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EDUCACIÓN Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
Experiencias en aula 
Marta Orsini Puente 
Editora lLAM
 
Cochabamba, Bolivia, abril de 1998.
 

En quince colegios de Cachabamba se 
han puesto en práctica interesantes expe
riencias pedagógicas en relación al uso de 
los medios de comunicación en el aula y a 
la formación de la criticidad sobre los 
mensajes que nos transmiten esos medios. 

Esta publicación presenta, en la prime
ra parte, algunas consideraciones teóricas 
sobre los medios masivos de comunica
ción. En la segunda, se recogen las expe
riencias más significativas realizadas en los 
colegiosdel proyecto "Educación y Medios 
de Comunicación". Y, en la tercera, se 
ofrecen nuevas técnicas de análisis y pau
tas de creación de mensajes alternativos 
que se podrían aplicar en el aula, tanto pa
ra los jóvenes y niños, como para profeso
res y padres de familia. 

En la actualidad, es imposible educar a 
la niñez si no se la forma y orienta en re
lación al impacto y a la influencia que ejer
cen los medios, sobre todo la TV. Sin em
bargo, no se trata de escolarizar la TV o 
los otros medios, sino servirse de ellos co
mo fuente de información y como desafío 
para desarrollar, de manera progresiva y 
sistemática, en los alumnos, la capacidad 
de discernimiento crítico. 

Las prácticas pedagógicas que, con 
tanto éxito y creatividad, han aplicado en 
admirable trabajo de taller entre profeso
res y alumnos, están señalando un camino 
que todo educador debería seguir en estos 
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tiempos de la culturade la imagen: formar 
a la niñez y juventud en una recepción ac
tiva, crítica y creativa de los medios de 
comunicación, a través de una metodolo
gía de talleres, en un ambiente de máxima 
participación, libertad y creatividad. 

Pensamos que las prácticas educativas 
que, con tanta riqueza y amenidad presen
ta este libro, responden no solo a un reto 
y a una urgencia del momento, sino que 
también están plenamente enmarcadas 
dentro del modelo constructivista que tra
ta de impulsar la Reforma Educativa. Los 
alumnos, a través del desafío que significa 
para ellos el bombardeo permanente de 
información, publicidad, imágenes... con 
el que llenan su mente, comienzana cons
truir sus propios criterios, sus propios sa
beres, sus propias respuestas y propues
tas, de acuerdo a sus valores culturales y 
personales. 

P, Gregorio Iriarte 

BIENVENIDO GLOBAL VIUAGE 
Antonio Pasquali 
Monte Avila Editores Latinoamérica 

Caracas, 1998. 
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El análisis semióticode la imagenes el 
elemento fundamental de este libro en el 
que resalta la serenidad del estiloy la con
tundencia del contenido. A partir de allí, 
Antonio Pasquali elabora un panorama de 
la situación actual del aparato administra
tivo, político y conceptual de los medios 
audiovisuales en Venezuela. Este trabajo, 
que es a la vez denuncia y propuesta, pre
senta la educación como el eslabón más 
importante para una óptima producción 
audiovisual en ese país y, al mismo tiem

po, propone el desarrollo integral de las 
tres fases del proceso cultural audiovisual: 
producción, conservación y fruición. El 
continuo cuidado de estos tres aspectos 
"facilitaría la formación en el país de aque
lla gran familia de directores, profesiona
les, conservadores, técnicos y managers 
de la industria audiovisual, sin cuya exis
tencia y cohesión será difícil dejar atrás el 
alto riesgo, la baja productividad (...) y la 
discontinuidad en el esfuerzo". 

GLOBAIlZACIÓN, DEMOCRACIA Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
josef Thesing y Frank Priess (editores) 
Konrad Adenauer Stiftung, CIEDLA 
Buenos Aires, 1999. 

Asistimos a un período de rápida y di
námica transformación en el mundo de los 
medios de comunicación. Las comunica
ciones modernas hacen posible un acerca
miento insospechado entre continentes re
motos, aceleran el intercambio permanen
te de informaciones, modifican puestos de 
trabajo y procesos laborales, y revolucio
nan la discusión política. Aunque, en este 
contexto, un lugar preponderante queda 
reservado a los aspectos tecnológicos es 
fundamental preguntar por las condicio
nes que deben darse para facilitar al ciuda
dano el acceso a todas aquellas informa
ciones que le permitan formarse un juicio 
independiente y pluralista, sin que ello im
plique sepultarlo bajo una formidable ava
lancha de datos. Surgen varios interrogan
tes que son tomados como material de 
análisis para el presente volumen. Asimis
mo, la publicación intenta blindar un acer
camiento al pensamiento de destacados 
expertos en comunicación, juristas espe
cializados en derecho medial, periodistasy 
políticos de Alemania. 

~~'@:W·~\'i%..~::O: ···"" ..Th'"·~·"I1·_·=.. ..NOTA A LOS LECTORES ::::::;1~~~~~~ «o;~~~~~~~~i m.&.::::~: ,.::fu,,*, ,,,," ~ ,~ ";;'M: ls la época de las vacas flacas, pero confío en Ud.", me advirtió el Dr. Asdrú
x lbal de la Torre, ex director general del CIESPAL, cuando el 2 de mayo de 11~,,,,. . 1995 me propuso el cargo de editor de Chasqui. Y así era: en diciembre de 

1994, el auspicio de la Fundación Príedrích Ebert de Alemania había concluido y, por 
tanto, la revista dejaba de recibir un importante ingreso económico que, durante 14 
años, le había convertido en uno de los más importantes proyectos editoriales de Latí
noarnéríca, en el área de la comunicación. 

Sí, efectivamente, empezaba la época de las "vacas flacas" ... en lo económico, mas 
no en lo humano pues, además del equipo del CIESPAL, estaba una larga lista de cola
boradores, muchos de ellos con un importante prestigio internacional, que constituían 
el capital humano de Chasqui; y centenares de lectores que, no obstante la creciente 
crisis económica de la región, eran un soporte importante vía suscripciones. 

Fue un reto que no dudé en asumir y que me ha marcado en la enorme responsabi
lidad que implicaba y en la enriquecedora experiencia -personal y profesional- que 
prometía. Fue un reto tenaz por el prestigio y la calidad de una de las más importantes 
revistas de comunicación de la región. Han pasado más de 4 años -17 ediciones- y este 
fundamental ciclo en mi vida llega a su fin. Nuevas tareas, nuevos retos y nuevos cami
nos que me propongo transitar llaman mi atención. 

Al iniciar mi gestión como editor me propuse fortalecer y renovar este espacio co
mo un foro para el debate y la socialización de pensares y sentires en torno al apasio
nante mundo de la comunicación, desde la perspectiva latinoamericana. Más 
importante que el balance que yo pueda hacer, está una realidad que los lectores sa
brán evaluarla en su verdadera dimensión. En cualquier caso, los resultados correspon
den al trabajo de un equipo que a lo largo de estos años me ha acompañado: Martha 
Rodríguez (asistente de edición), Isaías Sánchez (distribución y ventas), Maggie Zambra
no y Liz Ruano (secretarias), Manuel Mesa (corrección de estilo)' A los que se suman 
los compañeros ele la imprenta quienes, pese a las carencias, cumplieron apropiada
mente: Arturo Castañeda, Alfredo Castro, Antonio Macias, Jorge Pérez y Luis González, 

Además, está el aporte de incontables colaboradores que con sus textos y consejos 
han hecho Cbasqui. Un especial reconocimiento a Manuel Calvo Hernando y su perma
nente apoyo. También a colaboradores que con asiduidad aparecieron en estas páginas: 
Valerio Fuenzalida, Susana Velleggia, Carlos Morales, Christian Ferrer, Octavio Getino. 
Danieljones, José 1. García, Javier Esteínou Madrid... 

Uno de los aspectos importantes en esta época ha sido la "internetización" de Chas
quío Esto no habría sido posible sin la incondicional y generosa colaboración de Bruce 
Girard y Amy Mahan, entrañables amigos y compañeros en la esperanza, quienes crea
ron y mantienen nuestro web site, recurso invaluable para la promoción y proyección 
de la revista en esta era "ciberespacial", 

Me queda la satisfacción del deber cumplido (no solo que Cbasqui sigue siendo 
una de las más importantes revistas de la región, sino que ha logrado una mayor pre
sencia fuera de ella) y de las magníficas relaciones que he ido construyendo con los 
hermanos de Nuestra América, y de otros lares, que comparten conmigo la utopía ele 
democratizar la comunicación para democratizar la sociedad. Todas las páginas que he
mos hecho juntos -alredor de 1.600- han tenido esa intención y espero que hayan con
tribuido a ello. 

Gracias por todo y les invito a mantener el contacto (e-rnail: fcheca@ecnet.ec). Un 
fuerte abrazo. 
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COMUNICACIÓN: ENTRE lA GLOBAUZACIÓN y 

lA GLOCALIZACIÓN 

creciente proceso de globalizacion provoca algunas 
ensiones. especialmente entre lo global y lo local. 

,!Frente al avasallamiento que ello implica. más aún por 
el debilitamiento del Estado. es necesario fortalecer 
prácticas regionales JI locales hacia la constitución de una 
ciudadanía y una democracia que enfrenten 
adecuadamente ese proceso, inevitable y de enormes 
consecuencias. 

4	 La sociedad de redes (o las 20 Medios, periodistas y
 
redes de la sociedad) globalización
 
Fernando Mires	 Luis Suárez 

10	 Industrias culturales y 24 Más allá de la PC: después de 
globalización la convergencia digital la 
Octsvio Getino divergencia, ¿y qué? 

Alejandro Piscitelli 

16	 Políticas culturales: entre el 28	 Globalización de contenidos ymercado global y la 
últimas tecnologías democracia 
Francisco Ficarra Susana Velleggia 

32	 De lo barrial a lo global 
Judith Gerbaldo 

LOS DESAFÍOS DEL
 
PERIODISMO
 

INVESTIGATWO
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~W :¡~mexpresión redundante. 
Sin embargo. la realidad y 
carencias de esta profesión 
en la región, demandan 
llJUI capacitacion y 
prácticas inoestigatiuas 
sistemáticas. más aún por 
la creciente corrupción e 
impunidadpública y 
privada. 

36	 La inv~stigación periodística 
computarizada en América 
Latina 
Pedro Enrique Armendares 

40 Confidentes e informantes 
Fernando Rueda 

44	 Los obstáculos 
Eleazar Díaz Rangel 

47	 El derecho de acceso a la 
información pública en 
Latinoamérica 
Ernesto Villanueva 

comerciales, la acción del Gobierno regio
nal, la consolidación de la lengua catalana 
en el medio, el reto tecnológico del siste
ma europeo Digital Audio Broadcast, los 
cambios en la programación y en la tecno
logía, la hegemonía de las grandes cade
nas comerciales españolas, el papel de la 
nueva emisora Catalunya Cultura, los 
veinte años de las radios municipales, las 
emisoras católicas, y el papel de la publi
cidad como soporte financiero fundamen
tal. 

Revista FAMECOS: Mídía, Cultura e 
Tecnología (POllo Alegre: Pontificia Uní
versidade Católica do Río Grande do Sul, 
núm. 9, diciembre de 1998). Cuenta con 
un artículo de análisis sobre el intelectual 
francés Régis Debray (asi como otro de es
te mismo autor), y otros textos diversos, 
entre los que destacan una critica sobre el 
estado actual de la teoría de la comunica
ción, la nueva "hiperliterarura" en "socie
dades hipertexruales", el futuro de la in
dustria fonográfica en el Estado de Rio 
Grande do Sul, las aportaciones recientes 
de los Estudios Culturales, las rutinas de 
producción notícíosa aplicadas a la activi
dad fotográfica, la situación actual de las 
relaciones públicas en el contexto media
tico, la historia de las salas de cine en Por
to Alegre, y la senalidad como caracterís
tíca de la cultura posrmoderna, 

Revista Mexicana de Comunicación 
(México DF: Fundación Manuel Buendía, 
núm. 57, enero-marzo de 1999). Se intere
sa por la crísis financíera y el conflicto de 
los ratings entre Teleuisa y 7VAzteca. el 
aumento de la competitividad en el mer
cado mexicano ele las telecomunicaciones, 
el desarrollo del cine nacional en 1998, la 
cultura	 política y el periodismo mexica
nos, el desarrollo mundial de Internet, el 
papel actual del periodismo internacional, 
los medios al servicio de la Iglesia católi
ca, el debate sobre la Ley Federal de Co
municación Social, y las perspectivas futu
ras del periodismo en Veracruz. 

Tendéncias: Audiovisual, Teleco
munícacóes, Multimédía (Lisboa: Asso
cíacáo Portuguesa para o Desenvolvirnen
to das Cornunicacóes, núm. 3, mayo de 
1998). Monográfico sobre la industria de 
los contenidos audiovisuales en Portugal: 
la producción cinematográfica y televisiva, 
la digitalización audiovisual, el desarrollo 
multimedios, las nuevas tecnologías tele
máticas, la reglamentación de la conver
gencia y el consumo por parte ele las au
diencias. 

TrebaUs de Comunicació (Barcelo do lingüístico catalán, la Iglesia católica y 
na: Socíetat Catalana de Comunicació, la publicidad, el discurso musical desde el 
núm. 11, junio de 1999). Monográfico sopunto de vista comunicativo, la digitaliza
bre el papel de la radiotelevisión pública ción de las señales, y el mensaje del ci

de cara al próximo siglo: la televisión pú neasta Roberto Benígni a través de La uita
 
blica europea en un contexto multicanal ebella.
 
altamente competitivo, la falta de rumbo
 ZER: Revista de Estudios de Comu
de las televisiones públicas españolas (es nicación (Bilbao: Universidad del País 
tatales y regionales), las transformaciones Vasco, núm. 6, mayo de 1999). Se ocupa 
recientes de la BBC, los servicios públicos de la recuperación industrial y económica 
de comunicación en la "sociedad de la in del cine español en la segunda mitad de 
formación", y los imperativos de un nuevo los noventa; de la imagen de Juan Carlos 
servicio público catalán. Además, las difi I en el diario El Paísal inicio de su reina
cultades para la conservación de la prensa do en 1976; de qué ven y cómo juegan los 
como documento histórico, y e! papel del niños y jóvenes españoles; del diseño y 
diario en lengua catalana ElPunt en la re del enfoque de las noticias en los diarios 
gión valenciana. madrileños El País. ABe y El Mundo; del 

Trípodos: Uenguatge, Pensament, desarrollo de los portales en Internet; del 
Comunicació (Barcelona: Universitat Ra pape! clellector en la prensa actual: ele los 
mon Llull, núm. 7, mayo de 1999). Re hábitos de recepción de la radio en el País 
construccíón histórica de la obra cinema Vasco; de la "radíovisión" como nuevo 
tográfica de la alemana Leni Riefenstahl al "medio multiservicio"; del diseño de los 
servicio de la estética nazi de los años medios impresos; de los contenidos de 
treinta, el proyecto ideológico del realiza ciencia, tecnología y sociedad en los me
dor norteamericano Steven Spielberg a tra dios de comunicación; de! discurso políti
vés de su película Saoiru; Priiate Ryan, la co del nacionalismo radical vasco a través 
prepotencia de las grandes corporaciones de su diario Egiu: y de la especialización 
audiovisuales de Hollywood en el merca- en el periodismo... 

lA PANfAUA UBICUA. 

Comunicación en la sociedad digital 
Diego Levis 
Ediciones Ciccus, La Crujía 
Buenos Aires, abril de 1999. 

Es sabido que la expansion ele las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación 
es el fenómeno tipíñcador por excelencia de las 
sociedades contemporáneas. Sin embargo, la 
multiplicación de las pantallas, la digitalización 
y la convergencia tecnológica y empresarial que 
la misma conlleva, significan Importantes cam
bios sociales, culturales, políticos y económicos 
cuyo impacto en las sociedades no ha sido su
ficientemente analizado. 

Este libro nos ofrece un estudio exhaustivo y documentado, que conjuga ri
gor científico .Y amenidad, poniendo el énfasis precisamente en los aspectos menos 
abordados de las tranformacíones en curso: su génesis, las causas que las impulsan 
y las consecuencias de ellas para la vida de las personas. 

Tanto el lector especializado como el que se sienta motivado a incursionaren el 
conocimiento de dichos fenómenos, encontrarán en esta obra una aproximación cer
tera a sus propias inquietudes, en un enfoque que prioriza la dimensión social de las 
actuales innovaciones tecnológicas. 

PafltaIla 
. Ubicua 
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música en el sistema propagandístico fran
quista. 

Instituto de Comunicación Social, 
Periodismo y Publicidad (Buenos Aires: 
Pontificia Universidad Católica Argentina, 
núm. 1, marzo de 1998). El análisis teóri
co de la comunicación, la investigación de 
los medios, el futuro de los jóvenes, la ca
rrera de Periodismo, la satisfacción de los 
dientes, la regulación de la prensa, la pu
blicidad y la ecología, y la comunicación 
del Evangelio a través del sistema mediá
rico. 

Interacción: Revista de Comunica
ción Educativa (Bogotá: Centro de Co
municación Educativa Audiovisual. núm. 
18, junio de 1999). Tema central sobre las 
culturas mundiales y locales: la situación 
idiomática en Colombia. la corrupción e 
impunidad de la cultura global. y el papel 
de la escuela en los procesos de globaliza
ción y localización de la cultura. Incluye 
otros textos sobre cuestiones sociales y 
culturales que afectan a la sociedad co
lombiana. 

Oficios Terrestres (La Plata: Univer
sidad Nadonaí de La Plata. núm. 'i. 19(8). 
Monográfico sobre las transformaciones 
tecnológicas como encrucijada entre co
municación y educación (articulaciones y 
ronflírtos de las nuevas tecnologías, la era 
de las redes telemáticas, la posmoderni
dad, la pedagogía de la comunicación, la 
formación de los profesionales). Otros ar
tirulos: el "des-orden cultural" de los jóve
nes, las mujeres en el imaginario riopla
tense de los años veinte. Maradona como 
ídolo ele masas. las carreras de Comunica
ción en la Argentina. y diversos ensayos 
sobre globalización y cambios sociales. 

Publiftlia: Revista de Culturas Pu
blicitarias (Segovia: Colegio Universitario 
de Segovia, núm. 1, diciembre de 1(98). 
Monográfico sobre el consumidor publici
tario (el receptor en la psicología de la pu
blicidad, la evolución del consumidor des
de la creatividad publícttaria, la segmenta
ción en marketing, y la protección ante 
los mensajes). Además, la contracultura y 
el consumo, el centenario ele la empresa 
perfumera española Gal como anunciante, 
y la modelización de fenómenos de mar
keting mediante "redes neuronales artifi
ciales". 

Quaderns del CAC (Barcelona: Con
sell de l'Audiovísual de Catalunya, núm. 4, 
abril de 1999). Monográfico sobre el pre
sente y el futuro de la radiodifusión en Ca
taluña: el régimen jurídico de las emisoras 
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político del nuevo presidente Hugo Cha
ves, y el análisis electorales venezolanas. 

Comunicación y Sociedad (Pamplo
na: Universidad de Navarra, vol. XII, núm. 
1, 1999). Incluye artículos acerca de la in
vestigación sobre economía de los medios 
de comunicación en Estados Unidos, la es
tructura de la radiodifusión en el País Vas
co entre 1986 y 1996, el concepto ele co
municación en la teoría sociológica de Ro
bert E. Park, el derecho audiovisual fran
cés, los elementos fundamentales de la ra
dio de formato musical, la radíotelevisión 

digital desde un punto de vista jurídico, y 
la repercusión de la muerte y funeral de 
Diana de Gales en la prensa española. 

Comunicación XXI (La Paz: Centro 
de Noticias e Investigaciones y Centro In
terdisdplinario Boliviano de Estudios de la 
Comunicación, núm. 2, abril-mayo de 
1999). Análisis de contenido de la prensa 
paceña ante el terremoto ocurrido en Bo
livia en 1998, la profesión de periodista a 
finales de siglo, la nueva ruta de la inves
tigación latinoamericana en comunica
ción, y entrevista al comunicólogo Jesús 
Martín-Barbero con motivo del décimo 
aniversario de su libro De los medios a las 
mediaciones. 

Cuadernos de Información (Santia
go: Pontificia Universidad Católica de Chi
le, núm. 13, 1999). Monográfico sobre el 
periodismo de calidad: el buen periodis
mo y la rentabilidad económica en Chile, 
la necesidad de corregir los errores, la cre
ciente pérdida de credibilidad del perío

dismo norteamericano. la medición de la 
calidad de la prensa chilena, la mejora ele 
la cobertura fotográfica, las pautas de la 
calidad informativa, el papel de los perio
distas en la era telemática, y la diversidad 
programática de la televisión chilena. Se 
incluyen textos sobre el nacimiento y cie
rre del diario argentino Perfil, las claves 
de las industrias culturales italianas, y la 
obra intelectual del comunicólogo chileno 
Hugo Miller. 

Diá-logos de la Comunicación (Li
ma: FEU\FACS, núm. 51¡, marzo de 1999). 
Análisis de la comunicación política en Ar
gentina, la desnaturalización ele los símbo
los visuales político-partidarios por la pro
paganda electoral, el paso ele la comunica
ción sindical de la asamblea a la televi
sión, la construcción de la credibilidad en 
los medios, la emergenciade nuevos códi
gos espaciales en la prensa. la orientación 
de la opinión pública en época de eleccio
nes, el cambio de los periodistas a comu
nicadores en Perú, y los efectos de la vio
lenda a través de los medios. 

Estudios sobre las Culturas Con
temporáneas (Colima: Universidad de 
Colima, vol. 4, núm. 8, diciembre ele 
1998). Se interesa por el campo académi
co de la comunicación y las diferencias re
gionales, la investigación académica de la 
comunicación en México, los grandes cen
tros comerciales como "burbujas de crís
tal", y la vida cotidiana desde el punto de 
vista metodológico de la etnografía. 

Historia y Comunicación Social 
(Madrid: Universidad Complutense de Ma
drid, núm. 3, 1998). Monográfico sobre la 
guerra hispano-norteamericana de 1898 y 
los medios de comunicación, con artículos 
sobre la prensa en Murcia, la propaganda 
revolucionaria en Filipinas, las revistas, la 
prensa finlandesa, el cine bélico, el higle
nismo y la reforma municipal de Madrid, 
el diario ElImparcial, la diplomacia inter
nacional y la opinión pública, y la guerra 
por encima de las posibilidades españolas. 
Otros temas son la radio como medio de 
propaganda durante la Guerra Civil de 
1936-39, la prensa alternativa en la Guerra 
del Golfo, los duelos entre períodístas, y la 

50	 ¿Patear el tablero o resistir? 
Sandra Grucianelli 

52	 El periodismo investigativo en 
la era digital 
Alma Delia Fuentes 

56	 México: el periodismo 
económico de investigación 
Francisco Vidal 

61	 México: contar para cambiar. 
Jóvenes reporteros de 
investigación. 
Antonio Buiz Garnacha 
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Gremilda Medina 
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cesaría". En este caso no se precisa en 
qué consiste la "ayuda legal", ni tampoco 
cómo las entidades privadas pueden 
contribuir a brindar información sin que 
tal acción pueda vulnerar el derecho a la 
privacidad de ellas mismas. 

En México también se puede advertir 
otro caso dedeficiente técnica legislativa 
que nulifica el derecho a la información. 
En efecto, el artículo 33 de la Ley Fede
ral de Procedimiento Administrativo de 
México dispone que: "Los interesados en 
un procedimiento administrativo tendrán 
derecho de conocer, en cualquier mo
mento, el estado de su tramitación, reca
bando la oportuna información en lasofi
cinas correspondientes, salvo cuando 
contengan información sobre la defensa 
y seguridad nacional, sean relativos a 
materias protegidas por el secreto co
mercial o industrial, en los que el intere
sado nosea titular o causahabiente, o se 
trate de asuntos en que exista disposi
ción legal que loprohiba". Elproblema es 
que la propia ley no establece medidas 
disciplinarias para losservidores públicos 
que senieguen aentregar información, ni 
tampoco introduce plazos para recibir da
tos e informes. 

Las salidas no se ven fáciles; antes, 
bien complicadas. Existen razones que 

explican, empero, este escenario. De en
trada, cabe decir que elperiodismo de in
vestigación tiene como ejes legales de 
éxito la preexistencia de leyes de acceso 
a la información pública y de la juricidad 
del secreto profesional del periodista. El 
reto que hay que resolver pasa por cua
tro premisas: a) es necesario involucrar 
más a losperiodistas enel conocimiento 
del marco legal vigente y de las posibili
dades que ofrece el derecho para maxi
mizar el quehacer periodístico; b) se re
quiere profundizar los estudios de dere
cho comparado de la información y dar
les la debida difusión, de tal suerte que 
se pueda contar con una base argumen
tal a favor de legislar sobre derecho de 
acceso a la información en América Lati
na; c) se necesita desarrollar programas 
académicos dirigidos a los periodistas, 
enlo particular, y a la sociedad, engene
ral, que pongan de relieve las fortalezas 
y debilidades de losdistintos sistemas le
ga/es en elámbito de la información, y la 
conveniencia de fomentar reformas lega
les que ensanchen las libertades infor
mativas y garanticen en la práctica elde
recho a la información del público y d) Es 
menester que las escuelas y facultades 
de comunicación y derecho generen ám
bitos de investigación en materia de de

recho de la comunicación, creando gru· 
pos de análisis y recepción críticos que 
puedan orientar de manera informada el 
debate temático. De no desplegarse es
fuerzos de manera simultánea en esas Ií· 
neas de acción, las posibilidades de una 
reforma democrática regional del régi
men jurídico de los medios serán prácti
camente inexistentes en el futuro próxi
mo. O 

BIBLlOGRAFIA. 
BUITRAGO López, Elker (1998), Derecho 

de la comunicación, Librería del Profesional. 
Bogotá. 

VILLANUfVA, Ernesto (1998), Derecho 
comparado de la información, Universidad 
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NOTAS 
1.	 Un solo mundo, voces múltiples (1988), 

FCE, México, p. 193. 
2.	 Elantecedente másremoto del derecho a 

la información se localiza en la Carta Re
publicana de la Confederación Helvética 
de 1798, pero la doctrina sueleseñalar el 
artículo 19de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, de 1948, comola pri
mera referencia internacional. 

3	 The people's right fa know, pp. 140-215. 

Una de las dificultades que 
impide el ejercicio del 

periodismo inoestigatiio es la 
falta de legislación que facilite 

el acceso a documentación 
oficial, sostieneelautor, y 

analiza losavances al respecto 
en las constituciones de varios 

países latinoamericanos. Otros 
factores que impiden la 

investigación en profundidad 
son el desinterés y laspresiones 

de los propietarios de los 
medios, la deficienie 

formación de losperiodistas y 
los riesgos de atentados o 

agresiones. 
~~~~~~~~i~~~l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f~~~~~@~~~~~~~~~; 
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ra en la Constitución un artículo, que an
tes había sido rechazado, redactado en 
esta forma: "Los funcionarios que repre
sentan lospoderes públicos están obliga
dos a informar sobre las rnaterlas enco
mendadas a su dirección. Se exceptúan 
deesta disposición lasmaterias clasifica
das como secretas de acuerdo a la ley". 
ELEAlAR DIAl RANGEL, venezolano. Periodista, 
columnista de varios diarios, ex presidente de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, profesor 
titular de la Escuela de Comunicación Socia! de la 
Universidad Central de Venezuela. 
E-mail: diaze@camelor.recl.ucv.ve 

En esa carta argumentábamos que "Se 
trata de una disposición que contribuiría 
a mejorar la información periodística, que 
haría más transparente la gestión guber
namental y la propia acción legislativa, 
que daría acceso alciudadano a informa
ción oficial no clasificada secreta, y que 
no tiene resistencia del sector empresa
rial de los medios, y más bien su apoyo y 
el del periodismo profesional", señala
miento este último que consideramos ne
cesario hacer, toda vez que el sector me
diático empresarial se había opuesto a 
incluir en la reforma constitucional unar
tículo que consagrara el derecho a répli
ca, noobstante aparecer en seis consti
tuciones de América Latina. Tales refor
mas quedaron definitivamente engaveta
das. 

Tres años después, elgrupo Periodis
tas con la Constituyente propuso que un 
artículo parecido sea incluido en la nueva 
Constitución que en febrero del año 
2000, cuando se venzan los seis meses 
para su redacción, tendrá Venezuela. Se 
supone queesta materia está siendo dis
cutida en la Asamblea Constituyente. Ta
les iniciativas son parte de los esfuerzos 
de los periodistas por derribar los obstá
culos del periodismo investigativo. 

El acceso a la información 

En septiembre se cumple un año de 
la nueva Constitución de Ecuador, donde 
se aprobó unartículo con esta redacción: 
"No existirá reserva respecto decualquier 
información que repose en los archivos 
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de la luz, irradiar la oscuridad en donde públicos, excepto los documentos califi
pervive la corrupción. Esjusto decir tam cados como reservados por razones de 
bién que, tanto enel presente como en el defensa nacional y losotros casos expre
pasado, lasbondades sociales deejercer samente establecidos en la ley". De esta 
un periodismo, sin compromisos con los manera, Ecuador se convirtió en el sépti
poderes públicos o privados, han sido re mo país de América Latina que tienen 
conocidas. Hace apenas algunos años, disposiciones legales que establecen el 
el informe MacBride sostuvo que: "La derecho de acceso a la documentación 
búsqueda activa deloshechos deinterés oficial, con las limitaciones conocidas. 
público esuno de loscriterios por losque En 1985, en Colombia fue aprobada 
se juzgan las capacidades profesionales la Ley 57que consagra el derecho deac
de un periodista: el periodista inquisitivo ceso a la documentación oficial nosecre
debe examinar las acciones de quienes ta y su Constitución de 1991 estableció 
tienen el poder y exponer todos los abu ese derecho como principio constitucio
sos o incompetencias. Su derecho a in nal. En la oportunidad de su presenta
vestigar la mala administración y la co ción, Guillermo Cano, Director de El Es
rrupción burocráticas tiene una importan pectador y años después muerto por los 
ciaparticular, porque esuna delaspocas narcotraficantes, escribió en un artículo: 
formas en que puede asegurarse que la "Diversos sucesos recientes, protagoni
ineficiencia y la deshonestidad no conta zados por sujetos de tortuosas conduc

~minen todo unsisterna". tas, tanto enel sector público como enel .ñ 
La lucha por darle fuerza legal al de ;:: privado, actualizan la necesidad de fo

recho a la información es relativamente mentar la cabal información a que lasj
reciente'. Ha sido una tarea sinuosa y personas tienen derecho sobre actos que 
complicada, debido a las resistencias de Los ciudadanos tienen el derecho de conocer cómo se manejan los asuntos públicos, el afectan sus intereses directos, o los inte
quienes ejercen el poder para ser escru derecho de acceso a la información pública es una de sus garantías. reses generales de la comunidad. La Ii· 
tados porla sociedad civil. En un estudio bertad de información está consagrada 
sobre el sistema legal de acceso a la en nuestra Carta Fundamental, pero con 
fuentes de información del gobierno de nuoso y complicado. Baste decir que hoy ta con una leydeacceso a la información ello no basta. Puede convertirse esa li
los Estados Unidos, efectuado en 1953, en día solo 7 países cuentan con previ pública (la Ley 57 de 1985) que dispone bertad en una enunciación puramente 

teórica, sin consecuencias prácticas yHarold L.Cross encontró que: "Los archi siones constitucionales expresas que ga procedimientos, excepciones y sancio
vos de las oficinas del Ejecutivo son de rantizan el derecho de acceso a la infor nes a los funcionarios que se nieguen, reales, quedando desprovistos los aso
hecho 'cuasi confidenciales', 'comunica ciados de noticias y datos a los cualesmación: Brasil, Colombia, Costa Rica, sin causajustificada, a brindar informa
ciones privilegiadas', que por lo común Guatemala, Paraguay, Perú y Ecuador. ción, llegando incluso a la destitución (ar tienen derecho. Información, más infor

mación, información amplísima, es unreestán fuera del alcance del público, de la De ellos, el derecho de acceso se en· tículo 25). En Argentina y Costa Rica, an

prensa o de los tribunales, como si en cuentra mejor protegido en la Constitu te la falta deleyenla materia, elpoder ju querimiento de la eraactual, que sólo ad

verdad fueran los memoriales de un go ción deGuatemala, cuyo artículo 30, a la dicial funciona como garante del derecho mite laslimitaciones quepormotivos mo

bierno que administrara sus propios ne letra dice: "Todos losactos dela adminis a la información a través del juicio deam rales o de suprema necesidad pública se
 
gocios, excepto cuando sus directivos, tración son públicos. Los interesados tie paro, circunstancia quees mejor que na consagre en la propia Constitución Na

obrando en ejercicio de sus facultades nen derecho aobtener, en cualquier tiem da, aunque hace complejo el ejercicio del cional".
 
amplias y punto menos que irrestrictas de po, informes, copias, reproducciones y derecho a la información del público y po Los otros países donde existe dispo

índole discrecional, resuelven hacerlos certificaciones que soliciten y la exhibi co práctico el quehacer periodístico. siciones similares son Brasil, Costa Rica,
 
públícos". Este hasido el quid de la dis ción de losexpedientes que deseen con Guatemala, Paraguay y Perú, y aspira
En otros países, el derecho de acce
cusión: cómo obligar al Estado para que mos que Venezuela sea el octavo.sultar, salvo que setrate de asuntos mili so a la infor-mación en poder de las enti· 
abra sus archivos al público. En Estados tares o diplomáticos de seguridad nacio dades públicas sehareducido aenuncia Pero no se crea que la vigencia de 
Unidos se ha logrado resolver este dile nal, o dedatos suministrados por particu dos normativos de naturaleza retórica en estas disposiciones garantiza elacceso a 
ma con éxito, a raíz de la expedición de lares bajo garantía deconfidencia". cuanto no establecen procedimientos ni los archivos. La Unidad de Investigación 
la Ley de Libertad de Información, que es sanciones a la conducta contraria a la es del diario El Tiempo, de Santa Fe de Bo
de orden federal, la cual hasido seguida Carencia de leyes de tablecida como debida, la de informar. gotá, encontró serios obstáculos cuando

reglamentaciónpor casi todos los estados de la unión Así, por ejemplo, el artículo 39 de la Ley investigaba el funcionamiento del Con
americana, ampliando de esta manera el Si bien esverdad que lasprevisiones del Ejercicio Profesional del Periodista de greso y el rendimiento de los congresis
universo informativo susceptible de ser constitucionales de acceso a la informa Ecuador establece que "Con laslimitacio tas, le negaron el acceso a las actas de 
revisado. Lo mismo pasa enCanadá con ción pública son el punto departida, tam nes establecidas en esta ley, losperiodis lascomisiones permanentes, y debieron 
el Acta de Acceso a la Información cuya bién lo es que las leyes reglamentarias tas profesionales tendrán libre acceso a acudir a los tribunales, y finalmente el 
estructura es muy similar a la estadouni representan el puerto de llegada para las fuentes autorizadas de información, Consejo de Estado autorizó el acceso a 
dense. materializar este derecho. Y es en este para lo cual todos losorganismos del Es esos documentos que el Congreso, que 

Como en cualquier definición del pe
riodismo deinvestigación, siempre seen
cuentra una sencilla fórmula o clave: se 
propone dara conocer algo que alguien o 
algunos quieren ocultar, es lógico supo
ner que precisamente en las dependen
cias gubernamentales de todos los nive
les (nacionales, provinciales o municipa
les) habrá siempre dificultades para que 
puedan serconsultados documentos que 
contribuyen a conocer la verdad, a com
probar las denuncias o acusaciones que 
se investigan y que pueden implicar a 
uno o más funcionarios. Difícil que algún 
periodista de cualquier país latinoameri
cano no haya encontrado con relativa fre
cuencia tales obstáculos, que a veces es 
posible vencer con la perseverancia y te
nacidad en su búsqueda y la compren
sión de algún funcionario honesto, a ve
ces, a riesgo desu cargo. 

De manera que el acceso a docu
mentos o archivos, tanto del sector públi
cocomo del sector privado, esuno delos 
más importantes obstáculos para la in
vestigación periodística. En países como 
Estados Unidos y Canadá existen leyes o 
disposiciones legales que permiten el ac
ceso a esa documentación en el sector 

público, gubernamental y, como hemos 
señalado, ensiete países deAmérica La
tina. Naturalmente que la falta de esa le
gislación no cierra todos loscaminos pa
ra el desarrollo de la investigación perio
dística. En países como Argentina y Mé· 
xico, donde no existen, hay muy buenos 
ejemplos de investigaciones periodísti
cas en profundidad que incluso han des
bordado las páginas de la prensa y han 
sido recogidos enlibros. El robo de laco
rona, de Horacio Verbitsky, sobre casos 
de corrupción en el gobierno del presi
dente Carlos Menem, es de los mejores 
ejemplos. 

Otros obstáculos para el PI 

Pero no son estas lasúnicas dificulta
des para investigar en profundidad. Ha
bría que añadir otros factores: a) desinte
rés de los editores o propietarios de los 
medios, algunas veces porsus nexos po
líticos o empresariales y falta derecursos 
económicos; b) deficiente formación co
mo periodista investigador, y frecuentes 
conductas reñidas con la ética periodísti
ca, y e) riesgos de atentados y agresio
nes, particularmente enpaíses como Mé
xico y Colombia, provenientes delosgru
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En América Latina, el camino para terreno donde lascosas no caminan con tado, lasentidades privadas con finalidad había aprobado la leyquedaba acceso a La libertad de acceso a la información no es solo un derecho de los periodistas, es un 

brindar unabase legal al derecho de ac fortuna en la región. Baste tan solo con social o pública y las personas privadas, los archivos oficiales no clasificados se beneficio a la ciudadanía, en el marco de una verdadera democracia. 

ceso a la información pública ha sido si- señalar que únicamente Colombia cuen- lesprestarán la ayuda legal que fuere neo cretos, les negaba. 
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pos o mafias narcotraficantes, donde han 
sido asesinados varios periodistas. 

Gerardo Reyes, periodista colombia
no, en su libro Periodismo de Investiga
ción (Editorial Trillas, México, 1996), re
coge esta experiencia sobre losobstácu
los enAmérica Latina: "En una encuesta 
informal que hice en Chile en 1993, du
rante un seminario de periodismo de in
vestigación entre 63 participantes de ese 
país, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, 
Paraguay, Uruguay, México, Venezuela, 
Panamá y Puerto Rico, los periodistas 
señalaron los siguientes obstáculos que 
afronta el periodismo de investigación en 
sus países y la forma cómo influyen en 
su trabajo: 

:llllilill:lil::¡::r::::::::111 a vigencia de las 

11 ~~~~.~~~~:Se:egaleS
 
acceso a los archivos. La 
Unidad de Investigación del 
diario El Tiempo, de Santa Fe 
de Bogotá, encontró serios 
obstáculos cuando 
investigaba el 
funcionamiento del 
Congreso y el rendimiento 
de los congresistas, le 
negaron el acceso a las actas 
de las comisiones 
permanentes, debieron 
acudir a los tribunales y, 
finalmente, el Consejo de 
Estado autorizó el acceso a 
esos documentos. 

l~f¡ª¡1~fjj~*WJMi 

"20 respondieron que el principal obs
táculo para el periodismo de investiga
ción son 'lasnegativas delasoficinas pú
blicas deentregar documentos e informa
ción'; 16 señalaron este obstáculo como 
el segundo en importancia. 

"18 respondieron que su medio 'no 
tiene suficientes redactores para poder 
asignar a uno o a un grupo la investiga
ción de uncaso'; 5 señalaron este obstá
culo como el segundo en importancia. 

"15 respondieron que lo que más de
salienta lareportería investigativa son las 
'advertencias de los jefes o propietarios 
del medio de no investigar temas que 
puedan perjudicar a anunciantes, familia
res, amigos personales o dirigentes polí
ticos'; 1 señaló este obstáculo como el 
segundo en importancia. 

"11 respondieron que son lasamena
zas de muerte, represalias, intimidacio
nes; 7 señalaron este obstáculo como el 
segundo en importancia". 

En enero de 1988 organizamos en 
Caracas unas jornadas de reflexión so
bre la calidad del periodismo venezolano, 
y uno deloscasos estudiados fue el rela
tivo a la investigación periodística. En el 
informe correspondiente se lee: "En Ve
nezuela, el enorme poder económico del 
Estado, como en pocos países, ejerce 
una gran influencia sobre los medios de 
comunicación, lo cual se convierte en un 
freno para investigar hechos ocurridos en 
lasadministración pública. Según denun
cias de algunos empresarios, ese poder 
se incrementó con el establecimiento de 
dólares preferenciales que son distribui
dos por dependencias gubernamentales 
a los empresarios, incluidos los dueños 
de medios... 

"Varios participantes en el taller coin
cidieron en señalar que lamayoría delos 
dueños de los medios impresos son más 
empresarios o industriales que periodis
tas y, en consecuencia, administran el 
diario con esos criterios, prescindiendo 
del papel que lescorresponde jugar enla 
sociedad a los medios. Mientras la em
presa esunnegocio rentable, nose preo
cupan por introducir cambios que mejo
ren los contenidos del periodismo que 
hacen... 

"A estos obstáculos específicos, se 
unen los naturales de este tipo de perio
dismo, comunes a todos los países. En
treesos están eldesgano o la falta dein
terés que existe en algunos periodistas, y 

sus deficiencias metodológicas, hasta la 
falta de exigencia del lector. Pero estos 
son más fácilmente subsanables. Entre 
losperiodistas venezolanos hay muchos, 
en Caracas y en el interior del país, en 
prensa, radio y televisión, capaces de 
planificar investigaciones, y adelantarlas 
exitosamente. Pero la gran resistencia a 
vencer es la de los editores y otros pro
pietarios de medios". Aunque las condi
ciones descritas han cambiado, porque 
esos controles y opresiones sobre los 
medios desaparecieron hace años, elpe
riodismo investigativo en Venezuela no 
hapodido superar losobstáculos para su 
desarrollo. Sigue siendo incipiente. 

¿Qué hacer? 

Frente a estos obstáculos y dificulta
des, ¿qué hacer? Naturalmente, no pue
de ser resignadamente cruzarse de bra
zos. El más importante de esos obstácu
losesla falta de legislación que facilite el 
acceso a documentación oficial El recla
mo de los periodistas, organizados en 
sindicatos, colegios, uniones, la lucha 
sistemática que demanda reformas ade
terminadas leyes, la aprobación de nue
vas, o la incorporación de algunos artícu
los, debe dar frutos. Pero tales deman
das requieren de los profesionales del 
periodismo tener conciencia de esa ne
cesidad, de su utilidad para el mejor ejer
cicio de la profesión, sin lo cual no habrá 
mayores posibilidades de alcanzar esos 
objetivos. 

Pero la toma de conciencia y la orga
nización a menudo tampoco son suficien
tes, se hará necesario ampliar el espec
tro de quiénes están reclamando las re
formas legales, y en tal sentido, no re
quiere mucha audacia ni cesión en los 
principios, unirse a los editores y otros 
dueños de medios, así como a sus orga
nismos empresariales, e igualmente a la 
academia, es decir, a las facultades de 
Comunicación Social Porque todos ga
narán con leyes que garanticen elacceso 
a documentos y archivos no clasificados 
secretos. Esmás, setrata deunderecho 
que no es exclusivo para los periodistas, 
sino que beneficiará a los ciudadanos, 
por lo cual nodebe descartarse su incor
poración y la de sus organizaciones, de 
la sociedad civil, a su demanda. 

Desplazado ese obstáculo mayor, los 
demás serán mucho más fáciles de qui
tar. O 
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El derecho de acceso a la información pública
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El acceso a la información	 Acceso a las fuentes de 
informaciónW :a;~:~~e~~~:~d~:e~~es:~s
pública, en un Estado : Jii¡:.:¡ ceptibles de afectar a los El derecho del público a saber no se democrático de derecho, es un ¡i:i gobernados es razón sufi- agota con lasconferencias deprensa, los 

asunto de importancia capital boletines informativos y lasdeclaracionesI:.~~~~i~~~~ q~~~:~~.de~~~ de funcionarios. Hay que recordar queen la medida en que la 
aún si existe uncontrato electoral signa ese conjunto dedatos informativos únicainformación constituye una do en las urnas entre representantes y mente expresa lo que, de modo discre

herramienta indispensable	 representados en torno a un proyecto de cional, desea dar a conocer la autoridad 
gobierno, fundado en una serie de políti pública. Se trata, en suma, de una perspara elcontagio de las 

generales y particulares sobre loscas pectiva parcial e interesada de la vida coprácticas democráticas. La más distintos aspectos de la vida social, lectiva, que responde únicamente a la vi
reforma democrática regional	 cuyo desarrollo solo puede valorarse en sión que desea propagar quien detenta el 

la medida enque el ciudadano tenga ac control de la información. La otra cara dedel régimen juridico de los ceso a lasfuentes de información de los la moneda es, entonces, imprescindible
medios será posible en la	 órganos del Estado. No está por demás para que el ciudadano pueda evaluar en 
medida en que segeneren subrayar que la mejor manera de que el su justa dimensión la marcha de los 

ciudadano tenga laposibilidad de investi asuntos públicos.esfuerzos mancomunados gar y revisar cómo se manejan losasun El periodismo independiente en unadesde los periodistas, medios,	 tospúblicos escuando existe underecho sociedad democrática tiene como carac
vigente; esdecir, cuando elderecho a la escuelas de comunicación y	 terística buscar más que el mero reflejo
información se convierte en parte inte
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_§t...~*¡t~~f~~~i~*fm~~r:;~;~~~r:r:m¡:	 pone un deber correlativo de las entida !Il<Jej{'11 ck b ltnivcrsid:«! llx-n cmu-ucana (Mé xic-ot 
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