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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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66	 CIESPAL: el rescate de las 
voces del Sur 
Gremilda Medina 
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Confidentes e
 
informantes
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El informante es elque mantieneuna relación ocasional con elperiodista, el 
confidente lo hace babiiualmente. En cualquier caso, su valor -aunque hay riesgos, 
sobre todo con elprimero- es enorme para elperiodista inúestigador, no obstante el 
anonimato que los caracteriza. Los mouiles de estas fuentes de informacion son el 

dinero, la venganza, lajusticia (o lo que creen que esta significa). .. Aunque su uso 
plantea dilemas éticos, son muy importantes -según el autor- para cumplirelpropósito 

fundamental delPeriodismo deInvestigación: sacara la luz los ilícitos públicos y 
privados que alguienquiere mantenerocultos, caso contrario, mo sería otro el 

desenlace del caso \Vatergate sin Garganta Profunda? 
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a escena essiempre la mis

ma en todas las películas.
 
Dos policías vestidos con
 
trajes usados, bebiendo ca

fé y fumando pitillos sin pa

rar, esperan nerviosos den


tro de un coche destartalado. Minutos
 
FERNANDO RUEDA, español. Profesor de Periodismo 
de Investigación en la Universidad San Pablo-Cff.I. 
redactor jefe de la revista Tiempo, colaborador de la 
radio Onda Cero. 
E-mail.frueda.tiempo@grupozera.es 
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después, aparece un hombre sin perso
nalidad, con cualquier síndrome deabsti
nencia, y se desparrama en el asiento 
trasero. Intercambia unas pocas palabras 
con los "polis" y les entrega un insignifi
cante trozo de papel doblado. 

Los dos hombres que representan a 
la Ley comprueban lo que hay escrito en 
el mensaje y le entregan dinero o droga. 
El confidente guarda su recompensa y 
desaparece. Instantes después, los poli

cías abandonan el vehículo y se dirigen 
al piso del edificio que el desharrapado 
leshabía escrito. Luego, posiblemente a 
puñetazos, detendrán al malo. 

Ellos habrán hecho un gran trabajo. 
Posiblemente estuvieron durante mucho 
tiempo siguiendo la pista del criminal. 
Quizás en otros momentos estuvieron a 
punto de echarle el guante. Su fortaleza 
física les ayudó en el momento de la de-

Lamentablemente, la formación aca
démica de los periodistas no ha logrado 
evolucionar a la misma velocidad que los 
instrumentos del oficio, por lo que mu
chos se han quedado en el laberinto de 
una tecnología disparada sin control ha
cia el futuro. De acuerdo con Gabriel 
García Márquez, losperiodistas deberían 
estar preparados para dominar las nue
vas técnicas y, sin embargo, "salen lleva
dos a rastras por ellas, sin los mecanis
mos de participación que fortalecían el 
espíritu en el pasado y sintiempo ni áni
mos para pensar y seguir aprendiendo el 
oficio"'. 

Reinventar el periodismo 

Ahora que en los medios está cam
biando el manejo de la información y el 
uso que seda a la tecnología, han surgi
do nuevos trabajos dentro y fuera de la 
redacción. Aquellos que aún se resisten 
a las nuevas formas de hacer periodis
mo, deberán modificar su actitud, afron
tar los cambios, y aprovechar los recur
sos ensu favor, desarrollando sistemas y 
métodos técnicos para desempeñar sus 
trabajos. 

De igual forma, es importante refle
xionar sobre las reacciones que hasta el 
momento han causado estas tecnologías 
sobre la identidad colectiva o individual 
del periodista, así como losefectos a lar
go plazo de estos cambios en lasformas 
de comunicación: ¿reemplazarán a los 
medios tradicionales, los cambiarán o 
simplemente coexistirán con ellos?, la 
pregunta está en las redacciones, y la 
respuesta en la creatividad y responsabi
lidad de los periodistas. 

A nivel individual, convertirse en una 
persona familiarizada con la tecnología 
conlleva más que un moderno nivel aca
démico. La transición trae consigo un 
cambio en el modo en que se aborda el 
periodismo y los tipos de información. 
Para competir pues, los periodistas nece
sitan nuevos conocimientos prácticos, 
capacítaclén en la búsqueda de informa
ción de interés público, uso constante de 
nuevas herramientas electrónicas y es
pecialización. Aumentar el número de 
lectores con un periodismo de calidad, 
mantener a la gente lozana y con 
energía2

• 

Hay muchos periodistas que intentan 
aplicar nuevas tecnologías en sus inves
tigaciones, pero que no están capacita
doso lo suficientemente motivados para 

aprenderlo. Otros, simplemente están 
demasiado ocupados con sus responsa
bilidades cotidianas como para aprender 
unpoco decomputadoras. Pueden, quie
ren y deben, pero ... 

Los servicios en línea afectan la for
ma narrativa de las noticias, los nuevos 
medios y fuentes cambian las relaciones 
entre elescritor y lostemas sobre losque 
escribe, pues es clara la tendencia que 
busca que los mensajes sean más con
densados, pequeños y menos redundan
tes. 

El papel de los medios en las socie
dades cambia, y la forma en que los pe
riodistas utilicen los servicios electróni
cos tiene unimpacto social, político y cul
tural. Algunos medios nohan tomado me
didas que enfrenten estos retos, en don
de ahora los receptores son más exigen
tes y demandantes, lo que obliga a una 
reinvención del periodismo, que ya no 
puede limitarse a la mera descripción o 
consignación de los hechos. La compe
tencia ya noestá en las noticias, la com
petencia está en la forma de contar las 
historias. 

En los últimos años, una considera
ble cantidad de medios de información 
han invertido grandes sumas entecnolo
gía; sin embargo. hasido muy poca la in
versión en la capacitación del personal 
que no pertenece a los departamentos 
técnicos. La capacitación al personal de 
redacción no solo trae beneficio a aque
llosprofesionales que pasan sus carreras 
activas perfeccionándose, sino que ayu
da al medio a convertirse enel mejor. 

Si asumimos que "periodista no es 
aquel que pregunta. sino aquel que tiene 
el sagrado derecho depreguntar, depre
guntarle a quien sea lo que sea... el po
der del periodista no está basado en el 
derecho apreguntar, sino enelderecho a 
exigir respuestas", entonces estas tec
nologías de fin de siglo son magníficos 
aliados enla búsqueda depreguntas cer
teras que acerquen al lector a una reali
dad tangible, basada en datos y hechos, 
no solo en rumores. 

La dificultad para los periodistas es 
que lasreglas de juego están cambiando 
por completo. Lagratuidad dela informa
ción y la posibilidad de cualquiera para 

EI8 de enero de 1988 desaparecieron los hermanos Santiago y 
Andrés Restrepo Arismendi. Gracias a una denodada y dolorosa 
lucha de sus padres, durante una década, se estableció que fue 

un crimen del Estado ecuatoriano, en el gobierno de León 
Febres-Cordero. Este libro, de la periodista ecuatoriana Mariana 

Neira, recoge una investigación seria y rigurosa al respecto. 
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tención. Incluso, laspistolas que llevaban en su periódico, revista, radio o televiALMA DELIA FUENTES:I::J:::~:::::::::::::::¡::::::::::::::::II:::I:::::::::I::::::::::::::~::::::::::::: untrato personal más o menos prolonga
fueron de mucha utilidad. Pero, si todo lo sión, mientras policías y jueces lo hacen do. Podría decirse que el informante va 

El periodismo investigativo en
 
la era digital
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Redes, bases de datos, Internet y programas de cómputo están transformando el 
manejo de la información en lassalas de redacción. En este contexto, es importante 

reflexionar no solo cómo seha modificado laforma de hacerperiodismo, sino la 
concepción misma delperiodista corno profesional de la informacíon. Los avances 
de la tecnologia están cambiandopotencialmente a los usuarios de la informacion, 

quienesya pueden obtenerla cuando deseen. ¿Qué cfrecemos, entonces, los 
periodistas? ¿,Cuál será elservicio que la sociedad encuentreal consultarnos? 

abiar de los cambios 
que ha vivido en años 
recientes la industria del 
periodismo, y que van 
más allá de computado
rasconectadas en red o 

sofisticadas máquinas de diseño, es una 
tarea. arriesgada. Los cambios suceden 
en forma cotidiana y a velocidad tal que 
aún no hemos podido asimilarlos por 
completo. 

ALMA OELI!I FUENTES, mexicana. Periodista. coordi

nadora de información y capacitación del Centro de
 
Periodistas de Investigación.
 
E-mail: red@dsLcom.mx
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Las nuevas herramientas tecnológi
cas no solo han modificado las pautas 
tradicionales de recolección, sino tam
bién la redacción y lectura de noticias: 
mayor velocidad enlosflujos deinforma
ción genera una mayor presión sobre el 
periodista. 

El laberinto de la tecnología 

Los periodistas debemos ser capaces 
de saber dónde y cómo buscar informa
ción con rapidez y bajos costos, realizar 
investigaciones complejas a través de 
bases dedatos, trabajar con estadísticas, 
analizar datos y utilizar ese análisis para 

conseguir historias de alto nivel con un 
contexto más profundo. 

Esta necesidad nosorilla a una inten
sarelación con las redes y losbancos de 
datos. International Network of Compu
ters (Internet) es una de las principales 
herramientas en la conducción de infor
mación a nivel mundial, gracias a que 
permite labúsqueda, obtención y transfe
rencia degrandes cantidades de informa
ción. Desarrollar con destreza métodos 
para usar eficientemente esta tecnología 
es indispensable para afrontar el reto de 
loscambios y sus implicaciones. 

anterior fue necesario para llevar a cabo 
el trabajo con éxito, sin la presencia del 
confidente no habrían conseguido nada. 
Ese hombre al que toda la sociedad con
sidera una escoria, ese hombre que tal 
vez se drogue, ese hombre que malvive 
en un caserón sin techo, ese hombre... 
ha sido clave para el éxito de la opera
ción. 

Un periodista detective 

A los periodistas nos pasa lo mismo 
que a los policías, detectives privados o 
jueces: sin alguien que "cante", que rom
pa la "ley del silencio", no somos nada. 
Puede que el profesional que se limita a 
informar diaria, semanal o mensualmente 
de los aconteceres de la vida política, ju
dicial y social, no necesite disponer de 
confidentes y le baste con tener a su al
cance fuentes "normales". Esdecir, fuen
tes institucionales -gabinetes de prensa, 
por ejemplo- y otras fuentes más priva
das como políticos o jueces. Sin duda, 
para este tipo de periodismo las necesi
dades son claramente menores. 

Es como si el periodismo consistiera 
enun paseo por el bosque. El periodista 
informador se limitaría a ir recolectando 
hojas de los árboles más interesantes o 
arrancando las setas más bonitas. Por el 
contrario, muy pegadito a él, el periodista 
investigador buscaría olores extraños, se 
pararía en cualquier esquina y cavaría y 
cavaría hasta encontrar, a cinco o diez 
metros deprofundidad, el tesoro escondi
do. 

Porque el periodista informador lo 
que transmite es una noticia que está 
destinada a ser publicada y que nada ni 
nadie intenta ocultar. Pero el periodista 
investigador busca precisamente lo con
trario: historias que, si nofuera porsu du
ro trabajo, nadie conocería. 

El primero entraría en la habitación 
donde se ha producido un crimen y na
rraría al día siguiente cómo fue el asesi
nato, quiénes son los principales sospe
chosos y algunos datos más. El segundo 
buscaría causas, conexiones, pistas y, fi
nalmente, no pararía hasta denunciar al 
asesino. 

Esel mismo trabajo, como antes de
cía, que cumplen el policía o el juez. Só
lo queel periodista lo hace para contarlo 

para meterlo en prisión. 
Eneste trabajo duro, sacrificado, que 

en muchos países del mundo supone 
amenazas si no la muerte, juegan unpa
pel fundamental losinformadores o confi
dentes. 

Según el prestigioso periodista de in
. vestigación y profesor universitario espa

ñol Pepe Rodríguez, ensu libro Periodis
mo de investigación: técnicas y estrate
gias, "el informante mantiene una rela
ción ocasional con el periodista, en mu
chos casos limitada auna simple llamada 
telefónica o a uno o varios encuentros 
personales para informar sin más o para 
pactar con el periodista las condiciones 
en las que está dispuesto a entregar al
guna información, documentación o pa
quete dedocumentación yaelaborada. El 
informante ocasional es una fuente ines
perada y, en infinitas ocasiones, de enor
me rentabilidad informativa". 

El confidente, según el propio Rodrí
guez, es una fuente "con la que se esta
blece una relación habitual, producto de 

.~~~~~!~~Te~~~ 
información supervaliosa y 
si el periodista demuestra 
ser tan listo como inteligente 
puede conseguir una gran 
exclusiva, Para ello deberá 
demostrar diplomacia y 

paciencia, seguirle el juego 
sin perder el control y no 
publicar jamás ni una sola 
línea de información sin 
haberla previamente 
contrastado. 

it~mI~III~~~~I¡¡¡¡¡¡~¡~¡~m~m~m 

enbusca de lacalidad profesional delpe
riodista, mientras que el confidente, ade
más, busca la calidad humana". 

Dinero, venganza, justicia... 

El caso Watergate nunca habría aca
bado con la carrera política del presiden
te Nixon si "Garganta profunda", el mejor 
confidente de Bob Woodward y Carl 
Bernstein, no hubiera "cantado" impor
tante información secreta y les hubiera 
dirigido por el camino adecuado. Luego 
intervinieron otras fuentes personales -al
gunas, seguro que bastante buenas- y, 
por supuesto, fuentes escritas -tacturas, 
cuentas, documentos oficiales- que co
rroboraron y dieron credibilidad. 

Pero nada, absolutamente nada, de 
tanto valor periodístico como el testimo
nio de los confidentes. Yeso que unade 
las características de estas fuentes, sin 
duda la más importante, essuanonimato 
de cara a los lectores, oyentes o televi
dentes. Porque si su identidad fuera co
nocida, serían duramente reprendidos. 
Entre las diversas situaciones que po
drían vivir, está que fueran detenidos -sí 
son funcionarios del Estado y están de
velando información secreta, por ejem
plo-, expulsados de sutrabajo -sl la infor
mación que nos ofrecen es de la empre
sa en la que trabajan y por lo tanto se 
convierten en trabajadores infieles-, 
amenazados físicamente -si cuentan da
tosde la mafia para la que trabajaron- o, 
más vulgarmente, su mujer podría pedir 
el divorcio -sí están contando sus líos 
amorosos con un conocido político-. 

Losmóviles queimpulsan a losconfi
dentes a acercarse a un periodista son 
de lo más dispares. Todo vale. Unos vie
nen simple y llanamente por dinero. Sa
ben -ocreen- quetienen unainformación 
que vale mucho dinero y solo buscan sa
carrentabilidad. Aunque séque en Espa
ña, en algunos casos, se ha pagado di
nero a cambio de información, por lo ge
neral todos los medios de comunicación 
noaceptamos este tipodecontratos. Mu
chas personas creen que los medios es
tándispuestos a pagar millones depese
tas a cambio de informaciones escanda
losas, pero casi nunca la información tie
ne el precio que pretende el confidente 
En una parte considerable de los casos, 
aceptan cifras muy pequeñas. Pero si lo 
que quieren es dinero, los confidentes 
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deben irse a otro sitio, porque los medios 
de comunicación no les van a hacer ri
cos. 

Hace unos años, me visitó enla revis
ta Tiempo una elegante señora, con pin
ta de marquesa, que me pidió doce millo
nes de pesetas a cambio de darme una 
información escandalosa de un famoso 
político de derecha. La curiosidad perio
dística y el deseo de no"dejar escapar a 
la pieza" me llevó a encerrarme con la 
señora que rondaba los 50 años durante 
tres horas. Estaba empeñada en que fir
máramos un papel aceptando pagarle el 
dinero antes de que nos dijera quién era 
el político al que se refería. Había tram
pa. Estaba seguro. Al final, la agoté y me 
reconoció que era unainformación sobre 
un político de ...Portugal. Ni se llevó una 
peseta, ni me llegó a contar nada. Era un 
simple intento de timarnos. 

Otros confidentes actúan por senti
mientos de venganza, muy relacionados 
con el odio a personas o empresas. Esel 
caso del trabajador que es expulsado in
justamente de una empresa o el de la 
mujer a la que su marido engaña con 
otras. Este es uno de los casos más 
usuales y más útiles para el trabajo dein
vestigación periodística. La fuente ha te
nido un acceso directo a la información 
necesaria y obra convencida deque está 
haciendo justicia. 

En España, uno de los grandes es
cándalos de la etapa democrática fue el 
protagonizado por Juan Guerra, el her
mano deAlfonso Guerra, unode losmás 
destacados políticos socialistas, que du
rante muchos años fueel número dosde 
Felipe González cuando era presidente 
del Gobierno. Pues bien, diversos perio
distas de investigación sacaron a la luz 
los trapos sucios del hermano del enton
ces vicepresidente. Locurioso, pero muy 
importante para el presente trabajo, es 
que la fuente originaria de la historia fue 
la mujer delpropio Juan Guerra. Utilizan
do la licencia literaria, y por no atarear
me, lo que sucedió fue que la esposa 
contrató un investigador privado para sa
ber lo que hacía su marido y descubrió 
que lo que a ella no le daba se lo daba a 
otras y no bastándole con eso, se había 
convertido en un preboste de la política 
de Andalucía. Con el deseo de hacerle 
daño, filtró ese informe a la prensa. Años 
después, Juan Guerra tuvo que hacer 
frente a varios procesos judiciales impul
sados por lasdenuncias de la prensa. 
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Otro de los motores que impulsan a 

losconfidentes eseldeseo de hacer jus
ticia aunque, para qué negarlo, en bas
tantes ocasiones suconcepto de la justi
cia es bastante particular. Creen que se 
están cometiendo desmanes, quieren 
frenar actitudes despóticas, denunciar 
tramas negras y cosas así. 

El caso más famoso e importante que 
hemos vivido en España, en las últimas 
décadas, hasido eldelGAL (Grupos An
titerroristas de Liberación), una trama 
montada por el Ministerio del Interior es
pañol en la pasada etapa socialista, con 
el fin de hacer frente a la violencia del 
grupo terrorista vasco ETA. Sipesan con
denas judiciales contra unministro del In
terior, varios de sus altos cargos y mu
chos policías es gracias a la labor de in
vestigación de la prensa. Y, cómo no, a 
que algunos confidentes sejugaron la vi
da ofreciendo pistas. No puedo decirlo a 
ciencia cierta porque desconozco losde
talles, pero estoy seguro deque algunos 
de los confidentes que ofrecieron laspri
meras informaciones, estaban convenci
dos de que ese tipo de terrorismo no se 
debía permitir promovido por el Estado. 
Escierto que ellos estaban participando, 
pero quisieron acabar de la única forma 
que selesocurrió: contándoselo a lospe
riodistas. 

Si fuéramos exageradamente serios, 
a esta relación deberíamos añadir miles 
más. Porque cada uno delosconfidentes 
que se acerca, en cualquier lugar del 
mundo, a un periodista tiene una motiva
ción personal. Pero dada la extensión de 
este trabajo nos vamos a limitar a lasci
tadas. 

Los riesgos 

No obstante, me gustaría hacer una 
matización que los periodistas no sole
mos reconocer para nodesprestigiarnos, 
pero que se da con cierta frecuencia en 
el periodismo de investigación: los confi
dentes desconocidos. 

Son personas que normalmente lla
man por teléfono a los periodistas para 
ofrecerles una importante información, 
pero que no desean que ni siquiera el 
profesional conozca su identidad. Dicho 
enlenguaje vulgar: nosefíannidesupa
dre. Son fuentes peligrosas para elperio
dista investigador por dos motivos. En 
primer lugar, porque sin identificar a las 
fuentes es más difícil situar la informa
ción; y ensegundo lugar -y esto me lodi
ce mi experiencia de más dequince años 
haciendo periodismo de investigación-, 
porque a los confidentes hay que mirar
lesa losojos, tomar copas conellos, sa
ber si tienen familia ... 

tarcentralizada enlosórganos degobier
no (el control externo no existe). Sin 
fuentes ni contactos en las capitales, es 
muy difícil llegar aobtener información de 
primera mano. Y para tenerlos hay que 
estar allí, lo cual sale muy caro. Internet 
todavía no venció esa barrera, dado que 
nuestros países no suelen poner "lo que 
estamos buscando" enlared. Para inves
tigaciones a nivel nacional losdatos on Ji
ne suelen ser jugosos, pero para las de 
nivel local o regional, son casi inexisten
tes. Pongo como ejemplo eldeunfrigorí
fico aparentemente en quiebra, radicado 
en Bahía Blanca, propiedad de una em
presa paraguaya y que en estos días es
tá dejando sin trabajo a casi 300 trabaja
dores. Los capitales se habían "volatiliza
do" y queríamos investigar a sus dueños 
y accionistas, pero la red no nos ayudó 
encasi nada y losúnicos datos que obtu
vimos solo fueron merced a la buena pre
disposición de un colega del diario ABC 

.~~::ao:~r~s?~
 
reducir la cantidad de 
integrantes de la unidad 
investigativa y optimizar los 
pocos recursos que 
teníamos. Las grandes 
empresas continúan 
negándose a auspiciar 
nuestro producto y las 
agencias de publicidad 
hacen lobby para que 
aquellas no publiciten en 
nuestro espacio porque, 
claro, no le garantizamos ni 
silencio ni complicidad a 
nadie. 

*¡~~~if¡ful~~~~~~~~~~~~~r~¡~~~~¡f:~~ 

Color, que víae-mail nos remitió algunos 
datos, aunque sindocumentar. 

Del diario a la 1V 

Convencida de que era imposible 
ejercer esta especialización con condi
ciones tan poco favorables, me alejé del 
diario y comencé a trabajar en un canal 
de televisión hace tres años enel que, al 
menos, notenía losobstáculos 1)Y2). La 
estación era (es) un medio cooperativo 
(los empleados son sus dueños) y recibía 
(recibe) muy poca publicidad oficial, por 
lo que lascondiciones de independencia 
periodística, estaban aseguradas. 

Por suerte, elpronóstico secumplió y 
pude dar rienda suelta a mis ganas dein
vestigar metiéndome en todo cuanto qui
se: evasión fiscal, violaciones a los dere
chos humanos, control del gasto público, 
etc. La receta no fue tan difícil. Formé 
una unidad investigativa con egresados 
de la escuela de periodismo, y pusimos 
en el aire decenas detrabajos enel mar
co deunprograma semanal, titulado "De 
qué se Habla", de neto corte investigati
vo. Pero comenzaron a surgir otros pro
blemas: 
1. La escasez de recursos. Tenemos to

da la libertad, pero esdifícil solventar 
gastos mayores: contratación de per
sonal para la revisión dearchivos, pa
godeviáticos, viajes o gastos para el 
desenvolvimiento de la unidad. 

2.	 En medio de un panorama favorable 
a medias, debimos agudizar todo 
nuestro ingenio, pero lasuerte nonos 
ayudó. Muchos auspiciantes decidie
ron levantar las pautas publicitarias 
delprograma yotros seresisten apo
nerlas, ya que nadie quiere invertir en 
un programa periodístico donde co
rren el riesgo de ser denunciados. 
Nunca vendimos (ni venderemos) 
protección periodística y el costo de 
esa decisión política comenzó a ha
cerse sentir. 

3.	 Los poderosos comenzaron a inquie
tarse. Nos empezaron a mirar dereo
jo. Ya no éramos ni simpáticos, ni 
agradables. Eramos y somos, simple
mente, molestos. 

¿Patear el tablero o resistir? 

La unidad investigativa del Canal 7 
deBahía Blanca esla única que funciona 
enunaregión de casi 800.000 televiden
tes, en el sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires, y nuestro programa es el 

único de periodismo de investigación en 
esa geografía. 

Este año, para poder poner en el aire 
al programa, debimos reducir la cantidad 
de integrantes de la unidad investigativa 
y optimizar lospocos recursos que tenía
mos. Las grandes empresas continúan 
negándose a auspiciar nuestro producto 
y las agencias de publicidad hacen lobby 
para que aquellas nopubliciten en nues
troespacio porque, claro, nole garantiza
mos ni silencio ni complicidad a nadie. 
Los escasos ingresos publicitarios que 
tenemos, apenas sirven para solventar 
loscostos técnicos. 

A veces pensamos, "tiene que haber 
una forma de generar unproducto perio
dístico independiente en televisión, sin 
que haya que vender nuestra indepen
dencia", pero hasta ahora, no la hemos 
encontrado. Esa fórmula sigue siendo un 
misterio. Y poreso, los que estamos em
barcados en el proyecto, lo hacemos sin 
llevarnos un peso en el bolsillo. Sedijo y 
se escribió: 

La autosuficiencia económica de un 
medio es condición sine qua non de 
su autosuficiencia editorial 
La libertad basta, en sí misma, para 
poder poner un producto periodístico 
en el aire. 
Estos dos enunciados del periodis

mo, tantas veces pronunciados, son fal
sos. Se cumplen a medias y, a veces, ni 
eso. Lapráctica y lostropezones que nos 
damos quienes estamos abocados a la, 
por momentos, dura tarea de investigar 
nos demuestran queson verdades relati
vas que caen del pedestal ante nuestros 
ojos todos los días. La realidad me de
muestra cotidianamente que lo único que 
hacemos es resistir. 

Lopeor delcaso esque unaparte de 
la audiencia para la que hacemos nues
tro trabajo, desconoce tanto de nuestra 
profesión que llega a pensar, incluso, que 
loscolegas que tienen los bolsillos llenos 
dedinero son "buenos periodistas". Ave
ces, como conductora del grupo, siento 
ganas de patear el tablero, de abandonar 
todo y hasta dededicarme a otracosa. 

Después, miro a mis tres pequeñas 
hijas a los ojos, tomo unpoco deaire, me 
trago la amargura y siento de vuelta el 
envión, el que me da la pasión de la bús
queda de la verdad, la lucha contra lo in
justo, la defensa del más débil y esa ne
cesidad inexplicable de poner luz allí 
donde haya sombras... 
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¿Patear el tablero 
o resistir? 

No es lo mismo ejercerperiodismo de
 
investigación en una ciudad pequeña
 

que en una capital. No es lo mismo
 
hacerlo en un diario que en TV. No es
 

lo mismo trabajarpara un medio
 
familiar quepara una corporacion. No
 

es lo mismo, definitivamente.
 
En la mayoría de los medios, las
 

dificultades para ejercerlo
 •iií 
2 

e ~desmotivan... lo importante es resistir. 
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"Periodismo de Invesrígación. es difundir lo que al- " días, la de contrastar fuentes y obtener citano para sobrevivir. Por lo que, tamo 
guíen no quiere que se sepa. El resto es propaganda". 
HoracioVerbirskv, Un mundo sinperiodistas. 

datos para ponerlos en un contexto, sino 
la que va más allá de la noticia diaria, la 

bién, ciertas temáticas, anunciantes de 
por medio, pasaban al olvido o a ser ob

que trata de revelar asuntos que alguien jeto de enfoques "más suaves". 

a primera vez c:¡ueescuché 
una conferencia sobre pe
riodismo de investigación, 
hace ya quince años, me 
sentí fascinada. El penools

. ta-detective contaba histo

quiere ocultar y que pueden exponerse 
gracias al trabajo documental, a la perse
verancia y, a veces, al ingenio. 

Comencé como empiezan casi todos, 
.ocupándome de' temas sociales, a los 
que autotitulé "investigativos", cayendo 

3. La consecuencia másdirecta de 1) 
Y2) fue que se terminaba investigando a 
unos sí, y a otros no. 

4. El problema de fuentes. En las 
grandes ciudades uno noconoce a la 
persona o grupo que está investigando. 

rias increíbles, entré las quese mezcla
ban la necesidad de ponerlas en el tape
te y la intención de los poderosos por 
mantenerlas ocultas, Eso era lo que yo 
quería ser. Eso. eralo quequería hacer. 

Por ese entonces, trabajaba en el 
diario de Bahía Blanca, unamediana ciu
dad del interiórdelaprovincia de Buenos 
Aires y convencida dequeantes de pisar 

en el frecuente error de confundir "perio
dismo enprofundidad" con periodismo de 
investigación. Pero lascosas no resulta
ron tan sencillas: 

1. La empresa para la que trabajaba 
era propiedad deunafamiliá (no una cor
poración con un directorio pluralista) y, 
por consiguiente, supolítica ecttortaí inci
díadirectamente en su política periodísti

En una ciudad como la mía, de apenas 
300.000 habitantes, esmuyprobable que 
unotermine investigando aconocidos, in
cluso familiares o amigos. Ycomo no hay 
excepciones, la mala persona termina 
siendo uno.. 

,5. El acceso a la información. Desde 
el, interior, casi todo se complica. En 
América Latina, la información suele es-

el terreno debía conocerlo, me tomé un 
tiempo bastante largo para leer, hacer 
cursos y tratar de aprender los secretos 
deesa maravillosa faceta del periodismo; 
la investigaci6n. Pero no la de todos los, 

cacotidiana, por loque algunos ternas re
sultaban inabordables o con franca ten
dencia aque queden archivados en el di
rectorio de la computadora. 

2. Eldiario dependía del caudal publi-

SAN ORA CRUCIANeLLI, ,argentina, Periodista investi
gadora, instructora ~n ~l Centro..Latinoamericano de 
Periodismo, productora .Y di.r~ctora de la unidad 
iuvestigativa "del . programa ',semanal ..De qué se 
Habla", del CanaíZ de Ba'hra-.Btanta. 
Eunail. scr:uci@freenel.com.ar 

Elproblema esqueunaparte deellos 
disponen de información supervaliosa y 
sielperiodista demuestra sertan listo co
mo inteligente puede conseguir una gran 
exclusiva. Para ello deberá demostrar di
plomacia y paciencia, seguirle el juego 
sin perder el control y no publicar jamás 
ni una sola línea de información sin ha
berla previamente contrastado. 

Durante la guerra del golfo contra Sa
ddam Hussein, ,una mujer me telefoneó 
un día. Me aseguró que disponía de in
formación que acreditaba queun empre
sario español había estado violando du
rante losanos anteriores elbloqueo inter
nacional de armas contra Irak. Durante 
varias semanas probó mi pericia profe
sional, puso a prueba mi habilidad para 
contrastar datos y me sometió a largos 
interrogatorios sobre mis posturas políti
cas. Todo por teléfono y trasidentificarse 
con el alias de "Marta". 

Finalmente, me hizo llegar porcorreo 
un montón de papeles que acreditaban 
sin lugar a dudas las exportaciones de 
armas delempresario español y el cami
noquehabía seguido para evitar los con
troles impuestos porel Gobierno. 

Tras publicar en Tiempo la informa
ción, elempresario se querelló contra mí. 
Lo curioso fue que nodijo en ningún mo
mento que lo que yopubliqué fuera falso, 
sino que yo... le había robado lospapeles 
o conocía a la persona que lo había he

cho. Por suerte para mí, cuando la jueza 
me llamó a declarar le conté que lospa
peles me habían llegado por correo y no 
conocía la identidad de quien me los ha
bía enviado. Archivó la denuncia, aunque 
nunca supe SI realmente me creyó o pen
só que era una estratagema para prote
ger a mi fuente. Lo llamativo periodística
mente era que todo loque ledije fue cier
to. 

Lo verdaderamente importante 

Una discusión seplantea en la socie
dad española, y en la de cualquier país 
del mundo: si es éticamente admisible 
que unas personas resentidas, unas ma
las personas, unas personas que han 
participado en losdelitos, unas personas 
que actúan por dinero, sean aceptadas 
por un periodista de investigación y se 
publiquen sus revelaciones. 

El periodista español Miguel Angel 
Nieto, en su libro Cazadores de noticias, 
en el que cuenta cómo se descubrieron 
los grandes escándalos de la democra
cia, crea el término "juguetes rotos" para 
referirse a untipo de fuentes que se ca
racterizan por sentirse abandonados y 
maltratados y que como consecuencia di
recta de ello se deciden a colaborar con 
la prensa. Son personas que sentían que 
lo tenian todo y que por diversos motivos 
lo han perdido. Necesitan hablar, denun
ciar a sus enemigos. Sin ellos quererlo se 

han convertido en fuentes potenciales, 
en "juguetes rotos". 

Yo defiendo que la importancia del 
periodismo de investigación reside en la 
publicación de historias que saquen a la 
luz corrupciones que instituciones públi
cas o privadas y personalidades de todo 
tipo tratan de ocultar, para dar oportuni
dad a la sociedad a fin de que ponga en 
marcha susmecanismos deautodeíensa 
y poner fin al caso denunciado. Lo que 
menos importa esla motivación que lleva 
al confidente a facilitar la información. 

Además, hay un detalle importante 
que losno iniciados en el periodismo pa
recen desconocer. Los confidentes pue
den ser el origen o el soporte de muchas 
informaciones, pero en ningún caso un 
periodista puede publicar una historia sin 
haber contrastado sobradamente losda
tos que va a develar. Si lo hace, todo lo 
que cuenta es responsabilidad del profe
sional y lo importante es el contenido de 
lo que sedenuncia. 

Ahora bien, los poderes -tanto públi
cos como privados- que son denunciados 
por los periodistas de investigación, tie
nen la necesidad de defenderse frente a 
lasinformaciones que lesimplican en co
rruptelas. A veces, el camino es acusar a 
losperiodistas de servir a intereses ocul
tos, pero cada vez es más frecuente -y 
este es el tema que nos ocupa- arreme
ter contra las supuestas fuentes. Para 
ello las desprestigian recordando su de
sordenada vida familiar, su participación 
en crímenes, su colaboración con perso
nas pertenecientes a lossectores más te
nebrosos de la sociedad y cosas así. Co
mo he dicho, olvidan que lo importante 
en la información ya publicada no es la 
fuente, sino losdatos que se aportan. 

¿Es que se puede tomar en serio y 
darle alguna importancia al hecho deque 
la fuente que destapó la financiación irre
gular del PSOE fuera uncontable al que 
noquisieron darle dinero lossocialistas? 
Puede que fuera una mala persona, un 
chantajeador o cualquier otra cosa. Pero 
el hecho cierto esque ofreció a la prensa 
los papeles que demostraban esa finan
ciación ilegal. La información que salió 
publicada demostraba el delito. Que el 
"juguete roto" fuera uno de los corruptos 
daba exactamente lo mismo. ¿Cómo se 
podría acabar con las bandas mafiosas 
organizadas si nosepudiera disponer de 
uno de ellos que se aliara con la Policía 
para meter al resto en prisión?O 

Texto periodístico escritopor Horacio Verbitskya base, especialmente, de las 
confesiones del capitánFrancisco Scilingo sobrelos 'vueios"que arrojaban a 

presospolíticos vivosen el Atlántico en los años 70. 
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