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Resumen:  

La situación latinoamericana genera condiciones particulares para el acceso de las 

víctimas a los medios y eso incide en cómo se logran o no sus demandas. Llamamos 

‘víctimas’ a personas o colectivos que demandan que se les reconozca un derecho. Se 

analizará acá, en primer lugar, el escenario periodístico al cual se enfrentan las 

víctimas. Se denominará régimen de la triple hibridez, y está compuesto por el 

periodismo principal, el periodismo alternativo y los usuarios digitales activos. Se 

enumeran siete características que sugieren que el periodismo está en transición 

hacia una posición más marginal. En segundo lugar, se describirá cuáles son las seis 

vías principales de acceso de las víctimas a aquel escenario. Esta investigación parte 

de una hipótesis principal de que la relación que el periodismo mantiene con las 

víctimas incide para entender cómo los derechos viajan en el escenario público, ya 

sea hacia su consolidación o hacia su desaparición. 

Palabras clave: América Latina, Democracia, Derechos, Periodismo, Víctimas 
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WHAT ARE THE CONDITIONS OF MEDIA VISIBILITY FOR THE VICTIMS. 

JOURNALISM AND THE RIGHTS FACTORY ON THE EDGES OF LATIN 

AMERICA 

Abstract:  

The Latin American situation creates particular conditions for the victims' access to 

the media and this affects how their demands are achieved or not. We call "victims" 

people or groups who demand that a right be recognized. In the first place, the 

journalistic scenario that the victims face will be analyzed here. It will be called the 

triple hybridity regime, and it is made up of mainstream journalism, alternative 

journalism, and active digital users. Seven characteristics are listed that suggest that 

journalism is transitioning to a more marginal position. Secondly, it will describe the 

six main access routes for victims to that scenario. This investigation is based on a 

main hypothesis that the relationship that journalism maintains with the victims 

influences the understanding of how rights travel in the public arena, either towards 

their consolidation or towards their disappearance. 

Keywords: Democracy, Journalism, Latin America, Rights, Victims  
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Introducción. Las víctimas y los derechos  

En cada momento histórico, las sociedades reconocen ciertos derechos y no 

otros. Es por eso que, desde la perspectiva de la construcción de derechos, 

puede analizarse la historia democrática como un proceso de acumulación 

de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, con a veces 

parciales o dr{sticos pasos atr{s (O’Donnell y Schmitter, 1991; Dunn, 2005; 

Thompson, 2012; Rosanvallon, 2008). Aquí queremos analizar cómo, en el 

núcleo de esta historia democrática, se da la relación que mantienen 

periodistas y víctimas, entendiendo esto como una relación esencial en la 

construcción o destrucción de los derechos. Esa relación se explorará en base 

a una revisión de la producción académica en la región, en diálogo con 

trabajos considerados centrales de Europa y Estados Unidos. Nuestro punto 

de partida es considerar que lo que llamamos la fábrica de los derechos, es lo 

que hace que en cada momento histórico las sociedades cambien su 

percepción sobre los derechos. En esa fábrica el periodismo tiene incidencia 

y puede funcionar como un facilitador o un bloqueador en su construcción.  

La contraparte de un derecho no ejercido son las víctimas. Hay víctimas 

pues alguna persona o grupo social no tiene su derecho respetado. Tomamos 

el concepto de víctima en sentido muy amplio, como toda persona o grupo 

social que demanda a la comunidad que le reconozca lo que considera que 

es su derecho.  

Cada demandante lleva sus reclamos al espacio público y aspira a ser 

reconocido como víctima y, por lo tanto, merecedor de un derecho. 

La fábrica de los derechos 

La fábrica de los derechos consiste en el proceso por el que las víctimas 

logran obtener una legitimidad social, institucional y estatal suficiente para 

que se les reconozca su condición de víctimas. Y, en esa fábrica, hay 

influencia del periodismo.  
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El periodismo no es por supuesto el único camino para los derechos, pero 

los derechos pueden ser finalmente vulnerables si no les va bien en los 

medios. Se pueden obtener sus derechos a través de los jueces, o de los 

legisladores, o desde los poderes ejecutivos, en sus niveles superiores o en la 

burocracia a nivel de calle, pero si las víctimas no tienen buena llegada en 

los medios esos derechos pueden ser reversibles. Desde esta perspectiva, el 

periodismo puede funcionar como una garantía de los derechos.   

También hay víctimas que intentan estrategias no públicas para obtener sus 

demandas de derechos. Y, a veces, estas estrategias ‚silenciosas‛ se 

destruyen precisamente cuando se hacen públicas esas apelaciones privadas. 

Puede pasar que sean temas controlados por pocos actores, cuyo poder se 

refuerza en la opacidad. Es un caso habitual en políticas públicas sectoriales, 

donde se puede construir un ‚tri{ngulo de hierro‛ formado por grupos de 

interés, burocracia ministerial y sectores políticos (Miltner, Maier, Pfetsch y 

Waldherr, 2013). Pero es un escándalo el que lo puede hacer público, lo saca 

abruptamente de la discusión de ese foro privado y arroja la discusión sobre 

ese derecho, o supuesto derecho, al foro público.   

Para entender esta fábrica de los derechos, al iniciar su recorrido para lograr 

su legitimidad, las víctimas pueden estar en alguna de estas tres esferas 

posibles, propuestas en base a una clasificación de los temas de debate 

público realizada por  Daniel Hallin (1989):  

A. Esfera del rechazo. Los derechos que esas víctimas reclaman no son 

socialmente aceptados; el periodismo tiende a evitar su visibilidad o incluso 

condena su demanda. Es decir, las víctimas no son socialmente reconocidas 

como víctimas. Son ‘víctimas’, con comillas.  

B. Esfera de la legítima controversia. La sociedad acepta que los 

derechos que esas víctimas reclaman pueden ser legítimamente discutidos y 

existen posiciones alternativas en el debate público; el periodismo tiende a 

darle la voz a todas las voces sobre el tema. La sociedad está dividida: 

algunos le dan la categoría de víctimas a los demandantes, otros no. Por lo 

tanto, las víctimas están en discusión.  
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C. Esfera de consenso. Los derechos que esas víctimas reclaman no son 

discutidos, sino socialmente celebrados; el periodismo no da voz a los 

impugnadores de ese derecho. Son víctimas socialmente reconocidas y 

legitimadas. Son víctimas, sin comillas. 

La fábrica de los derechos consiste en ir de una esfera a otra, y puede ser en 

cualquier dirección. Existe la posibilidad de que se instale socialmente un 

derecho nuevo, que venía desde la esfera del rechazo. Y, de la misma forma, 

también hay derechos que se desinstalan socialmente, que formaron parte de 

la esfera del consenso y ahora están en viaje hacia la esfera del rechazo, 

porque ahora la sociedad los considera cada vez más inaceptables, es decir, 

ya no considera que sean derechos.  

En este artículo se analizan cuáles son las características del foro mediático al 

cual acceden las víctimas, y cuáles son las vías posibles para ese acceso. 

¿Cómo es el foro mediático actual? Análisis del régimen de la triple 

hibridez 

En la historia del periodismo de los últimos dos siglos en América Latina se 

pueden analizar, al menos, seis grandes disrupciones del ecosistema 

informativo, provocados por el surgimiento de nuevas plataformas (Ruiz, 

2018). Cada una de ellas ha generado una mezcla de prácticas. Los nuevos 

ecosistemas no nacen con un manual de uso para un periodista, por lo que 

esas prácticas se van desarrollando con dificultad, contradicciones y, de a 

poco, se consolida un consenso sobre cuáles son las mejores1. 

Hoy, el actual escenario periodístico es una mezcla entre la lógica de los 

medios tradicionales y la de los medios digitales, por eso se habla de 

hibridación (Chadwick, 2013). Este proceso genera condiciones nuevas en el 

ecosistema informativo, donde el escenario de la comunicación pública 

puede acercarnos más hacia el polo del caos que del control (McNair, 2006). 

                                                           
1 Ese autor señala una secuencia histórica de seis ecosistemas: los periódicos, los diarios, la 

prensa de masas, la radio, la televisión e internet. 
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Es más difícil para los actores sostener una posición privilegiada y también 

parece más fácil que le surjan desafiantes.  

Sin embargo, como dicen Witschge et al., esa hibridez ‚no quiere decir que 

no haya orden, sino que el orden es din{mico, inestable y m{s fr{gil‛ (2018, 

p. 6). Estos autores dicen que ‚para un observador externo, la relación 

interna entre los actores de una red puede verse confusa, ilógica e incluso 

caótica‛, pero para quienes est{n en el interior de esa red ‚puede haber una 

lógica, un modo de existencia‛ (Latour, 2013) que mantiene una coherencia 

que permite transformarse en el nuevo ecosistema habiendo ‚una 

continuidad en la discontinuidad de esos elementos‛ (Witschge et al., 2018, 

p. 6). De alguna forma, podemos decir que frente a cada disrupción se 

produce una cierta reinstitucionalización de las prácticas periodísticas 

(Cook, 2005). 

A partir de una revisación bibliográfica, vamos a proponer, dentro de este 

sistema híbrido, diferenciar tres tipos de actores diferentes, para poder 

precisar un poco más la lógica con que este escenario funciona. Me refiero al 

periodismo principal, el periodismo alternativo y a los usuarios digitales 

activos. La idea es desarrollar este análisis entendiendo la conversación 

pública mediática como una cámara de eco con tres paredes, donde en cada 

pared la voz rebota de distinta forma. Entre estos tres actores se compone el 

ambiente que modela la visibilidad de los sucesos, los temas y las figuras 

públicas. 

Los actores de la triple hibridez 

El periodismo principal ha sido el actor central de la historia del ecosistema 

informativo. Son los principales medios periodísticos de una comunidad, la 

que generalmente ha tenido una estructura de pocos actores periodísticos 

que concentraban la gran mayoría de la atención, en un mercado en esencia 

oligopólico. Según Curran ‚son los lugares centrales de reunión de la 

sociedad donde diferentes grupos sociales se encuentran con otros‛ (Curran, 

2007). Ese oligopolio ha sido durante mucho tiempo el punto focal de la 

visibilidad en el ecosistema informativo anterior al digital. En el interior del 
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periodismo principal, que incluye tanto sus versiones online como offline, se 

puede distinguir a los medios especializados, que son los principales para 

ese tema específico, y suelen representar la zona consensual en esos públicos 

especializados. Hay que precisar también que ahora los periodistas de esos 

medios principales pueden tener un doble impacto: como autores de piezas 

en los medios, y como voces digitales individuales.   

El segundo actor, que también es previo al actual ecosistema digital, es el 

llamado periodismo alternativo (Segura et al., 2018). Ha sido muchas veces 

subestimado pero, en base a algunos recorridos históricos (Ruiz, 2014), se 

puede argumentar que su rol ha sido fundamental. El periodismo 

alternativo no es un recién llegado al escenario público. Desde el origen del 

periodismo, el principal y el alternativo han funcionado de alguna forma 

como un sistema de antagonistas, en el que se influyen mutuamente. 

Nuevos grupos sociales o ideológicos han creado y/o promovido medios que 

representan sus posiciones críticas con respecto al discurso instalado en el 

centro de la sociedad por el periodismo principal. Son medios ‚en los 

m{rgenes‛ que se distinguen en sus pr{cticas y en sus contenidos de los 

medios ‚en el centro‛ (Rodríguez, 2015; Rodrigues y Baroni, 2018). Esto 

implica un cuestionamiento a las concepciones de ‚objetividad‛ y 

‚equilibrio‛ insertas en la cobertura de los medios principales, una 

búsqueda y relevamiento de fuentes diferentes (Rodrigues y Baroni, 2018, p. 

578) y de encuadres diferentes. Son voces -online y offline- que intentan 

instalar en el escenario medi{tico cuestionamientos a ‚los consensos 

construidos por el periodismo principal‛ (Meikle, 2003). Son medios que 

buscar ‚construir una agenda propia‛, ‚disputar el sentido común 

dominante‛, ‚instalar nuevas preguntas‛ y ‚el nacimiento de otra 

subjetividad‛ (Vinelli, 2011, p. 30). De esa forma, el periodismo alternativo 

pluraliza el espacio público (Curran, 2007). De hecho, se puede rastrear en la 

historia una influencia recíproca entre periodismo principal y alternativo, 

donde este aparece como un actor mediático de los márgenes donde muchas 

de su ideas y enfoques luego van hacia el centro. Se tiene que entender a la 

relación entre periodismo principal y alternativo como un ecosistema 

histórico donde se produce un cruce de influencias. Como el antagonismo de 
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la prensa alternativa es sobre todo con la prensa principal, se construye allí 

una relación de oposición que los integra a un sistema de mutua influencia.  

Se puede decir, en base a Curran, que el periodismo principal promueve la 

conciliación, y el periodismo alternativo promueve el conflicto, en una 

división del trabajo. Ejercen el periodismo de distinta manera, y pueden 

hacer contribuciones complementarias al funcionamiento de la vida 

democrática (Curran, 2007).  

En el ancho mundo del periodismo alternativo pueden existir desde medios 

que realizan propaganda activista y movilizadora a otros con la pretensión 

de sostener códigos periodísticos profesionales, o que incluso plantean 

superaciones conceptuales de esas normas profesionales, pues los medios 

principales pueden estar cooptados por la mediocridad profesional, o por 

intereses políticos o económicos. También en el periodismo alternativo 

puede haber voces que intentan diferentes grados de reforma en el interior 

del régimen democrático, o los que alientan la ruptura de ese régimen; voces 

que no tienen ninguna autonomía de otros actores (como podría ser una 

parte de la prensa partidaria), los que tienen ‚acuerdos políticos y 

comunicacionales‛, y los que son m{s independientes; o los que quieren 

alcanzar la masividad, o los que busquen una experiencia micro (Vinelli, 

2011).   

El tercer actor es el más característico del nuevo ecosistema digital y el más 

diverso de todos. Nos referimos a los usuarios digitales activos como aquellas 

voces que no se reconocen como periodísticas y desde las redes sociales 

construyen algún tipo de presencia en el foro mediático. Estos usuarios 

pueden ser gobiernos, instituciones, organizaciones, personas públicas o 

personas privadas que se expresan desde un sitio o perfil propio, y que 

incluso pueden tener una voz más fuerte que un medio tradicional. Quizás 

la más grande diferencia actual con el ecosistema pre-digital es la 

posibilidad de que estos actores -individuales y colectivos- puedan ahora 

comunicarse directamente con la audiencia sin la mediación del periodismo, 

algo que antes no podían hacer sino con mucha dificultad (Stromback, 2015; 

Van Dijck, J., Poell, T. y de Waal, M., 2018).  
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El cruce de estos tres actores, en una especie de triple hibridez, produce una 

situación de ‚pluralismo normativo‛ (Boltanski y Thévenot, 2018), donde 

‚cada actor puede traer un mundo de normas completamente diferente a esa 

situación específica‛. Cada uno de estos actores ‚trae las reglas de su propio 

mundo‛ y ‚los actores periodísticos son ellos mismos atrapados por esas 

diferentes lógicas‛ (Witschge y et al., 2018, p. 7). En definitiva, la estructura 

del actual escenario mediático tiene estas tres paredes donde el eco rebota de 

diferente manera en cada pared. Para el periodismo el impacto mayor es un 

proceso de marginalización con respecto al lugar que ocupaba en el 

ecosistema previo al digital.   

Marginalización del periodismo 

El nuevo sistema híbrido surgido a partir de la interacción de estos tres 

actores genera consecuencias para la circulación de la información. El 

impacto sobre el periodismo principal es una tendencia a su marginalización 

en relación a la posición que tenía en el anterior ecosistema (Donsbach, 2014; 

Carlón y Scolari, 2009). De ser el punto focal informativo, se pasó a una 

situación más policéntrica. Todavía es un debate académico importante si es 

sustancial el grado de marginalización, pero es difícil no coincidir en que se 

atenuó la centralidad anterior (Couldry, 2008; Chadwick, 2017). De acuerdo 

a Waisbord, ‚de haber tenido un lugar claro y privilegiado en la división 

social del trabajo informativo, el periodismo ha pasado a ocupar un lugar 

indeterminado en la ecología comunicacional actual‛ (2017).  

Las características más visibles de esta tendencia a la marginalización 

pueden ser las siguientes:  

a. El periodismo dejó de ser el único acceso a la visibilidad pública. Antes los 

medios eran casi lo mismo que el ecosistema informativo; ahora son un actor 

más en ese ecosistema. Entre las dimensiones de mediatización descriptas 

por Stromback se ve cómo se produce una reducción de la importancia del 

periodismo como ‚canal de comunicación con el público‛. Si alguna vez fue 

el dominador del acceso a la visibilidad pública, ahora no lo es.  La 

proporción de contenidos producidos por periodistas profesionales ha 
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declinado en el total de actos de comunicación públicos existentes 

(Donsbach, 2014). También se menciona la ‚mayor competencia por parte de 

nuevas fuentes de producción de noticias‛ (Aruguete y Calvo, 2018, p. 190). 

Las redes son ahora plataformas alternativas a los medios periodísticos. 

Hasta hace una década era difícil sostener una voz pública sin ellos, pero eso 

ahora es cada vez más posible. Las voces, por lo tanto, pueden estar 

desacopladas de los medios. Y se ‚hace posible la creación de espacios de 

comunicación alternativa‛ y la consecuencia es ‚la pluralización de la esfera 

pública‛ (Bacallao-Pino, 2015, p. 30). Para convertirse en noticia, un suceso 

ya no depende del periodismo.   

b. Menor influencia de la lógica de los medios en el funcionamiento de las 

instituciones frente a la lógica de las redes sociales. De la lógica mediática, 

centrada en el periodismo, que era muy relevante para las instituciones en el 

anterior ecosistema, estamos pasando a una lógica de las redes sociales, que 

trasciende al periodismo (Van Dijck, José y Poell, Thomas, 2003). Incluso 

impacta al funcionamiento interno del periodismo generándole una crisis de 

concepto sobre su profesión (Stromback, 2015). Incorporar a una redacción la 

lógica de las redes sociales genera impacto en prácticas y valores asentados, 

hasta el punto de llegar a producir una sensación de vaciamiento profesional 

desde adentro, no ya por alguna interferencia externa (Waisbord, 2013).  

c. Menor control de la agenda. Se ha reducido la capacidad del periodismo de 

fijar los temas de la conversación pública. Aruguete y Calvo (2018b), en base 

a Kushin (2010) señalan que la ‚creciente habilidad de los individuos de 

promover una percepción selectiva es la amenaza por excelencia a la 

viabilidad de la teoría de agenda setting‛.  

d. Menor control de la circulación de los encuadres (‚frames‛). El proceso de 

marginalización del periodismo también se aprecia en su disminución de la 

capacidad de controlar los encuadres de los temas: ‚En lugar de consumir 

pasivamente las historias de los medios, el público las usa activamente‛ 

(Goldstein y Castro, 2006). En este escenario hay más posibilidades que 

antes para expresar imaginarios políticos alternativos, por fuera del control 

de los periodistas, a través de las redes sociales y en los comentarios online 
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en los medios periodísticos (Jusionyte, 2016, p. 455). Los medios, que fueron 

los históricos mediatizadores del resto de las instituciones, son ahora 

mediatizados por las redes. Así como antes los medios eran intermediarios 

de la información que llegaba al público, ahora el contenido periodístico que 

emiten los medios llega en gran parte intermediado por los otros actores del 

ecosistema informativo. Por eso ahora hay ‚mayor capacidad del público de 

alterar la agenda al compartir información en redes sociales‛ (Aruguete y 

Calvo, 2018a, p. 190).  Se reduce entonces el efecto de la exposición directa y 

aumenta el efecto indirecto, dependiente de quién y cómo realice esa 

mediación. Hoy, la exposición al contenido periodístico se produce en un 

contexto en el que los efectos indirectos de los medios serían más 

importantes que los efectos de exposición directa (Druckman, Levendusky y 

McLain, 2018, 111). Slimovich et al., muestra para el caso Ayotzinapa el 

impacto de los ‚internautas desconocidos‛ en los encuadres contribuyendo a 

fijar agenda en los medios periodísticos. Para este caso, ‚los movimientos de 

protesta<. se generan con posterioridad a las conferencias de prensa 

televisivas que contenían una voz gubernamental‛ (2017). En este caso, la 

dialéctica sucesos/encuadres tiene a los usuarios digitales activos en redes 

sociales como el actor central, y no a los medios periodísticos.  

e. Menor control de sus propios criterios de noticiabilidad. Los criterios de 

noticiabilidad periodísticos tradicionales están siendo alterados por la 

presión de las métricas que permiten conocer el interés de la audiencia. Se 

tiende a pasar de un periodismo de oferta a un periodismo de demanda 

(Schudson, 2008). De alguna forma, dicen Van Dijck et al., la noticiabilidad 

tecno-económica en la que están embebidas las plataformas tecnológicas 

tiende a reducir los criterios profesionales, en la medida en que ese medio se 

guía por las métricas de mayor involucramiento (2018). Los dos factores más 

potentes para la selección tecno-económica de las plataformas serían la 

personalización y la viralización, y esto promueve las noticias que activen 

emociones en los usuarios y los involucran (Van Dijck, J., Poell, T., y de 

Waal, M.,  2018).  En la llamada ‘prensa sensacionalista’, acostumbrada a 

buscar el impacto, no hay un cambio mayor, pero sí en aquellos que aspiran 

ser reconocidos como periodismo de calidad, donde ‚un cambio de criterio 
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de noticiabilidad muy abrupto puede afectar la autoconcepción y la 

definición de lo que es un periodista profesional‛ (Welbers et al., 2015, p. 5). 

Incluso Lee y Tandoc sugieren la posibilidad de una ‚reversión de las 

nociones de agenda-setting, donde los periodistas ahora responden a los 

tópicos en los que la audiencia est{ interesada, y no al revés‛ (Lee y Tandoc, 

2017, p. 439). Este pluralismo normativo que construyen los actores de la 

triple hibridez en el escenario informativo tiene su núcleo en la colisión de 

sus respectivos criterios de noticiabilidad. Cada uno de esos actores funciona 

como un gatekeeper (un guardabarrera) distinto donde se elige de diferente 

forma qué es noticia. Por eso decimos que es una cámara de eco con tres 

paredes donde en cada pared el eco responde distinto. Cada uno de esos 

actores con su respectivo criterio de noticiabilidad postula en la comunidad 

una diferente estructura de oportunidades discursivas, que consiste en quién 

habla, cuando, cómo lo dice, qué dice y con qué efectos probables. Por 

supuesto, esa estructura de oportunidades discursivas es parte de una más 

amplia estructura de oportunidades políticas, la que se puede definir como 

todos los puntos de acceso que tiene un actor en un régimen político para 

hacer llegar sus demandas (Koopmans y Susan, 2004).   

f. Efecto aikido. En este ecosistema, el periodismo alternativo tiene la 

posibilidad de crecer más rápido apoyándose en la fuerza del periodismo 

principal. El aikido es un arte marcial que utiliza la fuerza del oponente. 

Para un tema específico, en la triple hibridez, un medio alternativo puede 

crecer más rápidamente que antes y desafiar a un medio prominente. Así, 

puede ocurrir que se beneficien ‚desproporcionadamente‛ por el 

crecimiento del ecosistema digital (Raupp, 2011, p. 77). El poder de los 

medios tradicionales es ahora un motor para aumentar la visibilidad de las 

voces alternativas. El actual escenario digital le puede permitir, para un 

tema específico, ascender rápido al nivel de la gran prensa. Por eso, el 

periodismo alternativo tiene ahora un mayor potencial de relevancia, sea 

nativo digital o no, y le resta poder a la prensa tradicional (Shoemaker y 

Reese, 2013). Siempre la prensa alternativa ha tenido como estrategia crecer 

en relevancia enfrentando al periodismo principal, pero ahora esa estrategia 

puede ser más eficaz y más veloz. Los medios principales pierden poder 
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porque la fuerza de su voz, la ‚autoridad de dominio‛, es m{s fácilmente 

desafiada por las voces alternativas.2 Al mismo momento, la fuerza del 

medio principal -como ocurre en el arte marcial aikido-, es un motor que 

puede aumentar la visibilidad de las voces periodísticas alternativas. 

Entonces, la estructura de visibilidad es una composición entre medios 

tradicionales y redes sociales, donde estas potencian las voces alternativas 

más articuladas (Bakardjieva, Felt y Teruelle, 2018; Aruguete y Calvo, 

2018b).  Eso quiere decir que ahora en las redes sociales, para un tema 

específico, puede haber dos periodismos relevantes, no uno solo. Y que el 

escenario digital ha cambiado la relación de fuerzas entre el periodismo 

principal y el alternativo. Esta mayor fuerza del periodismo alternativo 

puede ser un factor de polarización pues tiene más posibilidad de alcanzar 

una presencia pública importante. La actual discusión sobre una política más 

polarizada que se da en muchos países puede tener relación con esa mayor 

posibilidad de impacto de ese periodismo alternativo (Levitsky y Ziblatt, 

2018). De hecho, una sociedad polarizada suele estar reforzada por algún 

tipo de guerra mediática donde las prácticas periodísticas profesionales 

pierden centralidad frente a articulados bloques de periodismo alternativo, 

donde medios principales asumen un rol más militante (Ruiz, 2014). Una de 

las claves de la emergencia de este efecto aikido es que, previamente al 

ecosistema digital, el periodismo principal y el periodismo alternativo 

‚ocupaban diferentes esferas y raramente sus caminos se cruzaban‛ 

(Rodríguez, C. et al, 2014, p. 2), en cambio ahora, en el ecosistema digital, 

están mucho más próximos. Están ambos embolsados en la misma red.  

g. Se diluye su rol de patrulla fronteriza. Finalmente, este proceso de 

descentramiento del periodismo principal impacta sobre un rol decisivo que 

este ha tenido en la sociedad. Los medios periodísticos tuvieron 

históricamente la capacidad de definir una situación y eso les dio poder en el 

sistema social (Hall, 1997). Sus etiquetas y forma de cobertura pueden 

ayudar a legitimar o a deslegitimar una idea, una persona o un grupo 

(Shoemaker, 1982). Ese rol de patrullaje a favor de unas u otras víctimas será 

                                                           
2 La ‚autoridad de dominio‛ se usa para definir la relevancia para los buscadores de un sitio 

web determinado.   
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de control o de rescate según la línea editorial de cada medio de 

comunicación. Como dicen Shoemaker y Reese, ‚los medios de 

comunicación continuamente enfrentan nuevas ideas, reafirman las normas 

sociales y redefinen o definen los límites‛ (Shoemaker y Reese, 2013). Aquí 

los medios funcionan como dice Michel Foucault cuando habla de que los 

periodistas contribuyen a trazar una línea que distingue entre las ideas que 

est{n ‚normalizadas‛ y las que se pueden calificar como ‚desviadas‛, las 

cu{les hay que mantener en los m{rgenes, estableciendo así un ‚régimen de 

verdad‛ (Waisbord, 2013, p. 104); o Stuart Hall cuando se refiere a mantener 

los límites de lo aceptable y lo no aceptable (Shoemaker y Reese, 2013, p. 

209). Estos autores y una mirada a la historia demuestran que esos límites 

sociales entre los derechos aceptados y los rechazados están en continuo 

cambio. Son, siempre, fronteras móviles. Y los distintos periodismos 

existentes en una sociedad fueron un factor clave en definir lo ‚normal‛ y lo 

‚desviado‛ en la conversación pública medi{tica, trabajando sobre esa 

frontera móvil. En base a Hallin, podemos decir que han sido influyentes en 

definir cuáles son los temas, figuras o encuadres que son socialmente 

rechazados, cu{les son ‚legítimamente‛ discutidos y cu{les son celebrados. 

Como ya vimos, Hallin define tres esferas: la del rechazo, de la discusión 

legítima y la del consenso (1986). En la medida en que los medios son 

marginalizados, tienen posiblemente menor impacto en ese trabajo 

fronterizo, tanto en su versión de control como de rescate. En la versión de 

control significa que el periodismo evita que personas, grupos o temas que 

están en una esfera pasen a otra; y en su versión de rescate significa que el 

periodismo promueve que cambien de esfera. Como fuere, ha sido un actor 

clave como patrulla en esas fronteras entre cada esfera y, en esta función, 

ahora, parece tener menos influencia. 

Cómo acceden las víctimas en América Latina a ese foro mediático de la 

triple hibridez 

El objetivo de las víctimas es que su demanda se convierta en noticia 

esperando que eso le ayude a convertirla en derecho. Por eso, tienen que 
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lograr ser aceptadas por los criterios de noticiabilidad de los tres actores de 

la triple hibridez.  

Ahora nuestra pregunta es, en base a ese régimen de triple hibridez, donde 

el periodismo estaría en un proceso de marginalización, ¿cuáles serían en 

América Latina las vías de acceso posibles de las víctimas a ese escenario en 

su reclamo para que sus demandas se conviertan en derechos?  

Primero enunciaremos cuatro características propias del periodismo 

latinoamericano y luego enunciaremos las principales vías de acceso para las 

víctimas.  

1. Medios semi-privados y semi-públicos.  

El periodismo realmente existente en América Latina se realiza 

mayoritariamente desde medios semi-privados, que son privados 

comerciales pero con poca independencia de sectores políticos y 

empresarios; y desde medios semi-públicos, que son estatales pero están 

cooptados por un grupo político. Hay pocas ciudades en la región donde se 

pueden encontrar medios que tienen un importante grado de independencia 

para gestionar su agenda. Y en estos últimos hay una despareja calidad 

periodística, por lo que su mayor libertad disponible puede estar bloqueada 

por la mala praxis. De esa forma, la libertad periodística disponible es 

limitada, la redacción es un corralito estrecho y eso se expresa en la 

dificultad de desplegar los criterios de noticiabilidad profesionales (Ruiz, 

2016). Por lo tanto, el periodismo que se realiza desde medios semi-privados 

y semi-públicos limita gravemente su libertad periodística y, por lo tanto, 

restringe sus criterios de noticiabilidad. 

2. Concepto de preagenda. 

Hay que adaptar los estudios sobre noticiabilidad de origen anglosajón que 

están realizados en base a la tradición de las democracias desarrolladas, por 

lo que su aplicación a los países latinoamericanos puede no encajar con 

precisión. Es necesario agregar la restricción estructural que genera la 

situación del periodismo en democracias de baja calidad, que además se 
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agrava a veces en el nivel subnacional (O’Donnell, 1997; Gervasoni, 2018).  

Hay temas, enfoques, figuras o sucesos, que son noticiables de acuerdo a los 

criterios de la literatura, pero no son noticia porque están en la llamada 

preagenda medi{tica por alguna razón. Por ‘preagenda’ nos referimos a 

aquellos temas que no son difundidos por una decisión del poder en el 

medio (Fundesco, 1996). En la medida en que los medios son más 

dependientes, más preagenda tienen.  

3. Diferentes niveles de calidad democrática.  

Las víctimas que quieran acceder al foro mediático en América Latina 

tendrán una situación diferente de acuerdo al nivel de calidad democrática 

que exista en su zona de acción. O’Donnell definió tres colores diferentes de 

calidad democrática en un mismo país: zonas azules, donde el estado tiene 

una alta presencia y eficacia; zonas verdes, donde su presencia y 

performance es mediana; y las zonas marrones, abundantes en la mayoría de 

los países de la región, donde el estado tiene una presencia baja y un 

desempeño malo (O’Donnell, 1997). Esa heterogeneidad en intensidad de 

ciudadanía también se suele correlacionar con heterogeneidad en calidad 

profesional de la comunidad de periodistas, donde una desertificación de 

ciudadanía puede coincidir también con una desertificación de prácticas 

periodísticas profesionales (FLIP, 2019).  

4. Alta heterogeneidad del perfil profesional de los periodistas. 

Algunos estudios donde se compara el perfil del periodista a nivel global 

sostienen que los periodistas de la región tienen una tendencia más 

intervencionista y tendiente a ser un agente de cambio social que los 

periodistas de países democráticos más desarrollados (Shoemaker y Reese, 

2013; Hanitzsch, T., Hanush, F. y Lauerer, C., 2017). Mellado et al., en 

cambio, sostienen que el periodista latinoamericano sería más pasivo y 

menos intervencionista (2016). Por su lado, la comparación realizada por 

Hallin y Mancini sugieren que los periodistas del Sur tienen un sesgo más 

intervencionista (Hallin y Mancini, 2004). En un efecto Superman, en 

algunos casos, algunos periodistas latinoamericanos sienten la necesidad de 



VIATOR REVISTA CIENTÍFICA DE COMUNICACIÓN DESDE LOS BORDES N°7 | Año 2018 | jul-dic 
 

Cuáles son las condiciones de la visibilidad mediática para las víctimas. El periodismo y la fábrica de 

los derechos en los bordes de América Latina. | Ruiz | Págs. 174-210 

191 
 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy  

ISSN impreso 2468-9750 | ISSN en línea 2618-4923 

reemplazar instituciones que las perciben con muy bajo rendimiento. Ese 

déficit institucional les hace sentir a algunos una mayor legitimidad para ser 

ellos más activos en la promoción de su agenda.   

Se inicia la fábrica de los derechos 

A partir de estas cuatro características reseñadas sobre el periodismo 

latinoamericano, las víctimas tienen que intentar contar una historia que no 

ha sido contada (Wolfson, 2018) en el foro mediático, para intentar ser 

socialmente reconocidas y lograr obtener un derecho hasta ahora no 

ejercido. Las víctimas necesitan entrar a la escena social para ser vistas y, 

entrar a la conversación social, para ser escuchadas.  

El asalto al foro mediático para obtener el capital de visibilidad (Heinich, 

2012) le permitirá comenzar el viaje de su derecho. Para eso, la víctima tiene 

que convertir en noticia su historia no contada y hacerlo con un encuadre 

(frame) de injusticia (Gamson, 2013).   

El acceso a la visibilidad pública está formado de varios foros, algunos más 

visibles que otros. Según Ferree, Gamson, Gerhards y Rucht existen varios 

foros y arenas, como el religioso, el movimiento social, científico, legal, 

partidos políticos, las calles y finalmente, el más potente, el foro mediático. 

La suma de esos foros es el espacio público (2002). En particular, el foro 

mediático puede analizarse como una específica estructura de 

oportunidades discursivas, que consiste en cómo están definido cuál es el 

elenco de voces que hablan, con qué frecuencia, cómo lo dicen, qué dicen y 

con qué efectos probables. Por supuesto, esa estructura de oportunidades 

discursivas es parte de una más amplia estructura de oportunidades 

políticas, la que se puede definir como todos los puntos de acceso que tiene 

un actor en un régimen político para hacer llegar sus demandas (Koopmans 

y Susan, 2004).   

Para acceder a este foro mediático, descripto como de la triple hibridez, las 

víctimas tienen, por lo menos, siete vías, las que se pueden reforzar entre sí: 
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a. Vía directa. Las víctimas pueden sufrir una acción que los introduce 

en la agenda pública en forma directa. Por una disrupción en la vida 

cotidiana que se hace pública, las víctimas son arrojadas al espacio público. 

Pueden ser desde tragedias u otros tipos de sucesos que suben a las víctimas 

en forma abrupta al escenario social.  

b. Vía evento. Las víctimas realizan algún evento que, por criterios de 

noticiabilidad profesional, los incorpora directamente en la agenda pública 

(Titlin, 1980; Gamson y Wolfsfeld, 1984), como pseudoeventos  (Boorstin, 

1964), con ‚subsidios‛ que implica la producción de un evento para facilitar 

la cobertura de un medio o un periodista (Gandy, 1982).  

c. Vía social. Es cuando las víctimas acceden al foro mediático al 

superarse cierto umbral de desborde en las redes sociales. La viralización, 

que es la noticiabilidad de los usuarios de las redes, impone un tema a los 

gatekeepers de la noticiabilidad profesional. Las redes sociales (Reuters 

Institute, 2018) desbordan a los medios a la vez que son agitadas por los 

medios. Ese murmullo social puede alcanzar niveles de ebullición colectiva e 

impactar tanto al periodismo alternativo como también al periodismo 

principal. Ese murmullo puede alcanzar incluso brotes de organización 

colectiva que luego pueden complementarse, o no, en distintos grados, con 

organizaciones preexistentes, permitiendo sostener en el tiempo como 

noticia esa falta de derecho (Bennett, W.L. 2012). Si, en base a Welbers, 

decimos que los criterios de noticiabilidad de los periodistas son cada vez 

menos relevantes frente a los de la audiencia, es entonces más importante 

para las víctimas la noticiabilidad en las redes que antes (2015).  

d. Vía editorial. Toda política editorial de un medio o periodista se 

puede analizar como una carta de derechos, que se puede describir también 

como una clasificación de víctimas y victimarios. Frente a cada problema 

público, la política editorial define quién es la ‘víctima’ y quién el 

‘victimario’, y las respectivas proporciones de responsabilidad. Por 

supuesto, en una sociedad pluralista las políticas editoriales de los medios 

pueden ser antagónicas: un medio puede definir a un sector social como la 

víctima, mientras otro define a ese mismo sector como el victimario. Por lo 
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tanto, todos los medios tienen como línea editorial una carta de derechos, 

pero cada medio tiene su carta de derechos propia. De la misma forma, lo 

que es un ‚derecho‛ para un medio, no lo es para otro. En un medio que 

contenga mayor pluralismo interno, que su redacción tenga menos 

restricciones, podrán coexistir diferentes ‘cartas de derechos’ y diversos 

listados de víctimas y victimarios. La identificación personal del periodista 

con la causa es un valor influyente en facilitar o no el acceso de las víctimas 

al foro mediático. Shultziner y Shosman analizan algunas causas de esta 

identificación personal: shock moral y empatía, si hay algún evento que lo 

motorice, experiencia de vida similar, líderes creíbles, interacción intensa 

con las fuentes, compromiso personal, e ideología similar. Esa identificación 

se expresa en la cobertura positiva y empática, incluso asesorando a las 

víctimas en su comunicación, y evitando dar información que las 

perjudique. Por eso, cuanta más identificación personal tengan los 

periodistas de los medios principales con la causa, más posibilidad de acceso 

de esas víctimas (Shultziner y Shosman, 2017). Los periodistas más 

militantes, que a veces la literatura los llama los misioneros, que impulsan 

causas, que abogan (advocacy), son los que tienen la posibilidad de rescatar 

primero de la región de rechazo (Hallin, 1986) un derecho que no tiene aún 

reconocimiento social, e incluso su rol puede ser importante para que las 

propias víctimas tomen conciencia de que efectivamente son víctimas, un 

proceso que a veces es el más extenso. O pueden también comenzar a 

impugnar un derecho que tiene hasta ahora el consenso social y comenzar a 

deslegitimar un sector que era considerado una víctima legítima.  

e. Vía profesional. La profesión periodística suele defender los 

principios consensuados de la sociedad y por lo tanto le otorga 

noticiabilidad a su ruptura o violación, teniendo una orientación hacia 

‚principios éticos universales‛ (Hanusch y Hanitzsch, 2017). Hay una clave 

reformista en el periodismo, que busca exponer las violaciones de los 

principios centrales (Titlin, 1980: 280). Por ejemplo, en el estudio de Kessler y 

Gayol, las muertes que se convirtieron en noticias, ‚las muertes que 

importan‛, fueron las que, de acuerdo al encuadre editorial, mostraban el 

funcionamiento perverso de una institución o situación política 
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determinada. La muerte singular era un ‚emergente‛ de ‚un problema 

mayor que había que solucionar‛ (Kessler y Gayol, 2018, p. 106). De acuerdo 

a los valores que una sociedad dice defender, la vigilancia de esa coherencia 

es una función que los periodistas desarrollan. Por eso, la búsqueda de 

incoherencias en el cumplimiento de estos principios consensuados marca 

un nivel de profesionalidad, como lo señalan los documentos guía de las 

organizaciones profesionales. Por lo tanto, considerarse un profesional del 

periodismo no tiene que ver solo con competencias técnicas sino también 

con la defensa de un conjunto de valores cívicos socialmente poderosos. De 

esta forma, la noticiabilidad de la ruptura de un derecho socialmente 

reconocido no es una opinión de un periodista alternativo, sino un elemento 

central de la profesión periodística en general. Por eso, decimos aquí que, si 

las víctimas logran convencer a los periodistas de que se están quebrando 

esos valores consensuados, es más probable que tengan acceso a la 

noticiabilidad. En este sentido, en la literatura de criterios de noticiabilidad 

uno de los factores constantes es ‚relevancia‛. Los criterios de noticiabilidad 

reconocidos históricamente han sido prominencia/importancia, interés 

humano, conflicto, lo inusual, lo más reciente, y la proximidad (Shoemaker y 

Reese, 2013, p. 111). Por su parte, Martini y Lucchesi enumeran dieciocho 

valores de noticias que componen el criterio de noticiabilidad (2004, p.117). 

En su clasificación, el valor propuesto de ‚defensa del derecho aceptado‛ 

podría estar incluido en sus valores ‚interés público‛, ‚gravedad de los 

hechos‛, ‚impacto de una noticia en el futuro de la sociedad‛ o ‚guardi{n de 

la democracia‛ (Martini y Lucchesi, 2004, p. 117). Uno de los factores 

decisivos incluidos en este criterio de ‚relevancia‛ es la ruptura de un 

principio generalmente aceptado por la sociedad. Eso activa el valor 

‚importancia‛ de una noticia. La idea del ‚periodista guardi{n‛, de ‚cuarto 

poder‛, est{ relacionada con alertar y defender a la comunidad de la quiebra 

de valores que la comunidad reconoce, en ese momento histórico, como 

esenciales. Por lo tanto, hay un incentivo para que se convierta en noticia 

cualquier rechazo a ese principio. Informar sobre esa ‚quiebra‛ de un valor 

central es considerado ‚relevante‛ para la sociedad. Aquí reside la 

noticiabilidad de los derechos y, por lo tanto, de las víctimas. Si se reconoce 

que un derecho se está violando, se reconoce que existen víctimas que están 
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siendo tratadas injustamente según los estándares sociales. Sin embargo, 

como ya dijimos, en América Latina, en muchas zonas y medios de 

comunicación esta noticiabilidad debe ser filtrada por la preagenda.  

f. Vía tercer actor. La última vía reseñada es cuando algún actor con 

acceso introduce a las víctimas en el foro mediático. Para eso sirve que las 

víctimas hayan sido eficaces para crear lazos estratégicos con influyentes 

actores (Miltner, Maier, Pfetsch y Waldherr, 2013, p. 8). Está también la 

estrategia de partidización de la víctima: integra la defensa de la víctima a 

una estrategia partidaria, la que puede suponer una subordinación de esa 

defensa a las necesidades políticas de ese grupo. A veces esa partidización 

de la víctima puede acelerar la fabricación social de su derecho, mientras 

que en otras puede ser al revés. Las víctimas son también un insumo del 

juego político y muchas veces ellas mismas buscan jugar ese partido. El foro 

mediático es también el escenario público de su política de alianzas. 

Conclusiones 

En este artículo hemos intentando comenzar a explicar cómo funciona la 

fábrica de los derechos. Se trató de explicar cómo se inicia el proceso por 

medio del cual las demandas individuales y sociales pueden o no 

convertirse en derechos respetados y qué rol tiene el periodismo en esa 

fábrica. Comenzamos describiendo el régimen de la triple hibridez 

mediático, en el que las víctimas buscan promover sus derechos. Y 

analizamos cómo se fue marginalizando el rol del periodismo en América 

Latina y cuáles son las vías que las víctimas tienen para acceder a hacer 

públicas sus demandas.  

En este trabajo entonces se hace una descripción de la primera etapa de esa 

fábrica de los derechos. Es una etapa esencial porque las posibilidades reales 

de acceso de las víctimas al foro mediático es una de las claves de la calidad 

democrática. Como vemos, en América Latina, en este escenario mediático 

de la triple hibridez, se generan particulares oportunidades y bloqueos.   
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La primera etapa consiste en que las víctimas obtengan visibilidad 

mediática, a la que tendrán diferente acceso de acuerdo a la región del 

debate en el que las víctimas se encuentren. Una vez que las víctimas se 

hicieron presentes y hablantes en la sociedad, se inicia una nueva etapa de la 

fábrica de sus derechos.   

Al tener la democracia limitaciones para la comunicación de las víctimas, no 

las incluye en su agenda de discusión de derechos y puede estar 

consolidando una censura estructural que cristaliza a víctimas como no 

víctimas, como también puede cristalizar a no víctimas como víctimas.  

Así, podemos definir la libertad de expresión necesaria en una sociedad 

democrática como la libertad de las víctimas de denunciar su falta de 

derechos. Por lo que puede ocurrir que las limitaciones que determinadas 

víctimas tengan para expresar su falta de derechos, es una limitación que 

afecta directa y centralmente nuestra calidad democrática, como expresa 

Amartya Sen (2003). Si grandes sectores de víctimas no tienen posibilidad de 

obtener ese capital de visibilidad que le permite discutir por su ciudadanía, 

acá es donde podemos hablar de una construcción social de subciudadanía, 

como dice el sociólogo brasileño Jessé Souza (2003). 

Además, la libertad de expresión es más amplia si permite que las víctimas 

puedan defenderse cuando tienen a la marea de la opinión en contra. Si solo 

hay libertad de expresión para ir a favor de la marea social, será muy 

frecuente que muchas víctimas sufran la sequía de sus derechos. 

La ampliación de derechos en la democracia exige la visibilidad de las 

víctimas, en especial de las más vulnerables. Y el periodismo profesional 

alerta y monitorea las incoherencias entre las prácticas reales y los principios 

consensuados que la sociedad asegura respetar. Por lo tanto, desde este 

punto de vista, un foro mediático que limita esa visibilidad colabora 

activamente con la construcción social de la subciudadanía.  

Pero este escenario actual de triple hibridez puede ofrecer condiciones más 

favorables de acceso a las víctimas, para su puesta en la escena pública, para 

‚la circulación del sufrimiento‛ (Soares de Araujo, Lerner, Aguiar y Protasio, 
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2018). Es un escenario con menos barreras de entrada que antes, pero que 

sigue siendo árido. La aridez se da pues también los victimarios y/o sus 

representantes, y no solo las víctimas, pueden disfrutar de barreras de 

entrada más bajas al escenario.   

Se puede construir una escalera de la noticiabilidad donde las redes sociales 

primero, el periodismo alternativo después y, finalmente, el periodismo 

principal, van permitiendo la visibilización de las víctimas. Por supuesto 

que, depende el caso, las víctimas pueden utilizar esa escalera de distinta 

manera e incluso saltando escalones, o también no pudiendo nunca alcanzar 

el escalón superior. Podemos decir que la visibilidad premium de las 

víctimas en una sociedad está alcanzada cuando se subieron los tres 

escalones. Eso no concreta en absoluto la demanda de las víctimas, pero 

puede ser una condición necesaria para lograr su derecho en forma 

sustentable.   

Dado que el escenario de la triple hibridez parece darle al periodismo 

alternativo una mejor posición que en el anterior ecosistema en la estructura 

de oportunidades discursivas vigente, y un potencial de alcance social 

inédito, esto puede ser en beneficio para las víctimas que reclamen ‘nuevos 

derechos’ si tienen éxito en insertarse en la noticiabilidad del periodismo 

alternativo. Un ‘nuevo derecho’ sería un derecho que aún, de acuerdo al 

periodismo principal, no es reconocido como legítimo ni para discutir ni 

para celebrar. Ese mayor impacto potencial del periodismo alternativo se 

traduce, entonces, en un mayor potencial de las víctimas elegidas por ese 

tipo de periodismo para ser promovidas para llegar al centro de la sociedad 

y así poder convertir en noticia su ausencia de derecho. Ese ‘nuevo derecho’, 

que puede no ser noticiable para el periodismo principal, sí lo puede ser 

para el periodismo alternativo, y puede entonces viajar con más fuerza hacia 

otras esferas.3 

                                                           
3 En la reciente declaración de los relatores en Londres se celebró la expansión de la posibilidad 

de expresión en el nuevo ecosistema digital: ‚Celebrando las significativas contribuciones de las 

tecnologías digitales con respecto a la expansión de las comunicaciones globales y la posibilidad de que 

las personas de todo el mundo tengan acceso a información e ideas, puedan expresarse y ser 
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De todas formas, Chadwick señala que el periodismo principal retiene un rol 

poderoso en la definición de la agenda y en la legitimización de la acción 

política de los diversos actores. Las tecnologías digitales crean 

oportunidades genuinas para intervenir desde fuera de la elite, pero sus 

intervenciones son en gran medida interdependientes con ese periodismo 

principal. En gran medida, dice Chadwick, eso se debe a que la falta de 

presencia de un movimiento en los medios principales parece restarle a sus 

miembros sensación de eficacia de sus acciones (2017, 54).  

Hay un rol de escribanía de lo importante que todavía tiene vigencia. Sería 

un rol residual del ecosistema anterior, pero que puede tener todavía larga 

vida. El reconocimiento periodístico es un escalón clave en la lucha por el 

derecho. De hecho, el nivel de escándalo que puede tener un hecho depende 

en gran medida si el periodismo principal lo difunde o no. Esa capacidad de 

definir la agenda premium de una sociedad sigue siendo importante.  

Se puede concluir que en esa cámara de eco las víctimas que demandan 

‘nuevos derechos’ pueden tener una oportunidad mayor a la que tenían en 

el anterior ecosistema informativo. Desde este punto de vista, podemos decir 

que los más poderosos, como Goliat, tienen un problema. Hoy David tiene 

muchas más ondas para tirarle. Pero no hay que ilusionarse demasiado. 

Goliat puede aprender rápido. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
escuchados….”. Declaración conjunta desafíos para la libertad de expresión en la próxima década. 

Londres, 2019.  [http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1146ylID=2] 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1146&lID=2
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