Consejo Nacional Electoral (CNE) la 
activación del registro electoral ante las elec-
ciones presidenciales de 2024. 

n	 Debido al aumento en las tasas de femici-
dios, maltrato y abuso infantil, se exigió la 
protección y defensa de las mujeres, niños y 
adolescentes. 

n	 En materia de derechos civiles y políticos 
(DCP), se hicieron movilizaciones ante el 
abuso de poder y la criminalización de la 
participación ciudadana: 903 protestas exi-
gieron derecho a la participación política, 
840 exigieron acceso a la justicia, 313 por el 
derecho a la vida, 278 por el debido proce-
so y la libertad de las personas detenidas y 
encarceladas, y 197 exigieron políticas que 
garanticen la seguridad ciudadana. 

En estas distintas formas de protesta, la 
ciudadanía optó por la movilización pacífica 

y por las concentraciones que denotan 
mayor organización y coordinación. El uso 

de estrategias creativas y no violentas es una 
forma de eludir las acciones represivas de 

los cuerpos policiales
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En estas distintas formas de protesta, la ciu-
dadanía optó por la movilización pacífica y por 
las concentraciones que denotan mayor orga-
nización y coordinación. El uso de estrategias 
creativas y no violentas es una forma de eludir 
las acciones represivas de los cuerpos policia-
les, que ante las protestas y otras manifestacio-
nes públicas, suelen actuar desde la represión y 
las detenciones arbitrarias.  

Las movilizaciones en las calles, también 
tienen su réplica en las plataformas digitales, 
especialmente en Twitter, sitio en el que los 
usuarios buscan posicionar temas de interés a 
través de los llamados tuitazos. A través de esa 
acción digital se hace labor divulgativa, se con-
voca a la manifestaciòn y se exponen las razo-
nes de la protesta; de forma que este espacio se 
usó para el activismo, la denuncia y el acceso a 
la información. Vale decir que todo ello se hizo 
a pesar de las restricciones y prácticas desin-
formativas descritas. 

El informe de ProBox, titulado: Twitterzue-
la 2021: propaganda y desinformación como 
política de Estado, nos brinda una perspectiva 
significativa sobre el uso de Twitter para la pro-
testa y el activismo social. En el caso venezola-
no, la categoría sociedad civil 6 fue la segunda 
en posicionarse con 351 etiquetas y alrededor 
de 1 millón 971 mil 413 tuits. Aunque el ofi-
cialismo posicionó más tuits y tendencias, se 
destaca el uso dado por los distintos gremios 
para impulsar y movilizar a la ciudadanía, de-
nunciando la narrativa que intentaba imponer 
el oficialismo sobre las distintas protestas. 

Probox  identificó ocho razones que impul-
saron la protesta social durante el año 2021: 
derechos humanos con 116 etiquetas y alrede-
dor de 850 mil 211 tuits. Economía con 77 ten-
dencias y 393 mil 676 tuits, relacionados con 
la exigencia ciudadana de mejorar el ámbito 
económico y salarial en el país. Servicios, con 
46 etiquetas y más de 200 mil mensajes, rela-
cionados con las fallas en los servicios básicos, 
verbigracia los cortes de electricidad. Salud, 
42 tendencias y el 10,5 % de los mensajes tota-
les vinculados por el sistema de salud nacional 
y la vacunación contra la COVID-19. Política, 
veintidós etiquetas y más de 105 mil mensa-
jes, relacionados con el apoyo de temas polí-

ticos. Educación, veinte tendencias (3,3 % de 
la conversación digital) vinculadas con el siste-
ma educativo en el país. Gasolina, once etique-
tas y más de 33 mil mensajes sobre la escasez 
de combustible. Otros, diecisiete tendencias de 
protestas y 105 mil 051 tuits vinculados con te-
mas diversos (ver figura 1).

ProBox en su informe alertó sobre el decli-
ve en la protesta social digital, verbigracia en 
agosto de 2021. Más allá de estas cifras, solo 
se posicionaron diez etiquetas de protesta so-
cial, aunque en septiembre la protesta se hizo 
presente nuevamente en la conversación digi-
tal, debido a las exigencias económicas y fallas 
en el servicio eléctrico. Entre los meses de oc-
tubre y diciembre se observó el mayor descenso 
de la actividad de la sociedad civil, desde que 
Probox inició el monitoreo en el año 2019. A 
pesar del declive de la protesta digital y que el 
sector oficialista domina la conversación digi-
tal (aunque de forma inorgánica), es importante 
resaltar la autenticidad de las protestas en redes 
llevadas a cabo por las ONG, ciudadanos orga-
nizados y gremios (docente), quienes a través 
de acciones concertadas lograron denunciar y 
visibilizar diversas causas y situaciones en el 
país. En promedio, el 76,08 % de los mensa-
jes de la sociedad civil fueron impulsados por 
usuarios reales, situación que difiere de la na-
rrativa digital oficialista, caracterizada por pro-
mover la desinformación y la propaganda usan-

Fuente: Probox, (2021).

FIGURA 1. RAZONES DE PROTESTA SOCIAL EN TUITS

https://www.youtube.com/watch?v=KkIW_wxpWCc
https://www.youtube.com/watch?v=KkIW_wxpWCc
https://www.youtube.com/watch?v=KkIW_wxpWCc
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do bots y tropas digitales; un ejemplo notorio 
de ello, es el MIPPCI, quien fue el principal ac-
tor de la conversación digital del oficialismo en 
el año 2021, con 440 tendencias y 186 millones 
723 mil 429 tuits, pero en promedio el 76,82 % 
de los mensajes generados fueron inorgánicos.  

En el año 2022 se observó una reactivación 
de la protesta digital; si bien el oficialismo si-
gue dominado la conversación digital en Twit-
ter (con bots y tropas digitales), la sociedad ci-
vil aumentó su presencia a través de tendencias 
y tuits entre los meses de marzo y agosto. La 
protesta giró alrededor de temas como: falla 
en los servicios públicos #SinLuz; derechos 
humanos #EPUVenezuelaDDHH y las exigen-
cias económicas, especialmente las referidas al 
tema salarial y pensiones #SalarioJustoYa. 

Las protestas digitales del gremio docente

Entre los gremios más activos en la protesta 
social se encuentran los docentes, quienes han 
tomado las calles y las redes sociales, especial-
mente Twitter, para llamar la atención sobre 
la crisis del sistema educativo, exigir mejores 
condiciones salariales y la derogación del ins-
tructivo de la Onapre. 

Según ProBox (2022), en el año 2021, el gre-
mio docente posicionó: 

n	 36 tendencias y 121 mil 352 tuits aproxima-
damente.

n	 23 etiquetas en las cuales se exigían aumen-
tos salariales y pagos atrasados. Por ejemplo:  
–#MaestrosSinSueldo, 5 mil 972 tuits (27 de 
enero de 2021 de 2021).
–#RespetoAlDocente, 4 mil 776 tuits (8 de 
abril de 2021).
–#QueremosNuestroPagoAhora, 12 mil tuits 
(21 de diciembre de 2021). 

n	 Ocho tendencias relacionadas con la crisis 
del sistema educativo venezolano, las condi-
ciones deplorables de las instalaciones edu-
cativas y el regreso a las clases presenciales. 
Por ejemplo: 
–#MaestrosReclaman, 5 mil 417 tweets (3 de 
febrero de 2021).

–#EducacionProblemaDeTodos, 2 mil 547 
tweets  (12 de agosto de 2021).
–#MaduroIrresponsable, 6 mil 239 tweets (8 
de octubre de 2021).

Según las cifras ofrecidas por ProBox (2022), 
entre enero y agosto del año 2022 los docentes 
posicionaron 59 etiquetas de protesta por ra-
zones económicas. En el mes de julio promo-
vieron diecisiete tendencias, las cuales coinci-
dieron con las 1.642 manifestaciones de calle 
totalizadas por el OVCS. Con respecto a la au-
tenticidad de los mensajes emitidos por el gre-
mio docente, más del 70 % fue realizado por 
usuarios reales. 

La organización de los docentes a nivel digital ha 

representado una parte importante de la conver-

sación sociopolítica en redes, salvo en mayo que 

no posicionaron ninguna etiqueta; entre abril y 

julio la proporción de tendencias de protesta 

impulsadas por los maestros ha aumentado un 

11,87 % y 23,13 % en cuanto a la proporción en 

tweets respecto al resto de la sociedad civil. 

(ProBox, 2022)

El activismo del gremio docente se encuen-
tra presente en las calles y en las redes sociales 
digitales, lo cual ha permitido contrarrestar (en 
cierta forma) las narrativas que provienen del 
oficialismo, visibilizando y exponiendo las ver-
daderas condiciones laborales y de vida de los 
maestros-profesores en Venezuela (de los traba-
jadores en general). El fin es visibilizar la pro-
testa, y para ello se hace uso de la red digital 
Twitter, para viralizar mensajes y contenidos 
que no aparecen en los medios como la prensa, 
radio y TV, producto de la censura y autocen-
sura. 

La protesta en los últimos dos años se ha 
centrado mayoritariamente en razones de índo-
le económica (OVCS y ProBox) referida princi-
palmente al tema salarial. Bajo este panorama, 
no solo los docentes han protestado; también lo 
han hecho jubilados y pensionados, empleados 
de la administración pública, médicos, enfer-
meros, entre otros: 

De acuerdo a nuestro registro desde enero de 

2021 hasta julio de 2022 se han posicionado 105 
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tendencias de protesta por razones económicas y 

aproximadamente 733.073 tweets relacionados a 

este tipo de reclamos en redes. Las etiquetas de 

los docentes representan el 42,86% de las tenden-

cias y 37,56% de los mensajes al respecto. 

(ProBox, 2022)

Estamos en presencia de activistas que se or-
ganizan y movilizan en las calles, y en la esfera 
digital, cuyo principal fin es lograr incidencia 
en la agenda política, en ambos contextos los 
ciudadanos deben contrarrestar la represión y 
la construcción de narrativas favorables al Go-
bierno. En el caso de las movilizaciones de ca-
lle, se han dado casos de detenciones, perse-
cución de activistas y amedrentamiento de los 
cuerpos de seguridad. En el ámbito digital, a 
cada tendencia o llamado a tuitazo en el país, el 
oficialismo crea narrativas y manipula la con-
versación digital para minimizar la protesta o 
simplemente poner el foco de la atención de la 
opinión pública en otros temas. En su afán de 
contener las críticas y protestas, el oficialismo 
hace uso de la censura, bloqueos, restricciones, 
bots, deepfake y demás herramientas de la 
inteligencia artificial para desinformar y situar 
como responsable de la crisis a las sanciones 
internacionales, la dirigencia opositora, conspi-
raciones y demás.   

ESTRATEGIAS PARA INVISIBILIZAR LA PROTESTA 
DIGITAL: INTERVENCIÓN Y DESINFORMACIÓN 

Nos interesa en este apartado mostrar algunos 
casos de protesta y las estrategias usadas por 
el Gobierno para opacar las protestas digitales. 
Según cifras ofrecidas por ProBox, en el año 
2022, mientras los docentes y profesores exi-
gían al Gobierno el pago completo del bono 
vacacional, el MIPPCI (posicionó el 28 de julio 
la tendencia #68AñosEnElCorazónDelPueblo 
conmemorando el natalicio de Hugo Chávez 
Frías con alrededor de 600 mil tuits, mien-
tras los docentes promueven la tendencia #Pa-
goVacacionalCompleto con aproximadamente 
30 mil mensajes exigiendo el cumplimiento 
de sus derechos laborales. “Mientras al menos 
78,48 % de los mensajes de la tendencia de los 
maestros fue realizado por usuarios reales, el 

89,08 % de los tweets en la del MIPPCI fueron 
generados por cuentas coordinadas con com-
portamiento inauténtico” (ProBox, 2022). 

El 12 de agosto de 2022, el presidente Nico-
lás Maduro informó que se iba a proceder con 
la cancelación total del bono vacacional; una 
vez más el MIPPCI posicionó la tendencia #Gra-
ciasPresidenteObrero con alrededor de 250 mil 
tuits, de los cuales el 91,15 % eran mensajes in-
auténticos. Nuevamente, el Gobierno hace uso 
de Twitter para desmentir la protesta de los do-
centes y fijar en la figura de Maduro un líder 
que gestiona de forma eficiente los conflictos. 
Ante ello, el gremio docente ha proseguido 
con las protestas, exigiendo mejoras en las  
condiciones socioeconómicas y la eliminación 
del instructivo de la Onapre que afecta a toda la 
administración pública. 

Cada vez que el gremio docente promueve 
una etiqueta denunciando no solo las nefastas 
condiciones laborales, sino la fragilidad del 
propio sistema educativo, el Gobierno hace uso 
de sus recursos para posicionar etiquetas con 
mensajes centrados en los logros en materia la-
boral y salarial que se han otorgado durante el 
gobierno de Maduro. La construcción de narra-
tivas y el dominio de la conversación digital es 
una estrategia que busca tergiversar la opinión 
pública nacional e internacional, proyectar la 
imagen de un país que respeta los derechos hu-
manos y digitales, además de una óptima ges-
tión gubernamental. 

En cuanto a las tendencias evaluadas durante 

todo 2022, ProBox pudo identificar que la 

mayoría de los mensajes se enfocan en amplificar 

la propaganda del gobierno, pero no informaban 

sobre alguna reacción o medida vinculada a las 

protestas, sino que se imponían otros temas para 

 “Mientras al menos 78,48 % de los mensajes 
de la tendencia de los maestros fue realizado 
por usuarios reales, el 89,08 % de los tweets 
en la del MIPPCI fueron generados por 
cuentas coordinadas con comportamiento 
inauténtico” (ProBox, 2022). 
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desviar la atención sobre el foco de las exigencias 

o para desinformar al respecto. (ProBox y Media-

nálisis, 2023) 

En el año 2023, el Gobierno sigue utilizan-
do estrategias desinformativas para desviar la 
atención de temas centrales en la esfera públi-
ca y, sobre todo, de las protestas que se llevan 
a cabo en el país. A este respecto en la figura 
2 podemos observar la promoción que se hace 
desde el MIPPCI con respecto a la vuelta a cla-
ses, mientras el gremio docente, trabajadores 
públicos y jubilados continúan exigiendo me-
joras salariales. 

Frente a las protestas que se llevan a cabo en 
las calles y en las redes, el Gobierno optó por 
influenciar la conversación digital con miles 
de mensajes coordinados de forma inorgánica, 
con el fin de justificar las condiciones salariales 
mediante narrativas que sitúan la responsabili-
dad de esta situación, y de otras, en las sancio-
nes internacionales (ver figura 3). 

En los primeros 24 días del año desde el MIPPCI 

se promovieron 33 tendencias que sumaron alre-

dedor de 20 millones 092 mil 637 mensajes, 10 

de ellas hablan sobre las sanciones económicas y 

cómo estas son las responsables de la decadencia 

del salario siendo #LasSancionesDestruyenElSa-

lario y #ElBloqueoMataElSalario algunas de 

ellas. (Probox y Medianálisis, 2023) 

En este periodo, los docentes y trabajado-
res públicos promovieron seis tendencias y 200 
mil 434 mensajes, que se centran en exigencias 
económicas y salariales. Si nos remitimos a las 
cifras de las protestas ciudadanas en Twitter, 
son muy inferiores en comparación al avasa-
llante flujo de contenidos que logra el Gobierno 
(por supuesto de forma inorgánica). Preocupa 
que muchos ciudadanos acepten, sin siquiera 
verificar, la información que se hace tendencia 
en Twitter, precisamente por su gran cantidad 
de interacciones, eso contribuye a desinformar 
y validar narrativas que no se corresponden 
con la realidad.

Estas prácticas han sido continuamente re-
producidas por el Gobierno en Twitter y, este 
último ha procedido a cerrar miles de cuentas 
que violaban su política de uso. A pesar de ello, 
el Gobierno persiste en el uso de cuentas inor-
gánicas e institucionales, para concertar men-
sajes que invaliden la disidencia política, la 
protesta ciudadana y cualquier perspectiva ad-
versa. Se trata, a fin de cuentas, de crear una 
imagen de progreso democrático y económico 
que contribuya a modificar la percepción que 
se tiene de Venezuela a lo interno y también a 
nivel mundial.  

Esta imagen de progreso y desarrollo se evi-
denció en el marco de la Serie del Caribe de 
este año 2023. Venezuela, siendo sede, estrena-

FIGURA 2. REGRESO A CLASES DESDE LOS GREMIOS Y LA VISIÓN OFICIALISTA.

Fuente: Probox y Medianálisis (2023).
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ba un fantástico estadio, mientras el Gobierno 
cimentaba su estrategia comunicacional en res-
ponsabilizar de la crisis económica a las san-
ciones internacionales, todo ello, mientras pro-
seguían las protestas por exigencias salariales. 
Lo interesante con este evento deportivo es que, 
según el estudio de Probox (2023), la maquina-
ria comunicacional del Gobierno concentró sus 
esfuerzos en posicionar tendencias donde se re-
saltaba el orgullo nacional y la pasión por el 
beisbol, mientras se dejaba a un lado el tema de 
las sanciones (ver figura 4). Por supuesto, una 
vez concluido el evento deportivo y con la in-
tensificación de las protestas, el Gobierno utili-
zó nuevamente el tema de las sanciones como 
una respuesta ante la movilización ciudadana. 

Una semana después de celebrarse la Serie 
del Caribe en el país, y en plena efervescen-
cia por el éxito del evento deportivo, el Gobier-
no utilizó inteligencia artificial como parte de 
su estrategia propagandística para demostrar el 
progreso económico. Para ello, a través de un 
reportaje para House of News En español, dos 
avatares creados con el software Synthesia ex-
plicaban los avances de nuestra economía, ha-
ciendo mención de la ocupación hotelera para 
los carnavales y de las ganancias obtenidas por 
la Serie del Caribe. Estos videos fueron difun-

didos por YouTube, Tik Tok y por el canal esta-
tal Venezolana de Televisión. A la ya conocida 
estrategia comunicacional de manipular la con-
versación digital en Twitter con cuentas bots, 
tropas digitales, se le añade la inteligencia arti-
ficial y los deepfake, todo ello con la intención 
de intervenir la opinión pública nacional e in-
ternacional, en sus intentos de promover propa-
ganda afín al Gobierno. 

FIGURA 3 LAS SANCIONES COMO RESPUESTA A LA PROTESTA

FIGURA 4 SERIE DEL CARIBE

Fuente: ProBox, 2023.

Fuente: Probox, 2023.
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Desde este panorama, y frente a una estra-
tegia comunicacional del Gobierno cimenta-
da en la desinformación e intervención de la 
conversación digital, es perentorio promover y 
fortalecer todos aquellos medios independien-
tes, iniciativas ciudadanas y observatorios que 
denuncian no solo los bloqueos y restricciones 
en el espacio digital, sino que también ofrecen 
monitoreo continuo sobre cómo actúa el Go-
bierno en su difusión de mensajes y en la cons-
trucción de narrativas.  

A MODO DE CIERRE

En el país, a lo largo de los años, las protestas y 
la movilización ha sido una constante, algunas 
de ellas han cuestionado la legitimidad del sis-
tema político y otras se han centrado en las de-
mandas socioeconómicas, aunque ambas ra-
zones se entrelazan buscando establecer nuevas 
cosmovisiones y relaciones entre la ciudadanía 
y el Estado. En medio de una acérrima hege-
monía comunicacional que se vive en el país, 
la esfera digital se ha convertido en el nuevo 
espacio de encuentros y deliberación, de ahí 
su crucial importancia para acceder a la infor-
mación, comprender la realidad sociopolítica y 
constituirse en un espacio para la lucha. 

Frente a ello, se hace vital fortalecer los es-
pacios de activismo digital, no solo como re-
ferente de denuncia social, sino también como 
una forma de contrarrestar las continuas inter-
venciones que hace la estructura gubernamen-
tal para manipular la conversación digital. Sa-
bemos por estudios de observatorios como Pro-
Box, que la desinformación y la propaganda 

política no se limita solo al Gobierno nacional 
y las cuentas de sus ministerios, las alianzas 
se extienden a países como Nicaragua y Cuba, 
quienes junto con Venezuela, han generado 
tendencias en simultáneo actuando bajo premi-
sas que persiguen controlar la información en 
Twitter  e incidir en la actividad digital. 

Ante la violación constante de nuestros dere-
chos digitales y las alianzas nacionales e inter-
nacionales para seguir interviniendo la esfera 
digital, es vital que los distintos gremios y la 
ciudadanía se involucren activando y fortale-
ciendo la protesta digital como una forma de 
alianza con las movilizaciones que se desarro-
llan en las calles. Sabemos que en estos con-
textos desinformativos es compleja la labor de 
lucha ante el Gobierno y sus estrategias digita-
les, pero es necesario continuar reportando y 
visibilizando las restricciones e intervenciones 
en espacios como Twitter. 

En medio de este panorama tan complejo, es 
una bocanada de oxígeno la demostración de 
los gremios en las calles y en las redes sociales, 
si bien el Gobierno perennemente busca opa-
car la movilización en las calles y el posicio-
namiento de tendencias en el espacio digital, 
los trabajadores han persistido en mantener su 
agenda de lucha, con el interesante resultado de 
protestar usando todos los recursos posibles. 

Podemos, por lo tanto, considerar que la pro-
testa digital se ha reactivado en el país, con sus 
inmensas dificultades, pero con diversas redes 
ciudadanas que persiguen no solo ofrecer in-
formación veraz, sino que trabajan por esta-
blecer agendas que permitan la participación, 
deliberación y el fortalecimiento de las redes 
políticas. 

EDIXELA BURGOS

Doctora en Ciencias Sociales de la UCV (2020). 
Profesora Asociado adscrita del Centro de 
Investigación de la Comunicación (CIC-UCAB) 

desde el año 2019. Profesora Asociado en la 
Escuela de Sociología (FaCES-UCV). 

[...] se hace vital fortalecer los espacios de 
activismo digital, no solo como referente de 

denuncia social, sino también como una forma 
de contrarrestar las continuas intervenciones 

que hace la estructura gubernamental para 
manipular la conversación digital. 
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ABSTRACT

In this research, an exploratory study of  reading behaviors of  sociology students at the 
Universidad Central de Venezuela was conducted. The interest was focused on knowing 
what books and preferences these students have, determining at the same time if  these 

inclinations go hand in hand with their decision to study social sciences. The research 
was approached from two perspectives: one quantitative, through the application of  a 

questionnaire to obtain general data on the student population, related to titles, access 
to forms of  entertainment and reading formats; another qualitative approach, where a 
series of  semi-structured interviews were conducted to learn about reading habits from 

testimonial perspectives, seeking the emotional relationship and its practice both in 
everyday life and in university education.

Galería de Papel. Identidad. Meeting Point -16-21. Solimán López (2023).
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LA PRÁCTICA DE LA LECTURA COMO  
CENTRO DE ESTUDIO

Los estudios especializados en la lectura han 
despertado una serie de inquietudes sobre las 
diferentes formas de abordar la realidad. La 
lectura se ha formalizado como institución al 
desprenderse como línea de investigación in-
dependiente dentro de los sondeos de consumo 
cultural, industria editorial y gestión de polí-
ticas públicas, en la que el centro de interés 
orbita en la figura del lector, la circulación de 
textos y los circuitos de distribución (Escarpit, 
1971). Estos estudios sobre la lectura también 
se ponen en contraste con los avances de las 
tecnologías y las nuevas formas de acceder a 
contenidos de información.  

Resulta contradictorio que la lectura, como 
práctica social, se reconozca casi por consen-
so unánime como medio por excelencia para 
transmitir y adquirir el saber, pero son contadas 
las situaciones en las que ella se somete a una 
observación crítica, como objeto y vínculo de 
conocimiento. Es muy común que dentro de las 
discusiones relacionadas con la lectura impe-
ren opiniones como: “antes se leía mucho más” 
o “en este país no se lee”, conclusiones agita-
das, de una dramatización o subestimación de 
la práctica dentro de lo cotidiano, producto de 
los estigmas y prejuicios generales. Dentro de 
los grandes eslóganes del mercado, conforma-
do por colectivos, inmersos en partidos, corpo-
raciones y ONG, se repiten hasta el cansancio 

¿Qué leen los futuros 
sociólogos de la Universidad 
Central de Venezuela?
ALEXANDER J.M. URRIETA SOLANO

En esta investigación se realizó un estudio exploratorio de comportamientos lectores 
en los estudiantes de sociología de la Universidad Central de Venezuela. El interés estuvo 
enfocado en saber qué libros y qué preferencias tienen estos, determinándose al mismo 
tiempo si dichas inclinaciones van de la mano con su decisión de estudiar ciencias 
sociales. La investigación se abordó desde dos enfoques: uno cuantitativo, mediante la 
aplicación de un cuestionario para obtener datos generales de la población de estudiantes, 
relacionados a títulos, accesos a formas de entretenimiento y formatos de lectura; otro 
enfoque, cualitativo, donde se realizaron una serie de entrevistas semiestructuradas para 
conocer los hábitos de lectura desde perspectivas testimoniales, buscando la relación 
emocional y su práctica tanto en la vida cotidiana como en la formación universitaria. 
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presupuestos ideológicos como: “leer nos hará 
mejores ciudadanos” o “solo formando lecto-
res alcanzaremos el desarrollo”. Pero, ¿dónde 
abordamos la rigurosidad de las investigacio-
nes entre tantas campañas que patrocinan la su-
peración? ¿Cómo la lectura se vuelve un instru-
mento capaz de fomentar la participación y el 
enriquecimiento de una comunidad, desde una 
perspectiva crítica, más allá del decoro de una 
política pública o acción de responsabilidad so-
cial?

Con las investigaciones de las últimas déca-
das las preocupaciones han pasado del proble-
ma de las malas lecturas al diagnóstico de una 
lectura consumista, resultado del apogeo de la 
industria cultural y la globalización. Surgieron 
nuevos protagonismos, como los casos del no 
lector y los poco lectores, que, en suma, y en-
trando al siglo XXI, anuncian la llegada “… de 
otro personaje inquietante: el lector de escritos 
sumergido en una masa de pantallas tan volá-
tiles como insípidas” (Poulain, 2004: p.17). La 
influencia del sector de la publicidad en las em-
presas de comunicación, mediante la transfor-
mación de las personas en audiencias medibles, 
tiende a subordinar la innovación cultural, lle-
vando el placer del entretenimiento al consu-
mismo comercial. 

Podemos considerar también el desarrollo de 
los medios de comunicación masivos, el boom 
de las aplicaciones descargables, suscripciones 
y plataformas streaming que han cambiado las 
formas de leer, y los lectores, convertidos tam-
bién en usuarios tienen una manera de asimilar 
la información. “En la sociedad contemporánea 
mundial que privilegia la comunicación virtual 
e internáutica, el libro impreso, el libro-objeto, 
es más que nunca un mundo en sí, una historia, 
una manera de ver el mundo y de transmitir-

lo” (Bahloul, 2002: p.13). El libro convive aho-
ra con las nuevas propuestas narrativas que se 
han atomizado en la digitalización de la vida, 
configurando nuevos espacios que trascienden 
los límites físicos que amplían la experiencia 
de consumo de contenidos. 

El paradigma tecnológico mediatiza la inte-
racción social. Por medio de la lectura se re-
crean nuevos modelos de pensar, expresar y 
sentir. La pantalla es el nuevo espacio que, no 
reemplaza, sino que amplía las dimensiones del 
libro y la lectura, combinándose en otras na-
rrativas transmediáticas. La digitalización de 
la comunicación, la interconexión de ordenado-
res, la globalización y concentración de empre-
sas mediante conglomerados de redes, reaco-
modan la vida cotidiana en función de preten-
siones tecnocráticas. En este nivel de difusión 
la lectura es un hecho consumado: se ha vuel-
to parte de la comercialización generalizada, 
donde pierde en las imágenes sociales su visión 
emancipadora. Pero no por ello está desvalori-
zada, ni desaparece, ni disminuye la fuerza de 
los lectores. 

EL SOCIÓLOGO Y EL COMPORTAMIENTO 
LECTOR 

Existe un tipo de desdén o cierta sospecha en 
cuanto a las lecturas que los estudiantes rea-
lizan en clase; surge la inquietud de saber si el 
estudiante comprende y es capaz de discutir 
sobre lo que lee. Cierto cuestionamiento de la 
misma práctica debe salir, de forma inevitable, 
de los espacios donde precisamente se realizan 
interrogantes “sobre la situación cultural de las 
poblaciones modernas” (Poulain, 2004: p.48). 
Desde la construcción y definición del objeto 
de estudio hasta la recopilación y análisis de 
los materiales, la Sociología de la lectura no 
puede soslayar el hecho también de que aquel 
que pretende investigar, el sociólogo mismo, 
tiene una relación particular con la lectura. 

El sociólogo es un lector, dotado de sus modelos 

prácticos e ideológicos; desde el inicio se pre-

senta ante su objeto armado de supuestos cultu-

ro-centristas. En la práctica cuyo modelo domi- 

minante él controla. El distanciamiento científico 

Surgieron nuevos protagonismos, como los 
casos del no lector y los poco lectores, que, en 

suma, y entrando al siglo XXI, anuncian la 
llegada “… de otro personaje inquietante: el 
lector de escritos sumergido en una masa de 

pantallas tan volátiles como insípidas” 
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que exigiría cualquier enfoque sociológico de las 

prácticas de lectura parece particularmente 

esquivo en un campo donde el sociólogo mismo 

está tan estrechamente implicado. Dicha dis-

tancia constituye un supuesto epistemológico 

previo que hace necesaria la crítica de los docu-

mentos de la encuesta recopilados, así como el 

reajuste constante de la hipótesis y los procedi-

mientos. (Bahloul, 2002: p.17)

Resulta entonces que surge una exigencia 
imperiosa cuando la línea enmarcada en la So-
ciología de la lectura pretende tomar como ob-
jeto de investigación a los mismos sociólogos. 
Es importante destacar que “… el estudio de 
los ‘discursos de lectura’ se convirtió en una 
necesidad epistemológica para el sociólogo, ya 
que él mismo está incluido en los temores y las 
esperanzas sociales” (Poulain, 2004: p.48).

Esta investigación nace por la necesidad de 
no solo desmontar la idea de que el sociólogo 
en formación cuenta con armas y distinciones 
culturales que lo alejan de otras ramas del sa-
ber, al menos en el ámbito personal o profesio-
nal universitario. Los intereses por acercarse a 
estas particularidades tienen una pertinencia 
social y pedagógica: el conocer bajo qué prácti-
cas lectoras se forman los futuros profesionales 
de una institución de estudios superiores.

Nos podemos plantear la siguiente pregunta 
que estará anclada a la investigación: ¿Existe 
una relación entre los hábitos de lectura y los 
intereses enmarcados al estudio de las ciencias 
sociales?

La investigación tuvo como objetivo princi-
pal analizar el comportamiento lector de los es-
tudiantes de la Escuela de Sociología, pertene-
cientes a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad Central de Venezue-
la, durante el año 2020. 

Entre los objetivos específicos de esta inves-
tigación estuvo: 

n	 En primer lugar: conocer los soportes de lec-
tura empleados por los estudiantes (libros, 
periódicos, revistas, blogs, textos en Inter-
net), así como sus preferencias y gustos lite-
rarios. 

n	 El segundo lugar: conocer la identidad lectora 
de los estudiantes de la Escuela, y el modo de 
concebir su rol dentro de los espacios univer-
sitarios mediados por la formación lectora.

n	 El tercer y último objetivo específico: descri-
bir las diferentes formas de acceso a la lec-
tura de los estudiantes de la Escuela de So-
ciología, y ubicar los diversos intermediarios 
influyentes en el proceso de la lectura del es-
tudiante.

Tanto el objetivo general como los objetivos 
específicos se abordaron dentro de dos fases 
de recolección de datos: la primera fase, de or-
den cuantitativo, mediante la aplicación de un 
cuestionario a los estudiantes para obtener da-
tos generales de la población a tratar. Seguido a 
esto, la segunda fase de la investigación, de or-
den cualitativo, estuvo comprendida en una se-
rie de entrevistas semiestructuradas, donde por 
medio de la etnografía educativa se analizaron 
las perspectivas particulares de los estudiantes 
acerca de la lectura.

En esta investigación se quiso averiguar qué 
leen los futuros sociólogos de la Universidad 
Central de Venezuela. Además de ver si existe 
también una relación entre las formas de leer 
y el contexto actual, en donde también la in-
dustria del libro ha pasado a un mercado de in-
tercambio de segunda mano y editoriales in-
dependientes, de pocas novedades que pueden 
descartarse porque su adquisición implica un 
gran costo. 

La falta de novedades disponibles (o de or-
den asequible) dentro de la demanda lectora, ha 
dado el desplazamiento a nuevas plataformas 
como los libros digitales. Pero también dentro 
de los estudios del comportamiento lector, no 
podemos pasar por alto que además del libro 

Esta investigación nace por la necesidad de 
no solo desmontar la idea de que el sociólogo 
en formación cuenta con armas y distinciones 
culturales que lo alejan de otras ramas del 
saber, al menos en el ámbito personal o 
profesional universitario.
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las personas puedan realizar lecturas efectivas 
en otros formatos y, sin embargo, no conside-
rar ese formato como parte de una lectura le-
gítima. 

FASE CUANTITATIVA

Para esta investigación se empleó como proce-
dimiento metodológico una encuesta. Se reco-
pilaron los datos mediante un cuestionario pre-
viamente diseñado, en función de otros trabajos 
previos que han abordado estudios de medición 
de comportamientos lectores. Se tomaron como 
referencia los antecedentes expuestos en la pri-
mera parte, más la sugerencia de medición del 
Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe –Cerlalc– (Uribe, 
Charria, Monak, Roa, Castellanos, y Barrero, 
2011), los cuales, por su eficacia y respaldo son 
la base para la construcción del instrumento, 
modificado en función de los intereses de la in-
vestigación. 

El proceso de recolección de la información 
tuvo una duración de quince días, del 3 de abril 
hasta el 17 de abril del 2020, durante el periodo 
infructuoso de la pandemia mundial. Se aplicó 
a estudiantes cursantes en cualquiera de los 
diez semestres regulares de la carrera de Socio-
logía. Se utilizó la plataforma de google forms 
para la aplicación y difusión del cuestionario 
vía online por diversos grupos estudiantiles 
dentro de las redes sociales. 

Para medir la fiabilidad del instrumento se 
realizó una prueba piloto del cuestionario apli-
cada a quince estudiantes de la Escuela de So-
ciología. “La fiabilidad está asociada con la 
ausencia de error aleatorio, y expresa el grado 
en que un instrumento aplicado repetidamen-
te proporciona igualdad en las puntuaciones y 
medidas” (Téllez, 2017: p.104). Se usó el méto-
do de consistencia interna (alfa de Cronbach), 
donde “… el coeficiente de Cronbach varía en-
tre 0 y 1, siendo 0 indicativo de ausencia de 
consistencia y 1 una perfecta consistencia” (Té-
llez, 2017: pp. 104-105). 

El instrumento resultó fiable. 

Del mismo modo, se trabajó con las varia-
bles que se consideraron más convenientes para 
la creación del instrumento. “El primer objeti-
vo es a menudo de orden cuantitativo: en mu-
chos casos las encuestas tratan de medir el lu-
gar que ocupan ciertos comportamientos u opi-
niones en una sociedad o en un grupo social en 
particular” (Donnat, 2004: p.60). Para nuestro 
caso, los estudiantes de la Escuela de Sociolo-
gía de la Universidad Central de Venezuela. 

El objetivo de toda encuesta no es producir cifras, 

sino sentido: una encuesta por sondeo sobre la lec-

tura debe apuntar a la medición de los fenómenos 

observados, pero sobre todo a una mejor compren-

sión de la realidad que permita la identificación de 

los resortes que se requieren para modificar com-

portamientos, inventar nuevas acciones o corregir 

una política. (Donnat, 2004: p.61)

La encuesta se organizó en seis bloques te-
máticos:

ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD

Alfa de Cronbach N de elementos

,620 90

VARIABLES DE ESTUDIO

Bloque I: caracterización y perfil demográfico y 
socioeconómico del encuestado.
• Sexo
• Edad
• Ocupación
• Nivel de escolaridad (semestre cursante)
• Localidad, región y ciudad del hogar

Bloque II: tipo y frecuencia de lectura
• Lectura de libros, periódicos, revistas por soporte
• Frecuencia de lectura de libros, periódicos, 

revistas y textos en Internet
• Número de textos leídos por soporte
• Horas a la semana dedicadas a la lectura de 

libros, periódicos, revistas y textos en Internet por 
soporte.

• Preferencias y frecuencias de lectura por tipos de 
textos

• Idiomas en los que se lee
• Lugares donde lee
• Lectura para otros
• Lectura con relación al pasado
• Lectura en la infancia a través de otras personas
• Regalo de libros en la infancia
• Lecturas recientes (ejercicio de la memoria)



153

ESTUDIOS

Í N D I C E

comunicación 203•204

La última parte del cuestionario compren-
dió el análisis más difícil, pues sus resultados 
en parte sirvieron para completar aspectos del 
cuestionario en general o, mejor dicho, estable-
cer contrastes de las opciones marcadas con re-
lación al comportamiento lector y las lecturas 
que al final mencionan y clasifican en tres ti-
pos: las de uso personal, las de uso profesional 
por libre elección, y las de uso profesional por 
exigencias de los estudios. 

Las lecturas que se realizan en función de obje-

tivos profesionales se hacen en gran medida 

dentro de una perspectiva de ‘formación general’, 

sin la exigencia de la aplicación escolar en el 

corto plazo. ¿Pero las lecturas personales podrían 

acaso dividirse de idéntico modo? Entre las lec-

turas libres se encuentran tanto las que se hacen 

‘al pasar’, libros de distracción, sin futuro, ‘con-

sumidos’ al instante, como las lecturas que que-

darán en la memoria, se convertirán en 

referencias para otras experiencias u otras lec-

turas, serán pues los ‘libros memorables’. De este 

modo, en las lecturas ‘libres’ así como en las que 

no lo son encontramos tanto lecturas de informa-

ción como de formación o de cultura. (Chartier, 

2004: p. 129)

La prueba de competencias lectoras fue un 
ejercicio donde el estudiante colocó las tres úl-
timas lecturas que recordaba haber hecho; no 
hubo ninguna condición relacionada con un 
margen de tiempo. 

VARIABLES DE ESTUDIO

Bloque III: motivos para leer, razones por las que 
no se lee y limitaciones para leer

• Motivos por los que se lee
• Razones por las que no se lee con mayor 

frecuencia
• Limitaciones para leer
• Cómo se percibe la lectura

Bloque IV: uso del tiempo libre

• Uso del tiempo libre para leer, asistir a bibliotecas 
y librerías, comparado con otras actividades

Bloque V: acceso a la lectura

• Vías de acceso a libros y revistas
• Compra de libros, textos académicos y revistas
• Gasto en compra de libros y revistas
• Motivo de compra de libros
• Lugares de compra de libros
• Libros comprados a través de Internet
• Libros en casa
• Frecuencia de asistencia a bibliotecas
• Motivos para no asistir a bibliotecas
• Tipo de bibliotecas visitadas
• Tipo de materiales consultados en bibliotecas
• Actividades realizadas en bibliotecas
• Consulta de bibliotecas a través de Internet
• Uso de Internet

Bloque VI: prácticas de lectura de los estudiantes 
de la Escuela de Sociología (Faces) de la 
Universidad Central de Venezuela

• Placer por la lectura
• Conocimiento de las lecturas

COMPETENCIAS LECTORAS
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Con estos datos del cuestionario no basta 
para realizar conjeturas apresuradas. Es ne-
cesario revisar si existe una relación entre las 
lecturas declaradas y los hábitos del estudian-
te en cuanto a cómo percibe la lectura y sus 
aplicaciones en el tiempo libre. En esta parte 
se dejó un registro de las lecturas declarables, 
que pudieron ser también efectivas, legítimas y 
memorables para ser mencionadas en un cues-
tionario. 

Al tratarse de un número grande, pero igual 
manejable, se investigó sobre cada título men-
cionado; un total de 174 títulos. Luego se clasi-
ficaron por género, temática y autor. 

n	 El estudiante de sociología tiene una varie-
dad de lecturas donde predomina la de uso 
personal. Las temáticas que mayormente se 
declararon fueron, siguiendo este orden: no-
velas, ensayos, libros de autoayuda y manua-
les.

n	 En el género de novelas la temática juvenil 
es la más frecuente. El estudiante de socio-
logía tiene inclinación por las novelas tipo 
saga, de rasgos paraliterarios, bestseller. En-
tre los autores más leídos están en este mis-
mo orden: Stephen King, J.K. Rowling, Pa-
trick Rothfuss, Trudi Canavan, Liliana Bo-
doc y Giles Cristian. 

n	 Le siguen novelas contemporáneas, de temá-
ticas filosóficas y de vanguardias. Entre los 
autores más leídos están: Hermann Hesse, 
José Saramago y Edgar Allan Poe. 

n	 Los libros de autoayuda se presentan de ma-
nera sutil en los libros declarados, y sin em-
bargo conforman un número de títulos con-
siderable. Entre los autores más leídos están: 

Brian Weis, Robert Kiyozaki y Robert Fis-
her, estos libros comprenden temas como la 
superación personal, el emprendimiento es-
piritual o financiero.

n	 En un tercer plano, dentro de las lecturas de 
uso personal se pueden agrupar en un solo 
segmento los títulos de literatura venezola-
na. Entre los autores más frecuentes están: 
Alejandro Rebolledo, Miguel Otero Silva, 
Francisco Herrera Luque, Teresa de la Parra, 
Salvador Fleján, Ana Teresa Torres y Federi-
co Vegas. Estas novelas declaradas, en parte 
comprenden el género de novelas históricas 
ficcionadas.

n	 El segundo género que se frecuenta en la 
Escuela de Sociología es el ensayo. Esta se-
lección de títulos se declaró, en su mayoría, 
como libros de uso profesional por exigencia 
de sus estudios. Estos libros podrían ser par-
te de alguna materia obligatoria en la carre-
ra, o tomadas por inclinaciones a diferentes 
intereses de investigación temática.

n	 Por otra parte, los libros de uso profesional 
por libre elección son un referente no solo de 
los intereses de los estudiantes, sino sus po-
sibles inclinaciones de estudio en el campo 
sociológico. De manera general, se pudieron 
clasificar diversos intereses comunes de es-
tudio dentro de la escuela con relación a los 
autores y títulos señalados. Temas recurren-
tes en la bibliografía están relacionados con: 
la violencia, procesos migratorios, comuni-
cación, procesos políticos históricos, sexua-
lidad y epistemología. 

n	 La frecuencia de los autores de los títulos de 
uso profesional, tanto por exigencia de los 
estudios como por libre elección responden, 
en parte, a autores que se definen por la po-
pularidad dentro del canon académico y el 
alcance y facilidad de acceso a sus obras. 

n	 Los autores más leídos en la Escuela de So-
ciología dentro de la formación profesional 
son: Slavoj Žižek, Sigmund Freud, Howard 
Becker, Pablo González Casanova y Manuel 
Castells.

Una vez presentados de manera detallada 
los resultados del cuestionario aplicado a los 

estudiantes de la Escuela de Sociología, se 
llegó a una serie conclusiones que sirvieron 

como referencia para el desarrollo de la 
siguiente fase de la investigación. 
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OBSERVACIONES GENERALES DEL 
CUESTIONARIO

Una vez presentados de manera detallada los 
resultados del cuestionario aplicado a los estu-
diantes de la Escuela de Sociología, se llegó a 
una serie conclusiones que sirvieron como refe-
rencia para el desarrollo de la siguiente fase de 
la investigación. 

Es importante destacar que el enfoque cuan-
titativo en esta investigación exploratoria sirvió 
para dar referencias globales, cuando no defi-
nitivas, de ciertos patrones de consumo y pos-
turas con relación al hábito de la lectura, que 
luego funcionaron como antecedente para la in-
vestigación de orden cualitativo. 

n	 Las mujeres en la Escuela, a diferencia de los 
hombres, tienen un mayor bagaje de lectu-
ras, esto con relación a la variedad de géne-
ros literarios que escogen para leer. No po-
demos decir tampoco que los hombres leen 
menos, pero sí tienen ciertas reservas en los 
géneros que frecuentan leer. 

n	 A primera vista, los datos reflejan que hay 
una relación afectiva y sólida hacia la lectu-
ra, que es una actividad que despierta mucho 
interés desde lo cuantificable. 

n	 El formato que predomina dentro de las 
prácticas de lectura es digital. El acceso al 
libro se da con mayor frecuencia en los es-
pacios mediados por las plataformas digita-
les. La mayoría de los estudiantes marcó la 
lectura de textos por Internet en un sentido 
general.

n	 El acceso a la lectura está mediado por las 
redes sociales. Hay una frecuencia casi dia-
ria en la que los estudiantes, como usuarios, 
tienen constante acceso a la información, 
pero no es un argumento suficiente para de-
terminar si hay un hábito de lectura dentro 
del uso de las redes y el procesamiento de la 
información.

n	 Los estudiantes, en su mayoría, se declaran 
como lectores bilingües: la lengua nativa, es-
pañol, y el idioma inglés.

n	 Una limitación común para la lectura está 
en la falta de tiempo y las distracciones. Las 
horas de ocio entre las obligaciones son em-
pleadas para otro tipo de actividades dentro 
de los mismos terrenos digitales, como el 
trabajo remoto y el esparcimiento interacti-
vo. Hay un dominio de lo visual como for-
ma de entretenimiento, el consumo de pla-
taformas streaming o el uso constante de 
redes sociales. Las distracciones dadas por 
este constante flujo de información pueden 
resultar un obstáculo para realizar una lec-
tura por un largo tiempo, considerando que 
los lugares donde el estudiante suele leer con 
mayor frecuencia son su casa, la biblioteca y 
el transporte público.

n	 Entre otras limitaciones para no leer con tan-
ta frecuencia está el aspecto monetario que 
no permite la adquisición de libros, el fac-
tor económico es una limitación a la práctica 
de la lectura, después de la falta de tiempo; 
de la misma manera algunos consideran que 
hay formas más gratas de entretenimiento, 
lo que explica que las actividades de ocio 
son abarcadas por prácticas más llevaderas 
que la lectura, que no exigen un mayor gra-
do de esfuerzo y concentración. La lectura 
se ve de manera estricta como una actividad 
instrumental, más que una actividad de en-
tretenimiento o placer. La lectura no tiene 
ninguna cualidad sacralizada, más bien solo 
es parte de una alternativa de estudio, que 
podría ser a veces de entretenimiento. 

n	 La falta de concentración es la principal li-
mitación para leer en los estudiantes. Como 
se ha mencionado antes, resulta muy difícil 
encontrar un espacio libre de distracciones. 
Otro punto que llegó a ser preocupante den-
tro de las limitaciones es la incapacidad de 
comprender todo lo que se lee. Este es un 
punto importante en cuanto a cómo se em-
plea la lectura y su relación particular dentro 
de una competencia lectora; tal vez el hábito 
o la dejadez por la lectura este dada porque 
el estudiante es sometido a leer textos que no 
son de su agrado o que exigen niveles de lec-
tura (vocabulario, sintaxis, hilos argumenta-
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les, comprensión lectora) que el estudiante 
no posee, por lo que la lectura se vuelve un 
problema de técnica que los lleva al aburri-
miento, a la frustración o el descarte a largo 
plazo de la práctica. 

n	 Hay una distinción entre el acto de leer y el 
acto de estudiar. Muchos estudiantes que 
consideran que ya no leen tanto como antes 
ponen como limitación el estudio. Sin bien la 
carrera implica la formación desde una pers-
pectiva intelectual no implica que la lectura 
sea considerada como un hábito, sino como 
parte de una obligación que hay que cumplir 
dentro de los estudios. Eso establece una di-
ferencia entre la lectura por placer y la obli-
gación de leer, sin tomar en consideración 
que se puede encontrar en ella placer. El es-
tudio es en sí, para algunos estudiantes, un 
impedimento para leer. 

n	 En los contextos de lectura, la pregunta de la 
infancia fue clave para determinar la presen-
cia de una posible formación de capital cul-
tural lector. Este primer acercamiento reflejó 
que muchos estudiantes tuvieron una infan-
cia donde sus padres tenían el hábito de leer 
y en su ambiente se tuvo acceso a bienes de 
lectura. Los padres son por relación cercana 
los primeros promotores de la lectura. Po-
dríamos concluir desde una visión genera-
lizada que muchos provienen de ambientes 
lectores, lo que habría que averiguar es las 
circunstancias durante la infancia y la ado-
lescencia que hayan reforzado o debilitado 
el hábito de la lectura en años posteriores. 

n	 La principal influencia, incluso por encima 
de los padres, está en la figura del maestro. 
Esto considerando el papel que juega dentro 
de la formación interpersonal y educativa, o 
como un miembro dentro de las institucio-
nes de formación escolar. Recordando que 
el proceso de enseñanza y aprendizaje es-
tará también determinado por los criterios 
del profesor, que puede tener competencias 
lectoras y gustos literarios para compartir 
e influenciar en los estudiantes. Las institu-
ciones educativas son espacios en donde se 
pueden fortalecer o debilitar las experiencias 

lectoras, del mismo modo que cercenarlas o 
debilitarlas.

n	 La lectura se define mayormente como una 
fuente de conocimiento, que forma de mane-
ra integral tanto en el ámbito personal como 
profesional. Tanto la formación como el cre-
cimiento son los principales motivos para 
leer. Ambos adjetivos no están desprovistos 
del placer o entretenimiento.

ETNOGRAFÍA EDUCATIVA

Una vez obtenidos los resultados y analizados 
se encontraron una serie de datos que debían 
describirse de manera más rigurosa. Siguiendo 
a los autores, a partir ya de una referencia 
global del comportamiento lector de los estu-
diantes de la Escuela de Sociología, se realizó 
una segunda fase de la investigación desde una 
perspectiva cualitativa, con el fin de ahondar 
más en ciertas variables trabajadas en el as-
pecto cuantitativo, que nos diera un mayor co-
nocimiento de los comportamientos lectores de 
sujetos específicos dentro de la población de la 
Escuela de Sociología. 

El tipo de investigación etnográfica educa-
tiva permite analizar cómo los estudiantes vi-
ven, conciben y valoran su educación literaria. 
También con el propósito de obtener datos más 
profundos de las reflexiones que cada alumno 
pueda tener de su propia experiencia con la lec-
tura, y la relación de esas vivencias con el es-
pacio académico. Esta recolección de informa-
ción buscó realizar un registro de la mano di-
recta de los estudiantes mediante una serie de 
entrevistas semiestructuradas. 

Este bloque de la investigación tuvo como 
propósito el análisis descriptivo sobre los com-
portamientos lectores de la población universi-
taria durante la infancia, la adolescencia y de 
entrada al contexto actual de la vida universi-
taria. “La lectura constituye un ‘hecho social 
total’ en el que intervienen diferentes niveles 
de formulación del capital y del medio cultural 
de los individuos. La investigación etnográfica 
permitía resaltar esos niveles e interrelaciones 
prácticas” (Bahloul, 2002: p. 12). Como inves-
tigadores nos hicimos dos preguntas generado-
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ras para responderlas en esta segunda fase de la 
investigación. En primer lugar: ¿La educación 
lectora que reciben las personas durante los pe-
riodos de la infancia y la adolescencia aportan 
o definen aspectos de la experiencia lectora, y 
a su vez establece un vínculo emocional con la 
lectura? Y, como segunda interrogante: ¿La lec-
tura adquiere una práctica determinante en la 
formación de individuos como entes culturales, 
sociales y políticos? 

La metodología que se aplicó se basó en una 
perspectiva etnográfica para contextos educa-
tivos. En ella se trabaja “… el discurso en pri-
mera persona (documentos personales, autobio-
grafías, relatos de vida, diarios, técnicas intros-
pectivas, entrevistas) como manera de indagar 
en la memoria, en la experiencia vivida, en las 
circunstancias en que se dieron determinados 
procesos de aprendizaje” (Sanjuán, 2011: p.87). 

La etnografía (o su término cognado, ‘observa-

ción participante’) simplemente es un método de 

investigación social, aunque sea de un tipo poco 

común puesto que trabaja con una amplia gama 

de fuentes de información. El etnógrafo, o la 

etnógrafa, participa, abiertamente o de manera 

encubierta, de la vida cotidiana de personas 

durante un tiempo relativamente extenso, viendo 

lo que pasa, escuchando lo que se dice, pregun-

tando cosas; o sea, recogiendo todo tipo de datos 

accesibles para poder arrojar luz sobre los temas 

que él o ella han elegido estudiar. (Hammersley y 

Atkinson, 1994: p.1)

Mediante la etnografía se busca describir y 
darle una explicación a los fenómenos que son 
suministrados por los agentes sociales. Estos 
datos que se recogen dentro de los discursos 
sirven para precisar informaciones para ahon-
dar más en los fines de una investigación. La 

etnografía educativa tiene como fin “… aportar 
datos descriptivos de los ámbitos educativos, 
de las actividades y creencias de los participan-
tes en los escenarios educativos, de las comple-
jas perspectivas y actividades” (Sanjuán, 2011: 
p.87). Se trata de un acercamiento de prime-
ra mano a ciertos comportamientos y patrones. 
En el caso de una entrevista, como instrumento 
de recolección de datos, permite que el estu-
diante desarrolle un recurso discursivo expre-
sado en anécdotas personales que luego se ana-
lizan por medio de categorías de trabajo. 

El grupo de entrevistados se tomó de la mis-
ma muestra que se utilizó dentro del sondeo 
cuantitativo. Las entrevistas se hicieron en el 
periodo comprendido entre el 30 de julio y el 
9 de agosto del año 2020. El número del grupo 
elegido no se estableció bajo ningún criterio de 
validez estadística. No obstante, la selección se 
hizo bajo criterios de unificación comunes, es 
decir, de diversos datos expresados previamen-
te en el cuestionario, que iban de su interés por 
la lectura, contextos puntuales declarados en la 
infancia, limitaciones para leer, semestre cur-
sante, procedencia sociodemográfica, pero, so-
bre todo, se eligieron por una plena disposición 
a participar en el proceso de entrevistas. 

Para esta parte presentamos un cuadro con 
las categorías y unidades que se utilizaron en 
el análisis de las entrevistas.

Mediante la etnografía se busca describir 
y darle una explicación a los fenómenos que 
son suministrados por los agentes sociales. Estos 
datos que se recogen dentro de los discursos 
sirven para precisar informaciones para ahondar 
más en los fines de una investigación.

CATEGORÍA UNIDADES DE ANÁLISIS

1- Simbolismos y representaciones de la lectura 1.1- La importancia de leer
1-2- La formación escolar
1-3- La lectura en el bachillerato
1-4- Libros de autoayuda en contextos educativos
1.5- La hegemonía literaria

2- Relación histórica con la lectura 2.1- Influencias: ver leyendo y hacer leer
2.2- Los libros gratos y memorables, obligatorios y difíciles

3- Contraste de lector actual (particular-general) 3.1- La educación literaria en la escuela
3.2- Las limitaciones para leer
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A modo de cierre global pudimos hacer un 
resumen de los resultados obtenidos tanto en la 
recolección de datos cuantitativos, a través del 
cuestionario, y los datos cualitativos obtenidos 
mediante las entrevistas:

n	 Por muy diversas que fueron las experiencias 
de los entrevistados en los primeros años es-
colares, primaria y secundaria, hay una clara 
tendencia a que los hábitos de lectura tienen 
su origen en la casa, por influencia de los pa-
dres. Sin embargo, en las trayectorias perso-
nales, la selección va ligada a una indepen-
dencia del lector.

n	 Existe un programa estandarizado, particu-
larmente hablando de un bloque generacio-
nal ligado a la edad de los entrevistados, ya 
que las sugerencias de lectura impuestas en 
el bachillerato, corresponden a libros centra-
dos en géneros paraliterarios que van desde 
los autores consolidados como clásicos den-
tro del mercado, así como los libros de au-
toayuda.

n	 Las experiencias con la lectura dentro de 
las instituciones escolares en algunos casos 
presentan situaciones traumáticas, más que 
favorables, destacando la cualidad de leer 
como una actividad impuesta y obligatoria, 
que bien determinó más adelante, en la etapa 
universitaria una relación indiferente con la 
lectura.

n	 Una limitación común para la lectura está en 
la falta de tiempo y las distracciones. Las ho-
ras de ocio entre las obligaciones son emplea-
das para otro tipo de actividades dentro de 
los mismos terrenos digitales, como el traba-
jo remoto y el esparcimiento interactivo.

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

n	 Con relación al objetivo principal de la in-
vestigación, desde un contraste de los resul-
tados que obtuvimos, tanto de aspecto ge-
neral a niveles cuantitativo y cualitativo, lle-
gamos a concluir que los comportamientos 
lectores dentro de la Escuela de Sociología 
no son tan amplios como se pretenden de-
clarar. En ambas recolecciones de datos se 

ve una visión de la lectura como una acti-
vidad necesaria, importante, pero que no 
obligatoriamente tiene una repercusión re-
levante como hábito en la vida de los estu-
diantes, esto lo concluimos por las grandes 
separaciones entre su idea de la lectura como 
actividad de placer y la lectura como prác-
tica instrumental. Es probable que los estu-
diantes otorguen a la lectura de tipo profe-
sional tan solo un valor instrumental, el de 
superar sus estudios, sin haber hallado aún 
su propio valor intrínseco como vía de desa-
rrollo y aprendizaje en el marco de una pro-
fesión elegida por ellos. La representación 
de la lectura profesional queda reducida a 
“leer lo establecido para aprobar” (Granado 
y Puig, 2014), no forma parte de un recorrido 
lector considerable para el desarrollo de una 
carrera profesional como sociólogo. 

n	 En el cuestionario, los estudiantes declara-
ron –en su mayoría– que sus preferencias 
lectoras estaban en el género de novelas y 
ensayos, pero con relación al estudio de la 
carrera estos limitan sus prácticas a los tex-
tos que mandan en clase; en líneas generales 
el estudiante tiende a ejercer la lectura den-
tro de los marcos que le indiquen. Esto en 
contraste con las respuestas dadas por los es-
tudiantes durante las entrevistas, donde ha-
cían énfasis entre las lecturas asignadas en 
la carrera y las lecturas a través de las cuales 
adquirieron cierto hábito de lectura. 

n	 En cuanto a los títulos citados –tanto en el 
cuestionario como en las entrevistas–, se ob-
serva que la literatura que frecuentan nues-
tros futuros sociólogos se enmarca en pro-
ductos de consumo muy publicitados, po-
niendo al margen los textos que se repiten 
por exigencia dentro de la formación especí-
fica de la carrera, lo que constituye un sínto-
ma de lector inmaduro o de corta trayectoria 
(Gómez Yebra, 2008), que carece de com-
petencias analíticas, y que a posteriori po-
siblemente se le dificulte una ampliación de 
su carrera profesional desde la iniciativa de 
un hábito más consolidado, derivado de sus 
intereses y motivaciones personales. 



159

ESTUDIOS

Í N D I C E

comunicación 203•204

n	 El estudiante de sociología es un lector sec-
torizado, se limita a leer lo que le mandan, 
y parece tener creencias muy fuertes entre 
la idea de literatura (entendiendo la lectura 
de clásicos, en un concepto monolítico atri-
buido a cierto títulos de la “literatura uni-
versal”) y los textos académicos, visto como 
textos sociológicos y no como otra forma de 
literatura, lo que hace incluso que cambie 
su afecto y su disposición por la lectura, su 
perspectiva como estudiante de la carrera, y 
su interés en función a las cosas que ha leí-
do y las vocaciones literarias. Estas impre-
siones que dejamos acá no son, ni pretenden 
ser, declaraciones absolutas ni totalizadoras, 
sino un aporte exploratorio de lo que se logró 
construir a raíz de dos enfoques. 

n	 Para las conclusiones ancladas a los objeti-
vos específicos de esta investigación tene-
mos que con las nuevas modalidades de in-
teracción tienen como soporte mayoritario 
la virtualidad. Hay una predilección a los 
formatos de lectura digital, desde diversas 
plataformas que permiten el acceso a la ex-
periencia lectora con diferentes fines. Los 
estudiantes de sociología como futuros pro-
fesionales, en parte parecen tener unos hábi-
tos de lectura sujetos a los patrones de con-
sumo dentro de las hegemonías literarias, 
con relación al consumo de textos paralite-
rarios y textos académicos que leen. Sus ba-
gajes están limitados por aquellas cosas que 
les manden a leer, por ejemplo, una asigna-
ción en la materia. En este punto hay que ha-
cer una observación con relación al desarro-
llo de competencias lectoras.

n	 Los jóvenes que tienden a leer ciertos géne-
ros literarios específicos limitan sus gustos 
lectores al mismo tiempo que sus compe-
tencias lectoras. Por eso es común que el es-
tudiante se considere un gran lector porque 
atribuye las capacidades lectoras a la canti-
dad de libros, que pueden ser sagas o auto-
res consagrados en un canon literario; pasa 
que la cantidad de libros o lecturas realiza-
das no garantiza que el estudiante desarrolle 
competencias lectoras. Sucede que el estu-
diante inclinado al consumo de ciertos tipos 

de libros (bestsellers, géneros paraliterarios) 
al tener que abordar textos de otros ámbitos 
(como los académicos) le resulte más difícil 
abordarlos porque no los entiende, ni tam-
poco los escenarios en dónde se les mandan 
a leer estos textos disponen de herramientas 
de enseñanza para trabajar la lectura de los 
mismos. Parte de esta conclusión la toma-
mos por la respuesta mayoritaria que señala-
ron los estudiantes en el cuestionario de que 
no llegan a comprender todo lo que leen, ya 
sea por la falta de tiempo o concentración. 

n	 Una de las problemáticas que se pudieron re-
flejar al contrastar tanto los resultados cuan-
titativos como cualitativos, es que la Escuela 
como infraestructura se mantiene al margen 
de la intervención del fomento de la práctica. 
Se tendría que sugerir un cuerpo profesoral, 
estudiantil y administrativo que maniobre de 
manera coordinada y consensuada al fomen-
to de la práctica, al menos desde estrategias 
que no solo motiven a los estudiantes, sino 
que aprendan a leer y articular las lecturas. 
Estas estrategias, van más ligadas al bagaje 
lector de los que hacen en conjunto vida en 
la Escuela y sus capacidades para articular 
su saber de manera conjunta. 

n	 Es claro que las condiciones generales en 
las que predomina la precariedad de los re-
cursos del país, han orquestado un ambien-
te de zozobra donde problematizar la lectu-
ra pareciera no tener importancia. El estudio 
exploratorio tuvo como propósito encontrar 
aristas para un diagnostico general pero no 
absoluto de las formas de leer de los futuros 
sociólogos y proponer posibles soluciones a 
largo plazo que sirvan para fortalecer una 
práctica de suma importancia para el desa-
rrollo de competencias múltiples. 

n	 Los estudios sobre comportamientos lecto-
res han servido para comprender el fenóme-
no desde dos posibles vertientes: 

a) Por medio de sondeos estadísticos se pue-
den identificar patrones de consumo, pre-
cisar ciertos géneros y títulos, con el fin de 
elaborar estrategias de promoción y venta a 
niveles macro, con el auspicio de actividades 
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culturales como ferias, suscripciones, conve-
nios editoriales para la creación de clubes de 
lecturas, diseños de campañas extracurricu-
lares que tengan como fin el esparcimiento. 

b) La relación íntima y vivencial con la lec-
tura, proporcionada desde enfoques cualita-
tivos: como el discurso en primera persona 
(documentos personales, etnografías, técni-
cas introspectivas y entrevistas) sirven para 
indagar en la experiencia vivida del lector 
(Sanjuán, 2011).  Funcionan para tener datos 
más específicos de los participantes, lo que 
permite al promotor ser más asertivo al mo-
mento de proponer nuevos vínculos textuales 
en la trayectoria del lector (Lahire, 2004; Pa-
palini, 2016). Se pueden establecer vínculos 
más empáticos desde percepciones persona-
les de los grupos con relación a la lectura.

En las entrevistas también pudimos ver la 
diferencia marcada que tienen los estudiantes 
entre géneros literarios y géneros académi-
cos.  Esta separación tiene que ver, en parte, 
con los recorridos lectores que ha realizado el 
estudiante, su perspectiva personal y colectiva 
como lector y su educación literaria, en donde 
las instituciones escolares formaron un papel 
fundamental. 

El futuro sociólogo ha declarado que en la 
Escuela de Sociología se lee. Esta afirmación 
puede tener validez a simple vista por los ha-
llazgos encontrados tanto en el cuestionario 
como en las entrevistas. Sin embargo, los re-
sultados arrojaron que los estudiantes no pre-
sentan amplios hábitos de lectura; no ven la ac-
tividad como prioritaria a pesar de considerar-
la importante. No se trata solo de un tema de 
cantidad sino de la manera como dichas prácti-
cas permiten el estímulo y la sensibilidad lite-
raria de los estudiantes, sin limitarse a realizar 
únicamente lecturas asignadas desde la acade-
mia, o cristalizar sus gustos que en su mayoría 
responden a tendencias de orden paraliterario. 
Preocupa que sea escasa la reflexión autocríti-
ca de los estudiantes sobre su condición como 
lectores, lo cual repercute en sus competencias 
analíticas y desempeño como futuros científi-
cos sociales.

ALEXANDER J. M. URRIETA SOLANO 

Sociólogo de la Universidad Central de 
Venezuela. Investigador sobre comportamientos 
lectores y hábitos de lectura. Redactor de 
contenidos varios. Corrector de textos creativos y 
académicos. Asesor en Teoría de la Composición 
y Sociología Literaria.
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SHADER SKIN 
Previsualización de la instalación a gran escala 
Plástico impreso y esfera de 12 de diámetro

HIGH MESHES | SHADER SKIN

Galería de Papel. High Meshes. Shader skins. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2023).



Í N D I C E

Galería de Papel. High Meshes. Olea. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2023).
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“No ha habido para 
el periodista un tiempo 
más oscuro que este”

Olgalinda Pimentel
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Galería de Papel. Manifiesto Terrícola. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2023).
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M arcelino Bisbal es uno de los investiga-
dores de la ciencia de la comunicación 
más calificados en Venezuela y tam-

bién conocedor, de profesión y oficio, porque 
es periodista (UCAB-1975), de los escollos para 
ejercer la profesión e informar en el país. Por 
eso, asegura, sin riesgo a tachadura, que el pe-
riodismo nacional que este 27 de junio conme-
mora su día, no ha vivido tiempo más oscuro 
que el que transcurre, y que sus actores, perio-
distas y medios, viven en “un régimen de cen-
sura” sin igual.

“En la historia democrática del país no ha-
bíamos tenido un poder que le diera tanta signi-
ficación al tema de los periodistas y los medios, 
porque todo el debate político del oficialismo 
se juega en estos”. 

Pese a todo, la información continuará por-
que hay periodismo para rato, augura el exdi-
rector de la Escuela de Comunicación Social 

de la Universidad Central de Venezuela (1987-
1990) y actual director de la Editorial abedicio-
nes de la Universidad Católica Andrés Bello. 

PERIODISMO EN MEDIO DE UN NUEVO 
MODELO

—El periodista, en medio del largo proceso 
de deterioro de la democracia, sigue enfren-
tando censura, amenazas, desaparición de 
medios, falta de acceso a la información, vio-
lencia, encarcelamiento, e inclusive la auto-
censura. ¿Ha habido en la historia del perio-
dismo venezolano un tiempo más oscuro que 
este para ejercer la profesión?

—Me atrevería a decir que no. Creo que no 
hemos tenido un gobierno que le haya dado 
tanta importancia a los medios y sus periodis-
tas, porque desde hace ya casi unos veintitrés 
años el debate político para el mundo oficialis-

“No ha habido para 
el periodista un tiempo 
más oscuro que este”
OLGALINDA PIMENTEL 

El investigador y docente Marcelino Bisbal  afirma que en la historia política venezolana 
no se registra poder, como el de los últimos veintitrés años, que haya dado “tanta 
significación” al quehacer periodístico y a sus actores. “Entramos en un régimen de 
censura”, señala y augura periodistas para rato. “La vida del presente se juega en 
el mundo de las comunicaciones”. En el Día del Periodista, Marcelino Bisbal enfatiza: 
“La mayor afectación para el ciudadano es la desinformación que hoy se vive en el país”.
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ta se juega en y desde los medios. De ahí que 
el Gobierno haya querido imponer lo que de-
nominamos un nuevo régimen comunicativo y 
este modelo de estructura comunicacional ha 
intentado, con éxito, la ruptura, reorientación y 
reorganización del régimen comunicativo ante-
rior, especialmente de los llamados medios pú-
blicos, nunca tan gubernamentalizados y parti-
dizados como en el presente.

—¿Cuál ha sido el objetivo de este nuevo 
modelo?

—La única función ha sido asegurar un or-
den fundado en controles oficiales para inducir 
en la sociedad la idea de que el hombre nuevo 
está naciendo y, al mismo tiempo, llevándose 
por el medio la memoria del pasado político, la 
historia del país, su cultura, su identidad y has-
ta las actitudes de tolerancia y pluralismo.

—¿Ante qué tipo de gobierno se la juegan 
los periodistas en estos años? 

—Estamos en presencia de un gobierno que 
tiene todo el poder, que ha secuestrado las ins-
tituciones del Estado, que desconoce el voto 
popular y que monopoliza, por diversas vías, 
los flujos de información, prácticamente, con-
trolando todas las fuentes comunicativas. Es un 
régimen de hecho, porque sus acciones públi-
cas no se justifican con ideas y debates, sino 
con imposiciones que dejan traslucir la presen-
cia, cada vez más marcada, de la barbarie fren-
te a la civilidad. “La instauración de un régi-
men totalitario de hecho (que, repito, se instau-
ra más allá de las voluntades individuales) no 
forma parte de ninguna dialéctica democráti-
ca”, nos referirá Umberto Eco. Así, el gobierno 
de antes (1999-2013) y el de ahora conciben al 
sector de las comunicaciones y la cultura, con 
control social, combinando la represión jurídi-
ca, la represión impositiva, la represión publici-
taria, la represión informativa e, incluso, esta-
bleciendo mecanismos de supresión de libertad 
de comunicación.

—¿Qué ha significado el periodismo para 
estos gobiernos?

—Repasando lo que ha sido el manejo de la 
libertad de expresión en estos tiempos, nos da-

mos cuenta de aquello que expresó el escritor 
Alberto Barrera Tyszka: “Este Gobierno puede 
improvisar en todo, menos en las comunicacio-
nes”. Estas son más que razones para ver cómo 
en la historia democrática del país no habíamos 
tenido un poder que le diera tanta significación 
al tema de los periodistas y los medios. Recuer-
do cómo estando en vida el difunto Hugo Chá-
vez, en octubre del 2001, llegó a decir “que los 
medios –y se refería al sector de medios priva-
dos– son enemigos de la revolución”.

PANEO DE LA HISTORIA

—¿Podría hacer un balance de cómo ha 
sido el ejercicio periodístico en los últimos 
veintidós años?

—El proyecto político que gobierna al país 
desde hace casi veintitrés años tiene una idea 
fija sobre el mundo de las comunicaciones, que 
raya en el delirio alucinante de suprimir, por 
todos los medios posibles, la libertad de comu-
nicar, a la cual tiene derecho todo ciudadano. 
La idea de usurpar espacios importantes de pri-
vacidad, de vigilar –y vigilarnos– al estilo del 
Gran Hermano, descrito por Orwell; de con-
trolar y manipular las formas de expresión. La 
excusa es la tan nombrada seguridad de Esta-
do y/o del pueblo al que hay que proteger, cual 
ente minusválido. Se cree desde el Gobierno, 
y de ahí la idea de la percepción o ilusión, que 
es preferible perder grados importantes de li-
bertad para ganar una supuesta seguridad. No 
estamos hablando de la seguridad de los ciuda-
danos, sino de la seguridad del poder estable-
cido, que no acepta ningún tipo de adversario 
que haga oposición a sus políticas.

—¿Cómo incide ese “delirio alucinante” 
en las libertades intrínsecas de hacer perio-
dismo?

— Esto atenta gravemente contra la libertad 
de comunicar y, por ende, contra la libertad de 
expresión. Es el contexto legislativo en el que 
se mueven los medios, tanto los tradicionales 
(prensa, radio y televisión) como los nuevos 
medios (los que dan origen y sentido al actual 
ecosistema comunicativo), donde lo digital se 
ha impuesto como determinante en la vida del 
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presente. Este marco hace que la libertad de las 
comunicaciones (libertad de código, de cana-
les y medios, de fuentes, de mensajes y de pú-
blicos) sea una tarea de no fácil cumplimiento 
y concreción. Todo el marco jurídico impuesto 
para la comunicación e información deprime, 
y en muchos casos anula, la libertad de comu-
nicar, que no es más que las posibilidades de 
expresión y de comunicación de la sociedad, de 
los ciudadanos. Con razón, en el campo de los 
derechos humanos se dice que el derecho a la 
comunicación es totalizante, que engloba a los 
demás derechos y es central para la vida demo-
crática de un país.

—¿Por qué el periodista, de haber sido en 
el pasado un profesional buscado, aprecia-
do, y respetado por comunidades y sectores 
de poder, es ahora rechazado, descalificado y 
agredido?, ¿qué factores han incidido en ese 
cambio?

—Tanto lo que fue el gobierno de Hugo Chá-
vez como el de Nicolás Maduro le han dado 
mucha importancia al tema de los medios, por-

que son estos y sus profesionales de la comuni-
cación los que transparentan, unas veces me-
jor que otras, las deficiencias y la calidad de 
la gestión, en el cumplimiento de sus atribu-
ciones públicas. La naturaleza y función de los 
medios, como representantes de eso que se ha 
dado en llamar el cuarto poder, es la de con-
trolar e influir en la vida política y en la vida 
en sociedad, creando opinión –a veces, crítica– 
interesada e inclusive manipulada. 

—¿El periodista le es incómodo al Gobier-
no?

—El profesional de la comunicación-perio-
dista resulta un actor incómodo para el poder, 
porque es él quien pone en evidencia las actua-
ciones del Gobierno y, desde ese planteamien-
to, el periodista tiene que ser rechazado, des-
calificado, agredido por sectores del poder y si 
se pasa de la raya hasta es encarcelado. Este 
profesional y los medios no solo son vehículos 
de información, son también un factor esencial 
desde el cual se puede entender hoy la transfor-
mación de la esfera pública.
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BAJO CONTROL SIN QUE LO PAREZCA

—¿Cómo ha sido el control gubernamen-
tal?

—En el campo de las comunicaciones, la po-
lítica del régimen totalitario de hecho es con-
trolar a los medios de comunicación y a sus co-
municadores. Hoy, el control se ejerce por vías 
sofisticadas, y por lo tanto sus resultados ge-
neran autocensura, complacencia y sumisión 
frente al poder. Entramos así en un régimen de 
censura.

—¿Cómo está afectando la falta de medios, 
por el cierre directo o indirecto por parte del 
Gobierno, el ejercicio de la profesión y el de-
recho del ciudadano a estar informado?

—La mayor afectación para el ciudadano es 
la desinformación que hoy se vive en el país. 
Este proceso político, primero bajo la presen-
cia de Chávez y ahora con Maduro, ha impues-
to aquello que dijera un grupo de intelectua-
les afectos al gobierno de Getulio Vargas, en el 
Brasil de 1934: “Los medios de comunicación 
no deben pensarse como simples medios de di-
versión, sino como armas políticas sometidas al 
control de la razón del Estado”. Con esa idea, el 
régimen ha venido imponiendo todo un conjun-
to de políticas públicas o políticas de comuni-
cación-cultura que ha traído consigo la censu-
ra; el hostigamiento tanto verbal como judicial; 
la intromisión en la generación de contenidos; 
la expropiación de medios y de equipos; la au-
tocensura; las restricciones, tanto legales como 
administrativas; las detenciones e inclusive la 
muerte, mientras se busca o se cubre la infor-
mación. Así, impiden el ejercicio de la libertad 
de comunicar en todos los espacios de la socie-
dad y se disminuyen las opciones informativas.

—¿Cómo interpreta la aparente falta de 
interés en la información por parte de los ciu-
dadanos, que señalan algunos estudios? 

—No es cierta esa aseveración, sí hay interés 
del ciudadano en la información. Un reciente 
estudio que pronto saldrá a la calle, denomina-
do Consumo informativo y cultural del venezo-
lano. Estado actual y tendencias, y el cual fue 
hecho por Espacio Público, y coordinado por 
su director, Carlos Correa, y por mí, nos dice 
todo lo contrario. Allí están las cifras:

De acuerdo con la encuesta, cuatro de cada 10 

venezolanos se informan a través de la televisión 

y la radio (29,6 % y 12,4 %, respectivamente); 

solo 7 % visita páginas web de noticias y 0,9 % 

periódicos impresos. El resto usa distintas plata-

formas de redes sociales, aunque de manera frag-

mentada. Por ejemplo, 11,1 % recibe noticias a 

través de Instagram, 10,8 % por Whatsapp, 2,5 % 

por Twitter y 1,2 % por Telegram. Otra fuente 

importante para el consumo de noticias es el boca 

a boca o la interacción social, porque 9,2% de los 

encuestados las obtiene mediante sus amistades, 

vecinos, familiares y personas cercanas.

EL PERIODISMO VIVE, LA INFORMACIÓN 
SEGUIRÁ

—Sin embargo, no son porcentajes altos. 
¿Está en peligro la información periodística 
en Venezuela?

—Creo que no. El periodista venezolano ha 
sabido sortear –unas veces mejor que otras, 
pero lo ha sabido hacer– los obstáculos impues-
tos por el poder, la censura e inclusive la misma 
autocensura. Lo ha hecho con creatividad, aún 
a pesar de las amenazas explícitas e implícitas. 
¡Pero ha seguido! Si bien es cierto que ha des-
aparecido una buena cantidad de medios, es-
pecialmente los llamados medios convenciona-
les, nuestro periodista se ha visto forzado a irse 
a los medios basados en plataformas de Inter-
net y lo está haciendo muy bien. En el camino, 
ha aprendido a manejar estos nuevos medios y 
también ha aprendido a saltar las barreras jurí-
dicas, la censura y las amenazas provenientes 
del poder.

[...] nuestro profesional de la comunicación 
entiende que la razón de ser del periodismo y su 

oficiante, el comunicador profesional, es mirar 
con cierta autonomía y la asepsia posible los 

hechos que configuran la vida pública. Periodismo 
no es solo producir noticias, entrevistas, 

reportajes, o acumular datos; es algo más. 
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—¿Por qué lo ha hecho, lo sigue haciendo 
y ha obtenido buenos resultados?

—Porque nuestro profesional de la comuni-
cación entiende que la razón de ser del perio-
dismo y su oficiante, el comunicador profesio-
nal, es mirar con cierta autonomía y la asepsia 
posible los hechos que configuran la vida públi-
ca. Periodismo no es solo producir noticias, en-
trevistas, reportajes, o acumular datos; es algo 
más. Es desentrañar el nudo de relaciones que 
se dan en una sociedad, en una comunidad; es 
intentar explicar los hechos a través de esos da-
tos; y esto requiere del conocimiento para dotar 
de explicaciones, desde los distintos géneros 
periodísticos que se emplean, para transmitir la 
información/comunicación.

—¿Cómo influye la tecnología y las redes 
sociales en la labor periodística de confirmar 
toda información y de ser servicio público?, 
¿o ya el periodismo no lo es?

—Hagamos una declaración de principios. 
Esta tiene que ver con lo que llamamos el 
“buen periodismo”. Este no es informar día a 
día lo que ya dicen las pantallas de la televi-
sión, o los micrófonos de la radio y, ahora, lo 
que circula por las distintas plataformas digi-
tales que hacen que la noticia sea redundante. 
Alguien decía que el buen periodismo es cual-
quier actividad periodística que vaya más allá 
de la reproducción de mensajes de terceros y 
esté acompañada de un análisis crítico de do-

cumentos. Quizás a esta idea le podamos poner 
el rótulo de periodismo de investigación o pe-
riodismo de profundidad. Me gusta como lo ex-
presa el periodista colombiano Daniel Samper:

Ahora hay más tecnología que zapatos en el 

periodismo. No descalifico ninguna forma de 

reporterismo, pero me gusta más el viejo perio-

dismo de sabueso, pesquisa y de examinar docu-

mentos a punta de ojo… Uno siempre vuelve a los 

viejos pergaminos, como la medicina siempre se 

vuelve a Hipócrates, porque la base del perio-

dismo sigue siendo la misma. Lo que pasa es que 

han cambiado las maneras de hacerlo. Algunas 

han evolucionado para bien, otras para mal… Los 

instrumentos que se usen, si es el teléfono, el 

burro o Internet ya es otra cosa. La raíz es la 

misma: el papel del periodista sigue siendo el 

mismo, porque nuestro amo y el que manda en 

nosotros es el lector.

 Claro, este periodismo en Venezuela tiene 
una dificultad, ante la opacidad del sector gu-
bernamental y el debilitamiento que han sufri-
do gran parte de los medios por presiones gu-
bernamentales y regulaciones que han genera-
do la censura y la autocensura. Son pocas voces 
de difusión las que se atreven a ejercer este pe-
riodismo.

—¿Hay futuro para el periodismo?
—No lo sé. Lo cierto es que Internet y lo que 

desde él se deriva abre ventanas para la inclu-
sión de este periodismo. Sin embargo, también 
hay exclusiones sociales en este tema, porque 
la brecha digital es enorme. En Venezuela se 
habla de 17 millones que no están conectados 
y son, en su mayoría, los pobres. Suena bien 

A los periodistas jóvenes hay que decirles que 
la democracia es connatural a la existencia 
de medios de comunicación, libres e 
independientes del poder gubernamental.  
El llamado pluralismo y la diversidad de 
opiniones y de creencias ideológicas son 
fundamentales para la existencia de un sistema 
democrático, y para su buen funcionamiento.
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decir que el futuro del periodismo, del buen pe-
riodismo, está en Internet y en las redes socia-
les, pero las realidades a veces atentan contra 
esas ilusiones.

—¿Qué aconseja, como investigador y do-
cente, a los periodistas que en su mayoría son 
jóvenes y no conocen las redacciones “calien-
tes”? 

—La principal lección que debemos de ex-
traer de la actual situación del país y de la de-
vastación que se ha impuesto, tal cual política 
pública en el campo de las comunicaciones, es 
que el mundo-escenario de esas comunicacio-
nes no puede ser dejado de lado ni académi-
camente, ni políticamente, a los designios de 
oscuras fuerzas. A los periodistas jóvenes hay 
que decirles que la democracia es connatural a 
la existencia de medios de comunicación, libres 
e independientes del poder gubernamental. El 
llamado pluralismo y la diversidad de opinio-
nes y de creencias ideológicas son fundamen-
tales para la existencia de un sistema democrá-
tico, y para su buen funcionamiento.

—¿Se está dejando de lado?
—Es inconcebible, por decir lo menos, que 

desde el campo de las teorías sociales se siga 
olvidando o dejando de lado al sector de las co-
municaciones que hoy configuran, con el de-
sarrollo de las tecnologías de producción y re-
cepción comunicativa, nuevas maneras de con-
cebir el poder y nuevas formas de interacción 
y relacionamiento social. Como decía reite-
radamente en sus últimos años de vida Anto-
nio Pasquali: “El mundo necesita cada día más 

quien piense comunicaciones”. Dentro de una 
perspectiva teórica, lo que nos apunta el soció-
logo británico John B. Thompson, en su libro 
Los media y la modernidad (1998), cobra fuer-
za para entender la incomprensión y olvido ha-
cia el mundo de las comunicaciones. Thomp-
son hace la crítica a teóricos sociales que poco 
se han ocupado de pensar a los medios de co-
municación y la significación que ellos tienen 
en el mundo del presente. Este par de formula-
ciones van dirigidas a otros campos profesio-
nales que no son los periodistas. Que entiendan 
que la vida del presente se juega en el mundo de 
las comunicaciones.

—¿Qué no deben olvidar los periodistas, a 
propósito de su Día Nacional?

—La idea de la libertad de expresión e infor-
mación forma parte de los llamados derechos 
liberales, del conjunto de los derechos civiles y 
políticos, que fue impulsado por la Revolución 
Francesa y luego, el 10 de diciembre de 1948, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprueba la Declaración Universal de los Dere-
chos del Hombre. La vigente Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, sancio-
nada a través de referendo popular el 15 de di-
ciembre de 1999, contempla en sus artículos 57 
y 58 el derecho a la libertad de pensamiento y 
establece que la comunicación es libre y plural. 
La libertad de expresión abarca al resto de los 
derechos humanos y esto significa que si no se 
puede ejercer ese derecho, no podemos expre-
sar con libertad la ausencia del resto de los de-
rechos del hombre. Estas ideas deben estar in-
ternalizadas en el comunicador de hoy.

OLGALINDA PIMENTEL

Periodista egresada de la Escuela de 
Comunicación Social de la UCV, mención 
Impreso. Con experiencia en el área reporteril y 
en la coordinación y dirección de medios 
impresos. Locutora y docente.

Nota: Originalmente esta entrevista fue publicada en el 

portal La Gran Aldea el 27 de junio 2023.

La libertad de expresión abarca al resto 
de los derechos humanos y esto significa 
que si no se puede ejercer ese derecho, 

no podemos expresar con libertad 
la ausencia del resto de los derechos 
del hombre. Estas ideas deben estar 

internalizadas en el comunicador de hoy.
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HEXEL-KLEIN
Descripcion 
Las preguntas sobre la presencia del artista en lo digital, 
su pertenencia a este espacio y la propiedad absoluta de 
determinados contenidos son algunas de las reflexiones que el 
artista plantea en esta obra-proceso. 

Al registrar el equivalente digital del famoso "azul Klein" 
en Creative Commons, el artista realiza un acto simbólico 
sobre la autenticidad, la identidad del artista digital y la 
legitimación del arte inmaterial.

Galería de Papel. Hexel-Klein. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2023).
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Galería de Papel. Harddiskmuseum. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2017).
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Y a es una constatación de la historia de las 
tecnologías que primero se conocen las 
bondades de las nuevas invenciones con 

sus aplicaciones y posteriormente se detectan 
las limitaciones y consecuencias negativas, que 
obligan a pensar las regulaciones para garan-
tizar el buen funcionamiento de los sistemas. 
En esta etapa es importante la vigilancia de los 
profesionales sobre las políticas públicas y la 
legislación que tratan de manipular los factores 
de poder.

También es constatable que la dinámica del 
mercado para rentabilizar las inversiones de in-
vestigación y difusión lleva a la profusión de 
campañas desorbitadas sobre las bondades de 
las tecnologías sociales, disimulando sus falen-
cias y costos, y marginando la atención sobre 
las distorsiones sociales.

Desde los estudios iniciales de Everett Ro-
gers o más adelante de Schirtzinger, Warren 
y Geoffrey A. Moore sobre la difusión de las 

tecnologías en diversos contextos de desarro-
llo 1 en la segunda mitad del siglo pasado, hasta 
las estrategias de seguimiento actuales de big 
data con dispositivos digitales, para seguir los 
ciclos y ritmo de apropiación diferenciados, se 
ha dado un salto cualitativo, que ha puesto en 
alerta a los Estados nacionales, en general, y a 
las instituciones internacionales como la Unes-
co a nivel mundial, sobre la influenciabilidad 
de la población a través de algoritmos y arte-
factos automatizados, vía mediación digital.

Si la salida de Internet y su diseminación a 
finales del siglo pasado creó un ambiente tec-
nológico optimista sobre las inmensas posibili-
dades de la transformación digital, hoy la eclo-
sión de la inteligencia artificial ha desatado un 
debate fantasmagórico aunque, para la mayo-
ría de la población, los contenidos de la discu-
sión no pasan del esquematismo argumentativo 
entre apocalípticos e integrados, que Umberto 
Eco tipificó en el siglo pasado a propósito de 

COMUNICADORES EN ALERTA CONTINUA: 

hacia una Internet confiable
JESÚS MARÍA AGUIRRE

Lo que ofrecemos a nuestros lectores es un extracto del documento de la Unesco 
sobre Directrices para regular las plataformas digitales: un enfoque de múltiples partes 
interesadas para salvaguardar la libertad de expresión y el acceso a la información. 
El objetivo de este extracto es el de mantener actualizados a los profesionales de 
la comunicación y a los ciudadanos conscientes de las implicaciones sociopolíticas 
de las transformaciones tecnológicas en marcha. En tal sentido, la Unesco advierte 
que la transparencia, la moderación de contenidos, la evaluación de riesgos y la 
independencia de los órganos reguladores son clave para salvaguardar los derechos 
humanos en el entorno digital.
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los efectos de los medios de difusión modernos 
y de la influencia de las industrias culturales.

Pero, para la mayor parte de la gente las 
dinámicas más profundas de las transforma-
ciones tecnológicas, su incidencia ética y social 
o los procesos de legislación a nivel nacional o 
internacional son absolutamente desconocidos. 
Más grave es aún que el pragmatismo crecien-
te de la formación de periodistas, comunicado-
res y afines, avocados al manejo de los sistemas 
operativos y sus aplicaciones, desvía o margi-
na la atención del sentido de su profesión como 
servicio a la construcción democrática de las 
sociedades. 

Nuestro propósito al extractar los aspectos 
de mayor relevancia del documento Directrices 
para regular las plataformas digitales: un en-
foque de múltiples partes interesadas para sal-
vaguardar la libertad de expresión y el acceso 
a la información (2.0), es el de mantener actua-
lizados a los profesionales de la comunicación 
y a los ciudadanos conscientes de las implica-
ciones sociopolíticas de las transformaciones 
tecnológicas en marcha. 

Como reza el documento en su introducción:

Al crear un ambiente de Internet seguro y prote-

gido para las personas usuarias, mientras se pro-

tege también la libertad de expresión y el acceso 

a la información, no se trata simplemente de una 

cuestión de ingeniería. También es una responsa-

bilidad de la sociedad en su conjunto y, por lo 

tanto, requiere soluciones de toda ésta.

 Lo que vale para Internet vale análogamen-
te para la inteligencia artificial, hoy en voga.

Si no nos implicamos nosotros como profe-
sionales de la comunicación, otros, sean tec-
nócratas o políticos, lo harán por nosotros, y 
nos convertiremos en útiles servomecanismos 
de los monopolios del poder de las autocracias 
o de los mainstream del mercado tecnológico.

ANTECEDENTES 

La 41ª Conferencia General de la Unesco res-
paldó los principios de la Declaración de 
Windhoek+305 en noviembre de 2021, luego 
de un proceso de consulta a las partes intere-
sadas que comenzó durante la celebración del 

Día Mundial de la Libertad de Prensa, en mayo 
del mismo año. La Declaración reconoció la 
información como un bien público y estable-
ció tres objetivos para garantizar que este re-
curso sea compartido por toda la humanidad: 
la transparencia de las plataformas digitales, el 
empoderamiento de los ciudadanos a través de 
la alfabetización mediática e informacional y 
la viabilidad de los medios. Al referirse a la in-
formación como un bien público, la Unesco re-
conoce que este derecho universal es tanto un 
medio, como un fin para la realización de las 
aspiraciones humanas colectivas, incluida la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La 
información empodera a los ciudadanos para 
ejercer sus derechos fundamentales, apoya la 
igualdad de género y permite la participación 
y la confianza en la gobernanza democrática y 
el desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás. 

CONTENIDOS DEL DOCUMENTO

Las Directrices empiezan estableciendo el en-
foque general de la regulación. Continúan des-
cribiendo las responsabilidades de las dife-
rentes partes interesadas en el fomento de un 
entorno para la libertad de expresión, el acceso 
a la información y otros derechos humanos. 
Esto incluye:

n		Deberes de los Estados de respetar, proteger 
y hacer cumplir los derechos humanos.

n		Las responsabilidades de las plataformas di-
gitales de respetar los derechos humanos.

n		El papel de las organizaciones interguberna-
mentales.

n		El papel de la sociedad civil, de los medios 
de comunicación, del mundo académico, de 
la comunidad técnica y de otras partes inte-
resadas en la promoción de los derechos hu-
manos.

PRINCIPIOS RELATIVOS A DERECHOS 
HUMANOS

La responsabilidad de las plataformas digitales 
de respetar los derechos humanos. Estas deben 
cumplir con cinco principios fundamentales:
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n		Respetar los derechos humanos durante la 
moderación y curación de contenidos. Para 
tal fin, cuentan con políticas y prácticas de 
moderación y curación de contenidos que 
son coherentes con los estándares de dere-
chos humanos, implementadas mediante al-
goritmos y medios humanos, con una ade-
cuada protección y apoyo a los moderadores 
humanos.

n		Las plataformas son transparentes, abiertas 
sobre el modo en que operan, con políticas 
comprensibles y auditables. Esto incluye la 
transparencia sobre las herramientas, los sis-
temas y los procesos utilizados para mode-
rar y curar contenidos en sus plataformas, 
incluso en lo que respecta a los procesos au-
tomatizados.

n		Las plataformas permiten a las personas 
usuarias comprender y tomar decisiones in-
formadas sobre los servicios digitales que 
utilizan, e incluso los ayudan a evaluar la in-
formación contenida en la plataforma.

n		Las plataformas son responsables ante las 
partes interesadas relevantes, las personas 
usuarias, el público y el sistema regulador 
por la implementación de sus condiciones de 
servicio y políticas de contenido. Esto inclu-
ye otorgar a las personas usuarias el dere-
cho de reparación por decisiones tomadas en 
base a contenidos.

n		Las plataformas realizan el proceso de de-
bida diligencia en materia de derechos hu-
manos, evaluando los riesgos y el impacto 
en los derechos humanos de sus políticas y 
prácticas.

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL Y OTRAS 
PARTES INTERESADAS

n		Toda parte interesada que esté involucrada 
con los servicios de una plataforma digital 
en calidad de usuario, formulador de polí-
ticas, organismo de control u otros, des-
empeña un rol importante de apoyo a la li-
bertad de expresión, acceso a la información 
y otros derechos humanos. En esta perspec-
tiva, el proceso de desarrollo, implementa-

ción y evaluación de cada regulación debe 
basarse en un enfoque de múltiples partes 
interesadas. Un amplio espectro de partes 
interesadas también debe participar en la su-
pervisión.

n		La sociedad civil desempeña un papel fun-
damental para comprender la naturaleza 
del comportamiento abusivo en línea y para 
contrarrestarlo, así como para cuestionar 
toda regulación que restrinja indebidamente 
la libertad de expresión, el acceso a la infor-
mación y otros derechos humanos.

n		Los investigadores cumplen un rol impor-
tante en la identificación de patrones de 
comportamiento abusivo y de la manera en 
que se podría solucionar las posibles causas 
de fondo. Los investigadores también debe-
rían poder proporcionar una supervisión in-
dependiente sobre el funcionamiento del sis-
tema regulador. Las instituciones e investi-
gadores independientes pueden apoyar en la 
realización de evaluaciones de riesgos, audi-
torías, investigaciones y otros tipos de infor-
mes sobre las prácticas y actividades de las 
plataformas.

n		Los medios de comunicación y las organiza-
ciones de verificación de datos tienen un pa-
pel en la promoción de la información como 
un bien público y en el tratamiento de conte-
nidos que podrían poner en riesgo significa-
tivo la democracia y el disfrute de los dere-
chos humanos en sus propias plataformas.

n		Los ingenieros, expertos informáticos y toda 
la comunidad técnica involucrada, también 
desempeñan un papel en la comprensión de 
los derechos humanos y los impactos éticos 
de los productos y servicios que desarrollan.

Si no nos implicamos nosotros como 
profesionales de la comunicación, otros, sean 
tecnócratas o políticos, lo harán por nosotros, 
y nos convertiremos en útiles servomecanismos 
de los monopolios del poder de las autocracias 
o de los mainstream del mercado tecnológico.
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n		Todas estas partes interesadas deben desem-
peñar un papel activo en el proceso de con-
sulta sobre el funcionamiento del sistema re-
gulador.

RESPONSABILIDADES DE LAS PLATAFORMAS 
DIGITALES

n		Principio 1. Las plataformas respetan los de-
rechos humanos durante la moderación y cu-
ración de contenidos.

n		Principio 2. Las plataformas son transparen-
tes.

n		Principio 3. Las plataformas empoderan a 
las personas usuarias.

n		Principio 4. Las plataformas rinden cuentas 
a las partes interesadas pertinentes.

n		Principio 5. Las plataformas realizan el pro-
ceso de debida diligencia en materia de de-
rechos humanos.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA INTEGRIDAD 
DE LAS ELECCIONES

n		Si bien los organismos electorales y los ad-
ministradores deben garantizar que la inte-
gridad del proceso electoral no se vea afec-
tada o socavada por la desinformación y 
otras prácticas dañinas, las plataformas di-
gitales deben contar con un proceso especí-
fico de evaluación de riesgos para cualquier 
evento electoral. Dichas evaluaciones de 
riesgos también deben considerar a las per-
sonas usuarias, el nivel de influencia que los 
mensajes publicitarios pueden tener sobre 
ellos y el daño potencial que puede resultar 
de dichos mensajes si se usan contra grupos 
específicos, como minorías u otros grupos 
vulnerables.

n		Dentro de tal evaluación, las plataformas di-
gitales deben revisar si los productos, políti-
cas o prácticas de publicidad política limitan 
arbitrariamente el acceso a la información 
para / de los ciudadanos, los votantes, los me-
dios de comunicación o la capacidad de candi-
datos o partidos para transmitir sus mensajes.

n		Las plataformas digitales también deben in-
teractuar con el administrador/regulador de 
la elección (y los grupos relevantes de la so-
ciedad civil), en caso de existir, antes y du-
rante una elección para establecer un canal 
de comunicación por medio del cual el ad-
ministrador o las personas usuarias/votan-
tes plantean sus inquietudes. En caso de ser 
requerido, se interactuará con otros regula-
dores independientes relevantes, de acuerdo 
con las circunstancias particulares de cada 
jurisdicción.

n		Las plataformas digitales que aceptan publi-
cidad política deben distinguir claramente 
este tipo de contenidos como publicidad y 
deben garantizar en sus condiciones de ser-
vicio que, para aceptar tal publicidad, la fi-
nanciación y la entidad política se identifi-
can según quienes los solicitan.

n		La plataforma debe disponer en una bibliote-
ca de acceso público en línea esta publicidad 
y toda información relevante sobre la finan-
ciación.

CONCLUSIONES

Las plataformas digitales empoderaron a las 
sociedades, otorgando enormes oportunidades 
para que las personas se comuniquen, parti-
cipen y aprendan. Ofrecen un gran potencial 
para las comunidades en situación de vulne-
rabilidad social o cultural y/o con necesidades 
específicas, democratizando espacios de co-
municación y oportunidades para que diversas 
voces se relacionen entre sí, sean escuchadas y 
vistas. Pero, debido al hecho de que los riesgos 
principales no se tuvieron en cuenta anterior-
mente, dicho potencial se vio erosionado gra-
dualmente en las últimas décadas.

El objetivo de estas Directrices es apoyar 
el desarrollo y la implementación de procesos 
regulatorios que garanticen la libertad de ex-
presión y el acceso a la información, a la vez 
de tratar los contenidos ilegales y los conteni-
dos que podrían poner en riesgo significativo 
la democracia y el disfrute de los derechos hu-
manos. Su objetivo es enriquecer y apoyar un 
espacio global compartido por múltiples par-
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tes interesadas para debatir y compartir buenas 
prácticas sobre la regulación de la plataforma 
digital; servir como una herramienta para que 
todas las partes interesadas relevantes aboguen 
por una regulación que respete los derechos hu-
manos y que las plataformas gubernamentales 
y digitales se hagan responsables; contribuir a 
los enfoques de políticas basados en evidencias 
que respeten los derechos humanos, aseguran-
do su conformidad cuando sea posible y con-
tribuir a los procesos en curso en toda la ONU.

Las Directrices fueron elaboradas en base 
a un proceso de consulta de múltiples partes 
interesadas que inició en septiembre de 2022. 
El presente proyecto de directrices servirá de 
base para el diálogo que tendrá lugar durante 
la Conferencia Mundial por un Internet Con-
fiable.

Las consultas continuarán en los próximos 
meses para buscar una amplia diversidad de 
voces y perspectivas, a fin de que sean escu-
chadas, en torno a esta temática compleja que 
requiere una acción inmediata para proteger la 
libertad de expresión, el acceso a la informa-
ción y los demás derechos humanos en el en-
torno digital.

JESÚS MARÍA AGUIRRE

Profesor titular de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB). Profesor de pregado y posgrado de 
la UCAB. Miembro del Consejo de Redacción de la 
revista Comunicación desde su fundación (1975).

* El documento extractado puede verse, en versión com-
pleta, en la siguiente dirección:

 https://www.unesco.org/en/internet-conference/guide-
lines (UNESCO’s conference “Internet for trust”, 21-23 
February, 2023)

*  Modificamos la numeración del documento en función del 
orden lógico del extracto, partiendo de los antecedentes 
históricos, formulando los principios relativos a derechos 
humanos, el papel de la sociedad civil, la responsabilidad 
de las plataformas y seleccionando la sección relativa a las 
Elecciones Políticas.

Nota
1 ROGERS, Everett (16 August 2003): Diffusion of Innova-

tions, 5th Edition. Simon and Schuster. ISBN 978-0-7432-
5823-4; WARREN, Schirtzinger, (1989-08-22): “Crossing 
the Chasm Summary”. En:  High Tech Strategies. Re- 
trieved 2022-07-19; AA.VV: (2021): ¿Hacia una nueva Ilus-
tración? Una década trascendente. BBVA-OPEN MIND, 
Turner: https://www.bbvaopenmind.com/articulos/la-ulti-
ma-decada-y-el-futuro-del-impacto-de-la-ia-en-la-so-
ciedad/

Galería de Papel. Harddiskmuseum. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2017).

https://www.unesco.org/en/internet-conference/guidelines
https://www.unesco.org/en/internet-conference/guidelines
https://www.unesco.org/en/internet-conference
https://books.google.com/books?id=9U1K5LjUOwEC
https://books.google.com/books?id=9U1K5LjUOwEC
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-7432-5823-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-7432-5823-4
https://www.hightechstrategies.com/crossing-the-chasm-summary/
https://www.hightechstrategies.com/crossing-the-chasm-summary/
https://www.bbvaopenmind.com/articulos/la-ultima-decada-y-el-futuro-del-impacto-de-la-ia-en-la-sociedad/
https://www.bbvaopenmind.com/articulos/la-ultima-decada-y-el-futuro-del-impacto-de-la-ia-en-la-sociedad/
https://www.bbvaopenmind.com/articulos/la-ultima-decada-y-el-futuro-del-impacto-de-la-ia-en-la-sociedad/
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Burgos, España. 1981. Desarrolla su producción artística entre su es-
tudio en París, Francia (UAS, Updated Art Studio) y ESAT LAB, depar-

tamento de Innovación que dirige en ESAT, Escuela Superior de Arte y 
Tecnología de Valencia, España.

Solimán López es un artista español que reside entre Francia y Espa-
ña. Su principal actividad artística se centra en la interpretación de los 
cambios sociales, éticos, morales, psicológicos, económicos, sociológi-
cos y artísticos derivados de la revolución digital y la aplicación de las 
nuevas tecnologías en la esfera de lo común.

Dirige el laboratorio de Innovación en la Escuela Superior de Arte y 
Tecnología de Valencia y es el fundador del Harddiskmuseum en 2014, 
el primer Museo de la historia del arte que vive en un disco duro de 2TB 
repleto de obras de arte digital de más de 125 artistas internacionales. 
Este Museo también ha sido el primero en la historia en contar con un 
“backup” de sus metadatos almacenado en código genético.

Ha expuesto su obra internacionalmente en varios países, destacan-
do sus participaciones en la Bienal de Arte Digital de Brasil, el ZKM de 
Karlsruhe en Alemania, el Asia Center de Gwanyu en Corea del Sur, el 
Festival Ars Electronica de Linz en Austria, o el Festival Codame de Los 
Ángeles entre otros.

Photography of the performance 

MAKING DISAPPEAR THE KOSUTH´S CHAIR

Galería de Papel. Making disappear the 
Kosuth‘s chair. Meeting Point -16-21. 

Solimán López  (2023)
.

Solimán López
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3D render of the original version of 

the Kosuth´s chair 

C-print fine art paper 

Variable size 

MAKING DISAPPEAR THE KOSUTH´S CHAIR

Example of 1/10 eye-witness of the action

MAKING DISAPPEAR THE KOSUTH´S CHAIR

Photography of the performance 

MAKING DISAPPEAR THE KOSUTH´S CHAIR

Galería de Papel. Making disappear the 
Kosuth‘s chair. Meeting Point -16-21. 
Solimán López  (2023)
.

@solimanlopezSOLIMANLOPEZ.COM

http://solimanlopez.com
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Meeting Point tiene varias alu-
siones: reunir, convocar una 
serie de personas, un público 

que va a disfrutar del trabajo de 
Solimán durante el periodo que con-
templa las obras que van a exponerse 
en esta exposición. Pero también reu-
nión de los proyectos, las ideas, los 
trabajos y las piezas desarrolladas en 
ese periodo. Meeting Point de disci-
plinas, de áreas de conocimiento que 
han tenido que ser tomadas en consi-
deración por Solimán para poder 
desarrollar los contenidos de las 
piezas.

Es una exposición que remite a la 
interdisciplinariedad o transdiscipli-
nariedad a través de un trabajo artís-
tico que básicamente desde el arte, 
desde la intuición, el trabajo per-
sonal, las ideas y el compromiso inte-
lectual sobre el concepto de repre-

sentación y de significados, toma en 
consideración sus estrategias más 
valiosas como son la metáfora o la 
alegoría, etcétera. 

Cada uno de los proyectos de 
Solimán se sumerge en la actuación 
sobre un reto urgente planteado en 
nuestra sociedad, que, de alguna 
manera, nos lleva a través de Solimán 
a hacernos elaborar las grandes pre-
guntas contemporáneas. Preguntas, 
que no respuestas ni soluciones, sino 
preguntas, cuestionamientos, pues- 
tas de atención y toma en aviso sobre 
situaciones, retos, problemas a los 
que nos estamos enfrentando en esta 
compleja sociedad en absoluta crisis 
debida a esa revolución que supuso, 
desde la mitad del siglo pasado, el uso 
y la popularización por parte de la 
sociedad de las revolucionarias tec-
nologías digitales. 

Por lo tanto, para hacerse y ha- 
cernos estas preguntas Solimán 
aborda conceptos, es decir, cada pro-
yecto se asocia a un concepto, a una 
idea que se desarrolla discursiva-
mente. Desde la identidad digital, 
hablando del planeta Tierra, de eco-
logía, de memorias digitales. Esta- 
mos hablando también de patri-
monio, de archivos, de conservación. 
Estamos hablando de integrarnos en 
la formulación de un inmenso SOS 
que alerte sobre la delicada situación 
del planeta Tierra, pero también nos 
estamos haciendo preguntas en torno 
al significado de la vida y, por lo tanto, 
Solimán hace el inmenso esfuerzo de 
trabajar en un laboratorio interdisci-
plinar con temas como biotecnología, 
trabajos con ADN, etcétera.

Solimán representa el perfil y 
figura de un nuevo artista que se rei-

MEETING POINT -16-21
Galería de Papel. File Genesis. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2023).
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vindica a sí mismo ese memento o 
recuerdo de lo que fue trabajar artís-
ticamente en el Renacimiento que 
hoy no se resuelve con el genio 
creador capaz de albergar en una sola 
cabeza todo el conocimiento de la 
época, sino con una hiperconecti-
vidad de trabajo en comunidad-red, 
como un nodo en una constante 
comunicación e intercomunicación 
de los conocimientos superespeciali-
zados de las distintas disciplinas 
científicas en la actualidad, reunidas 
todas en una nueva concepción de 
transhumanismo, una revisión del 
concepto tradicional de humanismo 
desde la tecnología o por la tecno-
logía, desde los planteamientos de la 
actitud ética y moral para guiar el 
desarrollo de los grandes retos de las 
últimas tecnologías que tan al límite 
nos ponen como puede ser, obvia-

mente, la inteligencia artificial o la 
biotecnológica y genética.

En ese sentido, Solimán trata de ser 
y de ejercer como el nuevo intelectual 
humanista que entiende la tecnología, 
que conversa con sus científicos y que 
lo pone todo al servicio de una fun-
ción social; de ahí ACTS: Arte, Cien- 
cia, Tecnología y Sociedad al servicio 
de una sociedad que tiene retos 
urgentes que plantearse, no solamente 
respecto al entorno en el que se desa-
rrolla, sino también como como revi-
sión de una identidad que ha quedado 
cuestionada, revisada y replanteada 
desde los nuevos paradigmas que 
tienen que ver con el Ser Digital, 
híbridos, biónicos y cibernéticos.

Aspectos no solo biológicos, sino 
filosóficos, teológicos, astrológicos, 
etcétera, están sumándose a este con-
cepto de suprahumanismo o transhu-

manismo, que tan perfectamente 
ejemplifica esta exposición también 
desde un punto de vista humanista. 
Por lo tanto, esta exposición trata de 
poner en escena y de generar los mon-
tajes necesarios para que cada uno de 
estos proyectos – más de una decena– 
se constituyan como instalaciones 
autónomas que, aunque relacionadas, 
atiendan a un concepto, a un reto, y a 
la generación de una pregunta deter-
minada.

En este sentido, la exposición va a 
alimentarse de esas instalaciones, 
pero también de objetos y documen- 
tos, archivos, considerando también 
los NFT (Non Fungible Token en 
inglés) de los que Solimán es pionero 
junto con sistemas como Blockchain y 
que se nos ofrecen como consecuen-
cias concretas de nuestro tiempo.

José Ramón Alcalá

“El conjunto de mi trabajo pretende 
ofrecernos una doble visión de la palabra 
transhumanista, que de alguna manera 
representa la aceptación del trabajo con 
la máquina y la aceptación de un binomio 
con la tecnología para producir en este caso 
arte. Y, por otra parte, también esa visión 
que ya no sería puramente biológica,sino 
que sería filosófica y representativa de otro 
tipo de discursos, algo así como una figura 
revisitada o reconducida de lo que era 
Humanista tradicionalmente reconocible  
en el Renacimiento”    
   SOLIMÁN LÓPEZ

Example of files included in the sculptures. 

FILE GENESIS | FILES

Example of files included in the sculptures. 

FILE GENESIS | FILES

Galería de Papel. File Genesis. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2023).
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“Meeting Point, ese punto de encuentro, no es 
un borrón y cuenta nueva, si no más bien una 

parada en el camino que tiene más sentido que 
nunca por la frecuencia frenética de los tiempos 
que vivimos en una generación como la mía, 
impactada por esos cambios revolucionarios de 
las nuevas economías relacionadas con los 
medios de comunicación, las redes sociales, la 
emergencia de la robótica, la emergencia de la 
inteligencia artificial, la emergencia de la biotec-
nología e Internet como fundamento base para 
cualquier tipo de comunicación interplanetaria, 
la posibilidad de viajar y estar casi ubicuo en 
diferentes lugares de un mundo y todo lo que 
tiene que ver con esa deslocalización, la ruptura 
de las fronteras a través de lo digital. La ansiedad 
ecológica, esa que los medios de comunicación 
nos presentan y que lo estamos ya viviendo lite-
ralmente en cuerpo y carne a través de los cam-
bios climáticos. En fin, todo este maremágnum 
de información lo vamos sobreviviendo, y consi-
dero que mi práctica artística ha sido literalmente 
mi refugio y mi respuesta en tiempo real a estos 
grandes retos de nuestra tecnología actual, no en  
el más riguroso sentido del tiempo contempo-
ráneo, sino más bien como una mirada retroac-
tiva a esos tiempos que han llevado a esta produc-
ción artística.”

En este sentido, entendemos que esta es una 
exposición que puede afectar y activar a dife-
rentes generaciones, pero también llamar la aten-
ción de esos grupos de consumidores de arte más 
tradicionales que de alguna forma empiezan a 
entender qué ha pasado hace unos años y han 
creado ya una mirada crítica.

Un conjunto de piezas, trabajos, instalaciones 
y proyectos que contempla esta exposición y que 
hemos ido identificando de alguna forma dentro 
de este periodo concreto, que va desde 2014 hasta 
el presente 2024

José Ramón Alcalá

Comentarios personales 
para entender 
“Meeting Point”

 

 

GUTENBERG 
DISCONTINUITY
Descripción 
El valor de nuestra producción digital se encuentra en una 
cuerda floja constante. La ingente cantidad de datos que 
provocamos a diario hace que el sistema completo comience a 
carecer de valor. 

En esta pieza, el artista, en colaboración con Rubén Tortosa, 
desarrolla una serie de enterramientos de archivos digitales 
únicos que representan un disco duro en 3D. 

Instalación con documentación y con recreación de los 
enterramientos realizados.

Galería de Papel. Gutenberg Discontinuity. Meeting Point -16-21. Solimán López  (2023).
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