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1.- INTRODUCCION: DEL PERIODISMO SOCIAL A 
LA ESPECTACULARIZAC~ON DE LA INFORMACION 

iPor que se espectacularizan determinados acontecimien- 
tragicos cuando nos referimos a personas con discapaci- 

d? ~Contribuye a concienciar a la poblacion en algun as- 
cto? LEI lenguaje es capaz de cambiar la realidad social? 
tas preguntas incluyen una preocupacion etica y moral por 
personas exhibidas y tambien un cuestionamiento sobre la 

cacia de esta modalidad como recurso narrativo para edu- 
a la sociedad. Coincidiendo con Melvin L. De Fleur y 

ndra J. Ball-Rokeach (1993: p. 20) advertimos que el po- 
le origen de las respuestas a 10s interrogantes anteriores 
encuentran en el analisis de nuestros antecedentes y en el 
udio de un presente mas infimo: 
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"Aunque la aperienciu de tiempos pretirifos no es un telon de fondo distinto que no puede soslayar la arbitra- 
una guiafiablepara e1firtur0, es importante mirar ha- ,iedad que generan las noticias, reportajes y editoriales en 
cia atras y ver lo que paso en algunos momentos im- 10s periodicos. 
portantes cuando la gente Ilegd a ser capaz de comu- 
nicarse par media de formas rudicalmenfe disfintus. Vemos como el oficio del periodismo, paralela~nente a la 
Purece, par fanto, udeczrado empezar por el principio sociedad, experimenta cambios socioeconomicos desde sus 
y rastrear en una breve visidn de conjunto ddnde y origenes. En el mundo de la comunicacion, esta transforma- 
cuando comenzd la comunicacidn humana, como me- ci6n se corresponde y hace mas notable a principios del si- 
jor6 en determinadus momentos delpasado a lo largo glo XIX, con la Revolution Industrial, que implica no solo 
de la prehistoria y de todo el desarrollo histdrico, y avances tecnologicos, tambien socioeconomicos y culturales 
c6mo aquellos cambios tuvieron profundas implica- (Castells, M. 1998). En el plano comunicativo, la sociedad, 
ciones en la vidu de la gente corrienfe" acostumbrada a fuentes limitadas de information, evolucio- 

na hacia un modelo comunicativo distinto, donde es posible 
1.1.- La cornnnicacion, el punto de partida producir, obtener y compartir informacion en todo momento 

desde cualquier parte del mundo. Este nuevo ecosistema 
La comunicacion es, por ende, el punto de partida de lo mediatico, Manuel Castells (1998), en su libro La era de la 

medios de comunicaci6n, que no solo tran infbrmacion: economia, sociedad y cultura lo define,como 
cion, sino que pueden inducir determinados c "Sociedad de la Injbrmacidn". 
y conductas en la audiencia. (Viscardi, R. 2 
que pensar. Es decir, habajamos con la idea de que 10s medi Como consecuencia, la sociedad adquiere nuevas herra- 
de comunicacion son parte de nuestra sociedad y, como t mientas cotidianas y se modifican 10s habitos, 10s valores, las 
puede influir en la vida cotidiana de la audiencia. conductas y las actitudes. Es decir, se produce un cambio la 

cultura. (Castells, M. 1998). Esta nueva situaci6n comunica- 
Para comprender el papel protagonista que hoy ocupa tiva y social (no olvidemos que 10s cambios se producen en 

10s medios, necesitamos conocer su pasado, estudiar su pr todos 10s ambitos de la sociedad), es importante porque supu- 
sente y atisbar su futuro. Entendemos que el hombre, desd so tambien una transformacion en la cultura y, los medios de 
los jeroglificos, la comunicacion no verbal, la escritura, 1 comunicacion, como actores de esta 'nueva' sociedad creada 
imprenta o el papel, queria expresar sus emociones y obt a partir de la Revolucion Industrial, empiezan a adquirir un 
ner testimonios. Con el tiempo, y para dar respuesta a e papel importante, ya que pueden actuar como mediadores de 
inquietudes, van a aparecer la radio, la tel la realidad social y llegar a modificar su cultura. 
y la prensa escrita. La estacion pionera fue EAJ-I Ra 
Barcelona, llamada la emisora decana de la radio espafiol A nivel comunicativo, la prensa, la radio y la television 
parser, precisamente, la mas antigua. Por su parte, la prens no pueden quedarse atras y se ven afectados, en su estructura 
escrita fue el primer media de comunicaci6n de masas y sus objetivos mas intrinsecos, por la aparicion de las nue- 
el inicio del periodismo, una profesion que, a dia de h vas tecnologias de la informacion y la comunicacion (NTIC) 
contini~a congenere en su forma mas superficial, pero (Trejo, R. 2006). Es decir, el color, la rapidez en la transmi- 



sion de la information o la tecnologia audiovisual empier ~ o s  ideales de periodismo social, objetividad y la trans- 
a describir nuevas formas de informarse y de comunicar parencia informativa dejan paso a las interpretaciones y las 
fo~mas  de comunicacion cambian, evolucionan, y la info valoraciones. El periodista se convierte en un mediador entre 
cion se convierte en uua herramienta que se puede transm los Medios de Comunicacion y la propia sociedad y, para Mi- 
sin restricciones de tiempo, espacio o formato. el Rodrigo Alsina (1995), puede construir una detenninada 

lidad social que, en principio, debe ser compartida por sus 
Para Raul Trejo esta nueva situation es posible, en gr tores. Yes  que, existen metodos y tratamientos disct~rsivos 

medida, gracias a la informatica, que posibilita la digitali y claros que muestran como el periodismo ha tenido siem- 
cion de 10s mensajes y la aparicion de nuevos medios co una ~narcada inhencia  social y politica en el desarrollo 
internet. Nos encontramos ante un nuevo 'invitado' en un pais (Bouza, F. 1998: p. 6). 
panorama mediatico. La aparicion de este medio supone 
cambio importante ya que, antes de la citada revolucion t En la actualidad, y como antafio, la selection de noticias 
nologica, existian escasas formas de acceder a la inform r parte de 10s medios responde a detenninadas estrategias 
cion. Las opciones de 10s sujetos sociales eran limitadas omunicativas supeditadas a intereses de produccion, eco- 
habia que decidir dentro de un catalog0 muy acotado de fue nbmicos, politicos, sociales e ideologicos de 10s grupos de 
tes de information. Ahora, el panorama es diferente y exist poder (publicos u privados) que determinan y negocian con 
multitud de 'ofertas' informativas. Alsina (1995) advierte q 10s mass rnedia que es noticiable y relevante para la sociedad. 
depende dei individuo, como actor social y lector empiri 
reconocer 10s productos infolmativos de calidad y releva Para Vazquez Medel (2000), catedratico de la Universi- 
cia. Esta afirmacion posiciona a1 sujeto social cumo recept dad de Sevilla, 10s medios de comunicacion, en busca de sus 
activoi, es decir, como individuo que participa en el proce propios beneficios, pueden estar a1 servicio de la politica o 
de comunicacion y que, desde su perspectiva critica, pue de las propias empresas privadas. Vemos como el tratamien- 
dejarse (o no) influir por el discurso mediatico. to de la informacion (en su concepcion mas amplia) en 10s 

mass media, mas alla de 10s diferentes soportes, foimatos y 
Oira consecuencia mas de las NTlC es que, el fin 61 modos en 10s que aparece, esta sujeto a multiples actores in- 

mode  10s medios (informar, formar y entretener) comien dividuales, colectivos, derechos e intereses. Entre 10s actores 
cambiar y la objetividad y la rigurosidad einpiezan a flue podemos citar a las propias empresas mediaticas, el Estado, 
en el aire. Es en este punto donde cobran especial relevan s periodistas, 10s trabajadores del ambito y la sociedad civil. 
las palabras de Kapuscinski (2002: p. 39): "Con larevoln 
electrdnica y de la comunicacidn, el mzrndo de 10s nego EstA compleja tramareune diferentes interrelaciones que pue- 
descubre que la verdad no es importante, y que ni siquiera en escapar a este analisis descriptive. Por tanto, nos vamos a 
lucha politica es importante: que lo qzle cuenta, en la info entrar en la (ausencia) responsabilidad social que se le suponen 
macidn, es el espectdculo " 10s comunicadores o empresas publicas o privadas (en contexto, 

ontenido y forma) a la hora de abordar y difundir de forma ho- 
4 El receptor activa se cncuentra dentro de la farc dr consumo Als sta tematicas relacionadas con la Salud; ya Sean hallazgos m 4  

(1995) senalaees: Praduccibn, circulacibn y consumo. os, tratamientos innovadores o "fallecimientos mediaticos". 
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2.- OBJETIVOS iQue papel desempeiia en este ecosistema mediatico la 
~ t i c a ?  "Corresponde a1 discurso dlico ufronlar eslos relos 

Conocer como un deportista profesional, que compite igu sin miedo a 10s j?ivolos, sin concesiones .sir 10s pusildnimes 
pero en disciplina diferente, valora el esfuerzo y compromis y con respeto a lus mds ddbiles y perjudicados" (Blazquez, 
de un deportista con discapacidad que hace el mismo trabaj N. 1994: p.17). Dada esta crisis de credibilidad en la infor- 

macion, surgen 10s codigos deontologicos para intentar paliar 
Reducir la distancia mediatica, 10s estereotipos y la ex el agravio (Amar, H. 2005). Vemos como es necesario in- 

siva sensibilizacion con los deportistas con discapacidad erementar el compromiso etico de cualquier actividad social 
que perpethe en una responsabilidad con la propia sociedad 

Mostrar a 10s futuros profesionales de la comunicac (Harris, N. 1992). En este sentido, y teniendo en cuenta la im- 
como es la representation mediatica del deporte adaptado e portancia capital que 10s medios de comunicacion tienen en 
los medios de comunicacion nuestra vision del mundo (Casero, A. 2007), cada vez mas se 

reformulan y surgen nuevos codigos y estrategias para evitar 
Resaltar la importancia de 10s medios de co~nunica el excesivo protagonismo y violation de principios eticos en 

en la integration social de las personas con discapacida sucesos que apareceu de forma cotidiana en los mass media 
acercar a la audiencia deportistas de elite con discapaci como pueden ser la discapacidad, la salud, la violencia do- 
que explicaran su propia historia. mestica o de genero o la inmigracion ilegal. 

3.- HACIA UN DISCURSO RESPONSABLE 3.1.- La necesidad d e  establecer limites kticos en el len- 
guaje: discurso y periodismo responsable 

"La historia delperiodismo y del desarroflo de la tec- 
nologia audiovisual auloriza apensur que la itica de "Sdlo en libertad se puede hablar de responsabilidad" 
la informacidn estd sometida a una prueba de fuego. (Aguirre, M. 1988: p. 235). Decimos que una persona es libre 
No es que cambien losprincipios bdsicos de la itica, 

cuando puede 'decidir hacer' entre diferentes posibilidades 
pero s i  las situaciones humunus que uondicionan su 

y, a su vez, hacerlo de f o m a  consciente y responsable. "La 
apreciaci6n y aplicacion por parte de 10s profesiuna- 

conciencia es la bisagra que une responsabilidad y libertad" les de la infirmacidn". (Bldzqzrez, N. 1994: p. 5). 
(Aguirre, M. 1988: p. 236). Aunque son muchas y amplias las 

Los principios eticos, a1 igual que la comunicacion, ev aristas que definen responsabilidad y libertad, una perspeciiva 

cionan a lo largo de la historia. Por ende, y siguiendo a Ni etica de estos conceptos colocan al comunicador colno actor so- 

Blarquer, son necesarias nuevas corrientes eticas que respo ial: "El servicio a 10s demiis a trmds de un indesmyvable velar 

bilicen el contenido discursivo de la infomacion. Entra en or la verdad en lo injbrmacibn debe ser norma segurupura la 

cena de forma impetuosa el periodismo empresarial, donde ma de una decisidnprofesional" (Aguirre, M .  1988: p. 239). 

grandes magnates deciden que difundir y que realidad 'cre 
La aparicion de las NTIC no hace sino incrementar 10s recur En este sentido, y coincidiendo con la perspectiva de la 

y el aditivo de las imeenes y el sonido aumentan las posibili rofesora Aguirre, surge la necesidad de incidir m b  en el fil- 

des de falsificacion y manipulation de una forma casi ilimita o etico y moral de la informacion periodistica en Espafia. 
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Mas aun si cabe al tener en cuenta que en nuestro pais, d Nosotros, en nuestro analisis, nos centramos en 10s parametros 
rante el regimen franquista, no existio ninglin codigo deont ~ticos y deontologicos utilizados en el Codigo Deontologico Eu- 
Iogico del Periodismo propiamente dicho. (Amar, H. 2005 lope0 de la Profesion Periodistica, el Codigo Deontologico del 

Sindicato de Periodistas de Madrid, de marzo de 2000; el Codigo 
Como bien seiiala el profesor Aznar, aunque Espaiia de ~nternacional de ~ t i c a  Periodistica y el Codigo Deontologico de 

atras hace relativamente pocos afios el period0 franquista, la Federation Espaiiola de Asociaciones de la Psensa (FAPE). 
parece haber adquirido responsabilidad social en la comunic 
cion y son numerosos 10s codigos eticos y deontol6gicos en 1 4.- CONCLUSIONES 
diferentes h b i t o s  de la comunicacion. Asimismo, el profes 
(Aznar, H. 2005) apunta en su libro Comunicacidn respons "Responsabilidad, discapacidady comunicacion " aborda 
ble: La autorregulacidn de 10s medios que es necesario, ca desde una mirada critica el papel de 10s medios y lo comple- 
vez mas, trabajar en la capacitacion y formacion de 10s p menta con testimonios de periodistas y personas con disca- 
sionales mediaticos para mejorar, en libertad, la responsa paidad que apoltan un punto de vista realista y cercano de 
dad social de 10s propios profesionales y empresas mediatic donde venimos, donde estamos y hacia donde nos dirib' r~mos.  
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La discapacidad ha estado presente en el mundo cmema- 
tografico desde sus origenes. Sin embargo, esto no ha con- 
llevado la elaboracion de una Historia propia para este tipo 
de cine como, por ejemplo, si la han tenido cinematografias 
de determinados paises o, incluso, generos como el musical, 
el noir. o el de terror, entre otros. Asi, lo mas destacado de la 
produccion que tiene a las personas con disfunciones como 
integrantes de sus argumentos, son dos aspectos: su denomi- 
nation y 10s rasgos atribuidos a esos personajes. 
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