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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación versado sobre el lenguaje periodístico en prensa 

especializada en economía, como Síntesis (sección Negocios - julio de 1998 a febrero de 

2000) y Gestión (sección Economía - setiembre de 20018 a mayo de 2002 / sección 

Finanzas - noviembre de 2007 a noviembre de 2010), y un diario tipo generalista como 

Expreso (sección Economía - octubre de 2000 a setiembre de 2001), y una agencia de 

noticias de corte generalista como Andina (sección Economía - julio del 2016 a actualidad), 

es una aproximación a algunas características del discurso periodístico económico en 

diferentes espacios de tiempo en los que trabajé en ellos y sigo laborando en uno de ellos. 

Este trabajo considera además un análisis a 25 informaciones económicas publicadas 

en estos cuatro medios de comunicación en los periodos antes mencionados, escogidas al 

azar, con el fin reforzar y validar la experiencia profesional en ellos. La distribución de 

informaciones es cinco para cada medio con excepción de Gestión, que considere 10 

informaciones, por haber laborado en este medio en dos periodos distintos, 

correspondiendo cinco informaciones a la sección de Economía y cinco para la sección de 

Finanzas.  

Los centros de operaciones en los que elaborábamos las informaciones económicas 

y financieras en los medios de comunicación considerados en este trabajo se ubicaban y 

ubican en Lima. Sin embargo, estos periódicos especializados y diario generalista 

considerados en la monografía tenían alcance nacional por aquellos espacios de tiempo, y 

llegaban al interior del país por vía aérea, mientras que la agencia de noticias considerada 

tiene también llegada nacional vía internet. El presente trabajo considera los siguientes 

capítulos:  
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En el capítulo I, presentamos el marco teórico del trabajo la investigación, que 

contiene los antecedentes relacionados al estudio del ámbito internacional y nacional, así 

como información teórica de las variables a considerar con la finalidad de enriquecer el 

presente trabajo.  

En el capítulo II, presentamos la descripción de le experiencia profesional. En este 

capítulo se muestra algunos factores determinantes del lenguaje periodístico de las 

informaciones económicas en cuatro medios de comunicación, dos de ellos especializados 

en economía y dos generalistas vistos desde el punto de vista de mi experiencia profesional. 

Además considera un análisis a un grupo de informaciones económicas de estos medios, 

escogidas al azar, en los diversos periodos de tiempo considerados en el trabajo que 

refuerzan la experiencia profesional.   

 En el capítulo III, presentamos las conclusiones, a las que se llegó en el presente 

trabajo y que dan cuenta de la situación del lenguaje periodístico en las informaciones 

económicas en estos medios de comunicación en los lapsos de tiempo considerados, así 

como las recomendaciones del caso para su mejora. 

En el capítulo IV: informamos sobre las fuentes de información, tanto 

internacionales como nacionales empleadas para brindar sustento y consistencia al presente 

trabajo de investigación. 

En el capítulo V: presentamos los anexos del presente trabajo, que incluyen las 25 

informaciones económicas de estos medios de comunicación en distintos espacios de 

tiempo, escogidas al azar para el respectivo análisis. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

 

El periodismo y la economía, distintos pero necesarios en la práctica. Ambos 

se juntan para ayudarse, sacar ventaja de sus características y potenciarse. Así la 

economía se convierte en el motor de la información económica y la información 

económica se vuelve en potencia de la economía, pues sin su difusión, sus logros no 

hubieran sido posibles (Del Río, 2004).  En otras palabras, periodismo y economía 

se complementan. 

Sobre periodismo Martínez de Sousa (1992) señala que: 

se trata de la actividad informativa desarrollada mediante cualquier 

medio de difusión: prensa, radio, televisión y cine informativo. 

(…) Es a la vez una ciencia y una técnica que recoge noticias de 

acontecimientos, las elabora para su presentación a la opinión 

pública vía un medio de comunicación y con ello persigue los fines 

de informar, orientar, prestar un servicio, educar y contribuir al 

bien común. (p.397-399) 

Según el Diccionario de la Lengua Española (2005) se refiere a la economía 

como “la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades 

humanas materiales mediante el empleo de bienes escasos” (p.583).  

Fischer, Dornbusch y Schmalensee (1990) sobre economía sostienen que “es el 

estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo y para 

quién con los recursos escasos y limitados” (p.3). 

De esta manera, esta complementación entre periodismo y economía facilita la 

existencia del periodismo especializado en economía o periodismo económico, que a 

su vez se justifica con el crecimiento de un país. Coca y Díezhandino (1991) señalan 
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que “a medida que un país se desarrolla surge la necesidad de contar con más 

información económica” (p.50).  

Por consiguiente, el periodismo económico también se justifica en el apetito 

del público en general o especializado ávido por información que podría impactar en 

su economía. Al respecto, Del Río (2004) refiere que las informaciones o noticias 

especializadas en economía que predominan en un medio de comunicación 

generalista son las que inquietan al mayor número de público posible (personas y 

empresas) porque tienen efecto en sus bolsillos, inversiones, trabajo, futuro, su 

bienestar económico y social, y en su forma de vida. En tanto que en medios de 

comunicación especializados en periodismo económico, las noticias económicas de 

interés general se amplían o profundizan con otras, más técnicas, para un público más 

entendido y exigente.   

Esta información debe ser novedosa, veraz, útil, consistente y precisa, pero a 

su vez debe ser entendible por los diversos públicos, ya sean especializados o no, 

para su mejor comprensión y aprovechamiento. 

1.1    Antecedentes del periodismo económico internacional 

Desde inicios del periodismo general en el mundo, que tiene como correlato 

inicial a la prensa, que antecedió a otros medios de comunicación. Así los antecesores 

más remotos del periódico moderno fueron la Acta Senati y la Acta Diurna Populi 

Romani, especie de crónicas que indicaban los acontecimientos diarios, establecidas 

en Roma hacia 131 a.C. y que el emperador Julio César hizo oficiales en 59 a.C. 

(Rozas, 1990, p.58) hasta el periodismo digital en la actualidad, el cual evolucionó a 

pasos agigantados a escala global tanto de forma (presentación) como de fondo 

(contenido), pasando por la era de la invención de la imprenta.   
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Ya desde hace algún tiempo, en medios especializados y no tan especializados 

se habla con insistencia de un nuevo fenómeno comunicativo (…) El periódico 

electrónico ya ha nacido (…) Se trata de un nuevo producto informativo, que se 

supone va a dar el salto definitivo de la letra impresa a la lectura en una pantalla (…). 

(Armañanzas, Díaz y Meso, 1996, p.7) 

Previamente, la invención de la imprenta por Gutenberg en 1436 se constituyó 

en el aporte más revolucionario al periodismo porque permitió la aparición de las 

primeras agencias dedicadas a la recopilación y venta de información vía hojas 

volantes, que en aquel tiempo daban cuenta de la entrada y salida de los barcos, los 

precios de las mercaderías y la seguridad de las vías de comunicación (…). (Rozas, 

1990, p.58) 

En ese ínterin se desarrolló el periodismo económico con textos clásicos de 

periodismo que datan de los siglos XV y XVI y eran manejados por la casa comercial 

de los Függer, la germana Augsburg Fugger Company, llegando a formar uno de los 

más relevantes imperios económicos de su tiempo. Mientras que en los siglos XVI y 

XVII destacaron unas publicaciones pequeñas que daban cuenta de los precios de las 

mercancías tanto en Italia como en Inglaterra: los Avissi y los Price current 

respectivamente (Coca y Díezhandino, 1991). 

Los grandes empresarios del mundo de las finanzas, desde los Függer hasta los 

Rothschild, notaron de la importancia de manejar la información económica y por 

ello impulsaron redes de agentes de información y ciertas publicaciones propias con 

el propósito de gestionar la información del ámbito financiero y otros (Coca y 

Díezhandino, 1991). Estos hombres de negocios se dieron cuenta del poder que se 

puede tener con la información que se puede manejar, sobre todo con la económica. 
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El tiempo fue avanzando y en el siglo XVIII destacaron los primeros hitos de 

la información económica: el rotativo francés Le Journal Economique y los 

advertisers ingleses, pero no fue hasta el siglo XIX, cuando aconteció el desarrollo 

decisivo de la información económica al emerger la prensa de élite, data relevante 

para la clase dominante (Coca y Díezhandino, 1991). 

Así Álvarez (como se citó en Coca y Díezhandino, 1991) señala que los 

periódicos de élite se agrupan en los de información general y en los de información 

especializada principalmente la económico y financiera. 

Con la gran depresión de la economía mundial entre 1873 a 1896, la 

información económica se volvió relevante y la prensa se tornó en un medio 

importante para impulsar la inversión e influir en los tomadores de decisiones, y en 

los inicios del siglo XX ya es una industria más (Coca y Díezhandino, 1991). 

Pero la cuna del periodismo financiero se sitúa en Inglaterra, pues el potente 

avance de la riqueza en el siglo XIX alentó la demanda por información financiera; 

y el requerimiento por anuncios financieros, más caros que los anuncios generales, 

avivó el desarrollo de las paginas financieras. En ese contexto, de demanda de 

información y publicidad especializada aparecieron los primeros periódicos 

financieros, destacando la revista The Economist, fundada en 1843 por James 

Wilson, con el fin de propulsar el comercio y la reforma política (Coca y 

Díezhandino, 1991). 

Le siguieron el nacimiento de los diarios Financial News (1884) y el Financial 

Times (1888), fusionándose ambos en 1945 y permaneciendo el segundo. El color 

salmón de este diario, símbolo de la prensa económica, le dio más atractivo y lo 

distinguió de sus competidores. Por esa época el papel salmón era más barato que el 

papel de convencional de la prensa (Coca y Díezhandino, 1991). 
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Previamente hacia 1835 nació la agencia Havas por un servicio de informes 

financieros y en 1851 hizo lo propio la agencia Reuters basada en un servicio de 

información económica. En el periodismo especializado, prevaleció inicialmente el 

financiero por estar más relacionado a los mercados financieros y bursátiles, pero 

poco a poco se fue ampliando hasta coberturar asuntos económicos de países con 

inversión británica y vinculados a los negocios (Coca y Díezhandino, 1991). 

En cambio, en el continente americano Dow, Jones y Bergstresser fundaron la 

agencia de noticias Dow Jones and Company en 1882. Sus boletines llamados 

Customers Afternoon Letter se convirtieron en Wall Street Journal en 1889. El 

nacimiento de este diario, que posee características de la prensa de élite1, en Wall 

Street, capital financiera de los Estados Unidos, sucedió luego de la guerra civil en 

ese país (1861 a 1865), cuando la cuando la industria desplazaba al agro como 

determinante principal de la economía (Coca y Díezhandino, 1991). 

Los países con prensa financiera más desarrollada son Gran Bretaña y Estados 

Unidos, principalmente, pero también Japón y Suiza, y es que la expansión de la 

información económica avanza acorde con el desarrollo de cada país y conforme las 

políticas que adoptan. De esta manera, el impulso de la información económica en la 

prensa internacional aconteció desde la década de los setenta (Coca y Díezhandino, 

1991). 

Ello coincide con Arrese (como se citó en Coloma, 2014), quien señala que en 

los años setenta esa popularización de la prensa económica en los países 

desarrollados alcanzó a la radio y la televisión.  

Con el devenir del tiempo y la aparición de la internet, Arrese (como se citó en 

Calvo, García y Nuñez, 2012) señala que la prensa financiera inunda la red desde 

 
1 Sus comentarios son breves y profundos análisis de tipo editorial referente a temas vinculados 
con la economía y la política económica.  
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mediados de los noventa. Así la información financiera y de negocios se encuentra 

apta para el consumo en tiempo real, ya sea gratis o pagada, etc., mientras que los 

consumidores o internautas ya tiene un perfil definido para usar o demandar esa 

información (Calvo, García y Nuñez, 2012). 

Pero las empresas de servicios financieros notaron la posibilidad de potenciar 

vía la internet la relación y transacción con los clientes, satisfaciendo sus necesidades 

informativas. Así las compañías financieras empiezan a competir con los medios de 

comunicación especializados, considerando la bonanza económica de ese entonces 

(Calvo, García y Nuñez, 2012). 

Con el avance de la internet, empresas como agencias de noticias (Reuters, 

Bloomberg y otros), que no habían sido competencia de la prensa especializada, 

empezaron a tener más protagonismo. Igual sucedió con algunos medios generalistas 

con nuevos productos de información económica y los proveedores de contenidos en 

la red de redes (Calvo, García y Nuñez, 2012).  

De esta manera, en los diferentes períodos de tiempo en el mundo, el 

periodismo económico ha estado asociado y ha contribuido a potenciar determinadas 

actividades económicas y/o financieras, o sacar provecho de ciertos sucesos o 

actividades económicas y/o financieras. Así en épocas pasadas el periodismo 

especializado se potenció con la actividad comercial y salieron publicaciones para 

informar más y mejor sobre el comercio, por ejemplo. 

1.2    Antecedentes del periodismo económico nacional 
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En el Perú, la economía entró en una fase de inestabilidad económica desde 

1977 acompañada de episodios de recesiones relevantes con breves etapas de 

expansión hasta fines de los 802 (Portocarrero, 1989).  

En ese lapso de tiempo, surgió la revista Perú Económico en 1978, fundada por 

Felipe Ortiz de Zevallos, como primer referente económico mensual que analizaba la 

actualidad macroeconómica del país, y en 1982 hizo su aparición ½ de Cambio, al 

mando de Guido Pennano, con la temática macroeconómica con información sobre 

la bolsa y otros negocios que por ese entonces, generaban nuevas opciones laborales 

y hacia 1985 vio la luz Semana Bursátil del grupo Apoyo, publicación especializada 

en el comportamiento de la bolsa local (Coloma, 2014). De esta manera, estas 

publicaciones denotaban una prensa económica especializada con poco dinamismo.  

Pero el periodismo económico en el país forja su desarrollo pleno en la década 

de los noventa con el cambio de modelo económico y el retorno del país a los círculos 

internacionales, luego de haber estado sumido en una crisis económica y política 

hacia finales de los ochenta.   

Gonzales de Olarte (2007) refiere que a partir de ese entonces, el país ingresaría 

a la época neoliberal en materia económica, modelo mantenido en sus principios 

básicos por los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000), Valentín Paniagua (2000-2001), 

Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011). A ellos falta sumarles el 

quinquenio de Ollanta Humala (2011-2016), así como los gobiernos de Pedro Pablo 

Kuczynski (2016-2018) y de Martín Vizcarra (2018 a la actualidad). 

Así en setiembre de 1990, nació el diario Gestión de la mano de Manuel 

Romero Caro, previendo una mejor demanda de información económica y más 

 
2 Los años 80 es el periodo de crisis más grave registrado en el país desde la gran depresión de 
los años 30 y son tres los factores que sustentan los graves problemas económicos de la década 
de los años 80: el shock externo, el estancamiento del rubro exportador y la inestabilidad de la 
política económica. 
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adelante, en 1991 salió el diario Síntesis, aunque cerró porque la demanda por 

información especializada en economía no era tal como para que convivan dos diarios 

especializados. En 1994, el diario El Comercio incluyó una sección de economía en 

el cuerpo E y nació también la revista Business, Negocios en el Perú (Coloma, 2014). 

Rivera (como se citó en Coloma, 2014) refiere que la prensa económica 

peruana era incipiente aún en los noventa, pero que despegó a partir del 2000, siendo 

relevante la estabilidad que comenzó con el gobierno de Alejandro Toledo en el 2001, 

pues ahí arrancó con la inversión privada con fuerza y el periodismo económico se 

subió a esa ola con fuerza. 

En esta década del 2000, El Comerio sacó a luz el suplemento Día_1 en el 2004, 

en el 2008 salió a luz la revista de negocios América Economía en su edición peruana, 

en el 2009 Poder publicó su revista, en el 2010 el diario Gestión publicó la revista G 

de Gestión y el 2012 El Comercio sacó a luz los domingos el suplemento Portafolio 

Económico (Coloma, 2014). 

Además de estos medios, la información económica ha llegado a los medios de 

información generales nacionales tanto en prensa como en radio y televisión, 

teniendo algunos programas secciones económicas y otros solo programas 

económicos.  

Aunque en el Perú, el despegar del periodismo económico fue mucho más tarde 

que en el mundo, el tenor de este periodismo en el país tuvo un comportamiento 

similar que al del exterior. Así en el Perú, el periodismo económico promovió una 

mayor información sobre las bondades del neoliberalismo y a su vez, se potenció de 

este modelo económico. 
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1.3    Periodismo económico en el país y su lenguaje periodístico 

Antes de situar y analizar el estado actual del periodismo económico en el país 

desde el punto de vista del lenguaje periodístico utilizado en los discursos de las 

informaciones de esta materia conviene explicar y aclarar algunos conceptos.  

Concepto de periodismo especializado 

Martínez de Sousa (1992) sobre el periodismo especializado menciona que es 

el que tiene como principal función la de tratar y divulgar noticias e informaciones 

de diversa índole, haciendo eco de los intereses de una clase (obrera, capitalista, etc.), 

una función social (militares, financieros, etc.), un deporte o una ciencia (medicina, 

electrónica, etc.). 

Concepto de periodismo económico 

El blog de Economiayperiodismo (2009) sobre periodismo económico 

sostiene que se trata de una rama del periodismo enfocado en informar en torno a 

hechos asociados con la economía, incluyendo asuntos de finanzas, banca o mercado 

bursátil; además de mostrar la manera de analizar, interpretar y redactar la 

información económica. 

Concepto de lenguaje periodístico  

Martínez de Sousa (1992) sobre el lenguaje periodístico señala que es la forma 

especial de expresarse característica de los periodistas y es típica en los diarios. El 

lenguaje periodístico debe reunir algunas condiciones como el ser claro y sencillo, 

adecuado a un público variado de distintos estratos socio económicos y de nivel 

cultural, además de ser ágil, interesante y atractivo.  
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De esta manera, las informaciones periodísticas a publicarse a través de los 

medios de comunicación, ya sean generalistas o especializados, como los de 

economía, por ejemplo, y ya sea utilizando cualquier género periodístico, deben ser 

novedosas, interesantes, útiles, comprensibles y precisas acorde con la línea 

periodística del medio en beneficio de los públicos objetivos para atraer su 

preferencia, siendo la claridad de los discursos de estas informaciones económicas el 

activo más relevante. Así, la información periodística debe escribirse de manera clara 

y directa para que abrace a más gente, toda vez que el público demandante de noticias 

económicas exige que éstas sean inteligibles, al margen de que se publiquen en 

medios generalizados o especializados (Del Río, 2004).  

Las informaciones económicas y financieras en los medios de comunicación en 

el país, ya sean periódicos especializados o no, suelen contener terminología 

especializada y palabras extranjeras, que tienden a ensombrecer la claridad de los 

discursos. Coca y Díezhandino (1999) consideran que el lenguaje de la información 

económica está lleno de barbarismos y términos técnicos tomados prestados de otros 

campos.  

Este empleo de tecnicismos y palabras extranjeras en estas informaciones 

especializadas se debería a que los periodistas que elaboran estas informaciones no 

encuentran sinónimos o la forma de brindar significados a los términos técnicos, o 

porque no conocen la materia que están tratando o porque quieren presumir de que 

son muy conocedores del tema o por la premura en la entrega de las informaciones o 

la inmediatez en la publicación de las mismas. Coca y Díezhandino (1991) refieren 

que con el empleo de tecnicismos y barbarismos en las informaciones los 

informadores pretenden mostrar el dominio de la materia y el conocimiento de la 

terminología. Pero (…) la falta de claridad en la exposición esconde la ignorancia del 
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redactor o de la fuente (…). (Del Río, 2004, p 34) En tanto que Hall y Merino (1995) 

señalan que la audiencia podría deducir que a los periodistas no les preocupa el 

público al usar palabras poco comunes en sus artículos periodísticos. Por lo que Del 

Río (2004) considera que es relevante explicar el significado de la terminología en la 

información. 

Las informaciones económicas y financieras en los medios de comunicación en 

el país también muestran en varias ocasiones ser simples repeticiones de lo que las 

fuentes dicen, lo que dificulta la claridad del discurso. Como dice Bachmann (2005) 

a veces el periodista decodificador se contamina con el estilo y las particularidades 

del habla de las fuentes y elabora un artículo periodístico económico aparentemente 

propio, pero que en realidad es original de otra persona: la fuente.  

Los hacedores de informaciones económicas y financieras deben entonces, 

construir las informaciones proporcionadas por las fuentes utilizando un lenguaje 

sencillo, dando origen a nuevas informaciones que contengan claridad en los 

discursos. Lo que debe primar es la divulgación de conocimientos especializados que 

implica la recontextualización y reformulación de lo que dicen las fuentes a fin de 

que sean comprensibles e importantes para los destinatarios (Bachmann, 2005).  

Pero esta reformulación o reconstrucción de las informaciones económicas y 

financieras es necesario que los periodistas conozcan los temas que están preparando 

para ofrecerlos a sus audiencias, ya que ese conocimiento es clave en la construcción 

de discursos entendibles, utilizando un lenguaje claro y sencillo. Como afirma 

Bachmann (2005) en esa reformulación del discurso especializado es incluso 

necesario que el periodista domine el lenguaje original y sea capaz de traducirlo al 

nuevo discurso. En tanto que Muñoz-Torres (como se citó en Bachmann, 2005) 

considera que para poder informar sobre algo con eficacia es necesario conocerlo con 
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un mínimo de profundidad. De lo contrario, se constituye en tierra fértil para la 

contaminación y la convergencia poco transparente con las palabras de la fuente (…). 

(Bachmann, 2005, p. 130 – 131) 

Además un asunto a considerar en la construcción periodística de los discursos 

económicos y financieros que en realidad pertenecen a las fuentes o en los 

reformulados o nuevos, los periodistas deben tener el cuidado necesario y no dejarse 

llevar por los puntos de vista de las fuentes sobre ciertos asuntos, ya sea de manera 

involuntaria o intencional, sino los periodistas estarían perdiendo objetividad. Por lo 

que los hacedores de informaciones deben seguir la línea periodística de sus medios 

de comunicación. 

Los periodistas tratan de considerar los rigores periodísticos y económicos, y 

consideran el uso de lenguaje claro en la construcción de las informaciones 

económicas y financieras en los medios de comunicación del país dirigidos 

principalmente a audiencias masivas, pues la presencia de estos rigores y la claridad 

del lenguaje es notoria en los periódicos especializados en economía. Como dicen 

Coca y Díezhandino (1991) se debe llegar a un punto de equilibrio entre el lenguaje 

comprensible y el rigor que debe poseer la información, sobre todo la económica. 

Además Arrese (2006) considera que un periodismo que tenga como propósito 

avanzar en la acera de la veracidad, la importancia, el interés y la competencia de sus 

contenidos, tendrá que encarar el compromiso entre simplicidad y rigor.  

La veracidad, la contrastación y el tratamiento de las informaciones, ya sean 

económicas, financieras u de cualquier otra índole, son componentes importantes del 

rigor periodístico.  Arias (como se citó en Morales, 2010) piensa que el rigor 

periodístico tiene que ver con la verdad o veracidad de la información que se publica 

o transmite en cualquier modalidad del escrito periodístico. Mientras que Álvarez 
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(como se citó en Morales, 2010) considera que el rigor periodístico está relacionado 

con la investigación en torno a un hecho noticioso, considerando varias fuentes y 

contrastando la información. 

De esta manera, los periodistas económicos tienen que ser rigurosos en el 

tratamiento de la información y contrastarla, pues manejan datos y conceptos que, 

manipulados o erróneos, pueden perjudicar a las instituciones económicas o 

financieras de las que informa, ya que éstas dependen, en gran parte, de la confianza 

de sus inversores, clientes o accionistas (…). (Del Río, 2004, p.34) 

Aunque las nuevas tecnologías en las comunicaciones pueden atentar contra 

estas rigurosidades y simplicidad de las informaciones económicas y financieras, así 

como favorecer el uso de tecnicismos y la no reformulación de tales informaciones. 

La presión existente en pos de una mayor productividad ha conducido a los 

periodistas a escribir más historias en menos tiempo que antes, además la 

disponibilidad de datos en línea y la accesibilidad a las fuentes se tornaron más fáciles 

con la expectativa de que el material se publique pronto, lo que presiona el grado de 

supervisión editorial de la información, el acceso a fuentes adicionales y normativas 

de verificación (Tambini, 2010).  

El respeto por los conceptos y los fundamentos económicos en las 

informaciones económicas y financieras, de medios generalistas o especializados, 

constituyen componentes del rigor económico.  Krugman (como se citó en Arrese, 

2006) piensa que la forma de escribir sobre economía denominada la “economía del 

sube y baja”, que se encuentra en los medios de comunicación, no ayuda a que el 

ciudadano de a pie interesado por los tópicos económicos se informe adecuadamente. 

Ello se debe a la preocupación de los medios por el corto plazo, lo que dificulta la 

interpretación de la realidad.  
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 Es importante considerar que si los periodistas construyen mal las nuevas 

informaciones económicas y financieras con las informaciones proporcionadas por 

las fuentes por desconocimiento de los temas o cualquier otro motivo, esas 

informaciones dejarán de ser veraces y por tanto no contendrán rigor periodístico, 

incluso tampoco tendrían rigor económico, pues los conceptos económicos podrían 

estar alterados. 

Las informaciones económicas y financieras en los medios de comunicación en 

el país, ya sean especializados o no, muestran el uso de un lenguaje relativamente 

claro, pero esta claridad de los discursos podría quedar de lado por el empleo excesivo 

de tecnicismos y malas reformulaciones de las informaciones, así como por 

explicarse mal los conceptos económicos, afectando la comprensión y preferencia de 

las audiencias por estos medios. Como dicen Coca y Díezhandino (1991) por más 

convencidos que estén los lectores de diarios que los contenidos de la sección son 

relevantes, muchos no se detendrán en ella (para leer) por la existencia de cierta 

dificultad en el lenguaje o la complejidad de los asuntos tratados. Incluso consideran 

que las informaciones económicas se pueden tornar difícilmente comprensibles para 

los especialistas en la materia y también para quienes tienen cierta formación 

económica.  

Sin embargo, también es factible que la sencillez y claridad de los discursos de 

las informaciones económicas y financieras de los medios de comunicación por el 

empleo de lenguaje claro en su elaboración conduzcan a que las audiencias 

especializadas piensen que esas informaciones carecen de rigor económico. Tal 

situación podría hacer que los medios, sobre todo los especializados, no consideren 

el uso de un lenguaje demasiado simple en sus informaciones económicas y 

financieras. Según Coca y Díezhandino (1991) en el uso de un lenguaje que haga la 



21 

 

información económica más comprensible al público puede llevar a un efecto 

contrario al deseado, perjudicando la preferencia de los especialistas o de las fuentes 

por el medio o los medios de comunicación, pues se habría perdido el rigor que debe 

presidir cualquier información económica principalmente.  

Sobre el consumidor de información económica, Coca y Díezhandino (1991) 

consideran que está muy cualificado por diferentes razones, mientras que Coloma 

(2014) opina que se trata de un público educado, usualmente con poder económico o 

político, relacionado con la vida económica de la sociedad peruana. Esto no quita la 

opción de que exista un público menos educado en el país interesado por información 

económica simple y con rigor periodístico y económico.  

Un elemento relevante en la búsqueda del empleo de un lenguaje claro en la 

construcción del discurso de las informaciones económicas y financieras en medios, 

manteniendo los rigores periodístico y económico, lo constituyen los recursos 

humanos hacedores o constructores de tales informaciones, que en su mayoría son 

periodistas en el país. Coloma (2014) señala que los medios de comunicación en 

general en el país confían en la capacidad de los periodistas para informar sobre los 

diversos aspectos de la economía, toda vez que el 90% de los profesionales que 

laboran en las áreas de economía de los medios estudió la carrera de periodismo o 

comunicación en la universidad, mientras que el porcentaje restante hizo lo propio 

como economista. Incluso indica que el 82% de los periodistas de economía en el 

Perú poseen al menos un curso o diplomado de corta duración ligado a la 

especialización, aunque ninguno de ellos cuenta con una maestría en economía o 

finanzas. 

Hay que considerar que el realizar una maestría en el país implica un esfuerzo 

económico relevante de parte de los periodistas, cuyos salarios en la mayoría de los 
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casos no es considerable, lo que empuja a los reporteros a buscar otras alternativas 

laborales con mejores perspectivas económicas y a su vez alienta la rotación de 

personal de prensa en las redacciones, perjudicando la profesionalización y 

especialización, así como el rol educativo del periodismo. Pero además que los 

periodistas puedan realizar maestrías en economía y finanzas es casi improbable por 

las exigencias de conocimientos que solicitan las casas de estudios superiores y que 

son propias de los economistas. 

Este rol educativo del periodismo económico se favorece en los medios de 

comunicación especializados en esta materia, cuya división y especialización de los 

periodistas que trabajan en sus diferentes secciones se nota en el conocimiento y 

manejo de los temas, lo que favorece a vez una mayor productividad. Roll (1967) 

sostiene que “la división del trabajo es para (Adam) Smith la causa principal de la 

productividad creciente del mismo (…)” (p.142).  Smith (como se citó en Blaug, 

2001) considera que esto (la productividad) se debe a la mayor destreza de los 

trabajadores concentrados en una sola tarea y el tiempo que se ahorra cuando no 

existe la necesidad de ir de una tarea a otra.  

Así los medios de comunicación especializados, como los periódicos, en 

economía en el país presentan tres secciones principales y bien definidas: Economía, 

Negocios y Finanzas, sobre las cuales fluyen las noticias e informaciones 

especializadas. Coloma (2014) señala que los bloques temáticos que se ajustan a la 

realidad peruana y que se identifican con las secciones básicas de un diario 

especializados en economía son: macroeconomía, microeconomía y sistema 

financiero.  

La sección de Economía trata temas macroeconómicos, Negocios los asuntos 

empresariales y Finanzas los tópicos ligados al quehacer del mundo financiero. Pero 
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hay dos secciones más en la prensa económica: Internacional ligada a asuntos 

económicos y financieros del exterior y Política. Se incluyen estas áreas porque la 

coyuntura internacional y el ruido político influyen en el desempeño de la economía 

local.  

En ese escenario, la mayor información que proporcionan los medios de 

comunicación generalistas y especializados en economía son los tópicos asociados a 

macroeconomía, que analiza e informa sobre las variables agregadas (suma de otras 

variables) como la producción del país, los ingresos y gastos totales, el nivel de 

empleo, entre otros. En tanto que los temas microeconómicos son más explotados en 

los medios de comunicación especializados en economía, mientras que en medios 

generalistas se puede encontrar información sobre algún tipo de mercado, por 

ejemplo, el de gaseosas, o de algunas empresas líderes en la bolsa limeña. En esta 

área se nota cómo las medidas tomadas en el ámbito macroeconómico en el país y en 

el exterior pueden impactar sobre las empresas locales. 

En el periodismo en general, las informaciones económicas se seleccionan en 

función del mayor interés para el público en general, como las que preocupan a sus 

bolsillos o impactan en su bienestar económico y social, y en el periodismo 

especializado en economía, en el que además de los parámetros anteriores, se 

incluyen otros que interesan a los diversos grupos o estratos socio económicos o 

público más entendido. La manera de relatar la noticia, su extensión y tratamiento 

informativo estarán asociados al tipo de medio de comunicación (Del Río, 2004). 

La mayor información financiera está más asociada a los medios de 

comunicación especializados en economía; aunque existen algunos temas que 

interesan a los ciudadanos de a pie y por tanto, son tratado en los medios generalistas 

como los asociados a los fondos de pensiones, el comportamiento del costo de los 
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diversos tipos de créditos y las tasas de interés que pagan las entidades financieras 

por los ahorros, etc. Montero (como se citó en Coloma, 2014) considera que los 

medios de comunicación generalistas en el país orientan sus informaciones 

financieras a tópicos utilitarios o de finanzas personales para alcanzar a una audiencia 

masiva.  

Coloma (2014) además opina que la información financiera en las secciones de 

economía de los medios de comunicación generalistas en el país es menor respecto a 

las noticias de macroeconomía o microeconomía, debido a que su preparación como 

lectura demandan de un mayor grado de especialización, que no poseen la mayoría 

de periodistas económicos ni las audiencias en general. En tanto que Tambini (2010) 

señala que varios periodistas comentaron que mientras los productos financieros se 

tornan más complejos, es difícil hallar periodistas experimentados que comprendan 

bien el material periodístico que están preparando para informar a las audiencias. 

Mientras que Atkinson et al, Kempson et al, Robson y Schwartz (como se citó en 

Starček y Trunk, 2013) sostienen que en numerosos países las investigaciones 

presentan una práctica financiera insuficiente de los consumidores, así como un 

promedio de baja educación financiera de parte de ellos, independientemente de los 

ingresos y el estatus social. 

En el caso peruanos casi la mitad de los estudiantes peruanos no ha desarrollado 

aún la competencia financiera de acuerdo a los estándares exigidos por PISA 

(Programme for International Student Assessment) en la prueba de Educación 

Financiera del 2015. Además los estudiantes de estratos socioeconómicos menos 

favorecidos muestran un nivel de desempeño menor que aquellos de estratos más 

favorecidos (Ministerio de Educación, 2017). A ello se suma que el Perú en 
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matemáticas se ubica en el nivel desempeño 1 en la prueba PISA del 2015, por debajo 

de la línea base o punto de partida que es el nivel 2 (Ministerio de Educación, 2017). 

Peston (como se citó en Tambini, 2010) considera que los medios de 

comunicación financieros pudieron haber realizado más para prevenir algunos 

problemas derivados de la crisis financiera, siendo la complejidad el problema, toda 

vez que las historias financieras son más especializadas y complejas que antes. Así 

que fue un desafío, incluso para los banqueros creadores de los CDO (obligaciones 

de deuda colateralizadas o garantizadas) explicar de manera sencilla este producto 

financiero, considerando que la prensa financiera se ha enfocado más en las plazas 

de acciones y no tanto en las de deuda. 

La búsqueda del empleo de un lenguaje simple y de los rigores periodístico y 

económico en la construcción de las informaciones económicas y financieras de los 

medios, y la importancia del rol educativo del periodismo económico y financiero se 

plasma mejor en lo que dicen  Starček y Trunk (2013) que los estudios confirman que 

un mayor nivel de educación financiera posee un efecto en la mejora de la 

comprensión de los productos financieros, las nociones y los riesgos de la persona, 

además los indicadores de desarrollo y éxito económico de cada país están 

fuertemente vinculados al nivel de educación financiera. 
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CAPÍTULO II   

DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

2.1    Periódico Síntesis (sección Negocios): 

Se trataba de un medio de comunicación especializado en economía y era 

competencia directa del periódico Gestión. Síntesis se publicaba de lunes a viernes y 

presentaba las secciones de Actualidad Económica y Política, Opinión, Negocios y 

Finanzas.  

En este periódico empecé como practicante del área de Negocios para luego, 

pasar a formar parte de la plantilla de redactores de esa sección y más adelante a ser 

editora de dicha área. Mi labor como practicante y redactora era cubrir las diferentes 

actividades, eventos y conferencias de prensa de diversos actores del quehacer de los 

negocios en el país para luego elaborar informaciones periodísticas a publicarse en el 

periódico. 

Coberturaba o coberturabamos actividades periodísticas del mundo de los 

negocios no sólo para escuchar a las fuentes y determinar si existía algo importante 

para ser trabajado y convertido en información periodística para su posterior 

publicación, sino también para preguntar sobre asuntos de interés general en ese 

momento como algunas medidas decretadas por el gobierno, normas legales 

relevantes, entre otros, para que luego esa data sea transformada en noticia económica 

para su difusión. Tales preguntas estaban asociadas a la línea periodística del 

periódico. 

Además era parte del trabajo el proponer y conseguir entrevistas referidas a 

determinados temas del ámbito de los negocios en el país para luego, ser 
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transformados en informaciones periodísticas a ser difundidas a través del periódico 

siempre acorde con la línea periodística del mismo.  

Como periódico especializado, tenía más páginas para tratar temas relacionados 

al ámbito de los negocios en el país, de manera más amplía frente a un periódico 

generalista, que usualmente no trataba noticias de negocios. Aunque de todas 

maneras, tenía o teníamos que priorizar las informaciones de esta sección porque se 

le asignaba menos páginas que al área de coyuntura económica.  

En esta sección, trataba o trabamos que las informaciones de las fuentes fuesen 

reformuladas, es decir que las informaciones no sean redactadas tal y como las 

fuentes se expresaban para tratar que sean entendibles por la audiencia. Bachmann 

(2005) considera que debe primar la divulgación de conocimientos especializados 

que implica la recontextualización y reformulación de lo que dicen las fuentes con el 

propósito de que sean comprensibles e importantes para los destinatarios. Esa 

reformulación del discurso también amerita que el periodista domine el lenguaje 

original.  

La mayoría de estas informaciones reformuladas tenía rigor periodístico (eran 

veraces y contrastadas), pero trataba o tratábamos que también contengan rigor 

económico desde el punto de vista del respeto por los conceptos económicos, y un 

lenguaje lo más entendible posible. Como dicen Coca y Díezhandino (1991) se debe 

llegar a un punto de equilibrio entre el lenguaje comprensible y el rigor que debe 

poseer la información, sobre todo la económica. 

La especialización de los periodistas que laborábamos en este medio de 

comunicación trató de contribuir a que se tratase de preparar más informaciones con 

rigor periodístico y que las informaciones contengan rigor económico, pero la alta 
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rotación de personal, en busca de mejores pretensiones económicas y laborales, no 

ayudaba en la consecución total de estos rigores.  

Trataba o tratábamos además de ofrecer informaciones económicas sencillas 

con las rigurosidades del caso, a pesar de que ninguno de los profesionales de la 

sección éramos economistas por ese entonces. Coloma (2014) señala que los medios 

de comunicación en general en el país confían en la capacidad de los periodistas para 

informar sobre los diversos aspectos de la economía, toda vez que el 90% de los 

profesionales que laboran en las áreas de economía de los medios de comunicación 

estudió periodismo o comunicación en la universidad. 

De esta manera, trataba o tratábamos tópicos sobre ciertos mercados para 

conocer el comportamiento del mismo en determinados periodos de tiempo, lo que a 

su vez explicaba mejor el impacto de una medida macroeconómica en el ámbito 

microeconómico, o cómo evolucionaba el consumo o la inversión (demanda interna) 

sobre el desempeño de un determinado mercado.  

En el caso de la plaza de gaseosas o de una empresa de bebidas gaseosas, por 

ejemplo, la temporada que más movimiento presenta es en la estación de verano o en 

el primer trimestre del año, siendo su mejor comparativo contra igual temporada o 

lapso de tiempo del año previo, independientemente de cómo le haya ido a la 

demanda interna. Pero eso no quita que ciertas medidas macroeconómicas puedan 

contribuir a alentar el avance de este mercado o viceversa. 

Para elaborar este tipo de informaciones periodísticas, entrevistaba o 

entrevistábamos a gerentes generales de varias empresas líderes del sector, gremios 

empresariales, analistas del rubro y a veces las asociaba con algunos indicadores 

económicos para brindar un panorama más amplio del mercado en beneficio de la 

audiencia. 
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En la sección de Negocios a veces tratamos también, el tema de la elasticidad, 

que viene a ser la sensibilidad que presenta una variable (dependiente) respecto a 

cambios en otra variable (independiente). Entonces siguiendo con el ejemplo de las 

bebidas gaseosas, se tiene que la elasticidad mide la sensibilidad de la cantidad de 

bebidas gaseosas vendidas ante la variación del precio de los mismos.  

Así una pequeña variación en el precio de las bebidas gaseosas genera un 

cambio más que proporcional en el volumen demandado de estos productos. Por 

ejemplo, el precio de las gaseosas se incrementa en 5% y el volumen demandado se 

contrae en más de 5%, entonces la demanda de este producto es elástica. Ahora una 

variación en el precio de las bebidas gaseosas ocasiona un cambio menos que 

proporcional en la cantidad demandada de estos productos. Por ejemplo, el precio de 

las gaseosas aumenta en 5% y la cantidad demandada se reduce menos del 5%, 

entonces la demanda de bebidas gaseosas es inelástica.  

En la práctica esto último (inelasticidad) no sucede en el caso de las bebidas 

gaseosas porque no son artículos de primera necesidad. Entonces estos cambios en la 

cantidad demandada de gaseosas ante cambios en su precio se favorecen por la 

existencia de otros bienes parecidos o sustitutos (jugos de frutas, néctares, etc.), por 

ejemplo, entre otros factores determinantes. 

En esta sección, no mucho informamos sobre algunas estructuras de mercado. 

Así si continuamos con el ejemplo de la plaza de bebidas gaseosas, esta se asemeja a 

un oligopolio, es decir una forma de mercado en la que pocas empresas compiten. En 

este tipo de estructura de mercado, las compañías pueden aplicar o acordar prácticas 

restrictivas para elevar los precios y limitar la producción. También informaba o 

informábamos sobre otros mercados como el automotriz, alimentos, etc. 
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Además en esta sección, informaba o informábamos sobre los estados 

financieros, proyectos e inversiones, etc., de las empresas más grandes o líderes en 

el país, sobre todo las que se negociaban en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) 

porque el desempeño de estas compañías tiene impacto positivo o negativo en su 

valor de mercado (capitalización bursátil), es decir que la cotización de su acción 

puede elevarse o descender en la plaza bursátil local, beneficiando o afectando a los 

inversionistas institucionales (bancos, gestoras de fondos privados de pensiones, etc.) 

y los inversores de a pie como los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) 

por ejemplo. 

Además estas informaciones, antes citadas, presentaban valores o volúmenes 

que ameritaban comparaciones entre determinados períodos de tiempo. Así 

comparaba o comparábamos valores o volúmenes de un mes actual contra el mismo 

mes del año anterior o de un trimestre actual contra igual lapso del año previo o de 

una temporada actual contra igual temporada del año anterior con el objeto de 

observar el crecimiento real. 

También comparaba o comparábamos los valores o volúmenes acumulados o 

en lo que va del año respecto al último día del año previo, toda vez que contribuye a 

realizar un mejor seguimiento del avance de estas variables e indicadores 

económicos.  

O comparaba o comparábamos las variables e indicadores antes citados del mes 

actual versus el mes anterior o el bimestre, trimestre, cuatrimestre o semestre actual 

versus igual periodo previo. Esta comparación ayuda a determinar la tendencia de las 

variables económicas.  

De todas estas comparaciones posibles de variables e indicadores económicos 

en diferentes periodos de tiempo arriba explicados, seleccionaba o seleccionábamos 
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y utilizaba o utilizábamos la o las que mejor se ajustaba o ajustaban al enfoque de la 

información económica a publicar en sintonía con la línea periodística del periódico.   

Asimismo en aras de que los discursos de las informaciones tuviesen lenguaje 

claro traté o tratamos que éstas tuvieran pocas palabras técnicas o extranjeras, que a 

veces empleábamos por cuestiones de espacio y/o premura del cierre de la edición.  

Coca y Díezhandino (1991) consideran que el lenguaje de la información económica 

está lleno de barbarismos y términos técnicos prestados de otros campos.  

Como editora del área de Negocios, aparte de gestionar la sección era 

responsable de revisar y editar las informaciones arriba citadas, así como otras 

informaciones con distinta temática, que elaboraban los redactores de la sección, 

ajustándolas hacia informaciones con rigor periodístico y económico acorde con el 

enfoque y la línea periodística de este medio de comunicación.  

A ello, hay que sumar la exigencia del cruce de informaciones para ciertos 

casos no solo por la rigurosidad periodística y la reputación del periódico, sino 

también porque como dice Del Río (2004) los periodistas económicos deben ser 

rigurosos en el tratamiento de la información y contrastarla, pues manejan datos y 

conceptos que, manipulados o erróneos, pueden perjudicar a las instituciones 

económicas o financieras de las que informa, ya que éstas dependen, en gran parte, 

de la confianza de sus inversores, clientes o accionistas. 

Además revisaba que las informaciones cumplieran o tendieran hacia la 

rigurosidad en materia económica como, por ejemplo, que los conceptos económicos 

no se alterasen por aligerar de alguna manera el lenguaje empleado en beneficio de 

nuestra audiencia. Sino como dicen Coca y Díezhandino (1991) las informaciones 

económicas se pueden tornar en difícilmente comprensibles para los especialistas en 

la materia y también para quienes tienen cierta formación económica.   
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Coordinaba asimismo con el editor general las diferentes informaciones del día 

para su respectiva publicación y para determinar titulares de portada entendibles, 

impactantes y potentes, así como para informar las entrevistas a tener y los temas a 

tratarse en futuros informes e ir avanzando en la elaboración de los mismos, entre 

otros. 

2.2    Diario Expreso (sección Economía) 

Es uno de los principales medios de comunicación generalista, cuya frecuencia 

de publicación es de lunes a domingo y presentaba las secciones del periódico de 

Política, Opinión, Economía, Locales, etc.  

En este diario trabajé como redactora en el área de Economía, coberturando las 

diferentes actividades, eventos y conferencias de prensa de los diversos actores del 

quehacer económico y financiero en el país para luego, elaborar informaciones 

económicas a publicarse en este diario. 

Cubría o cubríamos actividades periodísticas principalmente 

macroeconómicas, luego algunas financieras y microeconómicas, pero no sólo para 

escuchar a las fuentes y determinar si existía algo importante para ser trabajado y 

convertido en informaciones periodísticas, sino también para preguntar sobre asuntos 

de interés general en ese momento como medidas dispuestas por el gobierno, normas 

legales importantes, entre otros, para que después esa data sea transformada en 

informaciones económicas para su publicación. Dichas preguntas estaban asociadas 

a la línea periodística del periódico. 

También proponía y conseguía entrevistas sobre ciertos tópicos de actualidad 

del ámbito económico y financiero en el país para luego, ser convertidas en 

informaciones periodísticas a ser difundidas mediante el periódico acorde con la línea 

periodística del mismo.  
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Las informaciones proporcionadas por las fuentes las reformulaba o 

reformulábamos, en su mayoría, para la audiencia generalista de este periódico, 

dejando de ser simples repeticiones o copias de lo dicho por las fuentes y tratado de 

facilitar su comprensión. Bachmann (2005) considera que lo que debe primar es la 

divulgación de conocimientos especializados que implica la recontextualización y 

reformulación de lo que dicen las fuentes con el propósito de que sean comprensibles 

e importantes para los distintos destinatarios. Esa reformulación del discurso también 

amerita que el periodista domine el lenguaje original.  

Trataba o tratábamos además que estas nuevas informaciones a ser publicadas 

en este medio de comunicación tuvieran rigor periodístico, desde el punto de vista de 

la veracidad, contrastación y tratamiento de las mismas; y rigor económico, teniendo 

en cuenta el respeto por los conceptos económicos, y un discurso entendible. Coca y 

Díezhandino (1991) consideran que se debe llegar a un punto de equilibrio entre el 

lenguaje comprensible y el rigor que debe poseer la información, sobre todo la 

económica. 

Las informaciones económicas en este diario estaban dirigidas a un público en 

general, en el que existían más personas que no sabían mucho de economía y otro 

grupo minoritario que sí tenía conocimiento, situación que exigía que las 

informaciones económicas fuesen lo más entendibles posible para educar al público 

carente de conocimientos económicos. Así Del Río (2004) considera que la 

información periodística debe escribirse de manera clara y directa para que abrace a 

más gente, toda vez que el público demandante de noticias económicas exige que 

éstas sean inteligibles, al margen de que se publiquen en medios generalizados o 

especializados.  
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El lenguaje de estas informaciones económicas y financieras que elaborábamos 

era casi claro en su totalidad, a pesar de que parte de esas informaciones contenían 

palabras extranjeras o tecnicismos tal vez por cuestiones de espacio y/o la premura 

del cierre de la edición y/o tal vez por desconocimiento o vanidad. Según Coca y 

Díezhandino (1991) el lenguaje de la información económica está lleno de 

barbarismos y términos técnicos tomados prestados de otros campos y con ello los 

informadores pretenden mostrar el dominio de la materia y el conocimiento de la 

terminología. Para Del Río (2004) la falta de claridad en la exposición esconde la 

ignorancia del redactor. 

Por esa época todos los profesionales de la sección Economía éramos 

periodistas. Coloma (2014) señala que los medios de comunicación en general en el 

país confían en la capacidad de los periodistas para informar sobre los diversos 

aspectos de la economía, toda vez que el 90% de los profesionales de las áreas de 

economía de los medios de comunicación estudió periodismo o comunicación en la 

universidad. 

Como periódico generalista, las páginas asignadas para la sección Economía 

eran pocas y en ellas se debía colocar las principales informaciones económicas 

(sobre todo las macroeconómicas), y dependiendo de su relevancia algunas 

informaciones financieras y una que otra de negocios. Según Del Río (2014), la 

manera de relatar la noticia, su extensión y tratamiento informativo estarán asociados 

al tipo de medio de comunicación. 

En ese contexto, en la sección de Economía informaba o informábamos sobre 

el Producto Bruto Interno (PBI) que mide la producción de bienes y servicios del país 

en un período de tiempo determinado. Esta misma información sobre el PBI, pero a 
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nivel de sectores económicos también difundía o difundíamos, considerando los 

mismos parámetros de tiempo utilizado para la producción total del país.  

Esto permitió conocer qué rubros económicos alentaron al avance o descenso 

de la producción del país en cierto lapso de tiempo y además determinar qué hecho 

económico o político tal vez ocasionó ese resultado (de crecimiento o retroceso).  

Entre el principal PBI sectorial destaca la minería, pues somos un país minero y 

principal productor de plata, cobre, oro y otros metales. Su comportamiento es 

relevante para el desempeño de la economía peruana, debido a su contribución en la 

composición del PBI, alienta un mejor avance de la economía peruana.  

Informaba o informábamos sobre las exportaciones, es decir las ventas que el 

país realiza al mundo y que constituyen una importante fuente de ingresos y propulsor 

de la actividad económica del país. Además publicaba o publicábamos información 

sobre las exportaciones tradicionales, productos sin valor agregado, como los 

productos mineros, pesqueros, entre otros, y las exportaciones no tradicionales, 

productos con valor agregado es decir que han sufrido alguna transformación en su 

procesamiento productivo.   

En ese contexto, informaba o informábamos sobre la balanza comercial 

peruana, que es la relación de las exportaciones e importaciones del país en cierto 

período, conociendo si la balanza es deficitaria es decir que las importaciones son 

mayores a las exportaciones, o si es superavitaria ósea que las exportaciones son 

mayores que las importaciones. El superávit comercial en el tiempo es bueno para la 

economía de un país. 

Publicaba o publicábamos, además información sobre el desempleo o falta de 

empleo, que es un escenario en el que la oferta laboral (los trabajadores) excede a la 

demanda laboral (las empresas). Este indicador económico es más significativo en 
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países no tan desarrollados, donde los trabajadores no encuentran empleo. Así una 

alta tasa de desempleo implica un problema relevante para un país, toda vez que daña 

el avance económico principalmente. También informaba o informábamos sobre el 

empleo, que es la creación de valor por la actividad realizada por una persona o 

trabajador para un empleador a cambio de una compensación económica. Así la 

oferta y demanda de trabajo alcanzan el equilibrio o pleno empleo principalmente en 

los países más desarrollados.  

Otra información que propalaba o propalábamos era la referente a la 

recaudación total de tributos que las personas jurídicas y naturales deben pagar, 

dependiendo de la actividad económica, laboral, entre otros, a las arcas públicas para 

que lo gasten en programas sociales, salarios de trabajadores públicos (gastos 

corrientes), inversión pública, entre otros. Además difundía o difundíamos 

información sobre el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto a la Renta 

(IR). El primero es un indicador del desempeño del consumo privado y el segundo 

un indicador del empleo, entre otros, dependiendo de la clasificación de IR.  

Así informaba o informábamos también sobre la política fiscal (política 

económica) que se adoptaba en ciertos períodos, considerando el gasto público y los 

ingresos por tributos para mantener la estabilidad económica del país y aportar al 

sostenimiento de una economía en crecimiento, con una inflación baja o manejable y 

avanzando hacia el pleno empleo (la demanda laboral sea igual a la oferta laboral).  

Entonces se aplica una política fiscal expansiva bajando impuestos y/o 

aumentando el gasto público con la finalidad de alentar la demanda del país sobre 

todo, cuando la economía está en recesión y se requiere de apoyo para crecer. Así al 

haber menos tributos y más gasto público en el presupuesto público se origina un 

déficit fiscal.  Y se lleva a cabo una política fiscal restrictiva elevando los tributos 
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y/o reduciendo el gasto público para frenar la demanda del país, cuando existe una 

fase de fuerte crecimiento, que puede conllevar a un excesivo costo de vida. De esta 

manera, al haber más tributos y menos gasto público en el presupuesto público se 

genera un superávit fiscal.  

También publicaba o publicábamos el comportamiento de la inflación que 

acontecía en cierto periodo. La inflación es la subida sostenida y generalizada del 

nivel de precios en el mercado en determinado lapso de tiempo. Este indicador 

además señala una pérdida del poder adquisitivo de la población, es decir que con la 

misma cantidad de dinero se puede adquirir menos bienes y/o servicios.  

Otra información que propalaba o propalábamos era la referente al presupuesto 

público que ocurría en cierto lapso de tiempo. El presupuesto público determina los 

límites de gastos de las entidades públicas en un año fiscal, así como los ingresos que 

los financian, considerando los recursos públicos disponibles, para mantener el 

equilibrio fiscal. Este instrumento de gestión estatal permite alcanzar resultados y 

metas en favor de la población.  

Comunicaba o comunicábamos información sobre la política monetaria que se 

adoptaba en cierto lapso de tiempo, que la dicta el Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP), considerando la cantidad de dinero existente para mantener la estabilidad 

económica del país. De esta manera, se aplica una política monetaria expansiva con 

la finalidad de incrementar la cantidad de dinero en la economía, mediante la 

reducción de la tasa de interés de referencia y del encaje, así como de la adquisición 

de deuda pública. Así al rebajar la tasa de interés de referencia o directriz torna más 

atractivas las tasas de interés de los créditos que otorgan los actores del sistema 

financiero, mientras que al aminorar el encaje hace que las entidades financieras 
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tengan más recursos monetarios para prestar; y al comprar deuda pública otorga más 

dinero al mercado.  ´ 

Así se aplica una política monetaria restrictiva para reducir la cantidad de 

dinero en la economía, a través del aumento de la tasa de interés de referencia y del 

encaje, así como de la venta de deuda pública. Entonces al elevar la tasa de interés 

directriz vuelve más caros los préstamos que ofertan las entidades del sistema 

financiero, en tanto que al aumentar el encaje hace que los entes financieros cuenten 

con menos dinero para prestar; y al vender deuda pública retiran dinero del mercado. 

El encaje es una reserva de activos líquidos que las compañías del sistema 

financiero tienen que mantener en efectivo (en sus bóvedas) con fines de regulación 

monetaria y como depósitos en cuenta corriente. Se trata además de una herramienta 

monetario empleado por el BCRP para regular el ritmo de expansión del préstamo y 

la liquidez del sistema financiero. 

Informaba o informábamos además, sobre el desempeño del crédito total y de 

algunos tipos de préstamos en el sistema financiero regulado, acorde con la 

clasificación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), así como sobre 

el comportamiento de las tasas de interés de tales préstamos y el cumplimiento en el 

pago de las cuotas de los mismos (su incumplimiento denota morosidad).   

Otro tema relevante y de interés púbico en el ámbito financiero era la 

información sobre el Sistema Privado de Pensiones (SPP) principalmente, la 

referente al rendimiento de los fondos privados de pensiones y las comisiones que 

los afiliados pagan por la gestión de sus fondos previsionales a las Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), las modalidades de jubilación, entre otros.   

Además se propalaba información sobre el comportamiento de las tarifas de los 

servicios públicos sobre todo las referidas al servicio eléctrico, de agua y 
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saneamiento, y de telefonía fija y móvil, considerando que tiene un impacto relevante 

en los bolsillos de los ciudadanos principalmente. También algunas normas legales 

de carácter económico, que eran acompañadas por la respetiva explicación de los 

actores ligados a la normativa, entre otros temas económicos y financieros.  

Todas estas variable e indicadores (volúmenes o valores) antes mencionados 

en un mes, bimestre, trimestre o semestre actual las comparaba o comparábamos 

contra las del mismo periodo del año anterior. Esas mismas variables o indicadores 

además, las comparaba o comparábamos de manera acumulada o en lo que va del año 

y también las comparaba o comparábamos mes a mes, bimestre a bimestre, trimestre 

a trimestre y/o semestre a semestre.  

En el enfoque de las informaciones utilizaba o utilizábamos las variables o 

indicadores económicos que mejor se ajustaba o ajustaban al punto de vista de la 

información económica a difundir de acuerdo a la línea periodística del diario. 

Muchas de estas variables e indicadores, así como sus estimaciones tienen 

procedencia estatal, en tanto que analistas económicos, bancos de inversión, 

calificadoras de riesgo, etc., también realizan sus respectivas proyecciones.  

A esto hay que adicionar que ciertas variables e indicadores económicos antes 

mencionadas estaban vinculadas a la coyuntura política y económica internacional 

como la estadounidense y la china principalmente. De esta manera, por ejemplo, un 

menor crecimiento de China impactaría en la economía peruana desacelerando su 

avance, situación que acontecería a través de una menor demanda de cobre peruano, 

es decir menor exportación de este metal al gigante asiático.  

Esto a su vez podría desmejorar el resultado favorable o superavitarios en la 

balanza comercial peruana. Pero ello no queda ahí, Perú es un país minero y esa 

menor demanda de cobre de China podría desalentar las nuevas inversiones mineras, 
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sobre todo en este metal. Eso a su vez, daña la generación de empleo en el país y por 

consiguiente, el consumo privado, entre otros. En suma, perjudicaría al gasto privado 

(inversión privada + consumo privado), golpeando la demanda interna y el PBI 

peruano. 

2.3    Periódico Gestión (sección Economía y sección Finanzas) 

Es el único medio de comunicación especializado en economía a la fecha en el 

país que tiene una periodicidad casi diaria, pues se publica de lunes a viernes y tiene 

entre sus secciones principales: Economía, Finanzas, Negocios, Internacional y 

Política. 

En este periódico laboré en dos oportunidades. La primera vez, trabajé en la 

sección de Economía como redactora cuando este medio de comunicación pertenecía 

a Manuel Romero Caro, y la segunda vez laboré en la sección de Finanzas como 

analista cuando este periódico ya era parte del grupo El Comercio.  

Como redactora de las áreas de Economía y Finanzas, laboré cubriendo las 

diversas actividades de los diferentes actores del quehacer económico y financiero en 

el país para luego preparar informaciones periodísticas que se publicaban en el 

periódico.  

Cubría o cubríamos actividades periodísticas principalmente macroeconómicas 

y financieras, no sólo para escuchar a las fuentes y definir si existía algo importante 

para ser convertido en información periodística para su posterior difusión, sino 

también para preguntar sobre asuntos de interés general en ese momento como 

medidas dadas por el gobierno, normas legales importantes, entre otros, para que 

después esa data sea convertida en información económica y financiera para su 

publicación. Estas preguntas se encontraban asociadas a la línea periodística del 

periódico. 
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Proponía y conseguía entrevistas sobre ciertos tópicos del ámbito económico y 

financiero en el país que solía cubrir y hacerle el seguimiento respectivo para luego, 

ser transformadas en informaciones periodísticas de calidad y con valor agregado, 

que eran difundidas a través del periódico en sintonía con la línea periodística del 

mismo. También elaboraba informes sobre diversos temas financieros, utilizando 

diversas fuentes para enriquecer y dotar de pluralidad y calidad a las informaciones.  

En la temporada en que era parte de la sección Economía, las informaciones 

que las fuentes nos proporcionaban las tratábamos de reformular, es decir que 

buscábamos no redactarlas como las fuentes prácticamente hablaban a fin de que 

fuesen entendibles. Bachmann (2005) es que debe primar la divulgación de 

conocimientos especializados que implica la recontextualización y reformulación de 

lo que dicen las fuentes con el propósito de que sean comprensibles e importantes 

para los distintos destinatarios. Esa reformulación del discurso también amerita que 

el periodista domine el lenguaje original.  

El que las informaciones que las fuentes brindaban no fuesen del todo 

reformuladas por nosotros buscaba tal vez que no se alterase o cambiase mucho lo 

que las fuentes querían decir, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los 

hacedores de informaciones eran más periodistas que economistas. Coloma (2014) 

señala que los medios de comunicación en general en el país confían en la capacidad 

de los periodistas para informar sobre los diversos aspectos que abarca la economía, 

toda vez que el 90% de los profesionales que laboran en las áreas de economía de los 

medios de comunicación estudió la carrera de periodismo o comunicación en la 

universidad, mientras que el porcentaje restante hizo lo propio como economista.  

A veces empleábamos palabras extranjeras o terminología técnica en las 

informaciones económicas, aunque tratábamos de alejarnos de su utilización lo más 
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posible. Aunque Coca y Díezhandino (1991) consideran que el lenguaje de la 

información económica está lleno de barbarismos y términos técnicos de otros 

campos, con lo que los informadores pretenden mostrar el dominio y conocimiento 

de la materia y la terminología. Pero (…) la falta de claridad en la exposición esconde 

la ignorancia del redactor o de la fuente (…). (Del Río, 2004, p 34) 

Sin embargo por aquella época era relevante contar con un discurso 

especializado y entendible a la vez, a pesar que la audiencia a la que llegábamos era 

conocedora de la materia. Pues como dicen Coca y Díezhandino (1991) incluso las 

informaciones económicas se pueden tornar difícilmente comprensibles para los 

especialistas en la materia y también para quienes tienen cierta formación económica. 

Entonces las informaciones económicas por esa época contenían rigurosidad 

económica y periodística, y lenguaje entendible para la audiencia especializada y 

relativamente comprensible para el menor público de a pie que gustaba de este tipo 

de informaciones. Como dicen Coca y Díezhandino (1991) se debe llegar a un punto 

de equilibrio entre el lenguaje comprensible y el rigor que debe poseer la 

información, sobre todo la económica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

En mi etapa de mi paso por este periódico en la sección de Finanzas, las 

informaciones que las fuentes proporcionaban las reformulaba o reformulábamos, es 

decir que no las redactaba o redactábamos como las fuentes hablaban para que sean 

comprensibles para los lectores, aprovechando el conocimiento que había sobre la 

materia, y siempre siguiendo la línea periodística del medio. Bachmann (2005) 

considera que debe primar la divulgación de conocimientos especializados que 

implica la recontextualización y reformulación de lo que dicen las fuentes con el 

propósito de que sean comprensibles e importantes para los distintos destinatarios. 

Además Muñoz-Torres (como se citó en Bachmann, 2005) opina que para poder 
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informar sobre algo con eficacia es necesario conocerlo con un mínimo de 

profundidad.  

Con la reformulación de las informaciones brindadas por las fuentes se buscaba 

elaborar nuevas informaciones especializadas que transmitieran de manera clara y 

comprensible lo que las fuentes explicaban, aprovechando la especialización y que 

todos en la sección de Finanzas éramos economistas. Sobre todo como dice Tambini 

(2010) mientras los productos financieros se tornan más complejos, es difícil hallar 

periodistas experimentados que comprendan bien el material periodístico que están 

preparando para informar a las audiencias.   

Además trataba o tratábamos que las informaciones financieras y los conceptos 

financieros fueran explicadas con sencillez, casi alejados de tecnicismos o palabras 

extranjeras. Coca y Díezhandino (1991) consideran que el lenguaje de la información 

económica está lleno de barbarismos y términos técnicos tomados prestados de otros 

campos. Cuando la información periodística debe escribirse de manera clara y directa 

para que abrace a más gente (Del Río, 2004).  

Sin embargo, cuando era difícil dejar de emplear alguna palabra extranjera o 

algún tecnicismo en las informaciones de finanzas por no encontrar algún sinónimo 

en español o que pueda explicar mejor el concepto o productos financiero o esquema 

financiero, y que pudiese perderse el rigor económico, usualmente explicaba o 

explicábamos la conceptualización del término o producto y/o esquema financiero 

con sencillez para que sea comprensible por el público lector. Del Río (2004) 

considera que es relevante explicar el significado de la terminología en la 

información. 

De lo contrario, como consideran Coca y Díezhandino (1991) los lectores por 

más convencidos que estén de que los contenidos de la sección son relevantes, 
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muchos no se detendrán (para leer) por la existencia de cierta dificultad en el lenguaje 

o la complejidad de los asuntos tratados. 

Además por aquella época llegábamos al público especializado y también al no 

especializado, carente de conocimientos financieros y que está ávido por conocer y 

aprender más y buena información financiera, por lo que elaboraba o elaborábamos 

informaciones con sustento financiero y con lenguaje comprensible para estos 

públicos. Pues como señalan Atkinson et al, Kempson et al, Robson y Schwartz 

(como se citó en Starček y Trunk, 2013) en numerosos países las investigaciones 

presentan una práctica financiera insuficiente de los consumidores, así como un 

promedio de baja educación financiera de parte de ellos, independientemente de los 

ingresos y el estatus social. 

De esta manera, las informaciones que trabajé y trabajábamos presentaban rigor 

periodístico (tenían veracidad, contrastación y tratamiento adecuado) y económico, 

y manteniéndose los conceptos económicos y financieros con lenguaje lo más 

sencillo posible. Como sostienen Coca y Díezhandino (1991) se debe llegar a un 

punto de equilibrio entre el lenguaje comprensible y el rigor que debe poseer la 

información, sobre todo la económica. 

En esta segunda fase de mi participación en este medio de comunicación, en el 

área de Finanzas, de acuerdo a la importancia del tema ampliaba o ampliábamos las 

informaciones, procedentes de conferencias de prensa u otros eventos periodísticos o 

de entrevistas propias, con los puntos de vista de otras fuentes y análisis del tema 

tratado, brindándole un valor agregado a las informaciones. Del Río (2004) opina que 

el ofrecer un aporte analítico y valorativo a la información especializada como la 

económica lo que hace es enriquecerla, lo que contribuirá a que las noticias 

económicas sean las mejores, las más relevantes y las más completas.  



45 

 

Como periódico especializado, tenía más páginas y por tanto, más espacio para 

tratar tópicos relevantes de manera más extensa frente a un periódico generalista. De 

esta manera, en las páginas asignadas al área de Economía y de Finanzas se colocaban 

las principales informaciones económicas y financieras de una manera más amplía 

que la del resto de medios impresos. Coloma (2014) considera que la información 

financiera en las secciones de economía de los medios de comunicación generalistas 

es menor respecto a las noticias de macroeconomía o microeconomía, debido a que 

su preparación como lectura demandan de un mayor grado de especialización, que 

no poseen la mayoría de periodistas económicos ni las audiencias en general.  

Es importante destacar que la especialización de los periodistas que laboraban 

en este medio de comunicación, tanto en las secciones de Economía como en 

Finanzas, favorecía una mayor productividad y calidad en la información que 

publicábamos, y tornaba por tanto al periódico aún más competitivo en su rubro. 

Incluso dentro de las mismas secciones como Economía, por ejemplo, algunos 

escribíamos más sobre recaudación, entre otros; mientras que en Finanzas, por 

ejemplo, algunos redactábamos más sobre sistema financiero (banca y 

microfinanzas) y otros mercados de valores, entre otros.  

Como señala Roll (1967) para Adam Smith la división del trabajo es la 

principal causa de la productividad; mientras que Blaug (2001) sostiene que para 

Smith la fuente de la mejora de la productividad del trabajo proviene de la 

especialización en la empresa. Además Smith (como se citó en Blaug, 2001) 

considera que esto (la productividad) se debe a la mayor destreza de los trabajadores 

concentrados en una sola tarea y el tiempo que se ahorra cuando no existe la 

necesidad de ir de una tarea a otra.  
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Sección Economía 

De esta manera, en la sección de Economía propalaba o propalábamos 

información sobre el PBI (principal variable agregada), así como el PBI por sectores 

económicos especialmente los rubros primarios como minería y pesca, entre otros, 

pero de manera más amplia y con mayor despliegue que en los medios generalistas. 

También comunicaba o comunicábamos sobre la producción de electricidad, que 

brinda señales del avance, retroceso o estancamiento de la economía nacional, en 

sintonía con el comportamiento de las empresas, quienes son las principales 

compradoras de electricidad.  

Informaba o informábamos además sobre la demanda interna del país, que es 

un indicador que mide el gasto en consumo e inversión que llevan a cabo el sector 

público y el sector privado en una economía durante un plazo determinado. Se trata 

de un indicador relevante del nivel de avance y bienestar del país, pues cuando la 

demanda interna registra expansión, la economía también propende a seguir la misma 

dirección.  

Propalaba o propalábamos también información sobre el consumo, que es un 

componente relevante en la composición del PBI, y sobre la inversión, que se 

constituye en el motor de avance de la economía nacional. Así mediante 

informaciones sobre la variable consumo privado se conoce el gasto de las familias 

al comprar bienes y servicios en determinados períodos y se puede conocer su 

evolución en el tiempo y hacer comparaciones con otros períodos. 

Esas mismas comparaciones se pueden realizar con las informaciones sobre la 

inversión privada, pues brindan conocimiento del gasto que ejecutan las empresas del 

ámbito privado en su contribución al crecimiento del país. Similares comparaciones 

se pueden llevar adelante con la data de inversión pública, que es el gasto que el 
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sector público realiza utilizando los ingresos por tributos para apoyar el avance 

económico del país.  

Informaba o informábamos además sobre el consumo de cemento por ejemplo, 

que es un indicador asociado al desempeño de la inversión principalmente, la privada 

y de la economía del país. De esta manera, si el consumo de cemento avanza, la 

inversión privada también lo hace al igual que la economía y viceversa. 

Otras informaciones que propalaba o propalábamos por este medio de 

comunicación versaban sobre las exportaciones peruanas en general, así como las 

tradicionales y no tradicionales, y el desempeño de la balanza comercial en 

determinado periodo de tiempo. Cuando existe superávit comercial, la balanza por 

cuenta corriente suele ser positiva. La balanza por cuenta corriente forma parte de la 

balanza de pagos y es uno de los indicadores económicos que detalla las compras y 

ventas de bienes y servicios del país con el resto del mundo.    

También informaba o informábamos sobre el empleo, el desempleo, la 

recaudación impositiva de las empresas y personas en general, así como del IGV y el 

IR; la política fiscal que se aplicaba en ese entonces, el presupuesto público y la 

inflación. Además de algunas normas legales de carácter económico que tuvieran 

impacto en la economía, en cuyo caso eran detalladas por especialistas en la materia 

para profundizar y explicar mejor la información acorde con la línea periodística del 

medio de comunicación. 

Asimismo todas estas variables e indicadores económicos, cuando eran 

relevantes las complementaba o complementábamos con entrevistas a analistas 

económicos, tributaristas, gremios, funcionarios públicos, entre otros, asociados a 

ciertos temas, para ampliar y explicar su impacto en los agentes económicos y la 
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economía local, reflejando siempre en el punto de vista de la información económica 

a publicar la línea periodística del medio. 

 De esta manera, todas estas variable e indicadores (volúmenes o valores) antes 

mencionados en un mes, bimestre, trimestre o semestre actual las comparaba o 

comparábamos versus las del mismo periodo del año anterior. Además esas mismas 

variables o indicadores (volúmenes o valores) las comparaba o comparábamos de 

manera acumulada o en lo que va del año y también las comparaba o comparábamos 

mes a mes, bimestre a bimestre, trimestre a trimestre y/o semestre a semestre. Así 

utilizaba o utilizábamos las variables o indicadores económicos en distintos periodos 

de tiempo y empleaba o empleábamos las que mejor se ajustaban al enfoque de la 

información económica a publicar según la línea periodística del periódico.  

Ciertas variables e indicadores económicos están vinculadas a la coyuntura 

política y económica internacional principalmente, con lo que sucede en Estados 

Unidos y China. De esta manera, por ejemplo, un menor crecimiento de Estados 

Unidos, uno de los principales destinos de productos peruanos, implica para el Perú 

una menor demanda de ciertos productos que elaboramos, en otras palabras 

exportaremos menos productos a Estados Unidos. Esos menores ingresos por 

exportaciones a su vez implican menos recaudación tributaria, menos empleo en el 

país, entre otros.  

Todas estas variables e indicadores económicos, así como sus proyecciones 

provienen del sector público, en tanto que analistas económicos y/o financieros, 

bancos de inversión, calificadoras de riesgo, etc., también realizan sus respectivas 

estimaciones.  
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Sección Finanzas 

En esta sección, publicaba o publicábamos información de manera más amplia 

y explicativa, que en los medios generalistas, referente a la política monetaria 

(expansiva o restrictiva) que establecía en determinado período el BCRP, teniendo 

en consideración la cantidad de dinero existente para mantener la estabilidad 

económica del país. En esta decisión de política monetaria, ya sea expansiva o 

contractiva, participaron la tasa de interés de referencia, los encajes y la deuda 

pública. 

Es relevante destacar que la dirección que tome la tasa de interés de política 

monetaria impacta en la tasa de interés de los créditos corporativos en moneda local 

principalmente, y conforme mantenga su direccionalidad llegará al resto de tipos de 

préstamos en soles en el sistema financiero, de acuerdo a la clasificación de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Y también alcanza a las tasas de 

interés de los depósitos en soles. 

En ese contexto, comunicaba o comunicábamos información acerca del 

comportamiento de las tasas de interés tanto activas (que se cobran por los créditos) 

como las pasivas (que se pagan por los depósitos) en moneda local, considerando que 

tasas de interés mayores por los créditos favorecen a su vez mayores tasas de interés 

para los depósitos en el sistema financiero y viceversa. 

Entonces si el BCRP opta por una política monetaria expansiva su tasa de 

interés de referencia se rebaja, lo que hará que el costo de los créditos en soles de los 

entes financieros también se reduzca inicialmente en los préstamos corporativos y si 

se mantiene en el tiempo está política monetaria, esa mejora del costo de los 

préstamos corporativos en soles llegará a los otros tipos de créditos. Esta postura de 
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política monetaria expansiva a su vez hace que las tasas de interés que se pagan por 

los depósitos en soles también retrocedan. 

De igual modo, si el BCRP decide por una política monetaria contractiva su 

tasa de interés de referencia se eleva, lo que hará que el costo de los créditos en soles 

de los entes financieros también suba inicialmente en los préstamos corporativos en 

soles y si se mantiene en el tiempo está política monetaria, esa alza en el costo de los 

préstamos corporativos en soles llegará a otros tipos de créditos. Esta postura de 

política monetaria contractiva a su vez hace que las tasas de interés que se pagan por 

los depósitos en soles también mejoren. 

Pero también la competencia entre entes financieros determina una mejor tasa 

de interés tanto para los préstamos como para los ahorros, mientras que un avance en 

las tasas de interés de los bonos soberanos peruanos (al ser tasas de referencia para 

los créditos de largo plazo), que podría suceder por una venta de estos títulos valores 

por parte de los inversionistas extranjeros para comprar dólares e irse en busca de 

otros activos más rentables (lo que haría que el precio de estos bonos bajen), por 

ejemplo, podría elevar el costo del crédito hipotecario en soles y viceversa. 

En tanto que la tasa de interés en dólares de los préstamos está asociada al costo 

del fondeo del exterior de las entidades financieras, es decir al costo de los recursos 

que captan del extranjero los entes financieros, que a su vez se encuentra relacionado 

al riesgo país y a la política monetaria de los bancos centrales del exterior 

principalmente el estadounidense.  

Así si el riesgo país sube y/o la política monetaria de la Reserva Federal (FED) 

de los Estados Unidos (EE.UU.) es contractiva, el costo del fondeo del exterior se 

incrementa y por tanto, las tasas de interés de los préstamos en dólares en el país se 

elevan; y si el riesgo país baja y/o la FED opta por una política monetaria expansiva, 
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el costo del fondeo del exterior baja y por tanto las tasas de interés de los créditos en 

dólares retroceden. 

El riesgo país mide la probabilidad o capacidad de un país de conseguir o no el 

pagar sus obligaciones financieras cuando corresponda. Entre sus determinantes se 

incluyen factores económicos y el riesgo político, de acuerdo a ello logra una 

calificación crediticia internacional. Además el riesgo país se suele medir por la 

prima de riesgo, cuando el riesgo país es alto implica una mayor prima de riesgo y 

viceversa. Este indicador sirve de orientación a los inversionistas que prevén hacer 

negocios en un determinado país, pues les avisa si el precio por apostar por cierta 

nación es más o menos alto. 

En algunos episodios en los que las tasas de interés de los créditos en soles y 

dólares suben, el BCRP puede intervenir, empleando uno de sus instrumentos de 

política monetaria, rebajando así las tasas de encaje en soles y dólares 

respectivamente para liberar liquidez (recursos monetarios) al mercado financiero, 

favoreciendo el descenso del costo de los créditos en soles y dólares. Se trata de una 

medida de política monetaria expansiva. 

En otros episodios en los que las tasas de interés de los créditos en soles y 

dólares bajan, el BCRP puede intervenir, utilizando uno de sus herramientas de 

política monetaria, elevando las tasas de encaje en soles y dólares respectivamente 

para ajustar liquidez (recursos monetarios) en el mercado financiero, favoreciendo la 

subida del costo de los créditos en soles y dólares. Se trata de una medida de política 

monetaria contractiva. 

Comunicaba o comunicábamos además sobre el desempeño de los préstamos 

totales y de algunos tipos de créditos en el sistema financiero regulado, acorde con la 

clasificación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), considerando 
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que existe una correlación entre el avance de los créditos y el crecimiento económico 

y viceversa. De esta manera, el crecimiento de los tipos de préstamos empresariales 

en el sistema financiero está asociado al buen desempeño de la inversión privada y 

por ende, en el avance la economía y viceversa. En tanto que el buen desempeño de 

los préstamos hipotecarios denota la confianza de las familias en la economía y está 

vinculado a la dinámica del empleo y del PBI al ser un endeudamiento de largo plazo 

y viceversa. Los préstamos de consumo también están más asociados al desempeño 

del empleo, el consumo privado y el PBI. 

Informaba o informábamos también sobre el desempeño de la calidad de la 

cartera crediticia en general y por tipos de préstamos. Así la morosidad de los créditos 

en el sistema financiero mejora o disminuye al estar las empresas y las personas al 

día en sus obligaciones financieras cuando la economía está en crecimiento porque 

las empresas producen más y contratan más personal porque esperan mejores ventas, 

mientras que la morosidad de los préstamos avanza o sube al estar las empresas y 

personas con atrasos en sus pagos cuando la economía retrocede porque las 

compañías producen menos y contratan menos personal o los despiden porque 

aguardan menores ventas.  

El estado de resultado (ganancias o pérdidas) de las entidades financieras 

podría reflejar de alguna manera el comportamiento de la calidad del portafolio 

crediticio, pues un deterioro en la capacidad de pago de las empresas y/o personas 

implica la realización de mayores provisiones y por ende, menores utilidades; en 

cambio una buena capacidad de pago de las compañías y/o personas implica la 

realización de menores provisiones y por consiguiente, mejores utilidades.  

Las provisiones son reservas de dinero que los entes financieros realizan por 

los créditos otorgados para que, en una eventualidad de problemas en su 
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recuperación, o de haber épocas difíciles o pérdidas, éstas tengan como encarar o 

solventar esas eventualidades. 

Otro tema que informaba o informábamos era el referente a las refinanciaciones 

y reprogramaciones de los pasivos o deudas financieras de los clientes en el sistema 

financiero. Ambas opciones financieras constituyen un reperfilamiento de los 

préstamos de los prestatarios. Sin embargo, los deudores refinancian sus pasivos 

cuando ya cayeron en morosidad o impago, mientras que los prestatarios 

reprograman sus deudas antes de caer en mora para tener más liquidez o dinero en el 

bolsillo o para aprovechar un mejor costo de financiamiento.  

También comunicaba o comunicábamos acerca del desempeño de los ahorros 

en el sistema financiero, cuyo avance denota excedentes de liquidez de parte de 

empresas y personas en busca de opciones de inversión remuneradas adecuadamente 

o que por lo menos paguen por encima de la inflación, en sintonía con el PBI peruano 

y viceversa.  

Otro tema relevante y de interés púbico en materia financiera era la información 

sobre el Sistema Privado de Pensiones (SPP) principalmente, la referente al 

rendimiento de los fondos privados de pensiones y a la composición de las 

inversiones en activos (bonos y acciones) en el país y en el exterior de los diversos 

fondos que las gestoras de fondos pensionarios privados administran.  

La rentabilidad de los fondos previsionales privados está relacionada al 

desempeño de las inversiones que las Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones (AFP) realizan, las que a su vez dependen de una serie de factores 

coyunturales en materia económica y política a nivel local e internacional que pueden 

perjudicar o beneficiar los mercados financieros y su rendimiento. Por ejemplo, un 

ruido político en el país puede fastidiar a los inversionistas extranjeros, quienes 
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pueden optar por vender sus bonos soberanos para ir en busca de plazas más estables 

y atractivas. Esta venta de títulos de Gobierno empujará los precios de estos papeles 

a la baja y las tasas de interés al alza, lo que afectará el rendimiento de los fondos 

previsionales que están compuestos por bonos, al reducirse el valor de estos títulos 

de deuda (los bonos). 

Además informaba o informábamos sobre el desempeño de las comisiones que 

los afiliados pagan por la gestión de sus fondos a las Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones (AFP) y del estado de resultados (ganancias o pérdidas) de las 

AFP en determinado periodo de tiempo. Asimismo propalaba o propalábamos 

información sobre el comportamiento de los cotizantes, es decir el avance de los 

afiliados activos o que aportan mensualmente a sus fondos pensionarios, situación 

que es importante para que cuenten con una mejor tasa de reemplazo o una mejor 

pensión, cuando dejen de laborar.  

La tasa de reemplazo es un indicador de cómo un sistema pensionario logra o 

no su objetivo de proporcionar los ingresos adecuados a los trabajadores en el 

momento de la jubilación con relación a los ingresos que éstos obtenían cuando 

estaban en actividad laboral. Así por ejemplo, si el último sueldo de un trabajador fue 

de 800 soles y obtiene una pensión de 500 soles, luego de jubilarse, entonces la tasa 

de reemplazo es de 62.50% (500 soles / 800 soles). En este caso, la pensión del 

jubilado es más de la mitad de lo que recibía cuando trabajaba. Informaba o 

informábamos además sobre las diversas modalidades de jubilación y opciones 

pensionarias en el sistema previsional privado para mejorar el conocimiento y la toma 

de decisiones de los afiliados próximos a jubilarse, entre otros.  

Otra información que publicaba o publicábamos era en torno al tipo de cambio, 

que es la relación existente entre el precio de una divisa y otra, en otras palabras 
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señala cuántas monedas de una divisa se requieren con la finalidad de conseguir una 

unidad de la otra moneda. Por ejemplo, para obtener un dólar tengo que entregar 3.33 

soles. Los peruanos siempre observan el desempeño de la divisa estadounidense y 

sus vaivenes están asociados no sólo a la coyuntura política y económica nacional, 

sino también a la coyuntura externa. 

Así la existencia o no de ruido político local, el resultado de la balanza 

comercial, el desempeño de las inversiones en el país, entre otros, impactan de ser el 

caso, de manera positiva y negativa en esta moneda extranjera. Asimismo la 

coyuntura geopolítica mundial, el comportamiento de la economía de Estados 

Unidos, Europa y China; así como las políticas fiscales y monetarias de estos países 

también tienen efectos sobre el dólar, pudiendo elevar o disminuir su cotización.  

Así por ejemplo, una política fiscal expansiva en los Estados Unidos (EE.UU.), 

para alentar su crecimiento, podría implicar una mayor emisión de bonos del Tesoro 

de ese país (conocidos como Treasuries) para financiar el menor ingreso por tributos 

y el mayor gasto público en ese país. Esta necesidad de financiamiento por parte de 

EE.UU. podría elevar la tasa de interés que paga a los inversionistas por esos títulos 

de gobierno, situación que a su vez podría generar una salida de inversionistas 

extranjeros de los países emergentes como Perú, con la consiguiente subida de la 

cotización del dólar en el país. Esta apreciación de la moneda estadounidense en el 

Perú se debe a que los inversores foráneos venden sus bonos soberanos en soles para 

comprar dólares para llevárselos a EE.UU. para adquirir títulos de gobierno de ese 

país.  

Asimismo el BCRP puede intervenir comprando o vendiendo dólares ante un 

alza o descenso muy rápido de esta moneda extranjera para minimizar cualquier 

efecto negativo que pueda resultar de esa fluctuación. Este actuar del ente emisor se 
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denomina régimen cambiario de flotación sucia. Esta intervención del BCRP puede 

ser de manera directa adquiriendo o vendiendo dólares en la plaza o de manera 

indirecta, colocando o retirando papeles de deuda en el mercado. Este régimen 

cambiario ayuda al BCRP a actuar ante choques adversos y sus efectos resultantes. 

En esta sección propalaba o propalábamos también información sobre los 

fondos mutuos, que se constituyen como alternativa de ahorro e inversión que pueden 

realizar de manera voluntaria las personas naturales y jurídicas para obtener un 

rendimiento, que puede variar en el tiempo. Así los inversionistas de estos fondos 

entregan su dinero a las gestoras de fondos mutuos para que inviertan dichos recursos, 

de acuerdo a lo que decidan y al riesgo que estén dispuestos a soportar (tolerancia al 

riesgo) los clientes. 

De esta manera, los inversionistas pueden optar por fondos mutuos de deuda, 

compuestos por inversiones en instrumentos de deuda o pasivos como bonos, letras, 

depósitos en el sistema financiero, etc.; o en fondos mutuos de renta variable, 

compuestos por inversiones en acciones; o en fondos mutuos mixtos, compuestos por 

inversiones en bonos y acciones. U en otros más sofisticados como fondos mutuos 

garantizados, compuestos por inversiones que garantizan un porcentaje del capital y 

ofrecen una ganancia variable; entre otros. Las gestoras de fondos mutuos son 

reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en el Perú. 

También comunicaba o comunicábamos información sobre los fondos de 

inversión, que se constituyen como otra opción de ahorro e inversión que pueden 

realizar los ahorradores (principalmente empresas) para obtener una rentabilidad en 

el tiempo. Así los inversionistas de estos fondos entregan su dinero a las gestoras de 

fondos de inversión para que inviertan sus recursos en el tipo de fondo de inversión, 

que consideran adecuado para maximizar ganancias. Así existen fondos de inversión 
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compuesto por inversiones en bonos, acciones, divisas, bienes inmuebles, entre otros. 

Las empresas administradoras de fondos de inversión son reguladas por la SMV en 

el Perú. 

Es relevante destacar que existen diferencias entre los fondos mutuos y los 

fondos de inversión. Una de ellas es que los fondos de inversión tienen un plazo de 

inversión determinado y no son rescatables, es decir los inversionistas no pueden 

retirar sus aportes hasta cumplir el plazo determinado. En cambio, los fondos mutuos 

son de alta liquidez y los inversionistas cuentan con plazos mínimos de permanencia 

para estar exonerados de ciertos pagos aplicables a los rescates (retiros de sus 

inversiones). Otra diferencia es que en los fondos de inversión el número de cuotas o 

de títulos valores que representa la inversión es limitado y por tanto, el precio de la 

cuota mínima para participar en este producto suele ser alta, tornándose de esta 

manera en una alternativa de inversión para inversores institucionales (aseguradoras, 

gestoras de fondos de pensiones, etc.) o de alto patrimonio. 

También publicaba o publicábamos información referente a los fondos 

colectivos, que son la conformación de grupos cerrados de personas jurídicas o 

naturales, que constituyen aportes mensuales durante cierto plazo con la finalidad de 

constituir un fondo común para la compra de bienes o servicios materia de un 

contrato, ya sea a través de adjudicaciones periódicas a realizar por sorteo o remate, 

las cuales son financiadas con el fondo colectivo. Las empresas gestoras de fondos 

de colectivos son también, reguladas por la SMV en el Perú y se trata de una 

alternativa de financiamiento para personas naturales o empresas que pueden esperar 

para hacerse del bien o que no tienen premura para contar con el bien materia del 

contrato. 
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También comunicaba o comunicábamos información sobre el desempeño de la 

Bolsa de Valores de Lima (BVL). Las bolsas de valores son organizaciones privadas 

que otorgan las facilidades para la compra y venta de papeles comerciales como 

títulos de renta fija (bonos y otros) y de renta variable (acciones), y son sensibles 

principalmente a factores económicos y en menor escala a factores políticos. Lo que 

acontece en las bolsas también influye en otros mercados financieros. Así por 

ejemplo, un movimiento importante en la bolsa de New York o Wall Street 

repercutirá en las bolsas de valores a nivel global, considerando que Estados Unidos 

es la economía más grande del mundo. Por lo que un movimiento relevante en el 

mercado de valores estadounidense también impacta en la BVL. 

El desempeño del PBI y del empleo son dos factores económicos que pueden 

impactar en las bolsas de valores, incluida la peruana, de manera positiva o negativa. 

Cuando el PBI avanza genera buena expectativa entre los inversionistas, pero cuando 

el PBI retrocede causa temor entre los inversores, y en ambos casos puede influir en 

el comportamiento de la bolsa. Las acciones financieras en la BVL están muy 

correlacionadas a la dinámica de la economía local. De igual forma, acontece con el 

dato de empleo, pues una señal de que la economía crece bien es que el desempleo 

sea menor, de lo contrario una economía que decrece implica un avance del 

desempleo, ambos ejemplos pueden tener efecto en los inversores y la bolsa. 

El precio de las materias primas o commodities, como el cobre, constituye otro 

factor determinante en el desempeño del mercado de valores, cuya volatilidad no 

favorece la bolsa. La cotización de los metales es más importante en el caso peruano, 

pues la bolsa local está muy concentrada en acciones mineras. Entonces una caída en 

el precio de este metal rojo afecta el desempeño de los papeles mineros y de la BVL, 
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y una subida en la cotización del cobre favorece el avance de las acciones mineras y 

de la bolsa limeña.  

El comportamiento de la tasa de interés de política monetaria y de la inflación 

también son otros factores económicos que influyen en el desempeño de la bolsa de 

valores. Así una estabilidad económica, objetivo de los bancos centrales, es sinónimo 

de una inflación moderada. Pero cuando la inflación avanza, la gente pierde poder 

adquisitivo, y disminuye el avance de la economía; y cuando la inflación desciende 

o hay deflación, baja de precios generalizada, se denota debilidad de la economía. 

Ambos casos no son bien observados por los inversionistas, pudiendo impactar en la 

bolsa. 

En tanto que si el banco central eleva su tasa de interés de política monetaria 

puede ser signo de que la economía camina bien, el costo de financiamiento de los 

bonos de Gobierno también se elevaría y los inversionistas optarían por comprar estos 

papeles por sus atractivas tasas de interés y menor precio, dejando de lado la 

preferencia por las acciones. En cambio, un descenso de la tasa de interés de política 

monetaria puede ser signo que la economía no avanza bien y el costo del 

financiamiento de los bonos de Gobierno bajaría, por lo que los inversionistas ya no 

optarían por comprar estos títulos de deuda porque sus tasas de interés ya no serán 

atractivas y el precio será alto, y más bien preferirán acciones, entre otros factores.  

Así publicaba o publicábamos información referente al mercado de renta 

variable o mercado de acciones, representando estos títulos (las acciones) una porción 

del capital social de una empresa y se emiten en una cantidad limitada para que los 

inversionistas puedan adquirirlas, convirtiéndose en socios de una parte de la 

compañía y obteniendo determinados derechos sobre la unidad productiva. 
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Las compañías tienen la opción de financiarse emitiendo acciones para crecer 

y continuar operando sin necesidad de endeudarse en el mercado de capitales 

emitiendo papeles de renta fija (bonos y otros) o tomando créditos en el sistema 

financiero. Sin embargo, las rentabilidades de las acciones de las empresas son 

inciertas, es decir que no se encuentra garantizadas ni la devolución de los capitales 

invertidos ni los rendimientos de los activos. Ello torna más riesgosos a estos activos 

de renta variable (acciones) frente a los activos de renta fija (bonos), por lo que los 

rendimientos de las inversiones en acciones son mayores a las ganancias de las 

inversiones en bonos, por ejemplo.  

Ademas los inversionistas que adquirieron acciones de una compañía X, por 

ejemplo, pueden lograr ganancias percibiendo dividendos anuales o vendiendo sus 

acciones en la empresa X a otros inversionistas por un precio mayor al que pagaron 

por estos papeles comerciales inicialmente. Así si la empresa X obtiene ingresos 

superiores a sus gastos, logrará beneficios, pudiendo quedarse una parte en la 

compañía y la otra porción repartirse como dividendo entre los accionistas 

proporcionalmente al número de acciones que posean los inversores.  

De esta manera, informaba o informábamos sobre la entrega de dividendos que 

repartían las empresas del mercado de valores local, considerando que algunas 

adelantaban este beneficio entre sus accionistas y otras demoraban en la repartición. 

Otros inversionistas suelen observar esta práctica de las compañías a fin de ofertar 

por estos títulos, pues se constituye en una buena práctica de las empresas y también 

en una no muy buena conducta de ellas respectivamente. 

Es relevante resaltar que las plazas de acciones o de renta variable reflejan las 

expectativas de las compañías y por ende, la situación económica de los países. 

Entonces en el ámbito de los activos financieros de renta variable (acciones) 
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informaba o informábamos sobre algunos índices bursátiles, que son índices de 

referencia que se elaboran con un grupo de valores de compañías cotizados en los 

mercados de capitales en ciertos periodos y los rendimientos de los índices bursátiles 

se consiguen con la variación de sus valores en determinado periodo respecto a otro 

lapso de tiempo. Los índices bursátiles constituyen un buen indicador de la economía 

cuando agrupan las principales unidades productos de un país.  

Entre los principales índices bursátiles estadounidenses se encuentran el Dow 

Jones Industrial Average formado por 30 empresas de ese país, el S&P 500 

conformado por 500 principales empresas del Nasdaq y de la Bolsa de Nueva York 

(NYSE), y el Nasdaq Composite compuesto por todos los títulos (nacionales y 

extranjeros) que cotizan en el mercado Nasdaq (más de 5000 compañías). En tanto 

que entre los índices bursátiles limeños destacan el Índice General de la BVL, que es 

el referente internacional del mercado de valores peruano y que refleja además, la 

tendencia promedio de las principales acciones que cotizan en el mercado de valores 

local. Agrupa a las acciones más líquidas del mercado y está compuesto por unas 40 

empresas. Mientras que el Índice Selectivo de la BVL se constituye en un indicador 

bursátil que abraza a las 15 empresas líderes y más líquidas (de rápida negociación) 

del mercado.  

Comunicaba o comunicábamos además información sobre el mercado de deuda 

o de renta fija, en la que los participantes adquieren y venden papeles de deuda como 

bonos. En esta plaza, las empresas emiten bonos para financiar sus inversiones en el 

mercado de valores y los inversionistas compran estos papeles de deuda de las 

empresas. Producto de esta transacción las compañía o emisoras de los bonos se 

encuentran obligadas a realizar pagos en una cantidad y periodo establecido con la 

emisión de los títulos de deuda en favor de los inversionistas. Estos inversores 
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tenedores de bonos saben de los intereses o rendimientos que recibirán desde el 

momento que adquirieron los papeles de deuda y que la devolución de su dinero 

invertido está garantizada por las empresas emisoras de los bonos. Como se trata de 

inversiones de menor riesgo frente a las acciones, la ganancia esperada por los bonos 

es menor a la de las acciones. Si los tenedores de los bonos los mantienen hasta sus 

vencimientos percibirán una rentabilidad fija, pero si optan por ofertarlos, entonces 

el precio de estos papeles variará.  

Pocas veces informe o informamos sobre las titulizaciones, toda vez que es una 

opción de financiamiento e inversión no muy común en el país. La titulización es un 

proceso de transformación de un activo financiero poco líquido (difícil negociación) 

en un título de renta fija más líquido (fácil negociación), en el que la entidad 

financiera cede el riesgo crediticio a otro ente financiero. Los créditos financieros son 

los activos financieros más transformados.  

De esta manera, la entidad financiera selecciona de su portafolio crediticio (en 

el activo de su balance) un tipo de préstamos de similares características, por ejemplo 

los créditos hipotecarios, que son agrupados para ser vendidos a una empresa 

titulizadora. Con esta operación, la entidad financiera retira de su balance un grupo 

de activos poco líquidos (con mayor riesgo) y lo traslada al balance (activo) de la 

compañía titulizadora, quien emite bonos hipotecarios titulizados, respaldados por 

los préstamos hipotecarios, para ofertarlos a los inversionistas. 

Es importante destacar que la crisis subprime en Estados Unidos estuvo 

relacionada con similar tipo de papeles comerciales o de deuda hipotecaria que 

estaban respaldados por el repago de los créditos hipotecarios. Estos títulos valores 

remuneraban con una tasa de interés a los inversionistas. Lo que sucedió es que las 

entidades financieras de ese país otorgaron préstamos hipotecarios a personas con 
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perfil de riesgo elevado y estos entes financieros para continuar otorgando nuevos 

préstamos hipotecarios empaquetaron estos créditos hipotecarios de alto riesgo y 

emitieron títulos de deuda que tenían como respaldo el repago de ese grupo de 

préstamos hipotecarios con riesgo elevado, papeles que fueron adquiridos por 

inversionistas quienes recibían una remuneración por esa inversión (vía tasas de 

interés). 

El problema sucedió cuando los prestatarios de las hipotecas dejaron de pagar 

sus créditos y por tanto, las empresas que emitieron los papeles de deuda dejaron de 

cumplir con sus obligaciones para con sus inversionistas (las remuneraciones). 

Muchos de estos inversionistas eran institucionales como bancos, aseguradoras, 

fondos de pensiones y otros de EE.UU. y de otros países que se afectaron con esta 

situación e incluso perjudicaron indirectamente a otros como los jubilados o afiliados 

a los sistemas de pensiones. por ejemplo. 

Comunicaba o comunicábamos información sobre el estado de resultados 

(ganancias y/o pérdidas) en general y por sectores de las principales empresas que 

listan en la bolsa limeña, entre otras informaciones. Esta data es relevante para los 

inversionistas y los mercados financieros para elegir mejor los títulos valores de 

determinados sectores económicos que formarán parte de su portafolio de 

inversiones, entre otros indicadores o variables económicas. 

También informaba o informábamos sobre las normas legales que se 

publicaban referente a las variables e indicadores ligados a las finanzas antes 

mencionadas, informaciones que eran explicadas y complementadas con entrevistas 

a analistas financieros, funcionarios públicos, entre otros, para ampliar y explicar su 

impacto en las empresas, los usuarios y la economía local, de acuerdo a la línea 

periodística del medio de comunicación. 
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Todas estas variables e indicadores (volúmenes o valores) antes mencionados 

en un mes, bimestre, trimestre o semestre actual las comparaba o comparábamos 

contra igual periodo del año anterior. Esas mismas variables o indicadores las 

comparaba o comparábamos de manera acumulada o en lo que va del año y también 

las comparaba o comparábamos mes a mes, bimestre a bimestre, trimestre a trimestre 

y/o semestre a semestre. Asimismo usaba o usábamos las variables o indicadores del 

ámbito financiero en distintos periodos de tiempo y empleaba o empleábamos las que 

mejor se ajustaban al punto de vista de la información financiera a publicar de 

acuerdo a la línea periodística del periódico.  

Las variables e indicadores arriba citados, así como sus previsiones tienen 

procedencia estatal, en tanto que analistas económicos y financieros, calificadoras de 

riesgo, bancos de inversión, etc., también realizan sus respectivas proyecciones.  

2.4    Agencia de Noticias Andina (sección Economía) 

Es la agencia de noticias oficial del Estado peruano, cuya frecuencia de 

publicación en la web o de manera digital es de lunes a domingo y presenta diversas 

secciones entre las que se encuentra la de Economía.  

En este medio de comunicación estatal generalista, parte de Editora Perú, he 

laborado como redactora en la sección de Economía desde el 2016, coberturando las 

diferentes actividades, eventos y conferencias de prensa de los diversos actores del 

quehacer económico y financiero en el país para después, preparar informaciones 

periodísticas a publicarse en el portal web de la agencia, tratando que contengan 

claridad en sus discursos y la rigurosidad que exige las informaciones económicas. 

En este periodo he propuesto y conseguido entrevistas sobre ciertos temas del 

ámbito económico y financiero en el país para luego, ser transformadas en 
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informaciones periodísticas a ser difundidas a través del portal de la agencia de 

acuerdo con la línea periodística del mismo.  

En este medio de comunicación las informaciones que han brindado las fuentes 

las he tratado o hemos tratado de reformular, es decir que las he o hemos elaborado 

tratando de dejar de lado el lenguaje de las fuentes a fin de que sean entendibles por 

la audiencia. Pues como dice Bachmann (2005) debe primar la divulgación de 

conocimientos especializados que implica la recontextualización y reformulación de 

lo que dicen las fuentes con el propósito de que sean comprensibles e importantes 

para los distintos destinatarios. Pero como precisa Muñoz-Torres (como se citó en 

Bachmann, 2005) para informar sobre algo con eficacia es necesario conocerlo con 

un mínimo de profundidad.  

Esas informaciones económicas y financieras han mostrado lenguaje lo más 

comprensible posible, a pesar de que a veces se ha empleado tecnicismos y/o palabras 

extranjeras quizás por cuestiones de inmediatez en la difusión de la noticia y/o tal vez 

por desconocimiento o vanidad. Coca y Díezhandino (1991) refieren que el lenguaje 

de la información económica está lleno de barbarismos y términos técnicos prestados 

de otros campos, y que con ello los periodistas pretenden mostrar el dominio y 

conocimiento de la materia y la terminología. Pero (…) la falta de claridad en la 

exposición esconde la ignorancia del redactor o de la fuente (…). (Del Río, 2004, p 

34)  

Sin embargo, cuando ha sido difícil dejar de utilizar alguna palabra extranjera 

o tecnicismo en las informaciones económicas y financieras por no encontrar algún 

sinónimo en español que pueda explicar mejor el concepto económico o producto o 

esquema financiero, pudiendo perderse el rigor económico, entonces he explicado o 

hemos tratado de explicar la conceptualización del término o producto y/o esquema 
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financiero con lenguaje relativamente simple para ser entendido por la audiencia. 

Para Del Río (2004) es relevante explicar el significado de la terminología en la 

información. 

La audiencia de este medio de comunicación no ha sido una especializada en 

economía, situación que hace relevante el empleo de un lenguaje comprensible y la 

explicación de los conceptos económicos para atraer más lectores y facilitar la lectura 

de las informaciones. Así Del Río (2004) sostiene que la información periodística 

debe escribirse de manera clara para que llegue a más personas, toda vez que el 

público demandante de noticias económicas exige que éstas sean inteligibles, al 

margen de que se publiquen en medios generalizados o especializados. 

De esta manera, los periodistas y economistas de este medio de comunicación 

hemos tratado de que las informaciones económicas y financieras contengan rigor 

periodístico y económico, así como claridad en el discurso en medio de la inmediatez 

que caracteriza a una agencia de noticias. Así Arrese (2006) opina que el periodismo 

que pretenda avanzar en la acera de la veracidad, la importancia, el interés y la 

competencia de sus contenidos, tendrá que enfrentar el compromiso entre simplicidad 

y rigor; y Coca y Díezhandino (1991) opinan que se debe llegar a un punto de 

equilibrio entre el lenguaje comprensible y el rigor que debe poseer la información, 

sobre todo la económica.  

Sin embargo, siempre existe el riesgo de que la inmediatez por publicar las 

informaciones económicas pueda atentar contra el rigor periodístico y económico 

incluso contra la claridad del discurso. Como señala Tambini (2010) la disponibilidad 

de datos en línea y el acceso a las fuentes se volvieron más fáciles con expectativa de 

que el material se publique pronto. Esta situación presiona el grado de supervisión 
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editorial de la información, el acceso a fuentes adicionales y las normativas de 

verificación. 

Entonces hemos tratado de minimizar al máximo ese riesgo de inmediatez 

arriba mencionado para no perjudicar a las personas y entidades públicas o privadas 

de quienes hemos informado, ni tampoco dañar la reputación y credibilidad del medio 

de comunicación. Pues como señala Del Río (2004) los periodistas económicos 

tienen que ser rigurosos en el tratamiento de la información y contrastarla, pues 

manejan datos y conceptos que, manipulados o erróneos, pueden perjudicar a las 

instituciones económicas o financieras de las que informa, ya que éstas dependen, en 

gran parte, de la confianza de sus inversores, clientes o accionistas.  

En este medio de comunicación generalista y digital, el espacio asignado para 

la sección Economía no tiene límites, pero por cuestiones de operatividad hemos 

trabajado y publicado las principales informaciones económicas, sobre todo las 

macroeconómicas, y dependiendo de su relevancia algunas informaciones financieras 

y utilitarias.  

Así en la sección de Economía he informado o hemos informado sobre el PBI 

país y el PBI por sectores económicos especialmente los rubros primarios como 

minería y pesca, etcétera. También he o hemos publicado información sobre la 

producción de cobre, considerando que el Perú es el segundo productor mundial del 

metal rojo y su avance, retroceso o estancamiento tiene impacto sobre la economía 

local.  

He o hemos comunicado además sobre la producción de electricidad, que 

brinda señales del avance, estancamiento o retroceso de la economía nacional en un 

lapso de tiempo, considerando que las personas jurídicas requieren mayor 

electricidad para producir.  
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En esta sección he o hemos informado sobre el gasto privado, es decir sobre la 

inversión privada y el consumo privado en determinado periodo. El gasto privado es 

parte de la demanda interna y ésta última es un indicador importante del avance y 

bienestar de un país, ya que cuando la demanda interna avanza, la economía también 

tiende a ir en ese derrotero. 

De esta manera, he o hemos publicado información sobre el desempeño de la 

inversión privada, pues constituye el motor de la expansión de la economía nacional 

y brinda conocimiento del gasto que ejecutan las compañías en su contribución al 

crecimiento del país. En tanto que la información sobre el comportamiento del 

consumo privado proporciona conocimiento sobre el gasto de las familias y empresas 

en su compra de bienes y servicios. Por ejemplo, el buen desempeño de la variable 

consumo privado denota que el poder adquisitivo de las familias pasa por un buen 

momento, lo que a su vez implica que empleo está mejorando al igual que los ingresos 

y por ende, la economía avanza, siendo importante monitorear que el desempeño del 

consumo privado no aliente la inflación. 

También he o hemos comunicado sobre el comportamiento de la inflación, pues 

su desempeño refleja una mejora o disminución en el poder adquisitivo del dinero. 

En la medición de la inflación, que es el incremento sostenido y general de los precios 

de los bienes y servicios en el país en un lapso de tiempo, se emplea el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC). En el país su control lo tiene el BCRP a través de su 

decisión de política monetaria. 

Otra información que he o hemos publicado es la referente al desempeño de la 

inversión pública en un periodo de tiempo, considerando que se trata del gasto del 

sector público empleando los ingresos que provienen de los tributos con la finalidad 

de alentar el avance de la economía. También he o hemos informado sobre las 
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transferencias de recursos a los gobiernos nacional, regionales y locales en cierto 

periodo de tiempo para impulsar la ejecución de obras públicas y por consiguiente, 

alentar el avance del PBI. 

He o hemos comunicado además sobre la recaudación de impuestos que las 

empresas y personas naturales deben pagar, dependiendo de la actividad económica, 

laboral, entre otros, a las arcas públicas para que lo gasten en programas sociales, 

salarios de trabajadores públicos, entre otros. También he o hemos informado sobre 

la política fiscal (política económica) y la política monetaria que se ha adoptado.  

También he o hemos informado sobre el desempeño del Mercado Alternativo 

de Valores (MAV), que es un estrato creado por la Superintendencia del Mercado de 

Valores (SMV) para facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

al financiamiento a costos competitivos, a través del mercado de capitales. Las pymes 

que acceden a esta opción de financiamiento vía bolsa local tienen requerimientos y 

obligaciones más flexibles con relación a las empresas corporativas. Estas compañías 

pequeñas y medianas deben contar con ingresos anuales no mayores a 350 millones 

de soles, por ejemplo. 

También he o hemos elaborado información económica de corte utilitario como 

por ejemplo, lo que las personas naturales deben hacer para evitar pagar la comisión 

de membresía anual de las tarjetas de crédito a los bancos, cómo manejar un 

presupuesto personal en épocas de crisis, cómo levantar una hipoteca, cómo y dónde 

cambiar dólares y por qué hacerlo, entre otros. 

He o hemos informado sobre el desempeño de la balanza comercial en 

determinado periodo, así como sobre las exportaciones, el empleo, el desempleo, el 

presupuesto público, el dólar, de la bolsa limeña; los créditos y las tasas de interés en 

el sistema financiero, y las diversas comisiones que cobran los entes financieros a sus 
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prestatarios o clientes. También he o hemos comunicado sobre el rendimiento de los 

fondos de pensiones privados en cierto lapso de tiempo, las comisiones que cobran 

las AFP a los afiliados por gestionar sus fondos, el riesgo país, entre otros temas 

económicos y financieros.  

Además he o hemos publicado algunos temas de política, medidas o propuestas 

de gobierno ligadas vinculadas a la economía, las mismas que son acompañados con 

cierta información económica u entrevistas a economistas u otros. Asimismo las 

normas legales más relevantes que tienen impacto en la economía las hemos 

transformado en informaciones económicas, en cuyo caso son detalladas y ampliadas, 

de ser necesario, por especialistas en el tema para profundizar y explicar mejor la 

información de acuerdo a la línea periodística del medio de comunicación, entre otros 

temas económicos. 

Con el propósito de elaborar informaciones periodísticas en materia económica 

sobre ciertos temas, he entrevistado a analistas económicos y financieros, tributarias, 

empresarios, entre otros, y los he asociado con algunos indicadores económicos para 

brindar un panorama más amplio del asunto en beneficio de nuestra audiencia más 

masiva. 

Además ciertas variables e indicadores económicos en el país están 

relacionados a la coyuntura política y económica extranjera. Por ejemplo, lo que 

acontece en Estados Unidos y China en torno las tenciones comerciales y sus 

repercusiones sobre el crecimiento de ambos países y el avance global. El desempeño 

de la economía peruana está vinculado con la de China y EE.UU., sobre todo con la 

del país asiático por ser demandante principal de cobre y destino principal de las 

exportaciones peruanas de metal rojo, por lo que un menor crecimiento de China 

afecta sus requerimientos de cobre y por ende, los envíos peruanos de ese metal, lo 
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que a su vez implica menos inversión y recaudación, entre otros. Así hemos publicado 

informaciones económicas y financieras sobre el impacto de las tensiones 

comerciales y las expectativas de desaceleración económica global en el desempeño 

de la BVL, el dólar, las exportaciones peruanas, entre otros.  

Todas estas variable e indicadores arriba citados en un mes, bimestre, trimestre 

o semestre actual las he o hemos comparado contra las del mismo periodo del año 

anterior. Además esas mismas variables o indicadores las comparaba o 

comparábamos de manera acumulada o en lo que va del año y también las comparaba 

o comparábamos mes a mes, bimestre a bimestre, trimestre a trimestre y/o semestre 

a semestre.  

De todas estas comparaciones posibles de variables e indicadores económicos 

en diversos lapsos de tiempo antes explicados, he o hemos escogido y usado las que 

mejor se han ajustado al punto de vista de la información económica a difundir en 

sintonía con la línea periodística del medio de comunicación.  Muchas de estas 

variables e indicadores, así como sus proyecciones tienen procedencia estatal, 

mientras que calificadoras de riesgos, analistas económicos, bancos de inversión, 

entre otros, también elaboran sus respectivas estimaciones. 

2.5    Balance de medios de comunicación 

Con la finalidad de dotar de validez a la experiencia contada en párrafos previos 

en torno al periodismo económico y el lenguaje periodístico de las informaciones, 

desde el punto de vista de cuatro medios de comunicación: periódicos Síntesis (julio 

de 1998 a febrero de 2000) y Gestión (setiembre de 2001 a mayo de 2002 / noviembre 

de 2007 a noviembre de 2010), diario Expreso (octubre de 2000 a setiembre de 2001) 

y agencia de noticias Andina (julio de 2016 a actualidad) en diversos periodos de 

tiempo, escogí al azar cinco informaciones de cada medio de comunicación en los 
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lapsos que laboré y he laborado en ellos para analizar los textos. Salvo Gestión que 

consideré 10 informaciones (dos etapas), cinco sobre economía y cinco sobre 

finanzas en periodos distintos. Ver Tabla 1. 

Los resultados de estas informaciones económicas, incluida las financieras, de 

estos medios de comunicación evaluados en diferentes periodos mostraron una 

propensión a la no redacción de las informaciones proporcionadas por las fuentes tal 

y como ellas hablaban, y más bien la inclinación fue hacia la reformulación o 

recontextualización de lo dicho por las fuentes, generando así nuevas informaciones 

acorde con la línea periodística de los medios de comunicación. Sólo en Gestión 

(periodo setiembre de 2001 a mayo de 2002) y Síntesis las informaciones económicas 

a veces no mostraron esa reformulación de lo hablado por las fuentes, pese a ello el 

lenguaje de estas informaciones era casi claro o comprensible en su totalidad.  

Las informaciones económicas y financieras en estos medios de comunicación 

materia de análisis mostraron el empleo de tecnicismos o palabras extranjeras, 

aunque el uso de estos términos técnicos o barbarismos fue poco en los textos 

evaluados. Sin embargo, dos medios: Gestión (noviembre de 2007 a noviembre de 

2010) y Andina (julio de 2016 a actualidad) mostraron inclinación a explicar el 

significado de estos tecnicismos o barbarismos. 

Asimismo las informaciones económicas y financieras en todos estos medios 

de comunicación mostraron veracidad y fueron contrastadas, denotando rigor 

periodístico; más no todas estas informaciones lograron presentar rigor económico, 

solo Gestión (en las dos etapas) lo mostró, es decir que en sus informaciones 

consideró y mantuvo el respeto por los conceptos económicos.  
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Pero ha existido algo en común en las informaciones económicas y financieras 

de todos estos medios de comunicación: el uso de lenguaje claro y comprensible, en 

el periodo considerado por este trabajo. 

De otro lado, al realizar una comparación entre las informaciones económicas 

y financieras de dos medios de comunicación especializados en economía: Síntesis y 

Gestión en diferentes periodos, encontré que estos medios mostraron una inclinación 

a elaborar informaciones de manera diferente a cómo las fuentes hablaban, es decir 

que han propendido a reformular o recontextualizar las informaciones acordes la 

línea periodística de estos medios. 

Además ambos medios de comunicación emplearon pocas palabras técnicas o 

extranjeras en sus informaciones económicas y financieras. Pero Gestión (noviembre 

de 2007 a noviembre de 2010) a diferencia de Síntesis explicó los tecnicismos o 

barbarismos, así como los productos financieros u otros que son de difícil 

comprensión por las audiencias. 

Gestión mostró asimismo rigor periodístico (veracidad y contrastación de las 

informaciones) y económico (respeto por conceptos económicos) en sus 

informaciones en los dos periodos considerados en este trabajo, mientras que casi 

todas las informaciones económicas de Síntesis mostraron rigor periodístico y todas 

trataban de tener rigor económico. 

Un lazo común entre ambos periódicos especializados en economía fue el 

lenguaje claro y comprensible que utilizaron en sus informaciones económicas y 

financieras en los lapsos considerados por este trabajo de investigación. 
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Tabla 1 

Características de informaciones económicas en medios de comunicación 

Noticia 
Medio de 

comunicación 
Sección Características 

Noticia 

1 

Síntesis Negocios 1) Reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y trata de tener rigor 

económico, 3) Algunos tecnicismos 

por explicar, 4) Lenguaje 

relativamente claro. 

Noticia 

2 

Síntesis Negocios 1) Casi reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Trata de 

tener rigor periodístico y económico, 

3) Sin tecnicismos, 4) Lenguaje 

claro. 

Noticia 

3 

Síntesis Negocios 1) Casi reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Trata de 

tener rigor periodístico y económico, 

3) Algunos tecnicismos por explicar, 

4) Lenguaje claro. 

Noticia 

4 

Síntesis Negocios 1) Reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y trata de tener rigor 

económico, 3) Sin tecnicismos, 4) 

Lenguaje relativamente claro. 
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Noticia 

5 

Síntesis Negocios 1) Reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y trata de tener rigor 

económico, 3) Sin tecnicismos, 4) 

Lenguaje claro. 

Noticia 

6 

Expreso Economía 1) Reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y trata de tener rigor 

económico, 3) Algunos tecnicismos 

por explicar, 4) Lenguaje claro. 

Noticia 

7 

Expreso Economía 1) Reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y trata de tener rigor 

económico, 3) Sin tecnicismos, 4) 

Lenguaje claro. 

Noticia 

8 

Expreso Economía 1) Reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y económico, 3) Algún 

tecnicismo por explicar, 4) Lenguaje 

claro. 

Noticia 

9 

Expreso Economía 1) A medio reformular acorde línea 

periodística del medio, 2) Trata de 

tener rigor periodístico y económico, 

3) Algunos tecnicismos por explicar, 

4) Lenguaje relativamente claro. 
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Noticia 

10 

Expreso Economía 1) Reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y económico, 3) Algunos 

tecnicismos por explicar, 4) Lenguaje 

relativamente claro. 

Noticia 

11 

Gestión Economía 1) A medio reformular acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y económico, 3) Sin 

tecnicismos, 4) Lenguaje claro. 

Noticia 

12 

Gestión Economía 1) Reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y económico, 3) Sin 

tecnicismos, 4) Lenguaje claro. 

Noticia 

13 

Gestión Economía 1) A medio reformular acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y económico, 3) Algunos 

tecnicismos por explicar, 4) Lenguaje 

relativamente claro. 

Noticia 

14 

Gestión Economía 1) Reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y económico, 3) Algunos 

tecnicismos por explicar, 4) Lenguaje 

relativamente claro. 

   

1) A medio reformular acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 
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periodístico y económico, 3) Sin 

tecnicismos, 4) Lenguaje claro. 

Noticia 

15 

Gestión Economía 1) Reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y económico, 3) Algunos 

tecnicismos por explicar, 4) Lenguaje 

claro. 

Noticia 

17 

Gestión Finanzas 1) Reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y económico, 3) 

Término técnico explicado, 4) 

Lenguaje claro. 

Noticia 

18 

Gestión Finanzas 1) Reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y económico, 3) Sin 

tecnicismos, 4) Lenguaje claro. 

Noticia 

19 

Gestión Finanzas 1) Reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y económico, 3) Sin 

tecnicismos, 4) Lenguaje 

relativamente claro. 

Noticia 

20 

Gestión Finanzas 1) Reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y económico, 3) Sin 

tecnicismos, 4) Lenguaje claro. 
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Fuentes: periódicos Síntesis y Gestión, diario Expreso y agencia de noticias Andina. 

Elaboración: propia. 

 

Noticia 

21 

Andina Economía 1) Reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y trata de tener rigor 

económico, 3) Algunos tecnicismos 

por explicar, 4) Lenguaje claro. 

Noticia 

22 

Andina Economía 1) Reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y económico, 3) Sin 

tecnicismos, 4) Lenguaje claro. 

Noticia 

23 

Andina Economía 1) Reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y económico, 3) Sin 

tecnicismos, 4) Lenguaje claro. 

Noticia 

24 

Andina Economía 1) A medio reformular acorde línea 

periodística del medio, 2) Trata de 

tener rigor periodístico y rigor 

económico, 3) Tiene tecnicismos por 

explicar, 4) Lenguaje poco claro. 

Noticia 

25 

Andina Economía 1) Reformulada acorde línea 

periodística del medio, 2) Tiene rigor 

periodístico y económico, 3) 

Tecnicismos explicados, 4) Lenguaje 

claro. 
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CAPÍTULO III 

 CONCLUSIONES  

 

1. Se concluye de manera empírica que la inclinación a tratar de reformular y 

recontextualizar las informaciones económicas y financieras en los medios 

especializados y generalistas evaluados, se relaciona con que la mayoría de los 

profesionales eran periodistas, la no especialización y desconocimiento de los 

temas, los rigores periodísticos y económicos, la rotación de periodistas, la premura 

en la entrega de informaciones y la inmediatez en su difusión.  

 

2. Se concluye de manera empírica que la reformulación y recontextualización de las 

informaciones financieras en el periódico Gestión (noviembre de 2007 a noviembre 

de 2010) se relaciona con que la totalidad de sus redactores o analistas eran 

economistas como profesión principal, la especialización y el mayor conocimiento 

de los temas, así como la presencia de rigor económico y periodístico en sus 

informaciones. 

 

3. Se concluye de forma empírica que la utilización de tecnicismos o palabras 

extranjeras en las informaciones económicas y financieras, aunque no en exceso, 

en estos medios de comunicación generalistas y especializados analizados se 

relaciona con que la mayoría de los profesionales eran periodistas, la no 

especialización y desconocimiento de los temas a profundidad, la rigurosidad 

económica de las informaciones, la premura en la entrega de informaciones y la 

inmediatez en su difusión. 
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4. Se concluye de forma empírica que la existencia de propensión a que las 

informaciones económicas y financieras de casi todos los medios analizados 

tratasen de tener rigor periodístico y económico, con excepción de Gestión que 

poseía ambos rigores, se relaciona con que la mayoría de profesionales eran 

periodistas, la no especialización y el desconocimiento de temas a profundidad, la 

no reformulación de parte de las informaciones, la premura en la entrega de 

informaciones y la inmediatez en su difusión. 

 

5. Se concluye de manera empírica que la utilización de lenguaje relativamente claro 

y entendible en la mayoría de las informaciones económicas y financieras de los 

medios materia de análisis se relaciona con la inclinación hacia la reformulación de 

tales informaciones, al no excesivo uso de tecnicismos en esas informaciones,  a la 

explicación de los términos técnicos y palabras extranjeras por parte de un medio 

especializado y uno generalista, así como la relevancia de ampliar las audiencias 

educándolas en asuntos económicos y sobre todo financieros. 

 

6. Se recomienda que los periodistas se preparen más en materia económica y 

financiera para que las informaciones económicas y financieras de los medios de 

comunicación generalistas contengan más rigor económico principalmente, y 

periodístico, utilicen menos tecnicismos y que sean explicados; empleen más y 

mejor la reformulación de estas informaciones; y traten de especializarse, 

considerando el rol educativo del periodismo económico y financiero. 
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CAPÍTULO V 

ANEXOS 
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