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PRÓLOGO

“No nos interesa solamente cómo hacer que alguien aprenda. 
Nos interesa también entender cómo tendría 

que construirse el conocimiento si el fin es su aprendizaje.”
Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza

Fundó un campo de investigación sobre los procesos de construcción social del conocimiento matemático 
avanzado, acuñado como Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa

Distrito Federal, México, 25 de agosto de 1958 - Distrito Federal, México, 30 de diciembre de 2021.

Una vez más tenemos la oportunidad de acompañar a los autores, participantes 

de esta publicación del Editorial Artemis. Esta vez, en su quinto volumen de la obra titulada 

Ciências Humanas: Estudos para uma Visão Holística da Sociedade. 

En ella se muestra la gran preocupación por la búsqueda de nuevas formas 

de alcanzar el conocimiento de diversas ciencias y áreas disciplinares, mediante la 

democratización de saberes, que se pueden obtener en diversos escenarios, respetando 

aspectos sociales, culturales e históricos. Estos se implementan ante problemáticas de 

género, ambiente, religión e histórico, proponiendo entre los recursos, la organización 

de exposiciones en el aula, desde lo tradicional a las de tipo colaborativa, re-pensando 

la educación infantil a través de prácticas, que desarrollen la imaginación, creatividad, 

competencias, experiencias emocionales y alentadoras. Tanto los niveles, desde la 

educación infantil, hasta el ingreso universitario, son de interés en los re-planteos de la 

nueva educación, como así también, el rigor, tanto en ciencias duras como matemática, 

pasando a la ingeniería, y contaduría, como la participación de la mujer en diversos 

tipos de educación, y de la comunidad en general, apuntando a un conocimiento contra-

hegemónico, poscolonial, indígena, arqueológico y antropológico social, que llevan a un 

todo, a lo que podemos llamar la sociedad del conocimiento.

Es por ello, que debemos valorar las expectativas de los autores e investigadores 

que todavía sienten la necesidad y el deseo de entregar sus esfuerzos en la causa de la 

difusión de resultados de sus trabajos científicos.

Esperando que estos trabajos sean de gran aporte a los lectores, les deseamos 

una buena lectura.

SILVIA INÉS DEL VALLE NAVARRO

GUSTAVO ADOLFO JUAREZ



PRÓLOGO

“Não estamos interessados   apenas em como fazer alguém aprender.
Também estamos interessados   em entender como

para construir conhecimento se o fim é o seu aprendizado.”
Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza

Fundou um campo de pesquisa sobre os processos de construção social do conhecimento matemático avançado, 
cunhado como Teoria Socioepistemológica da Matemática Educacional.

 Distrito Federal, México, 25 de agosto de 1958 - Distrito Federal, México, 30 de dezembro de 2021.

Mais uma vez temos a oportunidade de acompanhar os autores, participantes 

desta publicação da Editora Artemis. Desta vez, no quinto volume da obra intitulada 

Ciências Humanas: Estudos para uma Visão Holística da Sociedade.

Mostra a grande preocupação com a busca de novas formas de alcançar o 

conhecimento das diversas ciências e áreas disciplinares, por meio da democratização 

do conhecimento, que pode ser obtido em diversos cenários, respeitando aspectos 

sociais, culturais e históricos. Estes são implementados diante de problemas de gênero, 

meio ambiente, religião e história, propondo entre os recursos, a organização de 

exposições em sala de aula, do tipo tradicional ao colaborativo, repensando a educação 

infantil por meio de práticas que desenvolvem a imaginação, criatividade, competências, 

experiências emocionais e encorajadoras. Ambos os níveis, desde a educação infantil, 

até o ingresso na universidade, interessam no repensar da nova educação, assim como o 

rigor, tanto em ciências exatas e matemática, passando para engenharia, e contabilidade, 

quanto a participação de mulheres em vários tipos de educação, e da comunidade em 

geral, apontando para um conhecimento contra-hegemônico, pós-colonial, indígena, 

arqueológico e socioantropológico, que conduzem a um todo, ao que podemos chamar 

de sociedade do conhecimento.

Por isso, devemos valorizar as expectativas de autores e pesquisadores que ainda 

sentem a necessidade e o desejo de se empenhar na causa da divulgação dos resultados 

de seus trabalhos científicos.

Esperando que estas obras sejam de grande contribuição para os leitores, 

desejamos uma boa leitura.

SILVIA INÉS DEL VALLE NAVARRO

GUSTAVO ADOLFO JUAREZ
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CAPÍTULO 24
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RESUMEN: Las personas vivimos en 
comunidad y para ello necesitamos 
comunicarnos con otras personas en el día 
a día. La comunicación permite que exista 
una comunidad. En la sociedad moderna 
determinados medios de comunicación, 
diarios, revistas o algunos programas 
televisivos o radiofónicos, facilitan la 
comunicación necesaria para que la sociedad 
perviva. Para ello se genera un triángulo de 
relaciones entre la comunidad de intereses a 
los que se dirige el medio, los contenidos que 
elaboran y los recursos económicos para que 
puedan subsistir. Siempre que este triángulo 
se mantenga en equilibrio, el diario o revista 
podrá existir.
PALABRAS CLAVE: Comunidad. Diario. 
Revista. Noticias. Sociedad.

THE MEDIA AND THEIR RELATIONSHIP 

WITH THEIR COMMUNITY OF INTERESTS

ABSTRACT: People live in community and 
for this we need to communicate with other 
people on a daily basis. Communication allows 
a community to exist. In modern society 
certain media, newspapers, magazines or 
some television or radio programs, facilitate 
the necessary communication for society to 
survive. For this, a triangle of relationships is 
generated between the community of interests 
to which the medium is directed, the content 
they produce and the economic resources so 
that they can survive. As long as this triangle 
is kept in balance, the newspaper or magazine 
can exist.
KEYWORDS: Community. Newspaper.
Magazine. News. Society.

1 INTRODUCCIÓN

El concepto de medios de 

comunicación ha tenido diferentes apellidos, 

tales como «de masas» o «social». Estos 

términos son categorías utilizadas en el 

ámbito de la sociología en referencia a 

distintas realidades o aspectos de la sociedad. 

Nuestro propósito es estudiar cuáles son los 

elementos determinantes que permiten que 

nazca y perdure en el tiempo un medio de 
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comunicación, fundamentalmente informativo en formato papel (diario o revita), digital o 

determinados programas televisuales y radiofónicos especializados.

El ser humano necesita de otros para su vida cotidiana. Desde nuestros 

antepasados, que vivían de la caza o posteriormente de la agricultura, hasta hoy en día, 

encontramos diferentes tipos de sociedades en cualquier cultura, porque el ser humano 

está indefenso cuando nace y necesita de los demás para satisfacer muchas de sus 

necesidades y completarse como persona.

Una sociedad, según Giddens (1998), «es un sistema de interrelaciones que vincula 

a los individuos» (pp. 43 y 44). Para el sociólogo británico no existe ninguna sociedad sin 

cultura y ninguna cultura sin sociedad. «Sin cultura no seríamos en absoluto humanos», 

afirma. Por lo que puede concluirse que sin sociedad no seríamos en absoluto humanos, 

porque, como dice el mismo autor un poco más adelante, «incluso en las sociedades más 

complejas la presencia de otras personas sigue siendo crucial» (p. 127).

Las relaciones con los demás miembros de una sociedad se consiguen gracias 

a la comunicación. Solo si hay comunicación, puede haber relación entre dos personas: 

«La comunicación es la transferencia de información que se produce entre individuos o 

grupos, ya sea mediante el habla o por cualquier otro sistema», apunta Giddens (1998, p. 

480). Según Thompson (1995), esas relaciones o interacciones son de tres tipos: cara a 

cara, interacción mediada y seminteracción mediada, en la que se incluyen los medios de 

comunicación. La suma de los tres tipos permite la comunicación entre las personas a 

varios niveles y la construcción de las sociedades. Por eso, en los análisis sociológicos se 

parte de un absoluto: las sociedades existen gracias a la comunicación.

La comunicación social es algo inherente a todos los grupos humanos. Desde 
los simples gestos y el sonido, pasando por la expresión facial, el habla, el arte, 
la música, la danza, la pintura, el teatro, etc., hasta llegar a lo escrito y, más tarde, 
a lo impreso (Álvarez, 1985, p. 32).

Un grupo de personas no es la simple suma de sus miembros, sino, como 

apuntan Horton y Hunt (1990), es «cualquier número de personas que comparten juntas 

la conciencia de membresía e interacción» (p. 196). En cierta medida, esta definición 

de grupo puede aplicarse también a la comunidad (o sociedad). Una comunidad 

estará formada por personas que saben que pertenecen a esa comunidad y que 

realizan una serie de interacciones institucionales, públicas y privadas, con los demás 

miembros para facilitar, entre todos, la convivencia. Para realizar esas interacciones se 

necesita esa «transferencia de información» que permite conocer y dar a conocer los 

principales aspectos necesarios para la vida en común. Las personas deben comunicar 

sus ideas, proyectos, sugerencias, valoraciones y opiniones, y necesitan conocer los 
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mismos de otras personas o de los representantes de las instituciones que gobiernan 

o trabajan para todos los miembros de la comunidad. Todos los grupos humanos, las 

comunidades, las sociedades, requieren de estos intercambios de información para 

existir y desenvolverse.

Las instituciones o actores sociales (aquellos que desean influir sobre la sociedad) 

configuran una red que se mantiene gracias a la comunicación. La comunicación permite 

que las instituciones puedan dar a conocer sus intereses, propósitos, necesidades 

o reclamaciones y conozcan, a su vez, las de otras instituciones o actores sociales. 

Saber lo que han realizado otros, cuáles son sus proyectos, intenciones y necesidades 

ayuda al trabajo y a la negociación de todos. Hacer llegar a todos los integrantes de 

la sociedad la información generada por cada institución o actor social es el principal 

papel de los medios de comunicación. Las instituciones no podrían funcionar y llegarían 

a paralizase si no tuvieran posibilidad alguna de conocer los cambios generados en el 

resto de instituciones o actores sociales. La metáfora de «medio» es importante. Los 

medios, al estar en medio de la sociedad, pueden ofrecer la información que recaban 

para que todos pueda acceder al conocimiento de los demás y conocer los propios 

cambios sociales.

Las sociedades modernas y complejas requieren de un sistema de intercambio de 

información, que es el que proporcionan los medios de comunicación. Ahora bien, estos no 

pueden existir sin una sociedad a la que informar. Así, los partidos de la oposición pueden 

hacer llegar al Gobierno sus demandas; un colegio profesional como el médico puede 

denunciar el intrusismo laboral de personas no cualificadas para ejercer la medicina; 

la ciudadanía puede remitir su ayuda particular para paliar los problemas de otros 

conciudadanos ante una catástrofe; y cualquier persona conoce los cambios (sociales, 

deportivos, económicos, legislativos, etc.) que se generan su sociedad. Estos cambios 

pueden ser desde declaraciones realizadas por un grupo de profesores que desean que 

se legisle para que los alumnos reciban más horas de una materia determinada hasta la 

construcción de nuevas infraestructuras, los nuevos hallazgos científicos o los conflictos 

generados entre diferentes actores sociales.

Las sociedades modernas necesitan a los medios de comunicación, que facilitan 

su existencia y su desarrollo gracias al trabajo de poner en común lo que requiere la 

comunidad, y no habrá medios de comunicación sin una sociedad a la que informar. Por 

último, aquellas sociedades menos desarrolladas carecen de medios de comunicación 

de masas, porque la comunicación –que sí estará presente– se consigue por otros 

canales o vías.
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2 EL TRIÁNGULO DE LOS MEDIOS Y SU COMUNIDAD

Analizada la relación entre la comunidad, la comunicación y los medios, es el 

momento de estudiar cómo puede nacer y perdurar en el tiempo un medio de comunicación. 

Algunos grandes diarios tuvieron que publicar un último número en el que informaban de 

su cierre a pesar de haber sido importantes referentes. Un medio de comunicación nace 

y puede fallecer. Por lo tanto, es necesario profundizar en el análisis de las variables que 

lo mantienen vivo.

Los tres elementos para que exista una publicación son: a) una comunidad de 

intereses; b) contenidos informativos; y c) recursos humanos y financieros. Estos tres 

elementos forman un triángulo, en cuyo vértice superior se encontrará el más importante: 

la comunidad de intereses. En el vértice de la izquierda, los contenidos informativos. En 

el vértice de la derecha, los recursos. Estos tres vértices están en tensión constante 

y de esta tensión nace y permitirá perdurar en el tiempo el medio de comunicación. 

En el momento en que alguno de los tres sufra grandes alteraciones, el medio puede 

desaparecer o convertirse en otro tipo de publicación.

2.1 LAS COMUNIDADES DE INTERESES

Como ya se ha apuntado, siguiendo a Horton y Hunt, en los grupos humanos, las 

personas tienen «conciencia de membresía e interacción», es decir, están relacionadas 

por algún vínculo. Estas relaciones pueden ser de dos tipos: a) geográfica y b) virtual.

La geográfica afecta a todas las personas, puesto que todas tienen que vivir 

en un territorio, en un sitio determinado. Es la forma más natural de convivencia de los 

seres humanos. La importancia de las urbes es tal que pensadores como Watson (2006) 

afirman que «la civilización solo apareció después de que el hombre antiguo hubiera 

empezado a vivir en ciudades. [...] La ciudad es la cuna de la cultura, el lugar en el que 

nació casi la totalidad de nuestras ideas más preciadas» (p. 118). Desde hace varios siglos 

esas ciudades forman parte de otras unidades territoriales mayores, como los países. 

Entre ambas, ciudad y país, puede haber otras divisiones territoriales con diferentes 

nombres según el país: provincias, departamentos, condados, comunidades autónomas, 

etc. También puede haber divisiones territoriales más pequeñas que la ciudad, como es el 

barrio, o más grandes que el país, como puede ser la Unión Europea.

Los habitantes de una ciudad conocerán lo que necesitan para vivir en ella gracias 

a los medios de comunicación de esa localidad –periódicos, algunos programas de radio 

y televisión, páginas web–. La información difundirá las actuaciones, las propuestas y las 

declaraciones de las diferentes instituciones o actores sociales y los cambios ocurridos 
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en esa comunidad, desde la vida económica y política hasta la cultural, pasando por la 

deportiva o la educativa. Las instituciones y los ciudadanos podrán conocer las demandas 

de otras instituciones, recibirán las propuestas, las posibles mejoras. Fontcuberta (1993) 

subtitula precisamente su manual sobre las noticias Pistas para percibir el mundo. Así, 

el medio de comunicación se configura en un mapa que «nos enseña, además, cómo 

debemos comportarnos en una determinada sociedad» (p. 35). Las noticias son las pistas 

que cualquier ciudadano debe saber leer para entender el mundo que le rodea en su ámbito 

geográfico. Lógicamente, cada diario tiene un temario diferente en función de su ámbito 

de difusión geográfico. Las pistas que se ofrecen en un diario nacional serán diferentes a 

las de uno provincial. El lector lo sabe y no esperará encontrar una información detallada 

de una cuestión local en un periódico de difusión nacional o una información de carácter 

internacional especializada en un diario local. El lector buscará las pistas que necesita en 

el medio que pueda ofrecérselas. Un periódico provincial informará sobre las cuestiones 

de política local, los problemas que vive un determinado barrio, las posibilidades de ocio y 

cultura o los sucesos ocurridos en su ámbito geográfico. Por eso, las noticias configuran 

el mapa de la vida diaria en esa comunidad geográfica.

El grado de implicación de una persona con su comunidad geográfica puede ser 

mayor o menor. En algunos casos, quizá una persona rechace un periódico local para 

saber lo que ocurre en su ciudad, pero sí puede llegar a saber lo principal gracias a 

conversaciones con otras personas que pueden informarle de lo que pasa. Cuanto más 

grande es la comunidad y más compleja se torna, más necesario es el mapa que ayude o 

facilite la vida de la ciudadanía.

Junto con las comunidades geográficas encontramos otro tipo de comunidades 

que denominamos virtuales. A diferencia de las primeras, ninguna persona está obligada 

a pertenecer a ellas y el grado de adhesión a las mismas es diferente en cada individuo 

e, incluso, puede cambiar con el paso del tiempo. Las comunidades virtuales están 

integradas por personas que comparten intereses comunes: unas ideas políticas, una 

determinada confesión religiosa, afiliación sindical, pertenencia a una asociación, la 

misma afición, gustos deportivos similares, etc.

Las diferencias entre las comunidades geográficas son, fundamentalmente, de 

extensión y de población, mientras que las diferencias entre las comunidades virtuales 

son muchas más: desde el grado de formalismo e institucionalización hasta su historia, 

relevancia social o grado de implicación de sus miembros. Por ejemplo, los partidos 

políticos y las entidades deportivas tienen una forma jurídica, pero también un estatus 

social diferente cada uno de ellos. Ahora bien, existen otras comunidades virtuales que 
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no presentan estos grados de formalidad y el interés que comparten sus integrantes 

puede apoyarse en una simple afición. Así, los amantes de las mascotas pueden formar 

una asociación, pero otros muchos amantes de los animales no estarán vinculados con 

ninguna asociación y quizá no traten su afición con otras personas de su comunidad 

geográfica. Existen clubes de aeromodelismo, pero nadie está obligado a inscribirse 

para disfrutar de este entretenimiento o pasatiempo. Estas comunidades virtuales se 

mueven en una escala que va desde la máxima estructura y organización –un partido 

político– hasta la mínima en una afición social –la lectura o la música–, y también el grado 

de adhesión a una comunidad es diferente en cada sujeto. Unas personas pueden estar 

afiliadas al partido, participar en las asambleas y en la vida interna de la organización 

política; otras pueden ser simpatizantes y colaborar de vez en cuando; y otro grado menor 

será acudir a votar, pero sin intervenir en la formación política.

Al no estar determinadas por la geografía, estas comunidades son denominadas 

«virtuales». Una persona puede estar vinculada a cuantas comunidades virtuales quiera. 

Puede ser seguidor de un equipo de balonmano, profesar una confesión religiosa, 

estar afiliado a un partido político y ser aficionado a la fotografía paisajista. Además, la 

vinculación puede ser temporal o permanente. Una persona que pertenece a un colectivo 

profesional dejará su vinculación en el momento de su jubilación, por ejemplo.

Para cualquier comunidad virtual pueden crearse diferentes publicaciones, que 

servirán para poner en contacto a las personas aficionadas y recibir comunicaciones 

de las novedades que se producen en ese ámbito. Por ejemplo, los aficionados a una 

determinada marca de ordenadores, los interesados en las novedades editoriales, los 

cinéfilos, los amantes de la decoración o del tuning o aquellos que configuran colectivos 

profesionales encontrarán una publicación que les informe sobre la actualidad de 

ese ámbito o sector, que les pondrá en contacto con otras personas y que les hará 

sentirse partícipes de una colectividad de intereses. En cada medio encontrará lo que le 

interesa dentro del círculo de la comunidad con la que está relacionado. El sentimiento 

de pertenencia a una comunidad es muy importante para el ser humano y el medio de 

comunicación lo facilita.

No solo las personas se benefician de forma individual por las informaciones 

recibidas, sino que también la propia comunidad crece y se desarrolla gracias a la 

comunicación que aportan los medios vinculados a ella. Además, un tercer colectivo 

entra en juego: los posibles anunciantes encuentran un canal adecuado para comunicar 

sus mensajes. Este aspecto se desarrollará en el tercer vértice: los recursos humanos 

y económicos.
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2.2 LOS CONTENIDOS

Como ya se ha apuntado, los medios de comunicación transfieren información entre 

las personas y los grupos. Lo que se transfiere son los contenidos, esas informaciones 

que, en géneros diferentes –noticias, reportajes, entrevistas, columnas, críticas, editoriales, 

humor gráfico–, permiten a las instituciones y a los actores sociales dar a conocer sus 

proyectos, actuaciones, declaraciones y, a su vez, conocer las de otros agentes. Por su 

parte, la ciudadanía, en general, tendrá los datos y las valoraciones de todas las instituciones 

y actores sociales y también tendrá un canal para hacerles llegar sus demandas.

Así, los profesionales de la información buscarán realizar una oferta amplia, variada 

y que esté en consonancia con los intereses generales de su comunidad de intereses. 

Para ello aplicarán los criterios periodísticos (actualidad, novedad, conflicto, relevancia, 

consecuencias) adecuados al contenido.

La empresa y los periodistas deberán determinar cuáles son los contenidos que 

puedan interesar al colectivo vinculado por un interés y analizarán lo que deben y pueden 

ofrecer informativamente. El caudal de información necesario establecerá la periodicidad.

La periodicidad del medio de comunicación viene determinada por la relación 

entre la comunidad de interés y el caudal informativo. Si una comunidad de intereses, 

tanto las de tipo geográfico como las virtuales, necesita o genera mucha información, 

la periodicidad será más corta (por ejemplo, los diarios generalistas) y, para aquellas 

comunidades –especialmente las virtuales– que no necesitan o no generan un gran 

caudal informativo, su periodicidad será mayor, como puede ser el caso de revistas 

especializadas en yates de lujo. La primera tarea de los responsables de un periódico 

consistirá en estudiar las características de su comunidad de intereses para analizar 

qué información necesitan y así determinar la periodicidad. Por supuesto, los recursos 

humanos y económicos disponibles determinarán la periodicidad.

Para establecer correctamente la periodicidad, deben tenerse en cuenta dos 

factores: a) qué contenidos genera por sí misma una sociedad. Qué noticias se producen. 

En los países democráticos la política genera más noticias que los descubrimientos 

científicos; en el ámbito deportivo, el fútbol genera más noticias que el boxeo; y b) cuáles 

son las necesidades informativas de una sociedad. Las necesidades comunicativas de 

una capital son mayores que las de un municipio pequeño. Una publicación que se dirige 

a un mayor número de personas requiere atender a más demandas informativas que una 

publicación para una comunidad más pequeña.

Estos criterios deben ser tenidos en cuenta tanto en las comunidades geográficas 

como en las virtuales: cada comunidad necesita una escala diferente en su mapa.
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Los primeros medios de comunicación se dirigieron fundamentalmente a 

comunidades geográficas y, con la especialización de las sociedades modernas, encontraron 

que debían satisfacer las necesidades comunicacionales de comunidades virtuales.

Así, una empresa que desee la difusión de un nuevo medio de comunicación para 

una ciudad, un país o un grupo de personas vinculadas por un mismo interés debe analizar 

si existe una competencia específica previa, cuáles son los intereses concretos de esa 

comunidad, y saber si podrá satisfacerlos a partir de una periodicidad establecida en 

función de las noticias generadas y necesarias para satisfacer a su audiencia.

Por tanto, con sus conocimientos del tipo de comunidad al que se dirigen, los 

periodistas realizan una segmentación de toda la sociedad para determinar quiénes 

forman realmente su audiencia. Un periódico o revista no se dirige a todo el mundo: solo 

a un segmento de la sociedad. Esto es muy claro en las revistas. Una revista sobre los 

vehículos denominados quads quizá no interese a los aficionados a la jardinería. Lo mismo 

ocurre con los diarios generalistas, cuyas líneas editoriales segmentan ya a la sociedad. 

Los aficionados a un equipo deportivo quizá no quieran leer nunca un diario que informa 

más sobre el equipo contrario. Otros diarios de tendencia monárquica quizá nunca vayan 

a ser leídos por los republicanos. De hecho, la mayoría de las personas son capaces de 

reconocer que un diario tiene una orientación o mayor cercanía o simpatía con una línea 

ideológica política o religiosa.

2.3 LOS RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS

Hasta ahora hemos señalado que los promotores de un medio de comunicación 

deben determinar si existe una comunidad de intereses a la que informar –bien geográfica, 

bien virtual–, si existen otros medios que atienden a esa comunidad, cuáles son los 

contenidos que deben ofrecer y con qué periodicidad. Para hacer todo este trabajo, se 

debe contar con recursos humanos y económicos.

Estos últimos son el tercer vértice del triángulo. Los periodistas serán las personas 

que apliquen los criterios periodísticos y profesionales para desarrollar su trabajo. 

Por la extensión de este escrito no profundizaremos más en este punto. Los recursos 

económicos son necesarios para la inversión inicial y, posteriormente, para pagar todos 

los gastos generados en la actividad profesional, desde los salarios hasta los dos medios 

principales, papel y distribución, junto con otros medios materiales, como agencias de 

noticias, la sede y un largo etcétera.

La financiación es diferente en función de la titularidad de la empresa. Las 

empresas públicas tienen sus propios y variados canales, en los que no ahondaremos 
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en este momento. Por su parte, las empresas privadas tienen, principalmente, dos vías 

de financiación: venta de ejemplares (en la que se incluyen las suscripciones y en las 

webs las membresias) y publicidad. Los recursos económicos están unidos con la 

comunidad de intereses (lado derecho del triángulo) porque los responsables del medio 

de comunicación determinarán si la comunidad de intereses forma un grupo interesante 

para los posibles anunciantes, es decir, si se conseguirán recursos económicos a través 

de los anuncios. A estos ingresos se sumarán los de las ventas, si existiesen (por ejemplo, 

en el caso de los diarios gratuitos no hay ingresos por ventas).

3 CONCLUSIÓN

Los periodistas trabajarán con los tres vértices: qué audiencia tienen para su 

iniciativa periodística, qué contenidos les ofrecerán diferenciados de otros medios y qué 

recursos económicos pueden conseguir. Si es una comunidad pequeña que genera pocas 

noticias o que tiene un mercado débil, quizá la periodicidad sea trisemanal.

No solo hay que poner en marcha un medio de comunicación, también hay que 

mantenerlo el mayor tiempo posible en el mercado, pues toda empresa nace con vocación 

de permanencia. Como se ha apuntado, el triángulo debe mantenerse en equilibrio. En la 

medida en que exista una comunidad de intereses que genere y necesite información y 

pueda atraer a un grupo suficiente de anunciantes o personas dispuestas a pagar por 

sus contenidos, el medio de comunicación se mantendrá. Ahora bien, en el momento en 

que uno de los vértices desaparezca o se mueva –perdiéndose así el equilibrio– el medio 

de comunicación desaparecerá. Si la comunidad de intereses desaparece o pierde su 

tamaño adecuado para atraer a los anunciantes o disminuyen las ventas o suscripciones, 

desaparecerá; si no llegan anunciantes atraídos por la comunidad de intereses, también. 

Por último, en el momento en que los contenidos no estén bien planteados y sean 

rechazados por la audiencia (que dejan de comprarlos o abonar las suscripciones) o por 

los anunciantes, el fin estará próximo.

Como se ha señalado en las primeras páginas, un modelo debe servir para predecir 

una realidad. Así, a partir de los vértices del triángulo es posible analizar cualquier medio 

de comunicación de los señalados al principio.

Por ejemplo, en un diario nacional no se publicarán noticias de barrios de ciudades 

pequeñas, por lo que los comerciantes locales carecerán de interés para anunciarse 

en esas publicaciones, mientras que grandes empresas cuyos productos se dirigen a 

mercados mayoritarios sí desearán publicar sus anuncios. En cambio, una publicación 

de barrio atraerá más a esos comerciantes locales y menos a los grandes anunciantes, y 
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tendrá una periodicidad semanal o quincenal, ya que no se generan tantos contenidos ni 

dispone de recursos económicos como para publicarse a diario.

En el ámbito de las comunidades virtuales, por ejemplo, de un colectivo profesional 

como los arquitectos, estos necesitarán información sobre su profesión: cambios 

de legislación, tecnologías informáticas, nuevos materiales, nuevos hallazgos para la 

construcción. Los anunciantes que quieran dirigirse exclusivamente a este colectivo 

encontrarán un excelente canal en ese medio.

En los dos ejemplos anteriores nos hemos referido a publicaciones de carácter 

geográfico (una publicación gratuita para un barrio) o de carácter profesional para 

arquitectos (un tipo de comunidad virtual). Una tercera posibilidad es la combinación de 

ambos: contenidos especializados para una zona geográfica concreta. Un semanario 

universitario tendrá como público determinado a los estudiantes y docentes y puede 

publicarse para una zona geográfica concreta, por ejemplo, una ciudad con larga tradición 

universitaria o con muchas universidades.

El medio de comunicación debe saber cómo nacer a partir de una comunidad 

de intereses que necesite una caudal informativo determinado y pueda generar unos 

recursos económicos por ventas y publicidad. Mientras este triángulo se mantenga en 

armonía, el medio existirá.
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