
EDICIONES CIESPAL 

El ADN del periodismo científico: 

El reportaje interpretativo 

Quito - Ecuador 
2010 

Diana Cazaux 

www.flacsoandes.edu.ec



El ADN del periodismo científico : 
El reportaje interpretativo 

Primera Edición 

© Diana Cazaux 
1 .000 ejemplares - Jul io 201 O 

ISBN:  978-9978-55-080-9 
Código de barras: 978-9978-55-080-9 
Reg istro derecho autora! :  033687 

Portada y Diagramación 
Diego Acevedo 

I mpresión 
Editorial "Qu ipus", C IESPAL 
Quito-Ecuador 

Los textos que se publ ican son de exclusiva responsabi l idad de su 
autor. 



"En esta profesión los estudios nunca se acaban. En 
medicina, en ingeniería o en administración se puede 

decir que, en algún punto, las carreras terminan; en 
periodismo esto no es así porque este oficio se ocupa 
de nuevos datos, nue\los hechos y nuevos problemas. 

Mientras el mundo progresa y se mueve, nosotros 
estamos dentro de esos cambios porque la sociedad 
espera que lleguemos a ella para que contemos qué 

está pasando, para que interpretemos qué quiere 
decir la novedad. Eso nos impone la obligación de 

estudiar, permanenternente .v de todo. El periodista es 
un cazador furtivo en todas las ramas de las ciencias 

humanas". 

Ryzard Kapuscinski 



A m is padres i ntelectuales 

Desde lo más profundo de m i  ser dedico este l ibro a los 
dos pioneros de España y Argentina del period ismo 
científico, con cuya guía y consejo me adentré en la 

investigación académica de esta apasionante profesión : 

España: Manuel Calvo Hernando 

Argentina: Jacobo Brai lovsky 



Índice 

Introducción 1 1  

Capítulo 1 
La interpretación en el periodismo científico 1 7  

Capítulo 2 
La investigación periodística en la divu lgación de la ciencia 55 

Capítulo 3 
Los orígenes del reportaje interpretativo científico 1 09 

Capítulo 4 
El proceso de producción pHriodística en ciencias 1 3 1 

Capítulo 5 
La ciencia y el reportaje interpretativo científico 1 75 

Capítulo 6 
Los departamentos de comun icación de las organ izaciones 255 
como fuentes regulares y/o específicas de los periodistas 
científicos 

Capítulo 7 
El lugar de la Internet en el periodismo científico actual 31 5 

Capítulo 8 
El reportaje interpretativo: el modelo ideal para divu lgar las 355 
ciencias 



Capítulo 9 
El proceso de elaboración del reportaje interpretativo 391 
científico 

Capítulo 10 
La redacción del reportaje interpretativo científico 457 

Capítu lo 1 1  
Los temas de salud e n  e l  reportaje interpretativo científico 537 

Capítulo 1 2  
La retórica period ística e n  e l  reportaje interpretativo 585 
científico 

Bibl iografía general  621 

Textos anal izados 632 

Apéndices 634 

1 .  Figuras retóricas 634 
2. Los departamentos de comunicación de las 64 7 
organ izaciones 
3. Clasificación de las ciencias 689 

Glosarios de ciencias: sitios electrónicos 699 



Introducción 

"No me lo expl iquE!S, cuéntamelo" 

En un ensayo escrito hace más de 40 años, Norman Mai ler1 comparó 
la prensa con una cabra ,  con una máquina ,  con un "leviatán intelectual 
obl igado a comer cada d ía golosinas, cartí lagos, grava , cubos de 
basura,  neumáticos viejos, chuletas ,  cartón mojado, hojas secas, 
tarta de manzana, botellas rotas, comida para perros, escamas y 
espinas de pescado, polvo de cucaracha , bol ígrafos secos y zumo 
de pomelo. Toda la basura,  todos los desperd icios, todas las heces 
y un poco de riqueza se meten cada d ía y cada noche en la barriga 
de esa vieja cabra americana que son nuestros periód icos" . Es una 
metáfora preciosa , reconoce Radfort ( 1 996) que, sin embargo, no 
d ice demasiado sobre lo que sale por el otro extremo. Lo que sale 
son historias: sobre la tarta de manzana, sobre las botellas rotas, 
sobre el polvo de cucaracha,  sobre la vida de los peces, pero historias 
al fin y al cabo. Para la prensa sería mejor uti l izar la analogía de 
Scheherazade, forzada una noche tras otra a relatar cuentos que 
dejaban al oyente con ganas de escuchar más cuentos, porque si 
dejaba de hacerlo mori ría . 

Es una imagen romántica , pero nada falsa. 

Cuando los lectores dejan de leer pE!riód icos -y lo hacen cuando no 
qu ieren escuchar las historias que se les expl ican-, los periód icos 
mueren . Hay un corolario: cuando los periód icos detectan , de algún 
modo, que una h istoria determinada interesa, todos empiezan a 
expl icarla.  

1 Mailer N. ( 1 965), The presidential papers, Corgi, Londres. 
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El reportaje i nterpretativo acude en auxi l io para que los periódicos 
no mueran y le ofrece contar h istorias sobre las ciencias: con 
rigor científico, pero plenos de imágenes l iterarias, de recursos 
esti l ísticos, de investigaciones sesudas, de documentados datos, 
de especial izadas citas, de precisos cuadros y esquemas, de 
espectaculares infografías, de contextual izadoras l íneas del tiempo 
y de puntuales columnas de opin ión . 

El reportaje interpretativo científico es un género period ístico con 
futuro, como vaticinaba Sonia Fernández Perratt en 1 998, aunque el la 
se refería al reportaje en general . También , M iguel Angel Bastenier en 
2001 sostenía :  "en las ci rcunstancias presentes , de graves asechanzas 
contra el papel de la prensa, el reportaje, no como sucedáneo de un 
Hollywood en tecnicolor, s ino como medio con el que es más dado 
sacar todo partido posible a la agenda propia, está l lamado a hacerse 
más y más imprescindible en los periódicos de mañana mismo por la 
mañana. Cuando tengamos todos los med ios expresivos en la mano, 
cuando lo que sepamos, hayamos visto y oído, sea solo cosa nuestra, 
cuando en virtud de lo anterior nos convirtamos en fuente de nuestra 
propia información , es cuando ésta nos distingu irá más y mejor de 
nuestros competidores."  

¿Dónde si no en el reportaje interpretativo científico se puede presentar 
en todo su esplendor una investigación period ística especial izada 
en ciencia que,  además, despierte el i nterés "por saber más" y les 
ofrezca a sus lectores dónde profundizar estos conocimientos? 

El periodista científico que aborde este espectacu lar tratamiento del 
mensaje period ístico deberá despuntar la plum a,  su tesón investigativo,  
sus dotes de sabueso inqu isidor, su sensibi l idad , su empatía y sus 
deseos de contar historias que nos adentren en el conocimiento de 
las ciencias placenteramente, casi s in darnos cuenta, con hambre 
de saber y con la alegría de percib ir, "los cinco sentidos:"2 estar, ver, 
oír, compartir, pensar, que puso el autor al desarrol lar su reportaje 
i nterpretativo científico. 

2 Se hace referencia al título de la obra de Ryszard Kapuscinski Los cinco sentido del periodista (estar, 

ver, oír, compartir, pensar). 
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Introducción 

Este l ibro lo  he pensado y escrito , justamente, con el d idáctico 
propósito de contribuir, a través del desarrol lo de los d istintos 
capítu los, con la enseñanza en la n�dacción de este género desde 
las cátedras de periodismo científico, con los periodistas científicos 
que deseen adentrarse en su real ización y con los d ivulgadores que, 
provin iendo de las d istintas d iscipl inas científicas, se interesen por 
comunicarlas. 

Mi propuesta es brindar primero un contexto , antes de abocarme 
al proceso de elaboración del reportaje interpretativo científico . Por 
tal motivo, en el capítu lo uno real izo la d istinción entre interpretar y 
opinar, haciendo hincapié en el relato interpretativo y su apl icación 
al periodismo científico; en el capítu lo dos me refiero al proceso de 
investigación period ística ; en el tres describo los orígenes del género 
reportaje interpretativo científico; y en el capítu lo cuatro abordo el 
proceso de producción en ciencias, detal lando las d iferencias que lo 
identifican .  

Los capítu los cinco y seis se refieren a las fuentes que caracterizan 
a esta especial idad , deteniéndome particu larmente en los científicos,  
los papers de las revistas científicas y los departamentos de prensa 
de las organizaciones vincu ladas con la ciencia y la tecnolog ía. 

En el capítu lo  s iete d istingo a la I nternet como una fuente ineludible en 
la Sociedad de la Información, y brindo una serie de links altamente 
confiables como para ser uti l izados en la investigación de los diversos 
temas. 

Al l legar a los capítulos ocho ,  nueve y 1 0  presento , ahora sí ,  las 
características que convierten al reportaje i nterpretativo científico 
en el modelo ideal para comun icar las ciencias, describo la 
estrategia para elaborarlo y la man•3ra de redactarlo. Para i lustrar 
su tratamiento incorporo ejemplos seleccionados de medios gráficos 
latinoamericanos. 

Ante la observación que en los d istintos trabajos de i nvestigación 
real izados sobre anál isis de contenido de d iarios latinoamericanos, 
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se ha med ido la alta magnitud y frecuencia de los temas de salud en 
sus pág inas, me ha parecido de interés ahondar, en el capítulo 1 1 , en 
el tratamiento de la información sobre esta especial idad a través del 
reportaje i nterpretativo científico. 

Plasmar un reportaje especial izado en ciencias en un medio gráfico 
amerita recurrir a los usos persuasivos del lenguaje  y de la gráfica .  
Por ta l motivo, en el capítulo 12 me adentro en la retórica periodística, 
destacando la construcción de los titulares y el aporte de las fotografías 
y las infografías .  

También ,  he  incorporado tres apénd ices que  contribuyen al abordaje 
de este modelo sin par: la descripción de las figu ras retóricas aptas 
para ser util izadas en su redacción ;  las características del accionar 
de los departamentos de comunicación de las organizaciones y, para 
identificar el ampl io espectro del conocimiento científico, incorporo la 
clasificación de las ciencias reconocidas por la UNESCO. 

Finalmente, incluyo un g losario de ciencias que puede consultarse 
por la I nternet. 

En defi nitiva , me he propuesto presentar u na obra que condense 
teoría y práctica .  

Diana Cazaux 
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Capítu lo 1 

La i nterprE!tación 
e n  el  period isrr1o científico 

Diferencias entre interpretación y op1n1on. Etapas del 
periodismo. Interpretación y opinión. :  fronteras l ingüísticas y de 
actuación. Características del relat() interpretativo. El periodismo 
especial izado. E l  periodismo científico: definición. Orígenes 
del periodismo científico. La invt�stigación en el periodismo 
científico. El  reportaje interpretativo. E l  ADN del periodismo 
científico:  el reportaje interpretativ,o. Recomendaciones para su 

real ización. 

Diferencias entre interpretación y opinión 

La d iferenciación de los géneros period ísticos ha sido una preocupación 
permanente de los estudiosos de esta d iscip l ina,  que se ocupa de la 
clasificación de los materiales producidos por la prensa. 

El  profesor José Luis Martínez Albertos ( 1 992) define los géneros 
period ísticos como las diferentes modal idades de la creación 
l iteraria,  destinadas a ser d ivulgadas a través de cualquier med io 
de d ifusión colectiva . Más concretamente, en period ismo impreso, 
los géneros periodísticos son los veh ículos aptos para real izar una 
estricta i nformación de actual idad . Se diferencian por sus fines de 
los mensajes de publ icidad y de cualquiera de sus modal idades 
particulares : propaganda ideológ ica,  anuncio y relaciones públ icas . 
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La clasificación de género ha ten ido sus detractores a lo largo de 
la h istoria del period ismo. Algunos académicos preferían hablar 
de esti lo period ístico en vez de género period ístico . Por lo que los 
géneros period ísticos, tal como aparecen hoy, son el resu ltado de 
una elaboración histórica que se encuentra íntimamente l igada a la 
evolución del mismo concepto. En ú lt ima instancia ,  la clasificación 
de los géneros por razón de su objetivo se puede reducir a dos 
modal idades: los relatos de hechos y los comentarios que sirven 
para exponer las ideas . Pero a lo largo de la h istoria del period ismo, 
cada uno de estos géneros base no ha ten ido la importancia que 
hoy tienen para nosotros . Más bien es un género -la i nformación- el 
que ha predominado. Por estos motivos, la aparición histórica de los 
géneros está estrechamente relacionada con las d iferentes etapas 
del period ismo, en cuanto hecho cultural  que se va decantando con 
el tiempo.  

Etapas del periodismo 

La historia del period ismo, a partir del siglo XIX, presenta una 
perfecta imbricación con el desarrol lo total de la sociedad , sostienen 
Santamaría Suárez y Casals Carro (2000).  Puede afirmarse que el 
period ismo posterior a 1 850 supone una serie de logros de primera 
magnitud :  la conquista de las capas de la sociedad de casi todos los 
países de la tierra y de casi todos los temas. El periodismo posterior a la 
segunda mitad del siglo XIX puede d ivid irse en tres etapas: period ismo 
ideológico,  periodismo informativo y periodismo de expl icación . Esta 
consideración , que responde a los estudios de prensa comparada 
en el mundo, se funda en la consideración de los fines que en cada 
uno de estos tres periodos se han propuesto los profesionales de la 
i nformación . Aunque estas tres etapas tienen un desarrol lo sucesivo 
en muchos casos y, como es obvio, sus impl icaciones . Hay tipos de 
period ismo que persisten en la etapa siguiente,  a pesar de que vaya 
cambiando la marcha general de la h istoria period ística . 

La primera etapa de period ismo ideológico dura en todo el mundo hasta 
el final de la Primera Guerra Mundia l .  Es un period ismo que intenta 
ser racional y moral izador, con un ánimo prosel itista al servicio de las 
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ideas pol íticas o rel ig iosas. Es una prensa en la que el comentario 
predomina sobre la noticia ,  hay tanta falta de i nformación como 
exceso de comentarios. En esta etapa se consolida defin itivamente 
el género periodístico que los anglosajones denominaban coment y 
que podemos traducir al castellano por comentario o artícu lo en sus 
d iversas variantes. 

La segunda etapa es el period ismo i nformativo , que aparece hacia 
la década 1 870. Va perfi lándose primero en I ng laterra y después, 
incluso con mayor vigor en los Estados Unidos de América , un nuevo 
period ismo que se apoya fundamentalmente en la narración , es 
la etapa que Georges Wei l l  denomina Edad de Oro de la Prensa . 
Se mantiene con la anterior de una manera residual ,  pero,  a parti r 
de 1 920, la prensa de información s�e impone ya en todo el mundo 
occidental . 

La progresiva tecnificación de la industria period ística tiene una 
importancia decisiva en este cambio y esta actuación se mantiene 
hasta el término de la 11 Guerra Mund ial .  Su momento cumbre se 
sitúa entre 1 920 y 1 950 . Se trata evidentemente de un period ismo 
de narración de los hechos, lo que� los anglosajones denominan 
story, con una gama de especial idades que dan origen a lo que 
los latinoamericanos l lamamos génoros period ísticos i nformativos. 
Sigu iendo la clasificación de los géneros period ísticos real izada por 
el Centro I nteramericano para la Producción de Material Educativo 
y Científico para la Prensa (C IMPEC)3 estos son :  noticia escueta , 
información , crónica, entrevista, biografía y reportaje,  que responden 
a las clásicas preguntas: qué, qu ién , cómo, dónde y cuándo. 

A raíz de la paz de 1 945, el period ismo ha ido revistiéndose de 
un nuevo carácter: la profund idad . A partir de entonces puede 
hablarse de una nueva etapa en el period ismo contemporáneo, la 
del period ismo de explicación. Frente a la prensa popular que se 
caracteriza por e l  sensacional ismo, surge la prensa de calidad que 
intenta rea l izar el l lamado period ismo de explicación, interpretativo 
o en profundidad. 

3 En su libro Periodismo Científico y Educativo, de 1976. 
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Sigu iendo con la clasificación del CIMPEC, los modelos del género 
interpretativo son : la información ,  la crónica,  la entrevista , la biografía 
y el reportaje, a los que se agregan para constru i rlo otros dos 
interrogantes : por qué y para qué.  

El  periodismo de explicación uti l iza equi l ibradamente el comentario y 
el relato , pero los ubica en una nueva perspectiva , en la que el lector 
encuentra los ju icios de valor situados de forma inmediata al lado de 
la narración objetiva de los hechos. 

En ocasiones, los comentarios parecen ubicados incluso dentro de 
la propia narración o relato, tipográficamente d istinto unos de otros, 
stories o comments. Hay que resaltar también que dentro de este 
género del periodismo están las variantes del género reportaje ,  
l lamados reportaje en profundidad o gran reportaje:  la noticia en 
profundidad y el informe especial. Este modelo es el que será el objeto 
de anál isis en esta obra que estamos presentando, por considerarlo, 
junto con numerosos estud iosos del tema, el tratamiento del mensaje 
ideal para la comunicación de las ciencias. Debo hacer notar que en 
la Argentina, a esta manera de explicar los acontecimientos, se la 
denomina nota, dentro de la jerga de las redacciones de los medios . 

Algunos estud iosos señalan la fecha de nacimiento de este period ismo 
de expl icación en 1 923, con la aparición de la revista Times. (Ver el 
capítulo tres) .  

El  period ismo interpretativo util iza equi l ibradamente ambos géneros 
básicos -relato y comentario-, pero los coloca en una nueva 
perspectiva, favoreciendo la práctica de situar los hechos en un 
contexto, en un background significativo, con un fuerte andamiaje de la 
documentación. Adelantamos que, en esta modal idad period ística , el 
period ista presenta los hechos basado en fuentes confiables y creíbles 
y que es al lector a qu ien le corresponde sacar las conclusiones . 

El period ismo de opin ión, basado en el comentario valorativo de los 
hechos real izado por el periodista, abarcará los modelos: artículo, 
columna ,  crítica y ed itorial .  

20 
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Interpretación y opinión: fronteras lingüísticas y de 
actuación 

El periodismo interpretativo pertenece al mundo del relato y el  
periodi smo de opin ión , al mundo subjetivo del comentario. Se trata 
de dos mundos, de dos actitudes d iferentes ante l os hechos que 
constituyen la actual idad . Se podría, muy sintéticamente, agrupar 
estas actitudes en tres categorías que origi nan la d ivisión clásica de 
los géneros period ísticos:  

Actitudes 

Información 
Interpretación 

Opinión 

Géneros 

Noticia y reportaje corto. 
Crónica y reportaje en profundidad. 

Artículo, editorial, suelto, columna y 

crí1ica. 

El pel igro para la credibi l idad del pE3riodismo reside, precisamente, 
en la  confusión entre interpretación y opinión (Martínez Albertos, 
1 997, 1 999), hecho que puede ocurrir s i  no se toman las debidas 
precauciones. Ante este pel igro ,  los estudiosos del periodismo de 
todo el mundo convocaron en 1 95 1  a reuniones i nternacionales para 
elaborar  unas conclusiones, que no se pusieron en práctica hasta 
después de 1 968 y que Lester y IVIarkel 4 resumió así (citado por 
Fagoaga ,  1 982): 

"La interpretación es un elemento básico en las tareas 
informativas. 

"La interpretación es un JUICIO objetivo apoyado en los 
antecedentes, el conocimiento ele la situación y e l  anál isis de 
un acontecimiento. 

"La interpretación es parte esencia l  de las noticias. "  

4 Editor de la edición dominical de The New iork Times entre 1 923 y 1 964. 
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Esto l leva a una observación importante: Lester Markel habla de 
ju icios objetivos y de ju icios subjetivos (citado por Santamaría Suárez
Casals Carro ,  2000 : 2 1  ). Pero quizás no baste con esta d istinción , 
que no deja de ser algo confusa y arbitraria si no se expl ica ,  a la vez, 
en qué consisten las cual idades de objetividad y de subjetividad . En 
la praxis period ística , las fronteras l ingü ísticas que separan opin ión 
y expl icación no son diáfanas. Por el lo, habría que detenerse a 
examinar la naturaleza de los ju icios que se uti l izan y se esgrimen 
en ambas actuaciones, y comprender que unos son s implemente 
interpretativos aun aceptando toda su inevitable carga inductiva, 
mientras que otros poseen una naturaleza absolutamente opinativa , 
es decir, subjetiva. Así ,  sigu iendo a Casals ( 1 999 : 5 1 -53), se pueden 
d istingu ir  los siguientes ju icios que el periodista necesitará uti l izar en 
sus textos interpretativos y editorial izantes. 

Juicios analíticos: resultan de la percepción de un problema, de 
una realidad compleja que puede tener consecuencias, aunque 
todavía no puedan determinarse con exactitud .  Son ju icios a priori 
porque lo que se intenta es l lamar la atención sobre determinados 
asuntos e impl icar al receptor en esa preocupación . En realidad , 
el ju icio no se manifiesta expl ícitamente. Pero por la forma en 
que se construye un relato de hechos, acentuando la importancia 
en unos más que en otros, ofreciendo datos contextual izadores, 
antecedentes necesarios, estableciendo relaciones pasado
presente y observando posibles consecuencias que se deriven 
de esos hechos, los ju icios anal íticos están presentes en 
cualquier reportaje de investigación , o contextual izador, o 
simplemente expl icativo de real idades concretas.  Pero no son 
ju icios opinativos sobre los hechos que se narran ,  se expl ican y 
se relacionan.  

Juicios sintéticos: todos los ju icios sintéticos son "a a", es deci r, 
impl ican el conocimiento de unas causas y el establecimiento 
de unas consecuencias no solo deducibles sino también 
constatables. Los ju icios de esta naturaleza se basan en la 
experiencia y, por tanto, permiten predecir ciertas real idades. 
Con esta clase de ju icios, un relato puede proyectarse hacia 
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el futuro y obl igar al análisis causal y a la deducción sintética. 
Estos ju icios no juzgan los hechos, pero son fundamentales en 
las argumentaciones de muchos artículos de opinión . 

Juicios hipotéticos: en el anál isis causal no siempre es posible 
deducir unas determinadas consecuencias o efectos ;  entonces, 
el ju icio impl ícito queda abierto a una o varias h ipótesis que se 
formulan como resu ltado del anál isis realizado. Se util izan en los 
relatos i nterpretativos y en las argumentaciones. 

Juicios disyuntivos: se formulan cuando se plantea una 
bifurcación en una alternativa con sus dos opciones: o esto o 
lo otro. Son muy úti les cuando han sido el resu ltado de anál isis 
de situaciones y las posibi l idades apuntadas suponen una 
advertencia sobre lo que puede! pasar, casi siempre una opción 
mejor que otra, incluso opuestas. Sin embargo, si se uti l izan como 
admonición inducida para desaconsejar una de las opciones de 
la alternativa, estamos evident1emente ante una manifestación 
ideológica de carácter puramente opinativo. 

Juicio categórico: son ju icios cerrados y expl ícitos. Juzgan 
hechos, personas o situaciones sin dejar espacio para la 
d iscrepancia . Pueden fundarst9 en el anál isis de causas y 
consecuencias, pero este an�t l isis funciona como prueba o 
razonamiento para justificar y reforzar el ju icio que es previo y 
es de carácter contundente .  Los ju icios categóricos son siempre 
opinativos y pueden subdivid i rse en tres categorías: 

Juicios de hechos o de n�alidades: adjetivos y adverbios 
son la base l ingü ística para la elaboración de estos ju icios 
plenamente subjetivos e 1ideológicos. Se util izan en los 
artícu los de opinión ,  con o sin argumentación que los 
justifiquen. Pero hay que 1tener en cuenta que un simple 
adjetivo o un senci l lo y cotid iano adverbio pueden enju iciar 
un suceso cualquiera ya desde el titu lar de la noticia, 
una práctica que, por supuesto , va mucho más al lá de la 
interpretación.  
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Juicios de intenciones: un adjetivo, pero también un 
aparente análisis, pueden servir como base para juzgar -o 
prejuzgar- las in tenciones supuestas en un actor pol ítico o 
cualquier otro representante socia l .  Son ju icios subjetivos y 
l ibremente opinativos, pero podemos observar en la prensa 
en genera l  que, a veces, el desenfoque interesado de 
muchos titulares de noticias contiene esta clase de ju icios 
en el mismo epicentro de la información narrada. 

· 

Juicios de valor: j uzgan personas, hechos y situaciones 
con adjetivos contundentes que se refieren a unos valores 
jerarquizados y de cualqu ier índole: sociales ,  éticos, 
pol íticos, rel igiosos . . .  Consti tuyen la expresión de l a  máxima 
subjetividad. 

Todos los ju icios expuestos, excepto los categóricos en sus tres 
manifestaciones, se uti l izan y deben uti l izarse en los relatos 
interpretativos, depend iendo de las necesidades expl icativas y 
contextual izadoras de los sucesos que protagonizan el texto. Esto es 
fáci l de comprender: si no hay análisis y síntesis  no puede expl icarse 
nada .  Ahora bien , aquel las matizaciones subjetivas que supongan 
ju icios categóricos o cerrados sobre lo  que se narra y se expl ica 
deben estar confrontadas, además, con otros posibles ju icios de 
otras fuentes que no tienen por qué ser coincidentes. 

La narración de hechos basada en la expl icación , la contextual ización, 
la i lación, e l  anál isis causa l , la síntesis de las consecuencias y la 
aclaración de conceptos no constituyen un texto opinativo, sino 
s implemente in terpretativo y para el lo ha de uti l izar los j u icios antes 
expuestos excepto, claro está, los categóricos. Porque es el receptor 
qu ien ha de formularse su propio ju icio de hechos , de real idades, 
de intenciones y de valores. El texto i nterpretativo orienta de otro 
modo que el texto opinativo : el interpretativo es abierto; el opinativo, 
más concl uyente .  La diferencia principal reside en la uti l ización de los 
j u icios: e l los sitúan los l ímites entre la interpretación y la opin ión. Esta 
actuación y d istinción l i ngüística es tan importante en el periodismo 
actual que componen el  primer capítu lo -ti tu lado precisamente 
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"Noticias y opin iones"- del Código Europeo de Deontología del 
Periodismo, aprobado en Estrasburgo por la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa , para su apl icación en todo el territorio europeo, 
el 1 de ju l io de 1 993. Estos son algunos de esos puntos de ese primer 
cap ítu lo: 

El pri ncipio básico de toda consideración ética del period ismo 
debe partir de la clara d iferenciación , evitando toda confusión ,  
entre noticias y opin iones. Las noticias son informaciones 
de hechos y datos, y las opin iones expresan pensamientos, 
ideas, creencias o ju icios de valor por parte de los medios de 
comunicación , editores o period istas.  

La opin ión referente a comentarios sobre acontecimientos o 
acciones de personas o de instituciones no debe intentar negar 
u ocultar la real idad de los hechos o de los datos. 

Aunque no se cumpla en todas las ocasiones n i  en todos los medios, 
la distinción l ingüística entre relato de hechos, expl icación de esos 
hechos y el comentario que puedan suscitar, forma ya parte de la 
identificación del period ismo como una actividad profesional que está 
enfocada como servicio públ ico .  El profesor Martínez Albertos ha 
reflexionado sobre la gran importancia de este asunto, apuntando 
además su indudable uti l idad legal :  

La indispensable d isti nción entre hechos y opin iones en los 
textos periodísticos tiene una traducción d i recta e inequ ívoca al 
campo de los comportamientos l ingü ísticos de los profesionales 
de la información . El respeto a los cánones l ingü ísticos del 
period ismo, trad icionalmente convenidos, son una garantía 
para la protección del derecho colectivo a la información que 
corresponde a los ciudadanos que integran una comunidad. 
Pero la observación de la teoría normativa de los géneros facil ita 
igualmente la función jud icial en los casos en que entren en 
col isión d iferentes l ibertades y derechos : l ibertad de expresión 
frente al derecho al honor y los valores íntimos del ciudadano en 
cuanto persona. (Martínez Albertos,  1 989: 66). 
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Características del relato interpretativo 

La narración es el resu ltado de referir  l ingüística o visualmente 
una sucesión de hechos que se producen a lo largo de un tiempo 
determinado y que,  normalmente ,  da como resultado la variación y 
transformación , en el sentido que sea , de la situación in icia l .  

El relato es una forma de narración .  La esencia del relato consiste en 
contar una historia. 

Para hacernos una idea de cómo los textos de los periód icos adqu ieren 
sentido para los lectores, el método del anál isis del d iscurso permite,  
por ejemplo, examinar los modelos textuales que sirven de vehículo 
de comunicación , al m ismo tiempo que proporcionan úti les claves 
para comprender cómo los periodistas dan sentido al mundo en el 
texto de las noticias. 

Teum van Dijk, en la versión inglesa del l ibro colectivo Discourse and 
Communication, de 1 985, describe los elementos que integran el 
d iscurso period ístico. 

A parti r del New story (relato de la noticia) ,  como primera rama 
principal del tronco común -News discourse-, nos encontramos con 
una ramificación in icialmente doble -episod ios más comentarios
Episode & Comments, del la cual nos interesa aislar los sigu ientes 
conceptos básicos (Martínez Albertos,  1 989: 23): 

1) M a in event(información previa). Desarrollo suficiente del acontecimiento 
principal, o hechos actuales que dan origen a la noticia . 

2) Background (antecedentes) .  Expl icación de los antecedentes 
del asunto y de las circunstancias actuales -o contexto- que 
documentan el acontecimiento .  

3) Consequenceslreactions (consecuencias/reacciones).  Exposición 
de las reacciones e interpretaciones (acontecimientos y actos del 
habla) que los expertos hacen del asunto noticioso. 
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4) Comments (comentarios). Exposición de un análisis valorativo, 
o previsión de las expectativas , al modo de una conclusión o 
"comentario" objetivo del acontecimiento que ha puesto en marcha 
el proceso creador de todo el relato interpretativo. 

En estos cuatro conceptos están recog idas, y además con la misma 
terminolog ía en lo sustancial , las cuatro fases en que se desglosa el 
reportaje i nterpretativo completo. 

El periodismo especial izado 

Para la mayoría de los estudiosos ele la historia del periodismo, el 
period ismo especial izado surge en los Estados Un idos en la década 
del 60 del siglo XX, en áreas como sa lud , medioambiente y economía 
doméstica . 

Algunos afi rman que pertenece a los años 50. José Luis Martínez 
Albertos (citado por Muñoz Torres , 2001: 1 60) ,  asegura que "hasta 
los años posteriores a la 11 Guerra Mundial , era inexistente en los 
periód icos la l lamada crónica científica . Solo existía -precisa- una 
cierta trad ición period ística fuertemente especial izada en el campo 
de la i nformación económica."  

José María Sanmartí (2004: 337) ,  que clasifica el period ismo 
especial izado como una fase superior del period ismo interpretativo, 
opina que de este ú lt imo derivan el period ismo especial izado, el de 
investigación , el de precisión ,  el de servicio y el local .  

Pero, en real idad, la fecha exacta de su nacimiento como ta l  corriente 
o tendencia importa menos que las causas por las cuales surg ió, por 
ejemplo y sobre todo, concuerdan sus principales teóricos: los nuevos 
intereses de los receptores . 

Otras son la fuerte competencia en el mercado med iático y el desarrol lo 
y extensión de las Tecnolog ías de la I nformación y la Comunicación 
(TIC) que aceleran la especial ización period ística . 
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El avance tecnológico,  a su vez, demanda mayor capacitación y 
experiencia de los emisores (Esteve Ramírez, Francisco , citado por 
González Carlos 2005: 81 ), y la competencia aviva las exigencias de 
las audiencias, cada vez más selectivas ante la superabundancia de 
informaciones y canales. 

Se teje de este modo una compleja relación causa-efecto en el 
entorno g lobal de la comunicación ,  justamente en una época que 
va abandonando y superando la era de la cultura de masas para dar 
paso a la convivencia de modelos comunicativos d iferentes, como 
indican los especial istas.  

Las audiencias, ahora "selectivas y segmentadas" , requ ieren 
expl icaciones de la naturaleza de los hechos , asuntos y temas; no 
les interesa ún icamente qué ocurrió y qué puede ocurri r en el futuro, 
también cuáles son los antecedentes y qué opinan los expertos. 

Para satisfacer estas exigencias, propias de un receptor obl igado 
a seleccionar solo lo que le es útil de una información que le cae 
encima en forma ind iscriminada y abrumadora ,  se necesita un  
profesional "capaz de  traducir a un  lenguaje d ivulgativo y fáci lmente 
comprensible para todos la cada vez mayor complej idad pol ítica , 
económica ,  cu ltura l ,  demográfica, social y humana que caracteriza 
a las sociedades modernas" (Esteve Ramírez, Francisco , citado por 
González Carlos 2005: 82) .  

Bien lo previó James Reston5 hace ya varias décadas: 

"El  futuro de la información depende de comun icar i ntel igentemente 
lo que está sucediendo en el mundo, el mundo es cada vez más 
compl icado, no se puede comunicar meramente la verdad l itera l ,  hay 
que expl icarla ."  

El periodismo científico:  definición 

Para defin i r  esta especial ización nos vamos a centrar en la que 
propusiera el decano del periodismo científico para los hablantes de 

5 Periodista norteamericano ganador del Premio Pulitzer en dos oportunidades. 
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lengua hispana, el doctor Manuel Calvo Hernando (2004: 1 41 ) : "El 
periodismo científico es una especial idad periodística que consiste en 
informar y d ivu lgar sobre ciencia y b�cnolog ía a través de los medios 
de comunicación de masas" . 

Este concepto está relacionado con otros, como d ivu lgación científica6 
y comunicación científica públ ica .7 El concepto de periodismo 
científico tiene algo de confuso y a veces resulta contradictorio , porque 
sus componentes básicos suelen ser equ ívocos y con frecuencia 
anfibológicos:8  la ciencia , la comunicación,  la d ivulgación.  

E l  periodismo científico manifestó su madurez como especial idad 
informativa y como instrumento dE! desarrol lo y de educación, al 
celebrarse en Tokio la Primera Conferencia M undial de Period istas 
Científicos ( 1 0-1 3 de noviembre de! 1 992) .  Hoy, esta especia l idad 
no solo es una dimensión ineludible de la sociedad tecnológica, 
sino también un factor de cambio y una parte de la " industria del 
conocimiento" ,  que produce ,  distribuye y transfiere información 
científica y tecnológica .  Bajo su infl ujo se modifican ,  y a veces se 
transforman,  conceptos económicos, cultura les y sociales. 

Empieza a abrirse paso en las sociedades actuales la tendencia del 
progreso de esta joven especial idad informativa , que puede y debe 
convertirse en instrumento de equidad ,  j usticia y equi l ibrio entre los 
seres humanos. El period ismo científico debe estar al servicio del 
conocimiento .  Arístides Bastidas, en su columna "La ciencia amena", 
que publ icaba cada d ía en el d iario El Nacional, de Caracas, escribió 

6 El concepto de divulgación científica es más amplio que el de periodismo científico, ya que com

prende todo tipo de actividades de ampliación y actualización del conocimiento, con una sola 

condición: que sean tareas extraescolares, que se encuentren fuera de la enseñanza académica y 
reglada. 

7 El concepto de comunicación científica pública (CCP) abarca un conjunto de actividades de comu

nicación que tienen contenidos científicos y divulgadores y destinados al público no especializado. 
La CCP utiliza técnicas de la publicidad, relacione�. públicas, espectáculos, divulgación tradicional, 

información periodística, museos interactivos, exposiciones itinerantes, ferias de la ciencia, campa

mentos científicos juveniles y otros instrumentos de esta naturaleza. 
8 Anfibología: (del griego ambiguo, equívoco) Doble sentido, vicio de la palabra, cláusula o manera de 

hablar a que puede darse más de una interpretación. Figura retórica que consiste en emplear adrede 
voces o cláusulas de doble sentido. 
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que "el period ismo científico sirve para abri rnos los ojos." Ya entonces 
Bastidas sal ía al paso a las connotaciones de la expresión "periodista 
científico" y añadía enseguida: "el periodismo científico no es un 
sabiondo, s ino un profesional de la i nformación que pone el  ropaje 
comú n  de todos los d ías al oscuro y ahuyentador lenguaje que usan 
los científicos" (Calvo Hernando, 2004: 1 42). 

Orígenes del periodismo científico 

El origen del  periodismo cient ífico, como género i nformativo en  
la  prensa d iaria, puede situarse internacionalmente hacia 1 927 ,  
con Waldemar Kaemppfert, q ue fue cron ista científico de l  New 
York Times y decano de los periodistas científicos. A part i r  de aqu í  
comienzan a constitu i rse redacciones propiamente científicas 
en los grandes periód icos,  que  ya evitan el sensacional ismo en 
el  tratamiento de este tipo de informaciones. Pocos años antes ,  
en 1 921 , Edwi n  Scripps había puesto en marcha u n  servicio de 
d istribución de noticias denomi nado Science Services, que serv ía 
a 30 periódicos . 

El gran despegue de la especial ización period ística internacional se 
produce tras la Segunda Guerra Mundia l ,  y como consecuencia de los 
avances de la energ ía nuclear, la  exploración espacia l ,  y en general 
de la ciencia y la tecnolog ía. A mediados de siglo XX, las noticias 
científicas aparecen ya con regu laridad en los med ios i nformativos, 
que dedican espacios específicos a la  ciencia. 

En la década del 80 se extiende e l  mercado de las revistas de 
d ivulgación para el gran público,  descol lando entre las de habla 
h ispana Muy Interesante. 

La investigación en el periodismo científico 

Por ser de suma importancia la i nvestigación sobre los temas 
científicos que debe real izar el  periodista que aborde estas temáticas, 
dedicaré el próximo capítulo al desarrol lo de esta tarea. No obstante, 
en el punto siguiente real izaré un avance sobre este punto. 
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El reportaje interpretativo 

A principios del  s ig lo XIX, en el Parlamento ing lés, los periodistas 
tomaban notas a hurtad i llas de lo que a l l í  se decía. Luego, fueron 
publ icadas por los periódicos, pri ncipalmente por e l  Gentleman ·s 
Magazine ( 1 736) .  A estas informaciones se les d io el nombre de 
reportajes . 

Durante los s ig los XVI I I  y el XIX se alud ía a reportaje como "entrevista", 
"reporte", "noticia .11 

Ahora, si bien ya hemos presentando las d istintas fases por las que 
transitó el periodismo, lo vamos a asociar con el surg imiento del  
reportaje interpretativo. 

En 1 964, el sociólogo y catedrático univers itario mexicano Ju l io del 
Río Reynaga propuso su método del reportaje (Técnica del reportaje. 
Tesis profesional .  Escuela Nacional de Ciencias Pol íticas y Sociales, 
1 964 . México D .F.), e h izo algunos señalamientos y descubrimientos 
respecto al tema. Posteriormente , autores como Neale Copple y Martín 
Vivaldi l legaron por su parte a semejantes conclusiones, corroborando 
proposiciones que habían sido presentadas desde antes. 

Producto de esa tesis presentada por del  Río Reynaga fue el 
reconocido y súper citado l ibro, ed itado por el  CIESPAL en una 
primera edición en 1 977 y luego una segunda en 1 978, Periodismo 
interpretativo: El reportaje, obras qUE� tuvieron una edición posterior 
en 1 994 real izada por la ed itorial Tri l las de México. 

En el prólogo de la primera edición , del Hío Reynaga ( 1 977: 7) reconocía 
que "de acuerdo con el periodismo tradicional , la comun icación de 
masas se d ivide fundamentalmente en dos áreas: la i nformativa y la de 
opin ión. En base a este supuesto, se ha estructurado un instrumento 
teórico-práctico del quehacer periodístico profesional , que tiene 
vigencia en las redacciones de muchos med ios de comunicación 
socia l  de nuestro continente y que alJn sirve de patrón a la labor de 
enseñanza en numerosas escuelas de periodismo de la región." 
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Este esquema ha sido cuestionado por destacados autores de 
d iversas tendencias . No existe ni puede exist ir una información pura 
o una opin ión pura. La i nformación , como forma práctica de la noticia , 
está cargada de contenido pol ítico o ideológico y responde a intereses 
y objetivos determinados. Es decir, tiene opin ión, es parcial izada, aún 
cuando pretenda ser objetiva . Por otra parte, la opin ión no deja de 
ser informativa , refleja datos y situaciones y se pronuncia de acuerdo 
con l ineamientos , principios e i ntereses de grupo ,  nacionales, 
comunitarios, l ocales y, con frecuencia, personales. 

El siglo XIX fue el t iempo del period ismo de opin ión . Pero a pri ncipios 
del s ig lo XX, aparece en los Estados Unidos u na corriente de 
periodismo i nformativo . En todas las salas de redacción de ese 
país, el redactor en jefe exige a sus subord inados que respondan 
en sus escritos a las preguntas qué, qu ién ,  cuándo, cómo y dónde. 
Nada de opinar. Solo exponer los hechos. Tan es así que la opin ión 
quedó reducida al editorial y relegada a una columna de las pág inas 
i nteriores. En cambio, la i nformación ocupó l ugares preponderantes. 
Esta nueva actitud responde a las exigencias de un  l ector deseoso 
de estar más informado que orientado por opin iones. 

Sin embargo, en la  Primera Guerra Mundia l ,  y luego en forma 
rotunda en la Segunda,  no solo habría que responder a las anteriores 
preguntas, s ino q ue sería necesario también responder al por qué y 
para qué, es decir, contar con los antecedentes y consecuencias de 
los acontecimientos. Y así aparece e l  period ismo expl icativo, el que 
l lega hasta e l  meol lo de la i nformación , el que saca radiog rafías de 
los hechos y no permanece únicamente en la  superficie. 

Por otro lado, se agudiza más la necesidad humana de saber lo que 
pasa. El periodismo se beneficia. Muchas técnicas de la comun icación 
son adaptadas al periodismo y así es como adqu iere una gran 
importancia la i nformación por este medio.  La nota rápida ,  concisa, 
casi en comprim idos,  descarta a la de las ed itoriales. E l  lector lee a 
prisa , no tiene tiempo. 

Pero a la vez que  ocurre este fenómeno, los lectores de l  m u nd o  
desean también ser informados más p rofundamente. Los 

32 



La interpretación en el periodismo científico 

d i rectores y los mismos reporteros encuentran que  la información 
de noticias no es suficiente . La búsqueda acuciosa del trasfondo 
de la noticia constituye un elemento esencial en  cierto género de 
i nformación publ icada por los periód icos . Para esta i nformación es 
i nd ispensable la i nvestigación ,  ya q ue s in  e l la no puede l legarse a 
profund izar. 

Como posición intermed ia, en la comunicación masiva de los países 
desarrol lados comenzó a practicarse, 20 años atrás, el period ismo 
interpretativo . El propósito in icial de esta nueva corriente era darle 
a la noticia una identidad , un crédito ,  un nombre. Hasta entonces, la 
información era y debía ser anónima, del periód ico o de la radio.  Ahora 
se exig ía que,  respecto a determinados despachos internacionales, 
sobre todo aquel los confl ictivos o ele i nterés específico ,  se debía 
mencionar al autor, a un corresponsal en concreto. Este requerimiento 
le daba al period ista "la l ibertad" de opinar a nombre propio o de 
terceras personas, sobre el asunto objeto de la información .  Así 
nació y comenzó a fortalecerse en los medios más avanzados de 
la comunicación social  el period ismo interpretativo, es decir, la 
interpretación responsable de la noticia .  

El naciente period ismo interpretativo encontró terreno férti l  en e l  
reportaje periodístico . Esta forma de comunicación , poco conocida 
hasta entonces y menos practicada, se vis lumbraba cada vez 
más como el instrumento más completo e impactante del mensaje 
period ístico. En consecuencia ,  el periodismo interpretativo encontró 
en el reportaje su mejor instrumento, la forma más idónea y completa 
para ensayar una comunicación realmente social . Además, el 
reportaje lograba impactar en la l iteratura con la novela-testimonio de 
varios autores latinoamericanos. 

La dinámica del mundo cambia y transforma de modo continuo la 
cu ltura ,  los métodos y las técnicas del saber humano. 

El period ismo no escapa a el lo, el lector plantea nuevas exigencias 
de información . No qu iere solo la opinión , ni tampoco información ,  
necesita l legar al por qué y al para qué de los acontecimientos. 
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El period ista ,  consecuentemente,  debe estar preparado ante tal 
real idad . 

De esta forma, el periodismo depura un género que cubre estas 
necesidades e i ncluye los métodos y técnicas más avanzados: el 
reportaje, género period ístico del siglo XX, vaticinaba del Río Reynaga 
en 1 977. 

Y agregaba: "el reportaje es una forma futura del period ismo escrito . 
Frente a la competencia de los medios audiovisuales capaces de dar 
una información oportuna y rápida, el reportaje ofrece l legar al fondo 
de los datos,  a sus mismas causas con todos sus pormenores. Por 
otra parte nos atrevemos a afirmar que el reportaje es la salvación 
del periodismo escrito. Antes de que los medios aud iovisuales (rad io 
y televisión)  de comunicación fueran i nventados, la prensa escrita era 
el principal medio de d ifusión. N ingún otro , ni siqu iera el cine, le había 
arrebatado ese privi leg io.  Pero sufre un colapso al nacer el period ismo 
sonoro:  el hombre puede conocer una noticia afortunadamente con 
solo tocar el botón de su rad io. Luego en un d ía 'aciago' aparecen los 
televisores que aparte de escucharla permiten ver la noticia . "  

La versati l idad del reportaje, las d iferentes formas que adopta según 
la clase de asuntos que lo motivan ,  d ificu ltan el establecimiento de 
una defin ición que sintetice lo que significa e i ncluye este género 
period ístico. 

El origen etimológico de la palabra ,  que proviene del francés, hace 
entenderlo como un relato, como un i nforme; más ampliamente , como 
la exposición detal lada y documentada de un suceso, de un problema , 
de una determinada situación de interés públ ico .  Su semejanza y su 
relación con los demás géneros permiten asim i lar con mayor claridad 
los distintos campos que abarca . 

El reportaje profund iza en las causas de los hechos, expl ica los 
pormenores, anal iza caracteres, reproduce ambientes, s in d istorsionar 
la i nformación ; ésta se presenta en forma amena, atractiva , de manera 
que capte la atención del públ ico. 
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Si en la noticia no aparece el periodista (n i  debe aparecer) ,  en el 
reportaje se matizan los distintos elementos que lo integran con las 
vivencias personales del autor, con sus observaciones, con detal les que 
otro puede no ver, pero que no deben escapar a qu ien lo escribe. 

El reportaje se hace reportaje-investigación . El reportero procura 
i nformarse en el propio lugar de los hechos, pregunta para obtener 
datos, se documenta en l ibros, uti l iza , en una palabra ,  técnicas 
rud imentarias de investigación.  

De este modo, el reportaje no es ya una "entrevista", un  "reportage" 
o una "noticia"; su significado es diferente,  dando como resultado 
que se bifurque la defin ición . Por un lado, el reportaje cobija las 
primeras acepciones mencionadas, y, por otro, una i nformación que 
es producto de la investigación .  

Roger Clausse ( 1 963) sitúa al reportaje entre de lo que denomina 
"el comentario de información" y lo describe d iciendo: "es un hecho 
que puede verse a través de un temperamento, una fi losofía , una 
estética y esto de manera del iberada y con toda buena fe. No solo 
se organiza con fines descriptivos, tiene una vida , una palpitación , un 
matiz cuyo carácter, más o menos pronunciado, es siempre sensible. 
Tal es su orig inal idad". 

Fraser Bond ( 1 959) se refiere a cie1ta clase de colaboraciones que 
considera como "una actividad natural del cronista" y que son "secuela de 
la crónica noticiosa". No es una información elemental, "continúa más al lá 
de la noticia; ampl ifica sus hechos mediante el estudio y la investigación; 
a menudo dramatiza estadísticas al convertirlas en animada narración, 
pero reconoce su consangu inidad con la crónica noticiosa ." 

A esta clase de colaboraciones, cuyo medio natu ral es el suplemento 
domin ical , las revistas o en algunos casos los mismos diarios lo 
denominan "reportaje glorificado" . 

De una noticia parten un cúmulo de te!mas que ampl ifican los hechos, 
requ iriéndose para ello de la investi�gación -sea sobre documentos 
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o sobre el terreno mismo donde aquellos sucedieron-. Una vez 
real izado esto, se procede a redactar como �'narración animada" que 
va de los párrafos objetivos a las anécdotas, bien sean humorísticas 
o emotivas. 

El resultado será un reportaje g lorificado con los elementos 
fundamentales de profund idad, investigación y forma.  

John Hohenberg ( 1 962) ,  profesor de g raduados de Periodismo de 
la Universidad de Columbia, l lama reportaje-investigación a una 
noticia s ignificativa. Y advierte que se ha l legado a considerar  como 
un trabajo sigi loso del reportero en el  campo del crimen , pero que de 
hecho abarca otras actividades sociales. Los reporteros no se l im itan 
a tratar con criminales, "han ten ido que i nvestigar i nstituciones para 
enfermos mentales, o centros caritativos particu lares o bien e l  costo 
elevado de la educación."  

Un "reportaje-investigación" , según Hohenberg ,  "no trata de a lcanzar 
n ingún fin determ inado, salvo el  de presentar todos los hechos que 
intervienen en determinada situación . S in embargo, más de una 
serie de artícu los in iciados como un trabajo de investigación se 
han convertido en una cruzada ,  con la participación de todos los 
departamentos del periódico."  Cuando esto sucede, el reportaje se 
ennoblece, porque la cruzada (que puede ser u na serie de reportajes, 
editoriales u otros géneros period ísticos) ,  " intenta lograr algo q ue 
beneficie al públ ico . "  (Hohenberg, 1 962 , 472-473) .  

Neale Copple ( 1 968), otro profesor universitario norteamericano, le 
l lama reportaje profundo y coincide con Hohenberg a l  denomi narlo 
también reportaje de investigación.  

Para l legar al reportaje profundo, afi rma Copple, es preciso i nterpretar 
las noticias con el fin de: 

1 )  Proporcionar al lector antecedentes com pletos de los hechos que 
orig inaron la noticia .  
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2) Dar el alcance que tuvieron los hechos y circunstancias en el 
momento en que ocurrieron y explorar lo que pueda resu ltar de 
el los en el futuro; o sea , hacer una interpretación . 

3) Anal izar los hechos y situaciones descritas en 1 )  y 2) .  Esto es 
anál isis. 

Por su función interpretativa , el m ismo Copple denomina al reportaje, 
interpretativo. 

Mario Rojas Avendaño ( 1 976), periodista mexicano, le l lamó reportaje 
en tercera d imensión.  Para él sign ifica la noticia trabajada en todos los 
aspectos, la información que l lega al cómo y por qué de los hechos. 

Finalmente, Martín Vivaldi ( 1 98 1  :B0-1 08) llama gran reportaje, 
reportaje interpretativo o en profund idad ,  a la i nformación del reportero 
fiel a la realidad , que debe reflejar "no solo la apariencia externa de 
las cosas, sino su más ínt ima esencia y sustancia , "  aunque para el lo 
se valga de las dotes del period ista-E!SCritor. 

En términos generales, los autores mencionados coinciden al señalar 
las características fundamentales del reportaje. 

Sin embargo , es menester destacar el concepto interpretación . 

Hohenberg dice, por su parte, que no se debe confundir la i nterpretación 
con la que se hace en un ed itorial . 

Martín Vivaldi ( 1 981 : 1  06) profundiza al aclarar que "si la opinión es un 
ju icio subjetivo , la interpretación es simplemente -según la doctrina 
moderna- una valoración objetiva basada en los antecedentes , 
anál isis, i lación y exposición comprensiva de los acontecimientos ." 
De tal manera que el reportero no imponga su opin ión , sino que sea 
el lector qu ien saque sus propias conclusiones . 

También destaca la característica de ofrecer soluciones a problemas 
sociales. 
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Existe la idea general izada de que el periódico es un servidor públ ico .  
De ahí  que a través de sus med ios de expresión (notas informativas, 
entrevistas, editoriales, reportajes, etc. ) ,  colabore ,  en muchas 
ocasiones, para aportar soluciones a problemas sociales . 

El reportaje,  al igual que el desarrol lo general  del periodismo, se 
preocupa también por buscar soluciones a los focos de infección 
social .  

Entonces, por l o  visto hasta aquí ,  para ordenar las d istintas maneras 
de presentar el reportaje podemos clasificarlo en : 

• Reportaje g lorificado, es una noticia redactada como narración 
animada con los elementos de profund idad , i nvestigación y 
forma.  

• Reportaje profundo, es una noticia i nterpretada que contiene 
antecedentes, da el a lcance de los hechos y los anal iza . 

• Reportaje de investigación , es una noticia sign ificativa que 
intenta lograr algo que beneficie al  públ ico.  

• Reportaje en tercera d imensión ,  es la noticia que l lega a los 
cómo y los por qué de los hechos. 

Pero será el reportaje interpretativo el que los resumirá a todos. 

"El reportaje interpretativo es i nvestigación social" ,  asegura del Río 
Reynaga, y por ello en el reportaje se real iza una investigación 
exhaustiva. 

Otra característica que tiene es la investigación documenta l ;  en su 
mayor parte, los reporteros acuden a las fuentes documentales a fin 
de fortalecer sus artículos; los reporteros hacen de la investigación 
una necesidad . Las referencias históricas o las citas de un l ibro o 
documento incrustadas en un  reportaje son man ifestaciones de la 
investigación documenta l .  
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Otra parte de la investigación son las entrevistas que el reportero 
usa para recoger datos y uti l izarlos como información personal o 
transmitirlos entrecomil ladamente al lector. Todos los period istas 
consideran un auxi l iar indispensable del reportaje a la entrevista . 

Observación 
Investigación Documental-----------------------------------Investigación 
Entrevistas 

El conjunto de estos proced imientos hacen la investigación . 

Por medio de ellos, el investigador-reportero hace posible el 
estudio del objeto que se ha propuesto. En este caso, el objeto de 
la i nvestigación es la real idad social : las instituciones, los focos de 
infección de una comunidad ,  la comun idad misma, los confl ictos de los 
hombres, etc. En suma, hechos sociales, por lo que la i nvestigación 
es de tipo social . Ya estamos ante otras características:  el reportaje 
es una investigación del medio social . 

El reportaje interpretativo es objetivo, porque describe los hechos s in 
deformarlos , en la med ida de lo posible . 

Contribuye al mejoramiento social ,  porque tiene un propósito social 
que insiste en mejorar las condiciones de vida del país, corregi r  las 
i njusticias, denunciar los problemas. 

Elementos constitutivos del reportaje :interpretativo: el reportaje es un  
género period ístico que  consiste en  narrar l a  información sobre un 
hecho o una situación que han sido i nvestigados objetivamente y que 
tiene el propósito de contribu ir  al mejoramiento social . 

La i nvestigación social :  requ iere de la observación , de la i nvestigación 
documental y de la i nterrogación para obtener i nformación . 

- Hechos sociales:  se refiere a productos de las relaciones 
humanas. 
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- Contribuir a l  mejoramiento social :  t iene un propósito de beneficio 
socia l .  

Entonces e l  reportaje es: 

1 .  I nformación 

2. Narración 

3.  Hecho social 

4. I nvestigación social 

5. Objetivo 

6. Contribuye al mejoramiento social 

El  reportaje interpretativo es el género9 period ístico más completo. 
Además de inclu i r  otros géneros -crónica,  entrevista , encuesta- tiene 
como antecedente una noticia, donde encuentra su génesis, su 
actual idad y su i nterés. 

El  reportaje i nterpretativo elaborado por un periodista cada vez más 
profesional ,  sign ifica un descubrimiento del pasado y un diagnóstico 
del futuro . 

De esta manera,  el reportaje i nterpretativo requ iere de un trabajo serio 
y rigurosamente científico. En la década de los 60 hubo muchos a 
quienes les parecía arriesgado y hasta risible sistematizar el oficio del 
reportero. Se consideraba inaudito un método del reportaje; ahora,  
en cambio, es comprobable y d igno de confiabi l idad un trabajo que 
se elabora con el rigor de cualqu ier i nvestigación científica . 

Estos nuevos métodos y técnicas se hal lan sintetizados en el género 
period ístico del siglo XX: el reportaje. Actual izando esta expresión 
de del Río Reynaga, podemos decir que del siglo XXI ,  porque es 
con las nuevas técnicas de i lustración que ofrecen las actuales 

9 Si siguiéramos la clasificación de géneros y modelos periodísticos del CIMPEC, sería un modelo. 
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tecnologías informáticas que el reportaje interpretativo adquiere todo 
su esplendor. 

Es el reportaje interpretativo el que puede satisfacer todas las 
exigencias del lector contemporáneo y permitir al reportero captar 
con profundidad esa real idad . Llegar a la esencia de los hechos y 
de los acontecimientos . En síntesis, responder al por qué y al para 
qué.  Los géneros del period ismo de opin ión han sido el editorial y 
el artícu lo de fondo; los del period ismo informativo son la crónica,  
la entrevista y la nota informativa; para el periodismo expl icativo e 
interpretativo se destaca el reportaje. 

E l  reportaje en p rofu nd idad , �J ran reportaje o reportaje 
i nterpretativo , ha  s ido reconocido por los d istintos a utores q u e  
han  escrito sobre esta especia l idad period ística , e l  modelo por 
excelencia d e  comu n icación d e  las c iencias,  e l  rey d e  los modelos 
period ísticos, cuyas características vamos a afrontar en los 
cap ítu los 8, 9 y 1 O. 

El ADN del periodismo científico: e ! l  reportaje interpretativo 

Miguel Ángel Basten ier1 0  en su l ib ro El blanco móvil. Curso de 
Periodismo l lama al reportaje el ADN1 1  del period ismo, denominación 
que me ha resu ltado sumamente atractiva , ya que lo asocia con 
los temas más actuales del periodismo científico vincu lados con el 
genoma humano, la biotecnolog ía, la herencia ,  la clonación , y que el 
autor ubica al final en su clasificación de géneros period ísticos, una 
vez que ha pasado por el género seco (su manera de denominar al 
género informativo) ,  la crónica,  hasta l legar al reportaje, uti l izando 
como punto de vista "el de la perspectiva del autor, de forma que 
su relación, l lamémosle de propiedad , con el texto sea el pri ncipal 
criterio para determinar qué es lo que tenemos entre manos." 

1 O Maestro de  la  Fundación Nuevo Periodismo y pro fe sor de  la  Escuela de Periodismo Universidad 
Autónoma de Madrid/EL PAÍS. 

11 Ácido desoxirribonucleido o ADN, ácido nucleico que constituye la información genética de los 
seres vivos. Es la sustancia química donde se almacenan las instrucciones que dirigen el desarrollo 
de un huevo hasta formar un organismo adulto, que mantienen su funcionamiento y que permite la 
herencia. 
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Para Basten ier, en el reportaje "por primera vez, el autor es 
completamente dueño de su material , porque de una manera 
predominante , si no exclusiva , él m ismo se ha convertido en fuente 
de la información ;  se ha apersonado en los lugares en los que se 
desarrollaban los acontecimientos, y su pieza period ística se apl ica ,  
por el lo, sobre un escenario principal , l o  que  cal ificaré de  reportaje 
de escenario; o, en otro caso, habrá requerido d irectamente de las 
fuentes de información , lo que le ha permitido la reconstrucción de 
una h istoria , caso en el que hablaremos de reportaje virtual. Pero en 
ambos casos, el period ista ha adqu irido una autoridad total sobre una 
información,  que sólo posee él ,  que no ha ten ido que comparti r, como 
ocurre con la crónica, con nadie" (Basten ier, 2001 : 1 57) .  Por eso, ADN 
le es propio, y, por lo tanto, caracterizará a su trabajo period ístico. 

"Nos hal lamos -continúa Bastenir-, ante el yo de autor más subrayado 
posible,  que nos permitirá juzgar, valorar, l legar en nuestras 
i nterpretaciones-opin iones más lejos que en cualquier otra fórmula 
anterior, por supuesto , siempre respaldadas con nuestra fi rma,  de 
manera que el lector sea el jurado inapelable de las apreciaciones y 
conclusiones del period ista. En esta situación , me parece evidente 
que la presunta separación de hechos y opin ión habrá pasado a 
mejor vida.  Opinamos, pero con un trabajo detrás y a beneficio de 
inventario." 

Podemos adelantar que ser el rey de los modelos period ísticos del 
género interpretativo es para el reportaje una corona que obliga al 
period ista científico que lo enfrente despuntar la p luma , bucear en 
numerosas fuentes orales y documentales ,  entrevistar con sagacidad , 
relatar secuencialmente las crónicas, insertar adecuadas columnas 
de opin ión , i lustrar con gráficos, fotografías , mapas , d ibujos y, el 
complemento i nd iscutible, por su aporte d idáctico y atractivo, la 
i nfografía , que muchas veces ella sola, acompañada de un breve 
texto, constituye una nota científica. 

Más aún ,  completa Carlos Marín (2003), el reportaje se sirve de 
algunos géneros l iterarios, de tal suerte que puede estructurarse 
como cuento, una novela corta, una comedia, un drama teatra l .  E l  
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reportaje permite al period ista practicar también el ensayo , recurri r a 
los archivos, a la i nvestigación hemerográfica y a la h istoria .  

El reportaje i nterpretativo es una creación personal ,  una forma 
de expresión periodística que,  además de los hechos, recoge la 
experiencia personal del autor. Esta experiencia,  s in embargo, impide 
al period ista la más pequeña distorsión de los hechos . Aunque está 
permitido hacer l i teratura , un reportaje no es, en sentido estricto, una 
novela n i  a lgún otro género de ficción .  El period ista , en el reportaje 
interpretativo, es ante todo un  i nformador que satisface el qué,  qu ién , 
cuándo, cómo, dónde, por y para qué del acontecimiento de que se 
ocupa. 

El reportaje y la noticia 

a) El reportero puede abordar un suceso noticioso y entonces 
se asemejará al modelo noticia, pero la forma de abordar ese 
suceso establece la d iferencia básica.  El reportaje sirve para 
complementar, para ampliar, para profundizar, para dar contexto 
a una noticia . El evidente interés que despiertan numerosas 
informaciones sugiere la conveniencia de un escrito más amplio. 

Supongamos que l lega un cable con la i nformación que un grupo 
de investigación determina que vacunarse es pel igroso . U na noticia 
i nformará escueta y rápidamente el hecho, contactando de ser posible 
a los investigadores. 

Ese mismo suceso podría abordarse en forma de reportaje 
i nterpretativo. El period ista no se conformará con conocer el punto 
de vista de los i nvestigadores que l levaron a cabo el trabajo, sino que 
investigará el problema a fondo; consultará otros puntos de vista con 
investigadores que apoyen la vacunación , estud iará antecedentes, 
determinará las causas, recogerá el b�stimonio de pacientes, buscará 
i nformación en fuentes nacionales e i nternacionales, imaginará un 
escenario posible de un  mundo sin personas vacunadas, se preocupará 
por conocer qué pasará con las enfermedades errad icadas gracias a 
la vacunación . 
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Es decir real izará una noticia en profundidad. 

Noticia y reportaje, así imag inados, abordan un mismo hecho: la 
primera para informar inmed iatamente; el segundo para profundizar 
en la noticia .  

El  reportero que da a conocer la noticia cuenta con algunos minutos 
o con algunas horas para redactar su información ;  el que elabora 
un reportaje d ispone de mayor tiempo para investigar y redactar. 
Su trabajo se publ icará d ías después en el mismo d iario o, más 
probablemente, en una revista . 

b) La mayoría de los reportajes contiene noticias. 

S i  al hacer un reportaje, por ejemplo, sobre la potabi l ización de 
las aguas, se descubre que el conten ido de cloro que se uti l iza es 
superior a lo aceptado por las normas bromatológicas de la reg ión , 
con los problemas en la salud de los ciudadanos que esto puede 
ocasionar, y nadie había informado sobre esto , se estarán dando a 
conocer datos desconocidos para la mayoría del públ ico. 

Al revelar, pues, datos desconocidos, el reportaje estará descubriendo 
y dando noticias. 

e) El mayor número de reportajes proviene de las noticias. Las 
noticias sugieren,  como en el ejemplo de la vacunación , la 
elaboración de reportajes. 

El  reportaje y la entrevista 

La entrevista, frecuentemente, es la base de la noticia y de casi 
todos los modelos period ísticos. Evidentemente, está presente en el 
reportaje. Al i r  reun iendo elementos para este modelo, el period ista 
se ve obl igado a consultar expertos en determinada materia ;  también 
a real izar entrevistas de información y de opin ión . En ocasiones hará 
también entrevistas de semblanza .  Al describir detal ladamente un 
nuevo reactor atómico, por ejemplo, vald ría la  pena retratar a los 
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técn icos que están al frente de su construcción.  La breve entrevista 
de semblanza de uno de el los sería uno de los varios aspectos q ue 
abordaría el reportaje. 

El  reportaje se asemejaría a la entrevista de semblanza cuando el 
peso de su conten ido recayera en un personaje, y esto ocurriría aun 
sin entrevista . Es decir, el reportaje dHscrib iría con detal le a la persona 
en cuestión y daría un retrato sustancia lmente preciso. Si además se 
real iza la entrevista , el resultado serfa mucho mejor. 

El reportaje y la crónica 

El reportaje se parece a la cromca cuando relata la historia de 
un acontecimiento y sigue para ello una relación secuencial . La 
d iferencia principal sería que la crónica period ística se ocupa de 
acontecimientos noticiosos, en tanto que el reportaje, como se ha 
apuntado, profund iza en la información noticiosa , averigua sus causas 
y adelanta consecuencias. 

En su estructura, el reportaje puede! contener un relato cronológ ico 
o una crónica period ística . En el supuesto de un reportaje sobre el 
cambio climático, presentar secuencialmente cómo han cambiado las 
condiciones de vida en el Ártico l levará a poder proyectar qué ocurri rá 
en pocos años más. 

El  reportaje y el artículo o el ensayo 

En reportajes orientados al anál isis de problemas de interés 
permanente (el hambre, la contaminación ,  las enfermedades 
huérfanas) el period ista se verá obl i�1ado a establecer conclusiones, 
a señalar errores. 

En tales casos, y a semejanza del artícu lo period ístico, ejercerá su 
facu ltad de emiti r opin iones. Sus razonamientos serán semejantes 
a los de qu ien escribe un artículo o un ensayo. Sin embargo, en el 
reportaje no es la opin ión del period ista la que más importa sino la 
de sujetos involucrados d irectamente en los temas que se tratan .  Lo 
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ideal es que el lector pueda sacar sus conclusiones. Si en el artículo 
y en el ensayo prevalecen las opin iones del autor, en el reportaje 
las opin iones deben ser expuestas con la vivacidad del testimonio, 
de la entrevista , de la cita textual de los mejor i nformados. En el 
reportaje "veremos" y "oiremos" a los protagonistas . Todo esto l leva a 
la conclusión de que el reportaje es siempre una exposición viva de 
los acontecimientos, en el lo estriban sus principales d iferencias con 
el artícu lo y el ensayo.  

El  reportaje y el cuento 

La significativa "viveza" del reportaje lo asemeja en ocasiones con 
la narrativa : con el cuento o con la novela corta . Los tres tiempos 
característicos de estos géneros l iterarios -planteamiento, trama y 
desen lace- suelen estar presentes en ciertos reportajes. 

El  reportaje trata de ser ameno como el cuento o la novela corta; 
mantener en ascenso el interés del lector; d ibujar personajes, describ ir  
lugares, plantear y sostener una intriga . La d iferencia estriba en que 
el reportaje no trabaja con situaciones imaginarias n i  con personajes 
de ficción , sino con hechos y protagonistas reales. 

En resumen , el reportaje participa de algunas características de otros 
géneros period ísticos y l iterarios; se semeja a el los. Suele contener 
noticias, entrevistas, documentos, d iálogos , descripciones de 
lugares, datos estadísticos e h istóricos, consideraciones subjetivas 
del period ista , observaciones. 

El  reportaje se practica para demostrar una tesis, investigar un 
acontecimiento, expl icar un problema; para describir un suceso, para 
narrarlo; para instru ir  o para d ivu lgar un acontecimiento científico o 
técn ico;  para d iverti r o para entretener. De acuerdo con todo esto, se 
pueden establecer, aunque no de manera rigurosa , d iferentes tipos 
de reportajes. 

Por todas estas características,  el reportaje interpretativo apl icado a 
las ciencias resulta el modelo ideal para comun icarlas. 
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Recomendaciones para la real izac:ión de un reportaje científico 

Hasta l legar al momento en que nos detendremos en su construcción , 
recordemos las recomendaciones gE�nerales para su real ización que 
aporta Mariano Belenguer Jané (2002: 1 63- 1 70): 

Tener siempre muy presente que lo que debemos hacer no es un 
discurso científico, n i  tampoco una traducción de lo expresado 
por nuestras fuentes de información . Lo que debemos efectuar 
es -desde el punto de vista periodístico- una recontextual ización . 
Esto requ iere una adecuación de los nudos conceptuales a 
nuestro públ ico lector, oyente o televidente; u n  públ ico que 
no es experto en la materia que abordamos. Dentro de ese 
proceso de recontextual ización hay muchos recursos cogn itivos 
y emotivos que,  según el tema y las habi l idades del periodista , 
podremos uti l izar. Todo el lo s in caer en el sensacional ismo y la 
espectacularización artificiosa. 

Igual que en la noticia, uti l izar e l  vocabulario más senci l lo y 
d ivulgativo posible. Siguiendo el E�squema propuesto porCassany, 
López y Martí (2000), para el caso concreto de la termino logía 
señalaré dos recursos fundamentales: uno denominativo y otro 
discursivo. El primero consiste fundamentalmente en buscar la 
palabra del lenguaje coloqu ia l  que se ajuste lo máximo posible 
al término científico . Esta tarea no siempre resu lta fáci l ,  pero se 
puede real izar puesto que el lenguaje común y los lenguajes 
científicos no están a islados, se i nterrelacionan y conviven a 
ciertos niveles. Hay muchas palabras del lenguaje científico que 
pasan a l  lenguaje común .  Como el  icen Cassany, López y Mart í ,  hay 
"una convivencia de los recursos comunes con las terminologías 
científicas y un cierto consenso sobre equ ivalencias semánticas 
más o menos exactas" (2000:97). Resu lta curioso, pero también 
hay palabras del lenguaje coloq uial con un  significado concreto 
que son adoptadas por deternlinados lenguajes científicos y 
adquieren al l í otro sign ificado prE�ciso y d istinto al que tiene en el 
lenguaje común.  Este trasvase de términos y expresiones puede 
generar confusiones e imprecisiones, por lo tanto,  hay que tener 
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mucho cuidado en la selección de las palabras que uti l icemos 
en ese proceso de "denominación ."  

E l  otro recurso sería el d iscu rsivo.  Consiste en util izar el contexto , 
el propio d iscurso para expl icar e l  térmi no, sin necesidad de 
omiti rlo . Éste se puede lograr s implemente por su ubicación , 
de ta l forma que el significado se evidencia por el m ismo 
entorno, o i ncorporando una breve expl icación ,  es decir "una 
aclaración d iscursiva. "  Pueden ser una o varias palabras que 
se colocan entre paréntesis, entre comas o entre guiones para 
expl icar el término. Este recurso tiene la ventaja de que ayuda 
a enriquecer el vocabulario del lector, pero no conviene abusar 
de é l ;  sería i legible un texto cargado de terminolog ía científica 
y constantemente interrumpido por sus correspondientes 
aclaraciones léxicas. 

Uti l izar, s iempre que sea posible, citas de las fuentes de 
información . No se trata de sobrecargar un texto de citas a 
modo de una entrevista indirecta. Consiste en respaldar y 
sujetar nuestro propio d iscurso con los lazos de las fuentes. 
De esta forma,  evitamos que el periodista se ponga en el  plano 
del experto, como si fuera él mismo el  sabio que expresa su 
conocimiento sobre el tema. Dentro del d iscurso del reportaje 
tiene que dominar la exposición , pero dejando muy claro que 
nosotros plasmamos las informaciones, conocim ientos y 
opin iones que nos han transmitido nuestras fuentes. El papel del 
periodista, en e l  reportaje interpretativo ,  debe ser faci l itar que el 
lector l legue a sus propias conclusiones. 

La selección y redacción de las citas de nuestras fuentes 
-especialmente cuando no son documentales- es una tarea 
bastante del icada y que se debe real izar con meticulosidad . Los 
errores y terg iversaciones en este terreno suelen ser motivo de 
confl icto entre periodistas y científicos. 

Hay que tener mucho cu idado con las citas. Existen para 
Belenguer Jané dos claves fundamentales que el periodista debe 

48 



La interpretación en el periodismo científico 

tener siempre muy presentes: en primer lugar, al hablar con la 
fuente ,  se debe intentar que el científico expl ique las cosas en el 
lenguaje común ;  es deci r, debe obl igarle,  amable y suti lmente,  
a que abandone su propio tecnoleto con el que hablaría a un 
colega de su profesión . En segundo lugar, e l  period ista tiene que 
entender a la  perfección todos y cada uno de los conceptos que 
la  fuente le expl ique, y no aver�Jonzarse de ped ir expl icaciones 
las veces que haga falta . A menudo, el periodista se acompleja 
y no pide más expl icaciones por no dar una imagen de ignorante 
sobre el tema . Debemos asumir  que nosotros no somos expertos, 
ni tenemos por qué serlo, en la materia específica de la que nos 
estén hablando. Pero sí lo somos en comunicación , en ciencias 
de la comun icación , y estamos apl icando esos conocimientos 
en nuestro trabajo. En principio, es el científico el que tiene que 
ser d ivu lgativo si qu iere dar a conocer su saber y su actividad , y 
nosotros, como period istas, debemos ayudarle y proporcionarle 
estrategias y recursos. 

Cada periodista , en las conversaciones con las fuentes de 
información ,  acaba encontrando sus propios recursos para l legar 
a ese punto de entendimiento. El más d i recto es sol icitando al 
científico que sea muy claro y que ponga muchos ejemplos. Si 
aun así no se logra ,  una forma muy frecuente de "obl igarle" a que 
cambie su d iscurso al hablar con nosotros, es que le repitamos 
lo que nos acaba de expl icar en nuestro propio lenguaje: "a 
ver si lo he entendido bien . . .  lo que usted qu iere deci r es . . .  ". Al 
final de nuestra interpretación dará su conformidad , si hemos 
entendido bien , y si no, volverá a expl icar el concepto, seguro 
que intentando expresarse de una manera más clara .  A partir 
de aqu í  podemos ya incluso "ne�gociar" la cita , es decir, buscar 
la expresión más adecuada que exprese lo que nos ha d icho 
la fuente; la forma d iscursiva de la cita la podemos elaborar 
nosotros y, a continuación,  le ped imos su conformidad. 

Otra recomendación es mostrar el reportaje a nuestras fuentes 
de información . Esto, por supuesto, siempre que sea posible y no 
confl ictivo. Es obvio que si estamos real izande;, una denuncia o 
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crítica de un tema y las fuentes están negativamente impl icadas 
no i remos a ver qué les parece. Esto es apl icable en los 
temas científicos expl icativos en los que nuestras fuentes han 
colaborado con nosotros positivamente . Es conveniente acudi r  a 
esas fuentes o, al menos , l lamar por teléfono para confi rmar las 
citas textuales . Evitaremos así errores y daremos una imagen 
positiva de la profesión . 

La humanización del relato, q ue Copple señala como una 
característica del reportaje de interpretación , cobra una especial 
relevancia en el caso de la ciencia . Hablar con las personas, 
afectadas, beneficiarias, o impl icadas de alguna forma con los 
temas tratados; expl icar de q ué manera los avances científicos 
pueden cambiar la vida cotid iana de los ciudadanos: i ntroducir 
casos concretos , cercanos, es fundamental . De lo contrario, 
el lector d ifíci lmente se sentirá próximo a los asuntos que 
abordemos en nuestros reportajes. La búsqueda de este objetivo 
tiene un l ímite que está en el sensacional ismo y el respeto hacia 
las personas . La humanización del relato no debe ser nunca una 
justificación para el amari l l ismo socia l  dentro del periodismo. 

Por últ imo, el periodismo científico no debe dejar de uti l izar 
n inguno de los medios y estrategias discursivas del period ismo 
para cumpl ir  su cometido:  informar y d ivulgar sobre temas 
de ciencia. Para consegu i r  este objetivo de d ivulgación, el 
profesional de la información puede y debe conocer, dominar 
y uti l izar cuantos recursos retóricos sirvan en cada paso para 
cumpl ir los fines propuestos. 

Pero por sobre todas las cosas, Ryszard Kapuscinski (2003) destaca 
que para real izar i nvestigación period ística , la base del reportaje 
interpretativo , "hay que ser buena persona: "  

"Si se  es buena persona se puede intenta r  comprender a los 
demás, sus i ntenciones, su fe, sus i ntereses , sus dificultades, 
sus tragedias. Es una cual idad que en psicología se denomina 
"empatía" ,  que permite comprender el carácter del i nterlocutor 
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y compartir de forma natural y sincera sus problemas. En este 
sentido,  el ún ico modo correcto de hacer nuestro trabajo es 
desaparecer, olvidarnos de nuestra existencia: existimos solo 
para los demás, para comparti r con el los sus problemas e 
intentar resolverlos, o al menos describ irlos ." 

Kapuscinski se l icenció en h istoria y�, si bien ejerció durante muchos 
años como corresponsal de guerra, se destacan sus l ibros presentados 
como reportajes interpretativos. Sobre el los reconoce: 

" . . .  ser historiador es mi trabajo ( . . .  ) estudiar la h istoria en el 
momento mismo de su desarrol lo, lo que es el period ismo 
( . . .  ) Todo periodista es un h istoriador. Lo que él hace es 
i nvestigar, explorar, describir la h istoria en su desarrol lo. Tener 
una sabiduría y una intuición de h istoriador es una cual idad 
fundamental para todo period ista. ( . . .  ) en el buen periodismo, 
además de la descripción de un acontecimiento, tenéis también 
la expl icación de por qué ha sucedido; en el mal periodismo, 
en cambio, encontramos sólo la descripción , s in n inguna 
conexión o referencia al contexto histórico . Encontramos el  
relato del mero hecho, pero no conocemos n i  las causas n i  los 
precedentes.  La historia responde simplemente a la pregunta: 
¿por qué?" (Kapuscinski , 2003) 

Las historias que narra Kapuscinski en sus l ibros nunca son 
tendenciosas , pero tampoco son ind iferentes: "Una cosa es ser 
escépticos, real istas,  prudentes, algo muy d istinto es ser cínicos ( . . . ) 
El cin ismo es una actitud inhumana, que nos aleja automáticamente 
de nuestro oficio." 
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Capítu lo 2 

La i nvestigación periodística e n  

l a  d ivu lgación c:te l a  ciencia 

Diferencia entre investigación periodística y periodis mo de 
investigación. El origen del peri,od ismo de investigación. El 
Nuevo Periodismo. La investigación periodística en el Nuevo 
Periodismo. Cal idad y period ism•) de investigación. ¿Qué es 
investigar? ¿Qué es el periodism() de investigación. Las cinco 
fases P del period ismo de inve!;tigación. El nacimiento del 
género i nterpretativo. Fundación para un N uevo Periodismo 
Iberoamericano. El  N uevo Periodismo apl icado a la  divulgación 
de la ciencia. Investigación periodística e i nvestigación social. 
E l  investigador periodístico ético. Conferencia Latinoamericana 
de Periodismo de Investigación. Una agenda investigativa sobre 
asuntos sociales. ¿Por qué urge investigar estos temas? Cuáles 
son algunos de estos temas .  Herramientas de i nvestigación. 
Alg u nos ejemplos de investigación sobre temas sociales. 

Diferencias entre i nvestigación periodística y periodismo de 
investigación 

Resu lta inevitable cuando se aborda el tema de la investigación 
period ística no recordar la frase-sentencia del maestro Gabriel García 
Marquez: "La investigación no es una especial idad del oficio ,  s ino 
que todo el  periodismo debe ser investigativo por defin ición ." 

Es decir, no hay periodismo, n i  periodismo científico, sin 
i nvestigación . 
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Dos serán las tareas centrales del period ismo científico para in iciar la 
construcción de la noticia : 

• Obtener la información a través del acceso a las fuentes y 

• Verificar su confiabi l idad 

La profundidad de la búsqueda de fuentes d iferenciará la investigación 
que se real ice, de acuerdo con el tratamiento del mensaje que deba 
dársela a la noticia que tengamos que preparar. 

Si se trata de una información del género informativo , seguramente 
alcanzará con util izar fuentes orales, pero si lo que debemos preparar 
es un reportaje interpretativo científico , tema sobre el que nos 
explayaremos en los capítulos 8 ,  9 y 1 O, será necesario recurrir a 
fuentes especial izadas y documentales. 

Pero,  dentro del trabajo de investigación hay una d iferenciación 
que debe hacerse cuando la temática que conduzca a preparar 
la i nformación tenga características que la d iferencien y la l leven 
a ser considerada dentro de la especial idad de "periodismo de 
investigación ."  

Investigación periodística: I nvestigar, comprobar y contrastar 
con minuciosidad todo lo que se publica . 

Periodismo de investigación : Búsqueda de la verdad de 
acontecimientos ocultos y por el confl icto que se plantea entre el 
medio y el actor del acontecimiento que quiere ser descubierto. 

El  origen del periodismo de investigación 

Para entender esta diferenciación es necesario comenzar por las 
raíces h istóricas de esta especial idad , que hoy es considerada en 
un n ivel más profundo de las ramas informativas, i nterpretativas y 
narrativas del period ismo. Su nacimiento se lo ubica a principios del 
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siglo XX durante la gestión del presidente Theodore Roosevelt, 1 2 

cuando algunos cronistas comenzaron a denunciar (real izando 
investigación) la corrupción en el gobierno, los monopol ios y las 
duras condiciones de vida de los trabajadores norteamericanos, entre 
otros temas. En un vano intento por desprestig iar a estos period istas 

. investigadores, en un discurso de '1 906 Roosevelt los cal ificó de 
muckrakers ("rastri l ladores de estiércol") que se dedicaban a buscar 
basura pol ítica en lugar de informar sobre los logros de su gobierno. 

Los periodistas investigaban y denunciaban imbuidos del espíritu 
de la novela real ista y natu ral ista de la segunda mitad del siglo 
XIX. Gustave Flaubert 1 3condensa los rasgos característicos del 
. real ismo moderno: "toma en serio episod ios reales y cotid ianos de las 
clases menesterosas . . .  y enlaza problemáticamente las situaciones 
ind ividuales y la casuística de la vida cotid iana con el med io social , 
económico y cultural de la época ." 

Flaubert practica un real ismo objetivo , como Guy de Maupassant, 14 
d istanciándose en este sentido -objetividad extrema- de Stendhal , 1 5  
Charles Dickens, 1 6  y Honoré de Balzac. 1 7  El ing lés Wil l iams 
Thackeray1 8 aportó su obra más reconocida La feria de las vanidades, 
donde sati riza la cond ición humana. 

En tanto , el prurito documental fue una categoría central de los 
natural istas, qu ienes sumaron al real ismo las improntas del positivismo 

12  Theodore Roosevelt ( 1 858- 1 9 1 9). Fue presidente de los Estados Unidos en dos mandatos: 1 90 1 -
1904 y 1905- 1 908. 

13 Gustave Flaubert ( 1 82 1 -1 880). Escritor francés considerado como uno de los mayores novelistas 
occidentales, conocido principalmente por su primera novela publicada Madame Bovary, y por su 
escrupulosa devoción a su arte y su estilo, cuyo mejor ejemplo fue su interminable búsqueda de le 
mot juste ("la palabra exacta"). 

14 Guy de Maupassant ( 1 850-1 893). Escritor francés, �,utor principalmente de cuentos. 
1 5  Stendhal es el más conocido seudónimo de Henri Beyle ( 1783- 1 842). Escritor francés conocido 

sobre todo por sus novelas Rojo y Negro y La cartuja de Parma. 
16 Charles John Huffam Dickens ( 1 8 12- 1 870) famoso novelista inglés. Entre sus obras se destacan: 

David Copperfield, 0/iver Twist, Cuento de Navida(l, Tiempos dificiles e Historia de dos ciudades. 
1 7  Honoré de Balzac ( 1799- 1 850). Novelista francés autor de La piel de zapa, La prima Bette, El primo 

Pons, entre otras obras. 
1 8  William Makepeace Thackeray ( 1 88 1 - 1 863). Novehsta inglés, autor entre otras obras de La feria de 

las vanidades, publicada por entregas en 1 847 y luego en formato libro ( 1 848), es considerada su 
obra maestra y ha sido llevada también al cine en di5tintas ocasiones. 
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científico de raíz comptiana 1 9  y los métodos experimentales (ver cuadro 
1 ) . Los escritores natural istas adoptaron la ambición documental de 
las ciencias sociales y naturales y del naciente period ismo informativo. 
U n  claro exponente de este esti lo fue Emi le Zolá20 con La taberna 
( 1 877) y Germinal ( 1 885). 

Cuadro 1 - El positivismo y la clasificación de las ciencias 

Auguste Comte (1 798-1 857) 

Fi lósofo francés, considerado el fundador del positivismo y de la 
sociología 

El pensamiento de Auguste Comte 
La fi losofía de Comte entronca con la revuelta moderna contra 
los antiguos, que in ició Francis Bacon y extendió L'enciclopédie 
francesa y que consistió, a grandes rasgos , en la asunción de la 
razón y la ciencia como únicas gu ías de la humanidad capaces de 
instaurar el orden social sin apelar a oscurantismos teológicos o 
metafísicos . 

La evidente intención de reforma social  de su fi losofía se adhiere,  
s in embargo, a una postura conservadora y contrarrevolucionaria,  
en claro enfrentamiento con las propuestas i lustradas 
de Volta ire y Rousseau . 

Tomando como trasfondo la Revolución Francesa , Comte acusa a 
estos dos autores de generar utopías metafísicas i rresponsables e 
incapaces de otorgar un orden social y moral  a la humanidad . 

1 9  Se refiere a la obra de Augusto Comte, que se desarrolla en Cuadro l. 
20 Émile Zola ( 1 840- 1 902). Escritor francés, autor de La taberna, Naná, Germinal, La bestia humana, 

entre otras obras. 
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Los problemas sociales y morales ha1n de ser anal izados desde una 
perspectiva científica positiva , que se fundamente en la observación 
empírica de los fenómenos y que permita descubri r  y expl icar el 
comportamiento de las cosas en términos de leyes universa les, 
susceptibles de ser util izadas en provecho de la humanidad . 

Comte afirma que ún icamente la ciencia positiva o positivismo podrá 
hal lar las leyes que gobiernan no solo la naturaleza , sino nuestra 
propia historia social ,  entend ida como la sucesión y el progreso de 
determinados momentos históricos ! llamados estados sociales. 
La ley de los tres estados y la idea de progreso 

La humanidad en su conjunto y el ind ividuo como parte constitutiva 
están determinados a pasar por trHs estados sociales d iferentes 
que se corresponden con d istintos grados de desarrol lo intelectual : 
el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto y el 
estado científico o positivo. 

Este tránsito de un estado a otro constituye una ley del progreso de 
la sociedad , necesaria y un iversal porque emana de la naturaleza 
propia del espíritu humano. Según d icha ley, en el estado 
teológico el hombre busca las causas últimas y expl icativas de la 
naturaleza en fuerzas sobrenaturalt3S o divinas, primero a través 
del fetichismo y, más tarde, del pol iteísmo y el monoteísmo. A este 
tipo de conocimientos le corresponde una sociedad de tipo mi l itar 
sustentada en las ideas de autoridad y jerarqu ía .  

En e l  estado metafísico se cuestiona la  racional idad teológica y lo 
sobrenatural es reemplazado por entidades abstractas radicadas 
en las cosas mismas (formas, esencias, etcétera) que expl ican su 
por qué y determinan su naturaleza. La sociedad de los legistas 
es propia de este estado, que es considerado por Comte como 
una época de tránsito entre la i nfancia del espíritu y su madurez, 
correspondiente ya al estado positili'O. En este estado, el hombre no 
busca saber qué son las cosas, sino que mediante la experiencia y 
la observación trata de expl icar cómo se comportan ,  describiéndolas 
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fenoménicamente e intentando deducir sus leyes generales, úti les 
para prever, controlar y dominar la naturaleza (y la sociedad) en 
provecho de la human idad .  A este estado de conocimientos le 
corresponde la sociedad industria l ,  capitaneada por científicos y 
sabios expertos que asegurarán el orden social . 

Características de la fi losofía positiva 

La filosofía positiva como tipo de conocimiento propio del ú lt imo 
estado de la sociedad ,  se define por oposición a la fi losofía negativa 
y crítica de Rousseau y Volta ire,  a la que Comte atribuye los males 
de la anarqu ía y la inseguridad social que caracterizan al período 
post-revolucionario . 

El término positivo hace referencia a lo real ,  es decir, lo fenomén ico 
dado al sujeto. Lo real se opone a todo tipo de esencial ismo, 
desechando la búsqueda de propiedades ocultas características de 
los primeros estados. 

Lo positivo tiene como características el ser úti l ,  cierto, preciso, 
constructivo y relativo (no relativista) en el sentido de no aceptar 
n ingún absoluto.  

Clasificación de las ciencias 

Si la aparición del estado positivo se correlaciona con la mayoría 
de edad social e intelectual de la human idad , esto se debe a la 
desaparición del espíritu metafísico como una evolución natural 
hacia el estado idóneo de la razón que traerá consigo el orden y 
la reorgan ización social . Se trata de una total "regeneración" que 
viene determinada por el progresivo desarrol lo de las ciencias que,  
según Comte, han segu ido cursos y ritmos distintos, siendo la más 
retrasada la física social . 

La fi losofía positiva hace un intento de clasificación de las 
ciencias, concebidas un itariamente como ramas de un tronco 
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común que,  evolutivamente, forman un continuo en el que el 
desarrollo de cada una establece las bases de la ciencia sigu iente .  

Comte clasifica las ciencias en  cinco fundamentales: astronomía ,  
física , qu ímica ,  fisiolog ía y física social o sociolog ía. Rechaza como 
ciencia a la psicología y a la economía y concibe a las matemáticas 
más como u n  método e instrumento previo que como ciencia 
teórica . 

La final idad de las ciencias es el control y el dominio de la 
naturaleza y la sociedad . La búsqueda de relaciones estables entre 
los fenómenos deriva en la construcción de leyes que permiten 
predecir el futuro: paso previo a todo control .  

Derivada de la fisiolog ía , la sociologí'a , como cu lminación del  espíritu 
positivo, se ded icará al estudio de los fenómenos sociales y de sus 
leyes como camino para expl icar la evolución de la human idad y 
favorecer un progreso controlado d13 la sociedad que excluya todo 
posible cambio o revolución incontrolada. 

Como representantes de esta corriente, por entonces novedosa , e l  
d iario The New York Times tuvo a Boss Tweed y el The New York 
World a Joseph Pul itzer.21 Ida Tarbel l  denunció las manipu laciones 
de John D .  Rockfeller22 en la creación del imperio de la petrolera 
Standard Oi l :  Standard Oil Compan.v (190211914) ,  y Upton Sinclair 
hizo públ icas las malas condiciones de h ig iene en que trabajaban 
los obreros de los frigoríficos de Ch icago en The Jungla ( 1 91 4) .  
Jack London en La gente del abismo -1 903- retrató la miseria de la 

21  J oseph J oe  Pulitzer ( 1 84 7- 1 9 1 1 )  originó la  llamada prensa amarilla junto con e l  magnate de 
medios Williams Heart. También a esta denominación se la asocia con la característica de sensacio
nalismo al presentar las noticias: un periodismo de investigación mezclado con titulares incendiarios, 
alejados en muchos casos de la neutralidad y del rigor periodístico, cuyo objetivo primordial es 
vender cuántos más ejemplares mejor. 
Pulitzer dejó en su testamento que otorgaran dos millones de dólares para crear una escuela de 
periodismo, desafio que acepto la Universidad de Columbia y que desde 1 9 1 7  entrega los Premios 
Pulitzer a periodistas destacados. 

22 John D. Rockefeller (1 839- 1937) fue un empresario industrial estadounidense con una partici-
pación importante en la industria petrolera. 
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clase obrera de Londres. John Reed escribió los reportajes México 
insurgente ( 1 9 1 4) y Diez días que estremecieron al mundo ( 1 91 9). 
Sus leyendas crecieron con el tiempo, porque en aquel la época 
muchas de sus investigaciones aparecían solo en med ios de poca 
ci rcu lación . 

Las presiones empresarias y gubernamentales fueron ingentes. El 

paradigma objetivista opacó el esti lo de los muckrakers, que eran 

una minoría en la prensa norteamericana . La compra de med ios por 

grupos financieros y el manejo de la publ icidad también coadyuvó 
para suavizar sus trabajos. 

Además, contribuyó la aparición del macartismo23 -la caza de brujas 
desatada en los Estados Un idos tras la segunda Guerra Mundial 
y la constitución del bloque comun ista-, sumada a cierta pérd ida 
de cred ib i l idad , h izo retroceder a aquel la primera corriente de 
investigación period ística . Hasta que durante la guerra de Vietnam , 
un sector de la prensa norteamericana retomó la trad ición de los 
muckrakers, pero con nuevas técnicas y desde un punto de vista 
más profesional . Así ,  N icholas Cage, de The New York Times, 
denunció la matanza de civi les en la aldea sudvietnamita de My Lai ,  y 
distintos med ios descubrieron que el gobierno de los Estados Un idos 
almacenaba armas qu ímicas dentro de su territorio nacional , entre 
muchos ejemplos. 

Y, entonces, estal ló el escándalo emblemático de esa época: el caso 
Watergate . "Todo comenzó por casual idad, cuando Bob Woodward 
-un period ista novato de The Washington Post, que desconocía las 
alfombras rojas por las que ci rcu laban los acred itados en la Casa 

23 El macarthismo (mccarthismo, maccarthismo o macartismo) es un episodio de la historia de los 
Estados Unidos que se desarrolló entre 1 950 y 1956, durante el cual el senador Joseph McCarthy de
sencadenó un extendido proceso de delaciones, denuncias, procesos irregulares y listas negras contra 
personas sospechosas de ser comunistas. Los sectores que se opusieron a los métodos irregulares 
e indiscriminados de McCarthy denunciaron el proceso como una "caza de brujas." Esto llevó al 
destacado dramaturgo Arthur Miller a escribir su famosa obra Las brujas de Salem (1 957). 
Por extensión, el término se aplica, a veces de forma genérica, para aquellas situaciones donde se 
acusa a un gobierno de perseguir a los oponentes políticos o no respetar los derechos civiles en nom
bre de la seguridad nacional-· 
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Blanca- recibió la orden de cubrir un ju icio por intento de robo en el 
ed ificio Watergate" (Santoro, 2004: ·1 9) .  Aparentemente, la sede del 
comando de la campaña del Partido Demócrata había sido blanco 
de del incuentes comunes . Apenas in iciado el ju icio , a uno de los 
deten idos se le p reguntó su profesión . "Anticomunista", contestó, lo 
que despertó la inquietud del joven redactor. Sorprendido porque los 
presuntos del incuentes eran ex agentes de la CIA, Woodward volvió 
al diario dudando de la versión oficia l .  L lamó a todos los vecinos, 
porteros y camareras vinculados a i los detenidos y habló con el los 
antes que la pol icía . Mientras tanto, Carl Bernste in ,  especia l ista en 
i nvestigar cuestiones pol íticas, se a l ió con Woodward y aportó su 
experiencia . 

Después de meses de trabajo, ambos demostraron que,  en real idad , 
el robo había sido una operación de �espionaje i legal ordenada por el  
gobierno republ icano de Richard N ixon24 para conocer la estrategia 
electoral de los demócratas. N ixon volvió a ser eleg ido en 1972, pero 
terminó renunciando a la presidencia dos años después, l uego de que 
Bernstein y Woodward descubrieron que un  cheque de sus fondos de 
campaña había ido a parar a la cuenta de uno de los detenidos por 
el robo al Watergate. 

El Nuevo Periodismo 

A esta nueva corriente de hacer per iodismo y que comenzó, como 
d ij imos, en los Estados Unidos en 1 960 ,  en el contexto de los cambios 
sociales y cu lturales que se vivieron en d icha época , se la conoce 
como el Nuevo Period ismo25 que se caracteriza por apl icar recursos 
y técnicas de la l i teratura de ficción y otras corrientes consideradas 
entonces incorrectas por el periodismo tradiciona l .  Por este motivo, el 
Nuevo Periodismo supone una renovación en las formas de narración 
de reportajes, crón icas y entrevistas, combinando lo  mejor de la 
l iteratura con e l  mejor periodismo. Se d istinguen dos claves básicas 
de la renovación periodística que pretende el movimiento : 

24 Richard Nixon ( 1 9 1 3- 1 994). Fue el trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos. Ha sido el 
único, hasta la fecha, en dimitir del cargo. 

25 Otro representante destacado de este movimiento fue Norman Mailer ( 1 923-2007), cuya obra más 

representativa es La canción del verdugo por la que se le otorgó el Premio Pulitzer en 1980. 
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• Dimensión estética: Los periodistas del género escriben sus 
reportajes para que se lean como s i  fueran relatos, uti l izando 
d iálogos de gran real ismo, descripciones muy deta lladas, 
caracterizaciones y un lenguaje urbano. Asimismo, el periodista 
asume mayor protagonismo que el periodismo convencional , 
ya que da su visión personal de los acontecimientos, aunque 
intenta hacerlo de la forma más objetiva posible .  

• Investi gación : I ntentan manejar la mayor i nformación posible, 
sal i r  a la cal le y procurar estar en e l  l ugar de los hechos . De 
igual modo, mantienen las mismas exigencias de precisión, 
verificación, objetividad del buen periodismo. 

E l  padre de este movimiento fue Tom Wolfe26 ( 1931 ) qu ien p lasmó en 
1973 en su l ibro The New Journa/ism las características del nuevo 
periodismo. 

En cuanto a la primera obra representativa de este género ,  dos 
pueden ser consideradas como tales. 

Para la gran mayoría de los autores fue Truman Capote ( 1924-1984) 
con su l ibro A sangre fría, pub licado en 1966, con la que se acuñaría 
el término non-fiction-novel. La novela, publ icada tras cinco años de 
i ntensa investigación , cuenta el  suceso rea l  del asesinato de la fami l ia 
Clutter, y fue l levada al c ine en 1 967, por Richard Brooks. Del l ibro se 
vendieron más de 300 mi l  ejemplares, permaneciendo en la l ista de 
los l ibros más vendidos del New York Times durante 37 semanas. 

En la Argentina se inauguró esta corriente con Rodolfo Walsh ( 1927-
1977) qu ien publ icó en 1957 Operación Masacre, 27 donde denunció los 
fusi lamientos i legales de peronistas que en 1956 ordenó la d ictadura 
mi l itar l lamada Revolución Libertadora.  A pesar de la versión oficial 
de la causa jud icial que se había abierto para tapar el caso, Walsh 
encontró "un fusi lado que vive" , como escribió en el prólogo de su 
trabajo, y reconstruyó los acontecimientos . 

26 Que alcanzó notoriedad cuando uno de sus libros La Hoguera de las vanidades fue llevado al cine. 

27 Este libro también fue llevado al cine. 
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Rodolfo Walsh publ icó este l ibro cerca de 1 O años antes que la 
novela de Capote, sigu iendo idéntica metodología: reconstrucción 
de los hechos de manera pormenorizada y concurriendo al lugar 
de los acontecimientos.  Sin embar�JO ,  su trabajo, como no había 
ten ido repercusión en los Estados Un idos,  no fue reconocido en el 
momento de la presentación de A sangre fría, l levándose las palmas 
el period ista norteamericano. 

No obstante, debemos reconocer que no existe una tradición en 
period ismo de investigación en América Latina.  Esta ausencia , 
asegura Santero (2004 : 22), crea confusiones entre los contenidos de 
una investigación period ística seria y profunda y las meras prim icias. 
Un primer ind icio para establecer si se está frente a un ejemplo 
de period ismo de investigación consiste en observar si el autor 
fundamenta lo que sostiene en entrevistas, documentos, fuentes o 
citas bib l iográficas. Por ejemplo, los l ibros Malvinas, la trama secreta, 
de Osear Raúl Cardoso, Ricardo Kirschbaum y Eduardo van der Kooy, 
y La hora final de Castro, de Andrés Oppenheimer, ofrecen todas 
esas referencias y hacen citas correctas ,  de modo tal que cualqu ier 
lector pueda,  eventualmente ,  comprobar lo que se afirma. 

La investigación periodística en el Nuevo Periodismo 

Los gestores del period ismo interpretativo , una vez ganada su batal la 
por demostrar que su fórmula podía ser más objetiva que la s imple 
relación i nconexa de sucesos diarios, d ictaminaron que solo hasta 
al l í  había que l legar. 

Esos intentos de interpretación eran lo máximo que se pod ía avanzar 
sin d istorsionar la verdad . 

Incluso al defin ir  el género, lo señala claramente el profesor Abraham 
Santibáñez en su l ibro El Periodismo Interpretativo: "Por exigencia 
profesional ,  además, esta interpretación (de los hechos) debe tratar 
de prescindir de opin iones personales, debe basarse en hechos 
concretos y en opiniones responsables y que sean pertinentes y deben 
ser presentados en forma amena y atractiva" (Santibáñez, 1 97 4: 24 ). 

65 



Diana Cazaux 

El Nuevo Period ismo, en cambio, permite una l ibertad absoluta al 
reportero al escrib ir  su tema, exigiéndole solo honestidad personal y 
un deseo íntimo de buscar la verdad ,  cualqu iera que sea ésta . 

No se trata , por cierto , solo de expresar "opin iones."  Pero la "opin ión" 
no está proscrita del Nuevo Period ismo, así como la exh ib ición , a 
veces, desgarradora de las propias reacciones ante los hechos . "El 
reportero -d ice Anthony Smith- ofrece su experiencia como parte de 
su material , s in por ello comprometer su precisión o su objetividad . 
Se siente en l ibertad de uti l izar sus emociones como guía ante los 
hechos" (Smith , 1 983: 288). 

Esta aceptación de la opinión y de la experiencia personal no 
constituye tampoco la esencia del Nuevo Period ismo. I ncluso es 
posible que la l ibertad de esti lo ,  característico del Nuevo Period ismo, 
haya nacido más que nada como una necesidad derivada del nuevo 
tipo de reporterismo que comenzaron a real izar los periodistas de 
esta generación . 

Los l lamados "Nuevos period istas" ven ían en realidad de tres orígenes 
d istintos: los escritores que buscaban un nuevo tipo de l iteratura de 
"no ficción" (caso de Truman Capote , Norman Mai ler); los period istas 
de med ios establecidos que descubrieron las insuficiencias de las 
técnicas tradicionales (caso de Tom Wolfe, Gay Talese, J immy 
Bresl in)  y los individuos no-period istas provenientes de alguna de las 
numerosas subculturas que florecieron durante los años 60 en los 
Estados Unidos (h ippies, negros, universitarios rebeldes, femin istas, 
etcétera) .  

Para todos el los parecía natural una técnica de acercamiento a los 
hechos desde una perspectiva más personal e i ntegrada ,  generando 
un contacto más prolongado y profundo con los personajes 
i nvolucrados,  para conocer y transmiti r realmente "la verdad que 
corría bajo la superficie". 

La manera de transmitir la i nformación era l ibre .  Lo importante no era 
la forma escogida ni el estilo personal , aunque siempre predominaban 
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formas l iterarias, sino la sensación de verdad que habitualmente 
transmiten los artícu los del Nuevo Period ismo. 

En cuanto a los temas, hay una evidente pred i lección por los de índole 
"antropológ ico-social" , tales como la cultura pop ,  el mundo de las 
drogas, los homosexuales, los fanáticos observadores de ecl ipses, 
la moda, etc; y las entrevistas a ceiE!bridades y personal idades . En 
general ,  se trata de temas casi desconocidos por el lector promedio, 
de clase med ia, y buscaban reflejar las experiencias más extremas y 
reveladoras del nuevo modelo social . 

Los principales rasgos "l iterarios" que exh ibe la mayoría de los 
artículos del Nuevo Periodismo son dt3scritos por Wolfe (1 976 : 1 ) : La 
construcción escena por escena , que consiste en describir en detal le 
una escena y luego, como en el cine, saltar a otra y luego a otra; 2) El 
registro completo del diálogo entre los personajes del artícu lo, lo que 
impl ica "estar al l í y tomar nota" cuando se producen los diálogos; 3) 
Empleo del detal le significativo describiendo pequeños gestos, objetos, 
colores, etc. que existen en la real idad ,  para simbol izar el ambiente 
general donde se desarrollan los hechos o develar la personal idad 
de los entrevistados, y 4) La uti l ización del punto de vista de los 
personajes, ya sea en todo el artícu lo o en parte de él , para dar al 
lector la sensación de estar "metido en la mente" del otro individuo. 

El period ismo interpretativo se nutre del Nuevo Period ismo, pero no 
admite que el period ista se inmiscuya con sus opin iones en el texto . 
Debe presentar las opin iones que vierten sus entrevistados, sus 
documentos y dejar que el lector saque sus propias conclusiones. 

En la actual idad , este género,  cuando aborda el modelo reportaje, 
puede util izar la técnica del muestreo, la entrevista en profundidad , 
la encuesta especial izada y un marco teórico de las ciencias sociales 
para describ ir  y proyectar una real idad específica, en forma amena y 
casi l iteraria .  

El  aporte del Nuevo Period ismo consiste en haber logrado insuflar 
una nueva vida a la forma tradicional del reportaje, entregándole al 
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periodista importantes herramientas para ir  más al lá en su búsqueda 
de la verdad y para transmitir con mayor efectividad los mensajes 
recogidos. 

Para Ryszard Kapuscinski (2003: 41  ) ,  tras la incorporación de esa 
mezcla de personas y acontecimientos reales con los recursos de la 
narrativa, "otro cambio importante transformó el contenido de nuestro 
trabajo. Sucedió cuando los géneros televisivos nos robaron la 
descripción de imágenes. Antes, con el fin de contribu ir  a que el lector 
imaginase , la reconstrucción del un iverso visual ocupaba un lugar 
importante en la l iteratura. Pero la televisión l legó y se convirtió en la 
gran ladrona de nuestras imágenes l iterarias. Ya no pudimos abundar 
en descripciones: los lectores pod ían ver en la pantal la de su televisor 
aquello de lo que les hablábamos. Aunque los lenguajes televisivos 
sean l imitados, no podemos competi r con el los en ese punto" . 

Entonces, el period ismo interpretativo incorporó en el reportaje las 
imágenes: gráficos, fotografías , cuadros, mapas e i nfografías . Además 
de un texto con gran conten ido de información ,  que contribuía a que 
el lector pudiera profundizar las noticias que le habían presentado en 
la televisión .  

Cal idad y periodismo de investigación 

"Pensar en el trabajo period ístico sin investigación , asegura Sandra 
Crucianel l i  (en Amado Alonso, 2007:  2 1 3) equ ivaldría a imaginar una 
brúju la sin cuadrantes a los que apuntar. Preguntar, i ndagar, observar, 
peticionar, cuestionar, buscar, recopilar, anal izar, cuantificar, duda, 
intu i r, deduci r, conclu i r" .  Todas son acciones que cualqu ier t ipo de 
investigación l leva a cabo y están presentes -o deberían estarlo en 
mayor o menor medida- dentro del trabajo cotid iano que se real iza en 
una sala de noticias. 

Sin embargo, una variedad de factores de todo tipo y color conspira 
contra los n iveles de profundidad necesarios para imprimir  este sello 
de cal idad al trabajo period ístico d iario que deviene de la propia 
naturaleza de la profesión 
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La exageración en la uti l ización de fuentes orales, la filtración y la 
entrega al reportero de informaciones procesadas por oficinas de 
prensa gubernamentales, institucionales o privadas, s in el debido 
proceso de revisión o contrastación , están marcando la necesidad 
de alertar sobre las consecuencias de un period ismo en el que la 
investigación está ausente. 

Ahora,  si la investigación cotidiana , como parte de la construcción 
de la crónica period ística ,  no es lo habitual ,  un  panorama igualmente 
preocupante se vislumbra en materia del denominado "period ismo 
de investigación". Esto es, en aquel que produce reportajes de 
profund idad sobre temas i leg ítimamente secretos y cuyas conclusiones 
son capaces de ser puestas bajo la luz de la opin ión públ ica ,  merced 
al esfuerzo propio del period ista . 

U n  medio de com u n icación , cualqu iera sea su naturaleza, 
tendrá conten idos periodísticos de mayor cal idad cuanto mayor 
sea la i nvestigación cotid iana que  apl ica a la elaboración de 
sus conten idos. Así ,  del  m ismo rr1odo ,  la práctica de l  reportaje 
investigativo le hace el m ismo aporte , s iempre y cuando éste 
sea ofrecido a sus aud iencias de manera constante y no se vea 
empañado por cond iciona mientos ajenos al  i nterés de la sociedad 
a la que  va d i rig ido el mensaje .  

No  es dable pensar en cal idad de  contenidos period ísticos s i n  las 
preguntas,  las indagaciones, las peticiones formales de documentos, 
la persistente búsqueda, la documentación ,  la recopi lación 
d iagnóstica , la cuantificación ,  la apl icación de los métodos tomados 
de otras ciencias y la duda razonable, a todo cuanto se le es mostrado 
u ofrecido al period ista sin que éste participe del proceso constructivo 
de la noticia . Las acciones antes mencionadas alejan al period ista de 
los l lamados "hech izos de la fuente", de la simbiosis fuente-period ista 
o de la bien conocida "protección de la fuente" . 

Si de cal idad period ística hablamos, el trabajo de los period istas no 
está dominado por fuentes, n i  protegido por ellas, como tampoco 
comparte los objetivos de éstas. En los tiempos que corren,  hay 
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expl icaciones -cuando no, excusas- que apuntan a la falta de recursos 
humanos o técnicos, a la poca d isponib i l idad horaria o a cuestiones 
presupuestarias. 

Sin embargo, la real idad viene demostrando que investigar, y por 
ende añad ir  cal idad al trabajo period ístico , no es un privi legio de 
med ios grandes o period istas con recursos, sino un desafío para 
mentes capaces de imaginar que un mejor periodismo es posible aún 
en condiciones poco favorables . 

La decisión ,  la creatividad , el esfuerzo conjunto o individual , la lucha 
por la verdad , el compromiso social , la persistencia y -por qué no 
señalarlo- la vocación period ística como l lama ardiente son los únicos 
ingredientes necesarios para la i nvestigación . 

Hay h istorias que los period istas que las i nvestigaron no son estrellas 
y por ende no bri l lan en n ingún fi rmamento. Simplemente son actores 
sociales importantes en el seno de sus comun idades , laborando 
en med ios pequeños ,  en rad ios comun itarias, en televisaras 
reg ionales o en periód icos impresos con las técn icas de antaño. El lo 
nos demuestran cotid ianamente que,  como d ijo el maestro Javier 
Restrepo, persegu ir  utopías, o aquel lo que no ha sido constru ido, 
vale la pena. 

¿Qué es investigar? 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, 
i nvestigar implica hacer las di l igencias necesarias para descubrir  
a lgo.  O sea , lo que lo distingue a la investigación del resto de otras 
tareas es el descubrimiento . 

En period ismo se añade otro factor necesario :  algo d igno de ser 
conocido. 

La defin ición se complementa con otra que aparece en el 
Diccionario del Uso del Lenguaje, en el que se afi rma que 
investigar es profundizar en el estudio de una d iscip l ina.  
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En efecto, a menos que  u n  period ista descubra una  n otic ia por 
obra de l  azar, genera lmente todo descub ri miento impl ica u n  
proceso previo de  recolección d e  información , s u  u bicación e n  
u n  contexto y, fina lmente , enco ntrarle a l  conju nto u n  s ign ificado 
com un icab le .  

Si nos remitimos a l  Diccionario de Sinónimos y Antónimos, 
encontraremos equ ivalencias menos complejas: averiguar, i ndagar, 
inqu iri r, pesquisar, escudriñar y buscar. S in embargo, estas acciones 
son comunes al q uehacer periodístico cotid iano. 

En este fundamento teórico se basa la afirmación del maestro Gabriel 
García Márquez, al sostener que el  period ismo de investigación 
no existe porque toda tarea periodística impl ica la necesidad de 
investigar. Tal cosa es cierta, como también lo es el hecho de que la 
tarea cotidiana de indagar o averiguar (investigación med iante) ,  no 
necesariamente conduce a un descubrimiento.  

Anal izando superficialmente los contenidos de la prensa 
contemporánea, cualqu ier observador no cal ificado podría conclu i r  
que los contenidos period ísticos están dominados por una excesiva 
cantidad de fuentes orales. En la mayoría de lo que se lee, escucha 
y ve, casi siempre encontramos a personas d iciendo cosas. De este 
modo, el periodista ,  como actor social importante, está corriendo 
serios riesgos de que su rol quede rel egado a l  de un mero "recolector 
de fuentes" . 

En principio se debe reconocer como necesaria dentro del trabajo 
period ístico cotid iano la tarea de documentar la real idad que se 
qu iere informar. La documentación periodística es un ejercicio de 
unos pocos, lamentablemente .  Buena parte de los documentos que 
se muestran a las audiencias de los medios de comunicación son 
obten idos med iante fi ltración .  No es el periodista el que suele tener 
por rutina la búsqueda de documentos capaces de respaldar su 
historia. Por el contrario, es otra persona (una fuente oral)  la que suele 
entregarle a un reportero documentos, generalmente funcionales a 
sus propios i ntereses o ideas. 
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De esta forma, un proceso indispensable y que aportaría cal idad al 
conten ido periodístico,  tal cual sería el ejercicio de la petición formal 
de documentos, se produce como hecho a islado y no como parte de 
las tareas de rutina en la sala de redacción .  

Hoy d ía ,  para muchos d e  quienes s e  mueven e n  e l  campo d e  las 
comun icaciones, existe el convencimiento de q ue la tarea de 
investigar se agota en la real ización de varias entrevistas, cuando 
no recolectando o d ifund iendo lo que en real idad han i nvestigado 
otros. 

Recopilar y transcribir no es i nvestigar. En todo caso , podría encararse 
una investigación exploratoria ,  comparando a d istintos autores sobre 
un asunto en particular, siempre y cuando l leguen a conclusiones 
novedosas, no antes aportadas por n ingún otro observador. 

Investigar tampoco es ocuparse de cosas obvias . ¿ Por qué dedicarían 
su tiempo y esfuerzo en demostrar que el cigarri l lo es dañ ino para la 
salud ,  si eso ya se sabe? ¿Cuál sería la razón por la que l lamaría 
" investigar" a un trabajo cuya conclusión sería que los aerosoles 
dañan la capa de ozono? 

Esto ú ltimo puede ser leído en cualquier texto sobre ecología. Si el 
lector ensayara un experimento para verificar esa conclusión ,  lo que 
estaría haciendo sería la demostración de la i nvestigación que otros 
i nvestigadores ya hicieron en el pasado o sometiendo a prueba tal 
conclusión , lo cual nunca es malo, pero no conduce a nada nuevo, 
condición sine qua non de la noticia .  

Los descubrimientos más importantes que contribuyeron al  progreso 
de la humanidad se hicieron sobre la base de la formulación de 
preguntas y la posterior imaginación de una o varias respuestas, 
proceso que supone la búsqueda de una verdad capaz de ser 
demostrada .  El  punto de partida de este complejo proceso es la 
observación de la real idad y depende, siempre, de la capacidad que 
el reportero tenga para acceder a no solo las fuentes orales, s ino 
necesariamente a fuentes documentales. 
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La documentación period ística es t31 modo informativo que tiene 
por objeto la valoración , selección ,  clasificación y arch ivo,  para su 
posterior uso, de textos y referencias sobre ideas, hechos , j u icios u 
opin iones, con el fin de elaborar información period ística o d ifund i r  
i nformación documental de base period ística . Los documentos , o 
documentar un  hecho por a lguna vía , representan la forma más 
segura de fundamentar una investigación .  

Está claro que la valoración ,  selección , clasificación y arch ivo están 
orientadas a persegu i r  la búsquedat de la verdad . El investigador 
que opta por documentar sus i nformaciones está en constante 
lucha: entre la inmed iatez en la que vive por la necesidad de real izar 
su trabajo en un plazo determinado y la d ificu ltad por obtener 
documentos . 

E l  tema del acceso a documentos d e  i nterés period ístico ,  hay que 
reconocerlo ,  hoy se encuentra l im ijtado por las trabas i mpuestas 
desde los estamentos del poder. A la carencia de leyes que 
garanticen el l ibre acceso a documentos públ icos por  parte de la  
ciudadanía ,  se suma la falta de voluntad pol ítica de los funcionarios 
públ icos , por lo general  renuentes a dar cuenta de la eficacia de su 
gestión . 

No puede dejar de observarse sin embargo, que así como el 
gobernante , el legislador o agente j ud icial no son proclives a 
proporcionar los documentos que el period ista les sol icita ,  tampoco 
los periodistas son procl ives a va lerse del método formal para 
peticionar: la nota por escrito presentada en la mesa de entradas 
de la oficina públ ica ,  lo que obl iga en cualqu ier escenario o tipo de 
admin istración a la apertura de un  exped iente que tiene principio y 
fin .  

E n  e l  panorama d e  nuestra real idad cotid iana nos encontramos 
con :  

Personas deseosas de hablar, contar, relatar, opinar (muchas fuentes 
orales). 
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Personas con intereses especiales en proporcionar documentos 
relacionados con un tema funcional a sus expectativas informativas 
(filtración) .  

Escasa o nu la  voluntad del funcionario público por entregar 
documentos. 

Ausencia de leyes o normas que garanticen el l ibre acceso a los 
documentos. 

Escaso ejercicio de la petición formal de documentos públ icos por 
parte de los periodistas.  

Desconocimiento en la  sala de redacción sobre la metodología del 
rastreo documental virtua l  que permiti rá obtener documentos de valor 
en otras fuentes confiables, fuera del país en el que se investiga o 
dentro de bases de datos locales. 

Aportarían cal idad periodística las sigu ientes acciones (Crucianel l i ,  
en Amado Alonso , 2007) :  

a .  Evitar el excesivo uso de fuentes orales a l  momento de comunicar 
las noticias. La función del period ista no puede quedar relegada 
a la de "cubre fuentes" . 

b .  Descartar fuentes orales al momento de com u nicar  las 
noticias si no aportan nada nuevo ni i nteresante ni fu ncional 
a l  reportaje .  

c. Ejercitar, impulsar y apoyar, como tarea de rutina,  la petición 
forma l  de documentos públ icos. 

d. Exig i r  una notificación por escrito toda vez que un documento 
públ ico sea negado. 

e .  I nformar a l  púb l ico toda vez que los documentos ofic ia les 
sea n  petic ionados y denegados. E J  tema de l  acceso a la 
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i nformación no es privativo del period ismo . Es u n  tema de 
i nterés socia l .  

E stas n eces idades p lanteadas c o n  pará metros  d e  ca l idad  n o  
solo i n cu m be n  a l o s  period i stas ,  s i n o  ta m bién  a l o s  d u eños  d e  
l a s  e m p resas peri od íst icas .  L a  ca, re n ci a  d e  recursos h u manos  
y tecno lóg icos d entro d e  la  sa la  d e  redacción , la  l ínea ed i tor ia l  
o los i n te reses com e rc ia les d e  las  com p a ñ ía s  p ro p i etar ias 
d e  med ios -sea n éstas d e  n atu ra l eza fam i l i a r, cooperativa o 
corporat iva- con s p i ra n  contra u n  e lemento i nd ispensa b l e :  e l  
d e  esta b lecer como po l ít ica d e  conte n idos la  n eces idad de  
i nvest iga r. 

S i n  este ingred iente, poco pued e hacer el reportero i nserto 
en los engranajes de u n  medio de comu n icación y en el que ,  
g enera lmente , su poder de decisión -y  por  ende su l ibertad
se encuentran muy acotados. En  este panorama g lobal poco 
favorab le ,  se destacan por sobre los demás aquel los med ios que  
reflejan la ap l icación de l os  métodos de investigación como parte 
de su ruti na cotid iana .  

Qué es el periodismo de investigación 

Nuestras salas de redacción , en los med ios latinoamericanos, están 
pobladas de period istas que habitua lmente tienen escaso tiempo 
para contar h istorias. U n  reportero suele tener asignados para un  
mismo d ía dos o tres temas, cosa que le impide d isponer de l  t iempo 
necesario para i nvestigar a fondo cada asunto en particular. Pero 
la l im itación no solamente está relacionada con el t iempo. También 
es formativa (Amado Suárez, 2007' :22 1 ) . Aún no se reconoce lo 
planteado anteriormente: la necesidad de que se prescinda cada vez 
más de las fuentes orales, acercándose al  verdadero period ismo, 
el puramente investigativo , en el que se docu menta lo que se 
informa. 

E n  period ismo d e  i nvestigación ,  las fuentes ora les son apenas 
e l  i m p u lso ,  pero no  la  base de l  trabajo .  A esta a ltu ra de l  aná l is is  
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pod ríam os pregu nta rn os s i  todo aque l lo  q u e  se d escu bre es 
d i g no d e  ser d ifu nd ido  e n  los medios d e  com u n icación . Y es 
q u e ,  a u n q u e  e l  d escubri miento es la  m eta d e  la i nvest igac ión en 
period ismo ,  la va l idez de l  m ismo está d ada  por su  natu ra leza . 
N o  todo lo  q u e  se d escu bra pued e  ser  cons iderado notic ia .  
E l  con cepto d e  i nvestigac ión está l igado a la  i mportan ci a  
socia l  de l  acontecim ie nto . Esto está v i ncu lado c o n  e l  tema d e  
la  not iciab i l idad y l o s  va lores not ic ia  q u e  ana l izare mos e n  e l  
cap ítu lo 4 .  

Para establecer una defin ición básica sobre e l  periodismo de 
investigación ,  sigu iendo a Santo ro (2004 : 24 ) , podemos decir 
que la tarea del period ista , sistemática y profunda, tiene tres 
características: 

1 )  La real iza el periodista, y no la justicia, la pol icía o particu lares 
interesados. 

Si durante la búsqueda se obtiene una investigación jud icia l ,  por 
ejemplo, es razonable publ icarla inmediatamente, pero como una 
primicia a la que se le debe agregar algún valor period ístico , como 
antecedentes , nuevos datos o la versión de los acusados. Contar 
con primicias es un logro para los period istas , pero no entran en el 
rubro i nvestigación.  

2)  Se real iza superando los obstáculos que presente algún poder 
interesado en mantener ocu lta la información .  

Supongamos que averiguamos que en una ciudad aumentó e l  
número de pacientes con s ida .  A menos que el Min isterio de Salud 
qu iera ocultar el tema, la información nos será brindada y hasta 
faci l itada por las autoridades competentes. En ese caso podremos 
hacer un excelente informe poniendo al d ía el tema, pero tampoco 
se tratará de una investigación period ística . 

3) Sus temas interesan a la opinión públ ica y dejan de lado la vida 
privada de las personas (salvo situaciones l ímite) .  
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4) Todo sospechoso con una d imensión públ ica puede ser investigado 
por sus acciones, pero su vida privada está amparada por el 
derecho a la intim idad .  La excepción son los casos extremos en 
los que esa persona exh ibe su vida privada por propia in iciativa o 
la mezcla con la vida públ ica .  

También el period ista norteamericano Bob Greene entiende que 
para que un reportaje se precie de ser investigativo tiene que reun i r  
al menos tres elementos básicos: 

a. Se trata de un tema socialment19 importante. 

Asuntos dentro de la esfera clel domin io públ ico :  cuestiones 
relacionadas con i rregularidades admin istrativas, deficiente 
manejo de fondos públ icos , casos de corrupción como sobornos 
y todo aquel la injusticia social o perju icio a la comun idad como 
del itos ecológ icos , deficiente cal idad de los servicios de uso 
común ,  como el agua potable o la falta de controles por parte 
del Estado en perju icio del ciudadano. 

Es decir, son los temas que le�) ítimamente la comunidad tiene 
derecho a conocer porque, con sus aportes fiscales, está 
contribuyendo al aporte que sostiene a la admin istración estatal 
y por lo tanto, la violación de normas o leyes, en este terreno, 
deben ser conocidas por las audiencias . 

b. Se trata del trabajo fruto de la labor del investigador y no del 
trabajo que otros le pasan. 

No hay que confundir  investigación con fi ltración . Algunas 
veces, a los escritorios de los periodistas suele l legar importante 
cantidad de documentos que prueban una i rregularidad y que 
sirven para elaborar un reportaje . .  Pero sería un engaño presentar 
ese material como fruto de una investigación . 

c. Hay alguien que trata de mantener oculta la historia que usted 
está investigando. 

77 



Diana Cazaux 

Se trata de materias i legítimamente secretas. Detrás de toda 
investigación period ística hay una irregu laridad o una injusticia 
y, por consigu iente ,  hay un responsable de esa acción .  En 
consecuencia,  ese responsable , su entorno o el sistema al 
que pertenece, evitarán que la historia salga a la luz o harán lo 
necesario para entorpecer el camino.  

Estos mismos criterios son los que consideran l os Reporteros y 
Ed itores de I nvestigación de los Estados Un idos { IRE, por sus siglas 
en inglés) para defin i r  esta especial idad period ística : "Es un reportaje 
hecho por trabajo e in iciativa no sea malaniciativa del reportero sobre 
asuntos de i nterés público que alguna persona o algún g rupo quiere 
mantener oculto". 

También la profesora española Petra Secanel la ( 1 996) enumera 
requisitos simi lares para del im itar el género:  "Que la i nvestigación 
sea el resultado del trabajo del periodista , no la información 
elaborada por otros profesionales; que el objeto de la i nvestigación 
sea razonablemente importante por un gran sector de la población; 
que los i nvestigados i ntenten esconder estos datos al públ ico" .  

Las c inco fases P del periodismo de investigación 

José Manuel de Pablos ( 1 998) ha elaborado una propuesta donde 
considera que el periodismo de investigación se real iza a través de 
cinco ineludibles fases, que l lama 5P (la P es la in icial de cada una de 
las cinco fases ind icadas) .  

La conven iencia de conocer ese proceso de las 5P t iene su indudable 
interés, ya que el profesional podrá saber en todo momento en qué 
estadio se encuentra y, con el lo,  estar preparado para la siguiente 
fase, caso de no haber conclu ido la etapa ya in iciada, aunque varias 
de el las pueden estar abiertas a la vez. 

Las cinco fases P son éstas, a saber: 

1 .  La pista 
2. La pesquisa 
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3. La publ icación 
4. La presión 
5.  La prisión 

De Pablos ( 1 998) parte de la premisa de que todo periodista de 
investigación se ha de enfrentar con algo desconocido u ocu ltado 
(fíjense que el autor no emplea la expresión "oculto" , sino "ocultado") ,  
que la  acción o actividad que se va a investigar tiene alguna carga 
de i legal idad, cuando no del ictiva , y que el éxito de la tarea puede 
traer algún tipo de consecuencia para los intérpretes pasivos 
de la investigación.  Habrá que evitar, naturalmente ,  que haya 
consecuencias negativas para el intérprete activo del proceso de 
investigación , que siempre se hará dt:mtro de los l ímites indiscutibles 
y apreciables del periodismo, por medio de actos o gestiones pro
informativas claramente legales descle la proyección de la necesaria 
ética. 

Anal icemos cada una de estas fases. 

Primera fase P :  la pista. El planteamiento de un trabajo de period ismo 
de investigación se hará por medio de una pista que algu ien acerca 
al medio o al periodista , sea quien va a real izar posteriormente la 
investigación , sea a alguno de sus superiores o a un compañero 
de la redacción que trabaja en otras cuestiones informativas sin 
relación con el periodismo de investigación . Esa pista encerrará un 
problema informativo, algunas incógni tas comunicativas, varias dudas 
periodísticas de tal d imensión o posibi l idades de publ icación que 
alguien con autoridad dentro de la redacción (cuando no es in iciativa 
del propio periodista de investigación) propone o decide que el tema 
puede ser objeto de una investigación periodística publ icable, en 
pro de resolver el nudo informativo e ncontrado y ante su indudable 
beneficio para los intereses informativos del medio, o sea, para sus 
lectores. 

Esta primera fase P de pista será la más importante , porque va a ser 
el punto de in icio, donde si la fase q ueda parada y no pasa de tal ,  
se detendrá todo e l  proceso investigativo que ,  por el lo, no  l legará 
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a d isponer de u n  producto i nformativo a su término o durante su 
desarrol lo .  

Lo ideal  es que el periodismo de investigación lo  rea l ice un equ ipo 
especial izado,  o un period ista especial izado, que esté ducho en 
batal lar contra la desazón que mucha veces provoca segu i r  pistas 
que parecen no conducir  a n inguna parte, que no se amilane ante 
las puertas que va a encontrar cerradas ante sí o que se le  van a 
cerrar, que sepa desenvolverse por la oscuridad de una fase de 
investigación, que ya empezará a ser i ni cialmente públ ica (aunque 
todavía no publ icada}, por lo que debe contar con dotes de prudencia 
i nd ispensable para que esa primera actividad si lenciosa de recolección 
públ ica de datos (a extramuros de la redacción ,  ése será su carácter 
público )  no le traicione y se encuentre, por razón tan elementa l ,  con 
un panorama de trabajo todavía más complicado y conocido antes de 
tiempo por el  entorno sometido a i nvestigación . 

Segu nda fase P: la pesquisa. Decid ido el trabajo,  el o la periodista 
que lo vaya a l levar a cabo es ideal que no tenga otras ocupaciones 
que le quiten parte de la entrega y ded icación inevitables para una 
pesquisa period ística , para que su labor sea más provechosa . 
Igualmente, ha de contar con la seguridad (documenta l ,  mejor) de 
que la empresa va a soportar cualquier problema ju ríd ico en el que 
se pueda ver i nmerso el periodista . 

El inicio. Esta segu nd a  fase P de  pesqu isa se 1n 1c 1ará con la 
cons ul ta de las fuentes,  personales o d ocum e nta les, que o rig inaron  
la  p ista d e  la  p rimera fase P. La p ista se tendrá que  comprobar, 
con ocer a fondo d e  u na manera fehaciente, para d es l indar  si se 
ha tratado de un rumor sin consecuencias ,  de  un g lobo de ensayo 
o si rea lmente es u na verdadera p ista, con sustancia i nformativa 
t ras  e l la .  

La  comprobación se efectuará con la d i l igencia de l  caso, pero a la  
vez con toda la sensatez que aconsejen las  circunstancias, con la 
seguridad de que un fal lo en el comienzo de esta segunda fase P o 
pesquisa puede arru inar todo el trabajo posterior, con la consiguiente 
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pérd ida de tiempo y erosión de la cred ib i l idad profesional que el 
period ista tiene ante sus superiores. 

U na vez comprobada la seguridad dE� la p ista como producto de una 
fuente fiable, se tendrá la firmeza dE� que todo lo que venga detrás 
tiene asiento y no es falso o está falsamente cimentado. 

Al conocer el testimonio de la fuente o estudiar los documentos de 
partida, el period ista de investigación se tendrá que percatar de que 
hay (o de que no hay) caso que investigar. Será la fase en la que 
habrá de formular una h ipótesis de trabajo y tratar de comprobarla 
durante el proceso investigativo ; a lo largo de éste tendrá que aceptar 
cualquier modificación que sobre la h ipótesis señalen las novedades 
que se encuentren y se verifiquen . Habrá de tener igualmente claro 
desde el principio de esta segunda fase P que la h ipótesis solo es una 
herramienta de trabajo y en modo al�¡uno el adelanto o la conclusión 
no comprobada de su tarea. 

Si no hay comprobación fidedigna de lo que se ha encontrado, no hay 
investigación cerrada y todavía se tendrá que insistir en el tema de 
estudio e investigación . Se dice "estudio e investigación" porque es 
muy probable que la pesquisa no se l imite solamente a investigar sin 
más; es probable que los d iferentes ítem encontrados a lo largo del 
proceso aconsejen al periodista de investigación a conocer la materia 
con la que está trabajando; es posiblE� que aparezcan conceptos que 
no conoce o entre en un campo o actividad del que hasta ese momento 
no se había preocupado y sea prudente y recomendable conocer 
algunos detal les básicos de ese particular, para saber interpretar 
acabadamente la materia i nformativa que va desvelando, para 
conocer mejor las claves de ese campo temático y poder transmiti r 
con mayor senci l lez a los lectores el sign ificado de lo que encuentra , 
entend iéndolo él antes que nadie. 

La importancia de la fuente. Si la fuente es el testimonio personal de 
alguien ,  tendrá que tener en cuenta dE�sde el princip io igualmente que 
ha de conocer las motivaciones existEmtes para que,  en un momento 
determinado , una persona que conoce un secreto de otra, de una 
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institución o de u n  g rupo decida transformarse en fuente i nformativa 
para un medio .  Según la vehemencia de la fuente testimonia l ,  la  
actuación del periodista investigador será d iferente . S i  no hay ta l  y la 
fuente es remisa , la tranqu i l idad del  periodista podrá ser mayor, porque 
puede tener más seguridad de que no lo están emba rcando en una 
aventura indeseable y sin final pronosticado. S i ,  por el contrario, la 
fuente está deseosa y surte i nformación a borbotones , esa afluencia 
tan poco frecuente ha de originar en el periodista i nvestigador una 
mayor sensatez en todos los pasos que dé. Tendrá mayor necesidad , 
si cabe, de confi rmar todo dato nuevo que reciba, mejor si es por 
medio de documentos -cuya val idez comprobará- , pues no le bastará 
la sola palabra de la fuente interesada.  

Conocer el  mayor o menor interés de una fuente es punto fundamental ; 
el i nterés y el porqué en un momento muy determinado cambia su papel 
de conocedor de un secreto a d ivulgador del m ismo, precisamente a 
través de un medio que sabe la fuente con seguridad casi absoluta 
que lo empleará para darlo a conocer a la general idad de sus lectores. 
Este punto es tal vez el más del icado, aquel donde a los periodistas 
no se les permite el desl iz de la imprudencia ,  ya que pueden pasar 
de period istas investigadores a periodistas manipulados .  En este 
extremo, si el propio periodista investigador no fue q uien engendró 
la pista o la ofertó en su redacción ,  ha de conocer con exactitud la 
manera de cómo se orig inó la pista: no puede estar a l  margen de la 
génesis de la primera fase P. 

La segunda fase P o pesquisa podrá durar mucho o poco, lo que 
demande el corpus del material investigado y sus d ificultades. 

Tercera fase P: l a  publicación. Una labor de periodismo investigador 
se puede desarro llar durante meses de trabajo minucioso y l levado 
con mucha precaución , o se puede real izar vertiginosamente en 
pocos d ías, a lo sumo un par de semanas, según la maduración del 
asunto. En cualqu ier caso, l legada la  hora de la  redacción , por lo 
general en textos que aparecerán en serie ,  a lo largo de d iferentes 
ediciones del medio, todo lo que se d iga y se afi rme habrá de estar 
debidamente verificado, pues es un serio problema dejar cabos sueltos 
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sin la necesaria y prudente comprobación. Es igualmente natural que 
el proceso de publ icación de este material , rico para el periód ico 
y supuestamente una primicia para sus lectores, se presente, con 
alguna d istinción ,  d iferenciado de los textos informativos ord inarios y 
redundantes de la ed ición normal de cada día.  

En casos de duda, será mejor dejar algunos detal les fuera del texto 
publ icable. Aqu í  se tendrá una cierta seguridad de que,  a medida que 
avanza la edición públ ica de los primeros resultados, podrán aparecer 
nuevas fuentes colaterales que antes ni se conocían y nuestra labor 
se beneficiará por el mero hecho de empezar a desvelar un asunto 
turbio. Igualmente,  se ha de tener muy claro que paralelo a la tercera 
fase P de publ icación surg i rá la cuarta fase P, de presión . 

Cuarta fase P:  la presión. Desde e l  i nstante i n icial de aparición de 
los primeros resu ltados de la pesqu isa , los afectados harán presión 
y pondrán en entred icho la labor del periodista investigador: con eso 
hay que contar siempre y estar preparado para la embestida . Ésta 
puede tener fundamentalmente dos "formas de presentación : d i recta 
e indirecta . La primera,  a su vez, puede tener d iferentes maneras 
de man ifestación ,  desde la acción violenta contra el period ista 
investigador a la presión personificada de los afectados en la propia 
redacción .  En cualqu ier caso, se ha de colocaren estado de prevención 
para cualquiera de estas presiones, que siempre aparecen en algún 
momento.  

Está claro que la presión indirecta pasa por e l  desmentido de todo lo 
que se ha empezado a publ icar, a la vez que se amenaza con l levar 
al medio y al period ista ante los tribunales. En cualquier desmentido 
siempre queda muy bien acabarlo con mensajes de esta gu isa : 
'Llevaremos el asunto a los tribunales' o 'Nos reservamos el derecho 
de acudir' a los mismos. Es fácil interpretar si este aviso es una 
advertencia de algo que van a hacer o una simple amenaza sin más. 

Paralelamente a este envío de denuncias verbales o formas d iversas 
de presión , la investigación madurará a med ida que se va dando a 
conocer y van l legando nuevas fuentes que enriquecen el material 

83 



Diana Cazaux 

que se está publ icando. Durante la del icada cuarta fase P de presión , 
el period ista i nvestigador deberá estar muy seguro y convencido 
de que todo lo que está d iciendo en el  periód ico está demostrado, 
debidamente verificado ,  voz que, recordemos,  procede del 
latín verificare, que significa presentar como verdad , evidentemente 
tras la correspondiente comprobación que demuestre que lo que se 
comunique es verdad , presentar como verdad lo que es verdad . Ha 
de ser un fracaso personal empezar a comprobar que la otra parte 
empieza a desmontar lo que él ha d icho y peor aún que lo haga con 
pruebas que el periodista i nvestigador no tuvo o no pudo verificar. Si 
sucede tal cosa, la adversidad habrá sido cosechada por él m ismo, 
por no seguir  las pautas recomendables en cualquier proceso de 
periodismo investigador. 

También sucederá a l o  largo de la cuarta fase P de presión que en 
los desmentidos o alegaciones que haga la parte i nvestigada podrá 
desvelar a lgunos de los flecos informativos a los que no pudo acceder. 
En estos casos, estos deta l les servirán a su vez para enriquecer 
los textos q ue están por escribirse o publ icarse, de modo que la 
sensación de éxito profesional se afianza , todo ello a la espera de la 
fase terminal o qu inta fase P de prisión . 

Digamos antes de pasar de fase, que el period ista investigador 
publ icará su h istoria de principio a fin ,  pero con la seguridad de 
que el final de su i nvestigación no será tal ,  s ino cuando haya una 
decisión oficia l sobre el  asunto, por mediación de un j uzgado o de la 
intervención de cualqu ier tipo de autoridad que cambie el status de 
las personas afectadas en la investigación period ística . Por eso , la 
segunda fase P de pesquisa acabará coincid iendo con la aparición 
de la qu inta fase P de prisión , que pasamos a ver. 

Quinta fase P :  la prisión. No tiene porqué ser siempre esta ú ltima 
y definitiva fase qu inta la entrada física y personal en prisión o en la 
celda de una comisaría o juzgado de las personas investigadas. De lo 
que se trata es de un cambio de situación ; el más radical de el los es, 
sin duda, la pérd ida de la l ibertad y su i ngreso en una prisión . Pero, 
que conste, esta ú ltima fase no impl ica de forma tajante la prisión 

84 



La investigación periodística en la divulgación de la ciencia 

-aunque eso sucede en l a  mayoría de los casos- sino u n  cambio 
radical de status del afectado.  Sobre este particu lar, el period ista 
investigador Pepe Rodríguez ( 1 994, 1 90 - 1 91 )  señala que en estos 
casos, la persona i nvestigada acaba "procesada, encarcelada,  
expedientada admin istrativamente y/o con importantes pérd idas 
económicas y de imagen muy importantesa" .  Estas son d iferentes 
formas de manifestarse una qu inta fase P. 

El significado de esta fase no ha de afectar ni interesar personalmente 
al periodista , qu ien en todo momento ha de guardar u n  comportamiento 
profesional y frío ante los acontecimientos, como si no fueran con é l ,  
como sucede -o  debe suceder- en real idad.  Se ha de l im itar a cumpl ir  
su papel ,  a dar cuenta de los hechos investigados y probados. 

Lo que sí debe quedar claro es que decretado e l  cambio de status ,  
la investigación se ha de dar  por  conclu ida. Sucederá de ese modo,  
aunque después de cerrada aparezcan nuevos datos que todavía 
acabaran por reforzar más la i nvestigación publ icada . I nsist ir  podrá 
fáci lmente ser i nterpretado por a lgunos lectores como un deseo 

/injustificado de hacer leña del árbol caído, según el d icho popular, en 
una imagen en la que no debe caer el periód ico .  

Es muy probable,  d igámoslo de paso , que un  asunto publ icado y 
juzgado siga recibiendo datos y más elatos , todos en el mismo sentido.  
Aqu í , el periodista investigador debe resignarse a recibirlos , sí ,  pero 
a no segu i r  haciendo uso de e l los. Muchas veces, una vez cerrada la 
qu inta fase P de prisión, fuentes que �estaban en s i lencio despiertan y 
ofrecen lo que no propusieron antes, cuando hubieran sido muy bien 
recibidas y eran necesarias. 

El nacimiento del género interpretativo 

La clave del N uevo Period ismo, mencionado en el capítu lo  1 , está 
en u n  cambio radica l  de actitud fn�nte a los sucesos noticiosos . 
Comienza a importar más describ i r  te1ndencias que registra r  noticias. 
Y para descubri r  y transmitir las situaciones que dan forma a una 
nueva tendencia de un  mundo cambiante , hacia falta otros métodos, 
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otro enfoque, otra estructura period ística, d istinta a la d iseñada para 
cubrir y transmitir noticias. 

No se trata tan solo de un nuevo género periodístico, ni de nuevas 
técnicas, n i  de un nuevo estilo ,  aunque mucho tiene que ver con todo 
el lo .  Es, esencialmente, una nueva actitud ,  un intento por superar el 
desencuentro entre un period ismo no renovado y una nación en crisis 
de valores. 

Cuando algunos periodistas, en las primeras décadas del siglo XX, 
comprendieron que los más importantes sucesos del d ía no se dan 
solos, s ino que existe un  contexto que,  aunque no se pueda ver, es 
parte i ntegrante de esos sucesos y los expl ica ,  echaron las bases de 
un nuevo tipo de periodismo: el periodismo i nterpretativo . 

En esa época , una mayoríade periodistasy edítoresvio a esta tendencia 
nada más que como una forma i nsid iosa de contrabandear opiniones, 
d istorsiones, ideolog ías y mentiras. En reacción ,  se refugiaron en un 
objetivismo trasladado mecánica y equivocadamente de las ciencias 
naturales, sin percib ir  que e l  científico hace exactamente lo contrario: 
busca causas y efectos de los hechos que ve, proyecta relaciones con 
otros fenómenos y ejercita plenamente sus capacidades intu itivas y 
creativas. Los "viejos" periodistas definieron entonces una fórmula 
de objetividad tan estrecha "que no sólo el iminó la opin ión editorial 
de las col umnas de noticias, d ice Me Donald , (Cit . Merri l l  y Barney, 
1 981 : 9) ,  s ino que reprimió severamente cualqu ier oportun idad para 
el cronista de situar lo que estaba informando en un  contexto que le 
d iera sentido" .  

Fundación para un Nuevo Period ismo I be roamericano 

En noviembre de 1 994 , Gabriel García Márq uez convocó a un g rupo 
de amigos y les habló de la pobreza que aquejaba al periodismo 
latinoamericano. "Cuando empecé en este oficio -dijo- tuve g randes 
maestros que no me perdonaban un  adjetivo fuera de lugar. Los 
jóvenes de ahora escriben a la buena de Dios. Nadie tiene tiempo 
para enseñarles". 
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A partir de su deseo de compartir experiencias e impulsar la vocación 
de los reporteros jóvenes, y de su convicción en la eficacia del método 
de aprend izaje en encuentros prácticos y participativos con maestros, 
se crea el programa itinerante Tal ler de Period ismo Iberoamericano, 
el m ismo año que la Fundación Nw3vo Period ismo Iberoamericano 
(FNP I )28 establecida en Cartagena de I ndias,  Colombia, y que t iene 
desde entonces como presidente a García Márquez. 

Entre las actividades de la Fundación se encuentran :  d ictar seminarios 
de especial ización a period istas de la región , ed itar l uego l ibros, 
algunos sobre esos seminarios, y, desde el 2000 , otorgar el premio 
N uevo Period ismo con el fin de promover la excelencia en la práctica 
del oficio y d istingu ir  a los period istas sobresalientes de cualqu ier 
parte del mundo que publ iquen en español o portugués en med ios 
i beroamericanos. 

Pero, mención aparte merece otra preocupación de García Márquez, 
la ética del periodista . Ha sido muy recordada la frase que d ijo el 
maestro hace más de 1 O años ante la Sociedad l nteramericana de 
Prensa , cuando expresó la necesidad imperiosa de que la ética 
acompañara constantemente al period ista "como el zumbido al 
moscardón". Justamente este latigu i l lo es el que recoge el colombiano 
Javier Da río Restrepo en su l ibro El zumbido y el moscardón, 29 
producto del tal ler d ictado sobre este tema y del consultorio en l ínea 
de ética period ista que él responde en la Fundación.  En lo referente 
a la ética period ística volveremos en el capítulo 6 .  

El Nuevo Periodismo apl icado a la divulgación de la ciencia 

De lo expuesto sobre las características de este nuevo género no 
es de extrañar que se lo haya adoptado para comunicar la ciencia .  
En la redacción de los reportajes científicos, para lograr hacer más 
atractivo el mensaje y darle una impronta personal al desarrol lar 
su estilo y poder ser así por él identificado, el period ista científico 

28 http://www.fnpi.org/ 
29 Restrepo, J. (2004), El zumbido y el moscardón, México, FCE, FNPI 
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podrá hacer uso de las denominadas figuras retóricas, que consisten 
en toda modificación del uso normal y corriente del lenguaje con el 
propósito de a lcanzar una expresión innovadora y atrayente .  Si bien 
estas figuras aparecen ,  sobre todo ,  en el  ámbito del lenguaje  l iterario, 
algunas de el las resultan un instrumento l ingü ístico invalorable para 
captar la atención del lector de un reportaje científico. En el Apéndice 
1 desarrol lamos en profundidad las figuras retóricas que más se 
adaptan para ser usadas por el periodista científico. 

También el periodista especial izado en ciencias deberá valerse de las 
i lustraciones que lo ayudarán a brindar gran cantidad de información 
de una manera atractiva a través de una imagen . 

El periodista científico que desee abordar la metodolog ía y la técnica 
del Nuevo Periodismo, de acuerdo con la temática que el ija y lo 
d ificultoso , o no, de acceder a las fuentes para real izar su investigación ,  
lo  l levará a que su  tarea sea considerada de i nvestigación period ística 
o de periodismo de investigación . Pero siempre será un reportaje 
científico i nterpretativo . 

La cal idad del reportaje científico interpretativo es d i rectamente 
proporcional a l  esfuerzo del reportero investigador. Para Sandra 
Crucianel l i  (en Amado Suárez, 2007 , 242) sus atributos podrían 
resumirse en :  

• Estado de alerta constante y curiosidad 
• I ntel igencia 
• Tenacidad 
• Paciencia 
• Precisión 
• Capacidad para organ izarse 
• Olfato, astucia y escepticismo 
• Coraje 
• Discreción 
• Equi l ibrio emocional 
• Creatividad 
• Honestidad 
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Recuadro 1 :  Fuente :  Amado Suárez, Adriana (2007). 

Distintas rutas == resultad o  

El método único para investigar no existe. Como en la  ciencia, 
d istintas rutas conducen a un mismo camino.  La sigu iente h istoria ,  
que transcribimos de Amado Suárez (2007,  243) es absolutamente 
veríd ica y demuestra cómo razona un  potencial i nvestigador: 
siempre consciente de que d istintas rutas pueden conducir al 
m ismo resu ltado.  Pero, claro ,  con conocimiento previo .  Por eso es 
importante que entendamos que antos de lanzarse a investigar, hay 
información de la que hay que anoticiarse y asim ilar. 

"E l  señor Ernest Rutherford , Presidente de la Sociedad Real 
Británica y Premio Nobel de Qu ímiGa en el año 1 908, contaba la 
sigu iente anécdota . Parece que había recibido la l lamada de un  
colega que  estaba a punto de  pone!r un cero a un  estudiante por 
la respuesta que había dado en un problema de F ísica ,  pese a 
que el jovencito afirmaba rotundamente que su respuesta era 
absolutamente acertada .  Ante la posición del a lumno, los profesores 
acordaron ped ir una revisión del problema a un docente que actuara 
de manera imparcial .  Y el profesor Ernest fue e l  escogido para la 
misión .  Leyó la pregunta del examen y decía: 'Demuestre cómo 
es posible determinar la altura de un ed ificio con la ayuda de u n  
Barómetro' . E l  estudiante había respondido: ' Lleva e l  barómetro a la 
azotea del edificio y átale una cuerda muy larga. Descuélgalo hasta 
la base del ed ificio, marca la cuerda y mide.  La long itud de la cuerda 
será igual a la  longitud del ed ificio' . Realmente el  estudiante había 
planteado u n  serio problema con la resol ución del  ejercicio , porque 
había respond ido a la pregunta completa y correctamente . Pero la  
cuestión radicaba en que ,  por tratarse de un examen de F ísica ,  su 
respuesta no demostraba que e l  estudiante tuviera conocimientos 
de esa materia .  La sugerencia  del profesor encargado de la revisión 
fue que se le d iera otra oportunidad . Fue entonces cuando se le 
conced ió seis minutos para que le  respondiera la misma pregunta, 
pero esta vez con la advertencia d•� que en la respuesta debería 
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demostrar sus conocimientos de Física .  Habían pasado cinco 
minutos y el estudiante no había escrito nada. Le preguntó si 
deseaba marcharse, pero para sorpresa del profesor le contestó 
que ten ía muchas respuestas al problema. Su d ificu ltad era eleg i r  
la mejor de todas. 

En el minuto que quedaba escribió la sigu iente respuesta : ' Se toma 
el barómetro y se lo lanza del edificio . Luego se calcula el t iempo 
de caída con un cronómetro.  Paso segu ido se apl ica una fórmula 
que permite calcular la altura y que consiste en mult ipl icar 0 .5 por 
la fuerza de la gravedad y a su vez el cuadrado del tiempo. Y así 
obtendrás la altura del ed ificio' . El estud iante se reti ró y su profesor 
estuvo de acuerdo en ponerle una nota más alta .  Tras abandonar 
el despacho,  Ernest se reencontró con el estud iante y le pidió que 
le contara sus otras respuestas a la pregunta . ' Bueno -respond ió
hay muchas maneras. Por ejemplo, tomas el barómetro en un d ía 
soleado y mides la altura del barómetro y la longitud de su sombra.  
Si med imos a continuación la longitud de la sombra del  edificio y 
apl icamos una simple proporción obtendremos también la altura 
del ed ificio' .  ' Perfecto -le d ijo el profesor- , ¿y de qué otra manera?' 
Este es un procedimiento mucho más básico para medir  un edificio,  
pero también sirve. En este método, tomas el barómetro y te 
sitúas en las escaleras del edificio en la plata baja. Según subes 
las escaleras, vas marcando la altura del barómetro y cuentas el 
número de marcas hasta la azotea. Por ú ltimo multipl icas la altura 
del barómetro por el número de marcas que has hecho y ya tienes 
la altura .  Este es un método muy d irecto' , d ijo.  A lo que agregó con 
total natural idad . ' Por supuesto, si lo que quiere es un procedimiento 
más sofisticado, puede atar el barómetro a una cuerda y moverlo 
como si fuera un péndulo .  Si calcu lamos que cuando el barómetro 
está a la altura de la azotea la gravedad es cero y si tenemos en 
cuenta la medida de la aceleración de la gravedad al descender el 
barómetro en trayectoria circular al pasar por la perpend icular del 
edificio , de la d iferencia de estos valores y apl icando una senci l la 
fórmula trigonométrica ,  podríamos calcular sin dudas la altura del 
ed ifico' . 
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· Probablemente -sigu ió para el asombro del profesor que lo 
escuchaba- la mejor manera sea tornar el barómetro y golpear con 
él la puerta de la casa del portero . Y cuando abra,  decirle: 'señor 
portero , aqu í  tengo un bon ito barómetro ,  si usted me d ice la altura 
del este edificio, se lo regalo· . En ese momento de la conversación , 
el docente le preguntó si no conocía la respuesta convencional 
al problema (la d iferencia de presión marcada por un barómetro 
en dos lugares d iferentes nos proporciona la d iferencia de altura 
entre ambos lugares) .  'Claro ,  pero a mí me enseñaron a pensar' , 
contestó. El estudiante se l lamaba N iels Bohr, físico danés,  premio 
Nobel de física 1 922, más conocido por ser el primero en proponer 
el modelo de átomo con protones, neutrones y electrones que lo 
rodeaban". 

Investigación periodística e investiigación social 

El period ista que investiga comparte métodos y hasta perfi les con 
otros i nvestigadores de otras d iscip l inas, pero aunque todos persiguen 
la búsqueda de la verdad , el reportero tiene una motivación d iferente: 
encontrar primicias ocultas sobre ternas de relevante i nterés social .  
D e  esta forma,  procuran sacar a l a  luz asuntos i legítimamente 
secretos, como casos de contaminación ambiental ,  malversación de 
fondos destinados a la vacunación infanti l ,  tráficos de influencias en 
las campañas contra la drogadicción , etc. 

Aunque el descubrimiento es la meta de la investigación , en 
periodismo, su val idez está dada por su naturaleza. No todo lo que se 
descubra puede ser considerado noticia .  El concepto de investigación 
está l igado a la importancia social de l descubrimiento . 

Pasos de la investigación periodística 

Los pasos de la investigación son los siguientes: 

a .  Del imitación de un tema o problema sobre el que se 
trabajará .  
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b .  Real ización de un diagnóstico previo.  

c. Formu lación de una h ipótesis. 

d. Desarrollo del proceso de indagación apelando a varias de 
distinta naturaleza , así como puede apl icar uno o varios 
métodos para recolectar información .  

e .  Análisis de la i nformación (apl icando lo que se conoce como 
"period ismo interpretativo") .  

f .  Arribo a una conclusión = descubrimiento = prim icia 

Cuando se formula una h ipótesis30 s in haber revisado cu idadosamente 
los antecedentes del tema se corre el riesgo de comenzar a i nvestigar 
lo que ya se comprobó y dio por cierto; o bien , lo que ya se rechazó. 
No siempre los datos apoyan la h ipótesis: El hecho de que los datos 
obtenidos no aporten evidencias a favor de la h ipótesis planteada 
no sign ifica que la investigación carezca de uti l idad . Para evitar este 
problema , es necesario agotar todos los recursos d isponibles . Si esos 
recursos existen , pero no se tiene acceso a el los, eso no qu iere decir 
que la investigación ha fracasado.  

Entre la investigación period ística y la i nvestigación social existen 
semejanzas y d iferencias que ya fueron establecidas en 1 977 por 
Jul io del Río Reynaga:  

En cuanto a la metodología,  ambos real izan un  proyecto de 
investigación ,  recogen datos, clasifican y ordenan estos datos 
y sacan conclusiones. La diferencia está en que,  en el caso de la 
investigación period ística , éste termina en la redacción del reportaje;  
en nuestro caso, del  reportaje científico i nterpretativo y en el caso del 
i nvestigador social será una investigación social . E l  primero l legará a 

30 Los componentes de una hipótesis son: Variables (aquellas características que pueden variar y ser 
medidas); unidades de observación (individuos o acontecimientos que se miden); nexos lógicos (los 
que unen las variables con las unidades de observación y éstas entre sí: "mayor que", "menor que", 
"diferente de", "relacionada a"). 

92 



La investigación periodística en la divulgación de la ciencia 

su meta con un método sin rigor defin ido y e l  segundo lo hará con un 
método riguroso y defin ido .  

En lo referente a la técnica, el periodista científico recurre y combina 
las herramientas de las que también d ispone el investigador social . 
Estas herramientas son conocidas como herramientas metodológicas 
g lobales: 

Tabla 1 

Tipología de la investisJación periodística 

La investigación 

exploratoria 

La investigación 

descriptiva 

La investigación 

correlaciona( 

La investigación 
expUcativa 

La investigación 
experimental 

Es considerada como el primer acercamiento a un tema. Se utiliza 
cuando no se tienen demasiados conocimientos sobre él. También 

llamada "investigación diagnóstica". 

Se efectúa cuando se desea describir, con todos sus componentes 

principales, una realidad. Por ejemplo, la investigación del estado 
en que se encuentran las márgenes de un río luego de un derrame 

de combustible o la investigación de la ejecución presupuestaria 
de una administración de gobierno. En estos casos son necesarios 
estudios de campo basados en la observación y/o análisis de factores 

de cambio o técnicas de medición. 

De aplicación cuando dos o más hechos se relacionan entre 

sí, generalmente a través de variables comunes y por lo tanto 

comparables. 

Por ejemplo, a mayor ca:idad educativa mayor inserción laboral 

Es aquella en la que el problema que se analiza obedece a una 

causa y por ende la misión del periodista consistirá en encontrar 

una explicación documentada con relación al suceso objeto de su 
atención. 

Sería el caso de investigar porqué se dio un caso de fiebre amarilla 
en tal provincia. 

Es cuando se hace un "experimento" para llegar a una conclusión. 
Por ejemplo, si se supone que un curso de agua está contaminado 

por los vertidos indus1riales de una empresa productora de 
químicos. Ante la ausencia o desconfianza en los análisis de control 

oficiales, la investigación periodística puede echar luz sobre el 
asunto al encomendar a varios laboratorios el análisis de tales 
aguas. Recolección de muestras en presencia de un notario. �---------------L�---------------
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La investigación 

cuantitativa 

La investigación 
cualitativa 

Siempre resulta relevante hacer descubrimientos sociales. Sea 

porque no hay estadísticas disponibles en la comunidad en la que 
vivimos o porque nadie se ocupó de averiguar lo que puede resultar 

de interés. 

En este plano hay dos tipos básicos de investigaciones cuantitativas 
que podemos realizar: 

Estadística descriptiva: Es el caso de la medición de todos los 

elementos del universo. 

Por ejemplo, búsqueda de los mismos datos o variables de estudio 
para dos directores de hospitales nacionales de una ciudad. El 

cruce de información o la comparación con estudios previos puede 
conducir a una primicia. En periodismo se usan cuando nuestro 
universo a estudiar es demasiado pequeño. 

Estadística inferencial: Es el caso de las encuestas. Inferir es 
deducir o elaborar un pronóstico sobre la base de datos previamente 

recolectados. Se utiliza cuando el universo en estudio es demasiado 

grande como para entrevistar a todos sus componentes. Por ejemplo 
los ciudadanos que integran el padrón electoral. 

Es aquella que se propone describir sucesos complejos en su medio 
natural, con información preferentemente acerca de la naturaleza 

(calidad, cualidad) de los sujetos en estudio, por sobre su cantidad. 
Los principales tipos de investigación cualitativa de uso en 
periodismo son :  

Investigación-acción: Es u n  tipo d e  investigación aplicada, 
destinada a encontrar soluciones a asuntos que afectan a un grupo 
de personas, sin que el investigador sepa de antemano la naturaleza 

del problema. 

Investigación participativa: En este caso, el investigador conoce 
el problema con anticipación. Dentro de esta categoría se puede 

apelar a los métodos, generalmente ausentes dentro del periodismo, 

entre ellos ellos: 

Estudio de casos 

Ensayos con grupos focales 

Estudios etnográficos 

Análisis del discurso 

Historias de vida 

Relatos de vida 

Fuente: Amado Suárez, Adriana (2007) 
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Tabla 2 

Herramientas básicas del periodismo de i nvestigación 

Fuentes orales Son personas de carne y hueso que cuentan cosas. En general, 
promueven sus propios intereses, lo que no está mal pero, 
debe tomarse esto en consideración y el trabajo no puede 
basarse solamente en sus dichos. Las dejará registradas en su 
grabadora, pero el hecho de que haga una entrevista no implica 
necesariamente que su contenido deba ser incluido dentro del 
reportaje o guión. Las investigaciones periodísticas no dan por 
cierta la información obtenida de fuentes anónimas y las fuentes 
off de record solo pueden ser usadas como impulso. 

La herramienta para acceder a estas fuentes es la entrevista, que 
deberá contemplar, asimismo, criterios de calidad específicos, 
por cuanto si éstas son muy extensas, conspiran contra la calidad 
del trabajo. 

En general, se debe tener en cuenta para la entrevista: 

El reportero investigador conocerá el tema hasta donde la 
situación lo permita, antes de encarar la entrevista. 

Las preguntas deben ser cortas y concisas. 

Es mejor grabar y tomar apuntes al mismo tiempo. 

Es esencial que el periodista escuche las respuestas. 

Fuentes documentales Son el pilar de su trabajo. El nicho para la obtención de estas fuentes 
son las reparticiones públicas. También son fuentes documentales 
las fotos y los videos, elementos que, contrariamente a lo que 
se piensa, pueden ser usados por diarios, radios, estaciones de 
TV o medios electrónkos. En general, puede decirse que no hay 
periodismo de investigación sin documentos. 

William Gaines, en su texto dirigido a periodistas investigadores, 
compara la investigación con la construcción de un muro. Y dice 
que las fuentes orales son los ladrillos, pero los documentos o 
aquello que podamos documentar por la vía de la observación 
o medición representa el concreto capaz de mantener erguida la 
pared. Sin esa amalgama, la documentación en nuestro caso, la 
pared se cae. 

Las peticiones formales, señaladas anteriormente, se basan en 
ciertos requisitos que deberían observarse al momento de su 
redacción: 
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Internet 

Observación 

Las peticiones formales, señaladas anteriormente, se basan en 
ciertos requisitos que deberían observarse al momento de su 
redacción: 

Redactar la solicitud tan específica como sea posible. No debe 
extenderse más de lo necesario. 

Apele a la legislación en vigencia en el lugar en que ejerce su 
profesión. Puede ampararse en ordenanzas, leyes provinciales 
o, para el caso de Argentina, al Artículo 14 de la Constitución 
Nacional, ya que aún no se dispone de una Ley Nacional de 
Acceso a Documentos Públicos. 

Dé seguimiento a su solicitud (llame por teléfono, mande 
correos electrónicos, regrese a la oficina). 

Por ser un recurso que aporta importantes fuentes de investigación 
periodística, los vamos a desarrollar en profundidad en el capítulo 
7. 

Tiene un valor muy superior a las fuentes orales. En este caso 
no existe una persona que dice que observó un avión fumigando 
los campos, en un sitio que está investigando. Fue usted quien 
vio tal cosa, por lo tanto, ya no tomará "con pinzas" este dato 
sino que lo dará por "probablemente cierto", aunque no basta 
con que el periodista lo transmita: su palabra no es suficiente. En 
ese caso el periodista se convierte en una fuente oral más dentro 
del conjunto. 

Deberá documentarlo o dejarlo registrado bajo algún tipo de 
soporte. No se debe perder la perspectiva de que toda investigación 
deber estar fundamentada. Y las fuentes orales no son el sostén 
básico de una investigación. A menos que estemos realizando 
una encuesta y la investigación se remita solamente a eso, a una 
medición cuantitativa de opiniones sobre cierto asunto. 

Y este es un punto central de la investigación: toda investigación 
debe salir victoriosa del proceso de revisión crítica. Para 
sostener una hipótesis periodística hay que estar preparado ante 
la probabilidad de que cualquier persona, recorriendo el mismo 
camino que haya recorrido el periodista, llegue a la misma 
conclusión. 

El periodista, en su trabajo de campo, también podrá recurrir 
como metodología cualitativa a la Observación participante, 

una técnica de observación proveniente de la Etnografía, una 
rama de la Antropología que le permitirá compartir con los 
sujetos investigados su contexto, experiencia y vida cotidiana, 
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para conocer directamente toda la información que ellos poseen 
sobre su propia realidad,o sea, conocer la vida cotidiana de un 
grupo desde su interior. 

En lo atinente a los temas, el period ista científico abordará situaciones 
muy concretas y actuales y el i nvestigador social se abocará 
preferentemente a estudiar situaciones más generales y abstractas. 

En cuanto a la meta final, el period ista científico informará 
concretamente a la opin ión públ ica y el investigador social informará 
general izando. 

Por ú ltimo, a la hora de redactar su trabajo ,  el periodista científico 
lo hará en un lenguaje decod ificado de acuerdo con el perfil de su 
audiencia y el investigador social tendrá un esti lo académico plagado 
de tecn icismos. 

En lo referente a las d iferencias: 

• El period ista científico no uti l iza el método y la técn ica para 
formular h ipótesis y leyes, s ino para organizar su trabajo y 
recolectar los datos con la mayor objetividad posible. 

• Si bien el period ista científico tratará de apl icar los métodos y 
la técn ica con la mayor rigurosidad , será muy d ifíci l que pueda 
lograrlo totalmente. 

• Si bien la temática del investigador social y del period ista científico 
puede ser la misma, el abordajf3 del primero será real izado de 
manera más general y abstracta y el segundo, de preferencia 
abordará situaciones muy concr,etas y actuales . 

• De ahí  se desprende, concretamente, que el period ista científico 
informa concretamente a la opin ión públ ica y el investigador 
social ,  general iza . 

• El trabajo el i nvestigador social podrá real izarlo durante varios 
años, en cambio el periodista científico no contará nada más 
que con unos d ías para real izar su reportaje. 
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• El esti lo de redacción del period ista científico debe ser atractivo, 
ameno y en un lenguaje decod ificado. En cambio, el del 
i nvestigador social será riguroso y l leno de tecnicismos. 

El investigador periodístico ético 

En el transcurso de la tarea , es seguro que el period ista científico 
obtenga información tend iente a probar la h ipótesis o a descal ificarla .  
La misión más trascendenta l ,  desde una perspectiva ética , es la 
de considerar con la misma atención y seriedad , tanto aquello 
que demuestra que la h ipótesis es verdadera,  como aquel lo que 
nos demuestre lo contrario .  Un  investigador ético es, ante todo, 
un investigador honesto. Uno que sería incapaz de "torcer" la 
interpretación de los datos. (Crucianel l i ,  en Amado Alonso,  2007) .  

Suele ser común que ciertos reporteros investigadores solo recolectan 
aquellos datos que "prueban su h ipótesis" , s in considerar lo que "tira 
abajo su h ipótesis" . O sea los que le indican que está equivocado o va 
por el camino errado . El proceso de selección de información , dentro 
de una investigación ,  debe ser justo y eficiente .  Esta expl icación está 
l igada a dos conceptos: 

a. Cantidad : En el curso de una investigación se encontrará una 
cantidad de información excesiva: grabaciones, anotaciones, 
documentos, etc. Y es probable que se obtengan datos muy 
interesantes, pero que no tienen que ver con la h ipótesis que se 
intenta probar. Hay investigaciones que comienzan ocupándose 
de una cosa y terminan haciéndolo de otra, porque en el camino 
el investigador encontró algo interesante,  muy entretenido, pero 
resulta que por desviarse del camino, se olvidó que la meta era otra . 
Por lo tanto ,  la norma de cal idad es que se revise continuamente el 
proceso para considerar posibles desvíos en el camino. 

b. Cal idad : Está l igado al concepto anterior. Ya que se manejan 
muchos datos, entonces hay que apelar a la selección . En principio 
tendrá que hacer un proceso selectivo y aqu í  es donde suele 
produci rse la mayor tentación del reportero investigador: descartar 
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lo que destruye su h ipótesis . Esto impl ica un gran riesgo: el que la 
investigación period ística se presemte ante los ojos de la opin ión 
públ ica con fal las, puntos débi les o carencias que podrán ser 
refutadas tras su publ icación o emisión ,  pon iendo al period ista 
en una incómoda posición que hasta podría tener altos costos en 
términos de cred ibi l idad .  

La  recomendación que  brinda Sandra Crucianel l i  es: "más 
vale abandonar un trabajo si uno intuye que no puede estar lo 
suficientemente documentado o respaldado, antes que darle curso a 
una conclusión con fundamentos débi les". 

Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación 

Del 1 5  al 1 8  de agosto de 2009 se l levó a cabo en Lima, Perú, la "Conferencia 
Latinoamericana de Periodismo de Investigación" que contó con la presencia 
de destacados periodistas se dedican a esta especial ización. 

Existió la posib i l idad de inscrib irse para participar de la Conferencia 
en l ínea, y así lo h ice . Esto me permitió acceder a la pág ina de la 
Conferencia y a los materiales en El l la publ icada. Seleccioné para 
reproducir el trabajo presentado por Marina Walter, 31 qu ien es vice 
d irectora del Consorcio I nternacional de Period istas de I nvestigación 
( IC IJ ,  por sus siglas en ing lés), una red de más de 1 00 period istas en 
50 países del mundo, dedicada a la producción de investigaciones 
period ísticas internacionales. IC IJ  es un proyecto del Centro para la 
I ntegridad Públ ica ,  que tiene su sede en Wash ington,  D .C.  

El trabajo de esta period ista puede ser considerado un reportaje 
científico dentro del género de pel�iod ismo de investigación que 

3 1  Marina Walker comenzó s u  carrera periodística e n  diario Los Andes, de Mendoza, Argentina, e in
tegró el primer equipo de investigación de ese medio. Ha investigado la contaminación de empresas 
mineras estadounidenses en América Latina, los controvertidos programas de prevención de Sida 
del gobierno de George Bush en África, y la mafia del cigarrillo en la Triple Frontera. Sus trabajos 
han sido reconocidos con el "Premio Lorenzo Natali" de la Comisión Europea, el "Premio Reuters 
al Medio Ambiente", y el "Premio Tom Renner de lavestigative Reporters and Editors (IRE)", entre 
otros. Marina Walker Guevara The Intemational Co:1sortium of lnvestigative Journalists.The Center 
for Public Integrity www.publicintegrity.org marina.walker@gmail.com 
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hemos anal izado .  Los enlaces permiten ingresar a l  texto completo del 
artícu lo.  A continuación reproduzco la  ponencia presentada por el la,  
donde están presentados los temas investigados, las herramientas 
uti l izadas para real izarlos, los hal lazgos de la investigación y qué 
pasó después que el trabajo de investigación fue publ icado .  

Una agenda investigativa sobre asuntos sociales 

Los 1 .624 sitios de desechos tóxicos que el gobierno de los Estados 
Un idos nunca l impió. La ciudad peruana donde todos los n iños están 
contaminados con plomo. El d ía en que el cigarri l lo se transformó 
en la madre de todas las mafias en la Triple Frontera .  Éstas son 
algunas i nvestigaciones period ísticas que se anal izarán en esta 
presentación , como ejemplo de los temas sociales que u rge investigar 
en el continente. Son h istorias de corrupción pol ítica y corporativa ,  
de  explotación económica y de degradación de l  medioambiente que,  
más de una vez, pasan inadvertidas. 

La idea de esta exposición es relatar nuestra experiencia en el Centro 
para la Integridad Pública ,  donde en años recientes hemos ampliado 
el foco de nuestras investigaciones: 

De las tradicionales investigaciones sobre corrupción pol ítica y 
malversación de d ineros públ icos a investigaciones sobre el med io 
ambiente ,  la salud pública ,  los préstamos h ipotecarios que desataron 
la debacle económica en los Estados Unidos, y el contrabando 
internacional . 

¿Por qué u rge i nvestigar estos temas? 

• Afectan d i rectamente la cal idad de vida de mi l lones de 
personas en el continente y en el  mundo.  

• En algunos casos se trata de situaciones de vida o muerte . 

• Trascienden fronteras (la misma empresa que contamina en un 
pueblo de Missouri ,  EEUU,  contamina en La Oroya , Perú) .  
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• Son situaciones que se mezclan con otros objetivos de nuestros 
países: desarrollo económico, crecimiento industria l ,  trabajo. 

• En ocasiones existe una identifi cación de los intereses del 
Estado con intereses corporativos, e i ncluso con intereses de 
grupos criminales. 

• Los medios , agobiados con cantidad de otras prioridades, han 
abandonado estas i nvestigaciones. 

¿Cuáles son algunos de estos ten1as? 

• Degradación ambienta l .  (empresas que exportan contaminación 
al mundo en desarrol lo; deforestación a gran escala). 

• Explotación económica de minorías (préstamos predatorios; 
tarjetas de crédito) .  

• Amenazas a la salud públ ica (calidad de med icamentos ;  control 
de al imentos; marketing de las tabacaleras multinacionales en el 
mundo en desarrol lo). 

• Negocios turbios en torno a ventas de tierras fiscales y uso 
de suelo (la compra de la Patagonia por parte de magnates 
estadoun idenses). 

• Mercados negros que crean semi l leros de corrupción y crimen 
organ izado (cigarri l los, medicamentos, minerales) . 

Herramientas de investigación :  

• Trabajo d e  campo intensivo. Hay que recorrer e l  estado, e l  país, 
la reg ión . Temas sociales son temas globales. 

• Uti l ización de redes globales de investigación:  IC IJ ,  Organized 
Crime and Corruption Reporting Network en los Balcanes, 
Consejo de Redacción en Colombia. 
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• Documentos públ icos. ¿Se hacen todos los esfuerzos posibles 
para util izar las leyes de acceso a la i nformación? 

• Números. Los anál isis estad ísticos y el periodismo asistido por 
computadora ayudan a brindar contexto y a ir  más al lá de la 
anécdota. Ayudan al lector a d imensionar el problema, hacer 
comparaciones úti les y tomar decisiones. 

• Util ización de herramientas dig itales i nteractivas que proveen 
nuevos canales de comunicación con los ciudadanos, como la 
figura del lector period ista. 

Algunos ejemplos de investigaciones sobre asuntos sociales: 

Los N iños del Plomo 

http:/ /www. motherjones. com/pol itics/2006/1 0/lead-astray 

La empresa Doe Run tiene un h istorial por demás controvertido en 
los Estados Un idos, donde la autoridad de protección ambiental 
la ha responsabi l izado y multado por la contaminación con plomo 
de un pueblo en Missouri . En 1 997 , la empresa exportó parte de 
sus operaciones sucias a los Andes peruanos, a una ciudad que 
supuso estaba suficientemente alejada del escrutin io públ ico y 
gubernamental . 

• Idea surge de una noticia breve de AP. 

• Proyecto freelance. 

• Seis meses de investigación , dos países, más de 40 
entrevistas, 500 páginas de documentos. 

• Uso de leyes de acceso a la información en Perú y en los 
Estados Un idos.  

• Period ismo asistido por computadora .  
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• Publ icación en dos países , dos lenguas, tres medios. 

Hallazgos 

• 99 por ciento de los n iños intoxicados con plomo. 

• No obstante la empresa pid ió extensiones a los plazos de su 
plan de remediación ambiental citando mejoras . 

• Reportes de inspección y estud ios que no se habían hecho 
públ icos muestran que la cal idad del aire empeoró en La Oroya 
desde que l legó la minera estadounidense. 

• El problema de salud es mucho más grave que lo que se 
sabía : 44 por ciento de los n iños menores de cinco años tienen 
deficiencias motoras o mentales. 

• La empresa mentía . 

• El gobierno peruano ten ía la información para sancionar y exig ir  
a la empresa pero no lo h izo. 

Qué pasó después: 

1 )  Mayor control de la empresa por parte del gobierno peruano 
(problema lejos de solucionarse). 

2) Visibi l idad del tema a n ivel mundia l .  La Oroya fue declarada por 
el Blacksmith l nstitute entre los ·1 O sitios más contaminados del 
mundo. 

Cigarri l lo :  Madre de todas las Mafias 

http://www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/ 

En  2000,  u n  g ru po d e  period istas de l  Consorcio I nternacional  
d e  Period istas d e  I nvest igación ( IC II J )  reveló que las tabacaleras 
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m ultinacionales cooperaban con organ izaciones crim ina les e n  e l  
contrabando de c igarri l los a g ran  esca la .  Ocho años después,  
e l  c igarri l lo  s igue s iendo la s usta ncia legal  más traficad a  e n  e l  
m u ndo .  H oy, además d e  las tabacaleras ,  g ru pos terroristas , 
mafias d e  todo t ipo y h asta cabezas d e  Estado partic ipan de l  
negocio.  

• En 2008-2009, nueva investigación de IC IJ con 22 periodistas 
en 1 4  países. 

• ¿Siguen involucradas las tabacaleras? ¿Creció el negocio? 
¿Nuevos actores? 

• Documentos obten idos a través de fuentes no tradicionales 
(P IERS, Radarix) .  

• Uso l imitado de reporteo encubierto (en Kal in ingrad , Rusia). 

• Periodismo asistido por computadora . 

• Desafíos: múltiples id iomas y culturas ; amenazas legales; 
d istintos estándares profesionales. 

Hallazgos 

• Aunque a menor escala, multinacionales todavía trafican .  

• El negocio se ha descentral izado y ampl iado. Los gobiernos 
pierden 50 bi l lones de dólares anuales en impuestos no 
pagados. 

• Al menos seis organ izaciones terroristas y grupos guerri l leros 
usan el contrabando para financiar sus operaciones (FARC y 
Tal iban ,  entre otros). 

• El crimen organizado cada vez depende más de este negocio 
con bajas penas y grandes márgenes de ganancia .  
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• Más del 1 O por ciento de todos los cigarri l los que se trafican en 
el mundo provienen de Paraguay. Cigarri l lo  ya domina ciertas 
rutas de la Triple Frontera .  

• Un primer min istro (Montenegro) era la cabeza de u n a  d e  las 
redes de contrabando más g randes de la h istoria en Europa. 

Qué pasó después : 

1 )  Motivó una investigación pol icial y parlamentaria en Gran Bretaña 

2) Forzó al primer min istro de' Montenegro a expl icar su 
patrimonio 

3) Forzó a BAT a reestructurar su cadena de ventas 

4) Influenció la negociación del pr imer tratado mundial anti
contrabando. 

EEU U :  1 .623 Sitios Tóxicos Aba ndonados 

http://projects .publ icintegrity.org/Sup•3rfund/ 

Algunos fueron epicentros de g randes desastres ecológicos (como 
derrames de PBC), otros, sit ios de explotación minera i ntensiva o 
bases mi l itares del gobierno. En los Estados Un idos se los conoce 
como "Superfund sites" y hay 1 . 623 de el los en todo el  país. Se trata 
de sitios de altísima toxicidad , hoy abandonados. El gobierno tiene 
un programa de remediación ambienta l ,  cuyas falencias ponen en 
riesgo a las mi les de personas que viven cerca de estos sitios. 

• Investigación de un año. La idea surg ió luego de que period istas 
de CPI  obtuvieron un documento confidencial sobre las empresas 
l igadas a los sitios contaminados. 

• Preguntas de investigación : ¿C!u iénes son responsables por la 
contaminación en estos sitios? ¿Cuán eficiente es el plan de 
remed iación del gobierno? ¿ Se protege a la gente? 
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• Uso intensivo de leyes de acceso a la información ( 1  00 ped idos) 
y de period ismo asistido por computadora (base de datos de 
más de 1 00 mil entradas) 

• 200 cartas enviadas a las empresas responsables de la 
contaminación . 

• Reporteo en terreno con víctimas, activistas,  méd icos . 

• Publ icación de bases de datos para uso del lector (sitios más 
contaminados, empresas más comprometidas, financiamiento 
de campañas, lobby). 

Hal lazgos 

• De los 1 .623 sitios, el gobierno ha completado la remed iación 
en apenas 3 1 9 .  La mitad de la población de los Estados Un idos 
vive a menos de 1 6  kilómetros de los sitios aún activos. 

• Constreñido económicamente, el gobierno está optando por 
opciones de remediación ambiental más baratas y menos efectivas 
(como enterrar desechos químicos en lugar de removerlos). 

• El financiamiento del programa ha disminuido 35 por ciento 
comparado con 1 995. 

• El gobierno n iega información a la prensa y a los ciudadanos 
sobre el programa de remediación (por ejemplo, el ranking de 
los sitios más contaminados).  

• Hay 1 1 4  sitios donde el gobierno ha determinado que la amenaza 
a la salud humana no está controlada . 

• El gobierno mismo es el contaminador en 225 sitios. 

Qué pasó después: 

1 )  Fue tema de una aud iencia especial del Congreso 

2) Actual gobierno ha incrementado el presupuesto del programa 
de remediación . 
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Capítulo 3 

Los oríger1es del 

Reportaje I nterpretativo Cie ntífico 

Los orígenes del reportaje i nterpn!tativo científico. Confluencia 
entre periodismo y l iteratura. La revista Time. La revista Life. La 
revista París Match. El caso de la revista National Geographic. 
La divu lgación de la ciencia como literatu ra. 

Los orígenes del  reportaje i nterpretativo científico 

El reportaje, en un principio fue un género propio de las revistas 
gráficas o magazines: Lite, Time, París Match. También apareció 
-y se forjó- en algunas revistas ci �entíficas ,  National Geographic 
Magazine, por ejemplo. En Latinoamérica se destacaron O 'Cruzeiro 
Internacional y Lite en español. A continuación desarrol laremos las 
características de cada una de el las. 

Confluencias entre period ismo y l iteratura 

La confluencia entre period ismo y l iteratura fue el gran generador 
del reportaje :  la narración y descripción de hechos con visos de 
h istoria d ieron vida a una nueva forma de obtener y relatar noticias. A 
este esti lo de trabajar la información periodística se lo conoce como 
"modelo Ernest Hemingway."32 

32 Emest Míller Hemingway ( 1 899- 1 96 1 ): escritor y periodista estadounidense. Fue uno de los princi

pales novelistas y cuentistas del siglo XX. De su vasta producción literaria rescatamos sus novelas: 

Adiós a las armas ( 1 929), Por quién doblan las c:1mpanas ( 1940), París era una fiesta (editada 
póstumamente en 1 964). Por el total de su obra mereció en 1954 el Premio Nobel de Literatura. 
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Hemingway, como period ista , trabajó en varios d iarios: el Kansas 
City Star, Toronto Star y Cooperative Commonwealth. Pero una de 
sus principales escuelas l iterarias fue su paso por el d iario Kansas 
City Star en 1 9 1 7 . Al l í  aprendió, según sus propias y posteriores 
palabras, "las mejores normas que jamás he aprend ido sobre el oficio 
de escribir". 

Algunas de las reglas que imponía el Manual de Esti lo del d iario eran,  
l iteralmente: 

"Escribe frases breves. Comienza con una oración corta . Util iza un 
inglés vigoroso. Sé positivo , no negativo" . 

"La jerga que adoptes debe ser de reciente data , de lo contrario no 
sirve" . 

"Evita el uso de adjetivos, especialmente los extravagantes, como 
espléndido, grande, magn ífico, suntuoso" . 

El escritor también dijo, en relación a estas consignas, que "nad ie que 
tenga un cierto ingenio, que sienta y escriba con sinceridad acerca de las 
cosas que desea decir, puede escribir mal si se atiene a aquellas reglas". 

Tan fielmente sigu ió estos postu lados a lo largo de toda su obra de 
ficción , que estos principios se asocian d irectamente a lo que luego se 
conoció, como ya d ij imos, el "esti lo Hemingway" (Landesman, 2001 ) .  

Durante su estadía en París , el escritor actuó como corresponsal y 
viajó por toda Europa. Pero también vivió casi 20 años en Cuba, en 
un l ugar l lamado F inca Vig ía, donde escribió, en 1 952 , El viejo y el 
mar a pedido de la revista Lite como un breve relato . En él narra la 
experiencia de un viejo pescador cubano que ha ten ido mala racha y 
sale de pesca decidido a terminarla.  Por esta obra mereció el escritor 
el Premio Pu l itzer 1 953 . 

Y aqu í  la pregunta para el debate ¿ inventó el d iario el reportaje o lo 
h izo la revista? Hay quienes ubican reportajes a mediados del siglo 
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XIX y q uienes afi rman que fueron las revistas las que d ieron forma 
al periodismo i nterpretativo, para ser después incorporado por el 
d iarismo . (Gargurevich , 1 982: 253-2�)6) .  

Cuando se  reconoce que  fueron l as revistas quienes le  d ieron 
forma a l  reportaje, se le  atribuye el crédito a las revistas g ráficas o 
magazine: Lite, Time, París Match. Ta mbién apareció -y se moldeó- en 
algunas revistas científicas como, por ejemplo, National Geographic 
Magazine. 

En la búsqueda de nuevas maneras de expresión , Henry Luce y 
Britton Hadden crearon e n  1 922 la revista Time dentro de la corriente 
de los newsmagazines. Aunque el reportaje en s í  es bastante anterior, 
en real idad es en 1 923 cuando se acuña el concepto de ínterpretative 
reporting. 

El prestig io del  periodismo revisteri l norteamericano se acentuó más 
todavía al aparecer Lite y, más tarde, Lite en Español. Por lo que 
no es de extrañar que sus editores l e  encargaran a su colaborador 
Hemingway el relato que lo l levará a !�anar el  Pul itzer. 

En Europa, el periodismo interpretativo y de gran i lustración tuvo 
su g ran desarrol lo después de la Segunda Guerra mundia l  y, 
especialmente, cuando apareció la revista francesa París-Match. 

En América Latina ,  la primera gran revista de reportajes fue ,  
aparentemente ,  O'Cruzeiro Internacional, editada en Brasi l  y en 
castel lano, con un esquema de organización muy parecido a Lite 
en Español. Esta revista ha sido, qu izás, la única publ icación que 
logró hacer  tambalear la preponderancia de Lite en Español. Ambas 
publ icaciones añadían temas especiales de interés general , a la vez 
que reti raban algunos que parecían tener solo aceptación local . 

La característica principal de todas estas publ icaciones, como 
ya hemos d icho y sobre la que abundaremos al presentarlas a 
continuación , ha sido el pro l ífico apoyo fotográfico que acompañaba 
cada nota. Recurso fundamental del reportaje. Al ser todas revistas 
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de actual idad, entendemos que cuando se trató información científica 
se lo h izo porque el hecho noticioso lo requería .  

También, los orígenes del reportaje se ubican ,  como hemos anal izado 
en el capítu lo anterior, en los albores del siglo XX en los Estados 
Un idos, cuando las pujantes revistas estadounidense de circulación 
masiva hacían un periodismo de denuncia social y que d iera lugar al 
Nuevo Periodismo. 

Gabriel García Márquez entiende que a l  reportaje habría que 
considerarlo como género l iterario, con la ún ica d iferencia de que 
aquel trabaja con materia les de la real idad , es decir, con hechos 
ocurridos que, en la mayoría de los casos, dan lugar a la noticia. De 
a l l í  su sentencia :  "El reportaje no es más que la noticia completa" . 

Como ejemplo citamos su obra Crónica de una muerte anunciada, 
que trata de ser objetiva en lo l iterario ,  porque está relatada como u na 
novela que parod ia un suceso real .  Gabriel García Márquez comenta 
que la  h istoria de esta ficción parte de un hecho real .  

"Cuando ocurrieron los hechos, en 1 951 , no me interesaron 
como material de novela sino como reportaje. Pero aquel era 
un género poco desarrol lado en Colombia en u na época , y yo 
era un period ista de provincia en un periód ico local que tal vez 
no le hubiera interesado el asunto. Empecé a pensar el caso en 
términos l iterarios varios años después, pero siempre tuve en 
cuenta la contrariedad que le causaba a mi madre la sola idea 
de ver a tanta gente amiga, e i nclus ive a algunos parientes, 
metidos en un l ibro escrito por un h ijo suyo .  Sin embargo, la 
verdad de fondo es que el tema no me arrastró de veras s ino 
cuando descubrí, después de pensarlo muchos años, lo  que 
me pareció el elemento esencial , que los dos homicidas no 
querían cometer el crimen y habían hecho todo lo posible para 
que alguien se lo impid iera y no lo  consiguieron .  Es eso, en 
ú lt ima i nstancia, lo ún ico real en América Latina .  Una causa 
posterior de la demora fue de carácter estructural .  En real idad , 
la historia termina cas i  vei nticinco años después del crimen , 
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cuando el esposo regresa con la esposa repudiada , pero para 
mi fue siempre evidente que el 1inal del l ibro ten ía que ser la 
descripción minuciosa del crimen . La solución fue introducir 
un narrador -que por primera vez soy yo mismo- que tuviera 
en cond iciones de pasearse a su gusto a l  derecho y al revés 
en el tiempo estructural de la novela . Es decir, al cabo de 
treinta años, descubrí algo que muchas veces se nos olvida 
a los novel istas :  que la mejor fórmula l iteraria es siempre la 
verdad" .  (García Márquez, 1 996 :89). 

En síntesis,  esta nueva forma (o "género") consiste , básicamente, 
en "organizar" el flujo noticioso sobrE! la base de las secciones de la 
revista y la "expl icación" de los temas considerados más relevantes. 

Esto impl ica dos supuestos básicos: 

• El  flujo noticioso es susceptible de ser "organizado", es decir, 
ordenado y expl icado. 

• El  period ista, en virtud de su capacidad profesional , es capaz de 
asumir  esta tarea . 

Todavía hay cierta d iscusión sobre la terminología con la que 
denominar a l  reportaje,  pero, en los ú ltimos años,  se ha impuesto la 
idea de defin i r  como "géneros" a estas tres modal idades period ísticas: 
el periodismo I nformativo, el de Opin ión y el Interpretativo. 

La revista Time 

Para varios autores se puede fijar el concepto de interpretación con la 
aparición de la revista Time, en los Estados Unidos, en 1 923. Ya que para 
el los en la tradición periodística europea , especialmente en Francia, la 
distinción entre opinión e información no se planteó tan tajantemente 
como en los Estados Unidos o en el periodismo anglosajón. 

Hasta ese momento siempre había existido una mezcla del iberada 
de opin ión e información en los textos period ísticos. La consagración 
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de esta tendencia, en la cual hay que reconocer cierto espíritu 
pedagóg ico y un afán de orientación , es el l lamado "period ismo de 
expl icación" o journalisme d'exp/icacion, vigente en Francia antes 
de la Primera Guerra Mundia l .  Es posible que los fundadores de 
Time no tuvieran conciencia del "period ismo de expl icación" como 
tal .  Pero ten ían presente un problema que se ha ido agravando con 
el creciente desarrol lo del period ismo: la incapacidad "del hombre 
común y corriente para mantenerse informado" . 

El fruto del anál isis de los fundadores de Time fue una profunda 
innovación en la producción de revistas, a tal punto que, en la corriente 
de los newsmagazines, la publ icación paradigmática es Time. 

Tanto es así ,  que muchas veces en los Estados Un idos se denomina 
al esti lo propio del reportaje interpretativo Timesty/e. Un año antes 
de su surg imiento en 1 922, en un fol leto decían lo siguiente:  " Time 
recogerá las noticias más destacadas que aparezcan en la mayoría 
de los d iarios y periód icos importantes del mundo, aquel las que 
tengan un interés general . Serán un centenar de artículos, y cada 
uno constará de unas 400 palabras. Cada texto estará situado en 
un determinado lugar de la revista, d ispuestos y ordenados según 
un método predefin ido" . Por tanto, conced ían gran importancia a la 
organización de la información . 

La concisión y la objetividad eran otros dos pi lares. En defin itiva, detrás 
de esa mental idad se hal la el l iberal ismo: "Tener bien informado al 
hombre", ése era su objetivo.  Había que presentar datos, no opin iones 
(al principio Times no publ icaba ed itoriales) ,  aunque pronto los propios 
impu lsores de la revista se vieron obl igados a confesar que "como 
bien saben los period istas, sin embargo, la neutral idad total sobre las 
noticias de gran importancia y notorio interés públ ico es imposible, y 
aceptan que existen determinados ju icios previos que condicionan 
el modo en que se presentan las noticias" . Por tanto,  la objetividad 
l iberal ista del principio dio paso al concepto de interpretación . 

E n  vez d e  conti n uar con el háb ito trad ic ional  de  inc lu i r  en  el las 
tanto noticias como ficción ,  h echos h istóricos o anécdotas y 
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relatos de actua l izaciones, sus creadores,  Henry Luce y Britton 
H adden , impus ieron  u n  modelo d iferente q ue ,  con cambios y 
actua l izaciones,  s igue v igente . E n  primer l ugar, en  s u  revista solo 
i ncluyeron h echos de actua l idad ,  d i stri buyéndolos en secciones:  
Nacional , I nternacional , E conomía ,  L iteratura , Artes,  etc . , y 
adoptando lo  que  se consideraba u n  esti lo  prop io ( Timestyle) 
pero q u e  e n  d efin itiva resu ltó ser u na n ueva forma d e  estructu rar  
los textos .  E n  vez de la  "p i rámide i nvertida" ,  la  redacción  p uede 
resumirse -segú n  la g ráfica expl icación del  p rofesor Mario P lanet
como u n  "hombrecito" , ya q ue tien e  "cabeza" ,  "cuerpo" y "patitas" .  
Con menos h umor, a lgu nos tratad istas expl ican q u e  se podría 
as imi lar  esta estructura a dos p i rámides superpuestas : u na 
invertida y otra normal ,  lo  q u e  a fin d e  cuentas también da  u n  
esquema vagamente antropomórfico .  

Salvo en años recientes, en que se ha hablado de un  principio de 
crisis, la "fórmu la" Time ha tenido un éxito i nd iscutido: ha sido imitada 
en casi todo el mundo y en 1 929, dHspués de la prematura muerte 
de Hadden,  sus contemporáneos colocaron una placa en el Hadden 
Memorial Bu i ld ing ,  en New Haven,  que dice :  "Su genio creó una 
nueva forma de periodismo" . 

La revista Life 

La revista Life es una revista estadounidense con d iversas etapas de 
desarrol lo. En la primera ,  fue una revista de humor e informaciones 
generales publ icada desde 1 833 a 1 936. En el año 1 936, Henry Luce, 
el fundador del  Time, compró todos los derechos de esta revista 
ún icamente para poder adqu irir los derechos de su nombre ,  tras lo 
cual pasó a ser una publ icación creada por él , con gran énfasis en el 
fotoperiod ismo. 

Se publ icó durante 53 años como revista de interés general y 
de entretenimiento,  con gran cantidad de i lustraciones, ch istes y 
comentarios sociales. En el la aparecieron algunos de los grandes 
escritores, editores y caricaturistas de esa época. Como fue el caso 
de El viejo y el mar ya comentado. 
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La revista Life, de Henry Luce, fue la primera revista estadounidense 
l lena de fotografías relacionadas con las noticias y dominó el mercado 
por más de 40 años. La revista vendía más de 1 3, 5  mi l lones de copias 
por semana en un solo lugar y era tan popular que el Presidente Harry 
S. Truman,  Sir Winston Church if l , y el General Doug las MacArthur 
publ i caron sus memorias en sus páginas. Tal vez una de las imágenes 
más conocidas que hayan sido impresas en la revista fue una toma 
por Alfred E isenstaedt, de una enfermera en brazos de un marino,  
captada e l  27 de agosto de 1 945, cuando se celebraba la victoria 
sobre Japón en Nueva York. 

El l ugar de la revista dentro de la h istoria del fotoperiodismo 
es considerado el más importante debido a su contribución y 
publ i cación .  

Life apareció como una  revista semanal hasta 1 972 , como "especiales" 
de forma intermitente hasta 1 978; una revista mensual desde 1 978 
hasta 2000; como un suplemento semanal de varios periódicos desde 
2004 a 2007. 

Time lnc. anunció el 26 de marzo de 2007 que cesaría la publ icación 
de Life el d ía 20 de abri l de 2007 , y, en efecto , esa fue su ú ltima 
ed ición impresa y continúa en la Web como sitio asociado a Time 
In c. 

La revista París Match 

París Match es una revista semanal francesa de actua l idad francesa 
e i nternaciona l ,  creada en 1 949 por el industria l  Jean Prouvost. En la 
actua l idad pertenece al grupo de prensa Hachette F i l ipacch Méd ias 
(HFM) .  

La fórmula de esta revista se inspira en la de la americana Life. 
Trata los principales acontecimientos sociales privi legiando la parte 
humana, centrándose en los hombres y mujeres que los protagonizan . 
Este hecho,  sumado al enorme peso que recae en la  fotografía en su 
tratamiento de la i nformación . El lema de la revista es: "Le poids des 
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mots, le choc des photos" ("El peso de las palabras, el impacto de las 
fotos") .  

El caso del National Geographc Afagazine 

La National Geographic Society (en español Sociedad Geográfica 
Nacional) es una organ ización que tiene como objetivo avanzar hacia 
el conocimiento general  de la geografía y el mundo entre el públ ico 
general .  Fue fundada en Washington ,  Estados Un idos,  en 1 888 y su 
primer presidente fue Gard iner Greene Hubbard ,  abogado, financiero 
y fi lántropo que apoyaba los expenimentos de su yerno Alexander 
Graham Bel l ,  el inventor del teléfono. Nueve meses después de su 
fundación , se publ icó el primer ejemplar de National Geographic, un 
boletín científico que d ifería mucho de la publ icación periód ica de 
frecuencia mensual ,  profusa e i lustrada en que se ha convertido con 
el paso del tiempo . 

En la Introducción de la publ icación The National Geographic Society 
100 Años de Aventuras y Descubritnientos redactada por C .  D .  B .  
Bryan , crítico y novel ista norteamericano, qu ien fuera durante cinco 
años ed itor de la publ icación , denota su amor por la revista ( 1 987 ,  
1 9) :  

"Desde su fundación en 1 888, la  Sociedad ha ven ido 
ofreciendo a sus mi l lones de socios 'un  ventana al mundo· . 
Antes de la fotografía en color, antes del cine, antes de la 
televisión ,  el famoso National Geographic Magazine, con 
sus cautivadoras narraciones escritas por testigos oculares 
y con sus deslumbrantes fotografías, se convirtió en el medio 
primordial a través del cual generaciones y generaciones de 
exploradores de butaca descubrieron remotas maravi l las, 
exóticas costumbres y gentes curiosas de nuestro mundo. En 
las páginas de la revista ha quedado reflejado un s ig lo de 
saber científico y de conciencia Hcológica ,  así como cien años 
de curiosidad intelectual americana y de actitudes pol íticas y 
reportajes , en ocasiones demasiado optim istas , de la propia 
Sociedad . Libros, artículos y pel ícu las han d ifund ido los 
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resultados de d iversas investigaciones científicas, mientras 
que en la Sala de los Exploradores de la Sociedad se exh iben 
los recuerdos de su héroes". 

En las páginas siguientes, Bryan plasma de manera deslumbrante la 
descripción del d ía de la creación de la Sociedad ( 1 987 , 24) :  

"E l  1 3  de enero de 1 888, una noche húmeda y fría de un 
viernes, treinta y tres cabal leros, desafiando la n iebla , se 
d irig ían a través de la capital de la nación,  unos a pie, otros 
a cabal lo o en elegantes carrozas privadas , al Cosmos Club ,  
sociedad que en la década precedente se había d istingu ido 
por haber atraído a m iembros de la el ite científica en 
Washington.  

"Los treinta y tres cabal leros -con sus barbas, sus bigotes, 
sus trajes gruesos y oscuros , sus grandes cuel los duros, sus 
corbatas de lazo medio cubiertas por chalecos atravesados 
por gruesas cadenas de oro- habían sido i nvitados a reun irse 
en la sede del club ,  situada en Lafayette Square, en un punto 
d iagonalmente opuesto a la Casa Blanca,  aquel la noche a 
las ocho, para considerar ' la oportun idad de organizar una 
sociedad dedicada a la promoción y d ifusión del conocimiento 
de la geografía ' .  

"Aquel los hombres eran geógrafos, exploradores, oficiales del  
ejército, abogados, metereólogos, cartógrafos, natural istas,  
banqueros , educadores, biólogos, ingen ieros, geodestas, 
topógrafos, inventores . . .  Como d ijo uno de el los, eran los 
'primeros exploradores del Gran Cañón y de Yel lowstone, 
los que habían l levado la bandera norteamericana más al 
norte , los que habían medido la altura de las montañas más 
famosas del país, d ibujado el perfil de sus costas y de sus 
ríos, determinado la d istribución de la flora y la fauna,  los que 
nos habían i lustrado en relación con las costumbres de los 
aborígenes y habían marcado el camino de las tempestades 
y las inundaciones" . 
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Este grupo de hombres probos no dudaron en aprobar, en ese 
momento, una Sociedad ded icada a la geografía . Organizada "de 
acuerdo con unas bases ampl ias y l iberales en lo  tocante a méritos 
para ser miembro de el la ,  como corresponde a su buena marcha ,  y 
a la d ignidad de la ciencia que repn�senta", y se nombró un comité 
de nueve hombres que se encargaría de preparar un borrador de 
estatutos y un plan de organización para ser presentados en la 
segunda reu nión , la cual debía celebrarse la semana siguiente .  Así 
fue como nació la National Geographic Society. 

Dos semanas más tarde, l os fundadores de la Sociedad elegían a 
Gard iner Greene H ubbard para que los d i rig iera ,  quien en su d iscurso 
de inauguración d ijera a sus oyentes que él no era "un científico" , n i  
tampoco pod ía "alegar n ingún tipo de conocimientos especiales que 
lo acred itasen como 'geógrafo ., .  

Para prosegu i r  d iciendo: "Debo e l  honor de mi elección como 
presidente de la National Geographic Society simplemente al hecho 
de ser uno de los que aspiran a promover los estudios geográficos 
y, en relación con la geografía, poseo únicamente el mismo interés 
general que debería tener toda persona educada". 

Y declaró :  "Con mi elección, ustedes dan a conocer al públ ico que 
la  entrada a nuestra Sociedad no está reservada a los geógrafos 
profesionales, s ino que se abre al g ran número de los que,  como 
yo, aspi ran a promover estud ios especializados por otras personas y 
d ifundir  los conocimientos así obtenidos entre los hombres, a fin que 
todos podamos saber más cosas del mundo en que vivimos". 

La humildad oratoria del d iscurso inaugura l  de Hubbard no se perdió 
en el públ ico. Aunque no era un científico, n inguno de los presentes en 
la sala ignoraba que Hubbard tenía profundos intereses científicos, que 
era un entusiasta promotor de la ciencia y contaba con muchos amigos 
en la comunidad científica. N inguno de� los presentes tampoco habría 
puesto en duda la afi rmación de Hubbard de que sus i ntereses eran los 
de "toda persona educada" , puesto que era sabido que los hombres 
educados de aquel las época estaban interesados en la ciencia. 
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Finalmente, e l  ideal igual itario básico de H ubbard -promover y difundir 
los conocimientos geográficos (solo  defin idos en su sentido más 
ampl io y menos comprometedor) entre todo ciudadano interesado
se convirtió en el credo fundamenta l  que ha guiado la pol ítica de la 
National Geographic y que a la vez da la expl icación esencial de la 
asombrosa popularidad del Magazine a lo  largo de todos los años 
siguientes. En aquel los momentos ,  sin embargo, lo único que hacía 
Hubbard era reflejar el amor a la ciencia que sentía la América de 
finales del siglo XIX. 

No hay más que fijarse en el notable autodidacta , geólogo y antropólogo 
W. J. McGee para ver en él a un portavoz de la enorme confianza que 
aquel la época ten ía en la ciencia , puesto que fue McGee, uno de los 
primeros editores del National Geographic Magazine , qu ien en 1 888, 
l leno de exaltación , afirmaba (Bryan 1 987 : 27) :  

"Es un hecho que América se ha convertido en una nación 
científica . No hay industria,  desde la agricu ltura hasta la 
arquitectura ,  que no esté conformada por las i nvestigaciones 
y por sus resu ltados, no hay ni una sola de n uestras qu ince 
mi l lones de fami l ias que no d isfrute de los beneficios de 
los progresos científicos ,  no hay ley en nuestros estatutos, 
ni motivación en nuestra conducta que el hábito d i recto y 
generoso de pensar, propiciado por los métodos científicos, 
no haga más justas" . 

El primer número de la revista de la Sociedad , publ icado en octubre 
de 1 888, era un  fol leto científico , largo y delgado, en octavo, con u na 
cubierta de color terracota . Un "anuncio" publ icado en sus primeras 
pág inas articu laba los objetivos de la Sociedad : 

"La National Geographic Society ha sido fundada , para fomentar 
y d ifundir el conocimiento de la geografía' y, como un medio más 
de cumpl ir este propósito se ha decido proceder a la publicación 
de una revista. 

"D icha revista contendrá memorias, ensayos, notas, 
correspondencia, críticas, etc . ,  sobre temas geográficos . Como 
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no se propone ser ún icamente el órgano de la Sociedad , sus 
páginas estarán abiertas a todas las personas interesadas en 
la Geografía , con la esperanza de que l legue a convertirse 
en canal de intercomun icación ,  estimule las investigaciones 
geográficas y sea un  medio aceptable para la publ icación de 
los resu ltados que se obtengan .  

"Como es de esperar que no solo difunda , sino que también 
fomente los conocimientos, se concederá especial importancia 
al aspecto educativo de las cuestiones geográficas y se harán 
esfuerzos para estimu lar el interés en las fuentes orig inales 
de información .  

"Además de organizar y celebrar regularmente reuniones 
qu incenales para la presentación de comunicados científicos y 
de d ivulgación , que serán objeto de publ icación en una revista, 
se han hecho ya considerables avances en la preparación de 
un Atlas físico de los Estados Un idos. 

"La Sociedad cuenta en la actual idad con un contingente 
activo de socios de unas doscientas personas, si bien no hay 
l imitación en cuanto al número de sus m iembros y tanto los 
segu idores como los protagon istas de las ciencias geográficas 
serán bien acogidos en el la,  para que así se pueda dar mejor 
cumpl imiento a los objetivos de su organización" . 

Con los años, los primeros volú menes del Magazine fueron objeto de 
injustas crít icas , a j uzgar por Bryan ,  que lo tachaban de "terriblemente 
científico ,  apto para d ifund i r  conocim ientos geográficos entre 
aquel los que ya los poseían y para ahuyentar a los demás" . El  
ejemplo que se d io para fundamentar esta censura fue un  erud ito 
artícu lo de W. J .  McGee , en el Vol .  1 , N° 1 ,  titu lado "La clasificación 
de las formas geográficas atendiendo a su génesis". (" . . .  La segu nda 
gran categoría de los procesos geológ icos comprende la erosión 
y deposición comenzada por la deformación i n icial de la superficie 
terrestre" , escribía McGee ). Pero ,  enterrado en las pág inas de aquel 
primer número ,  había un  i nforme de Everett Hayden acerca de la 
gran tormenta del once al  catorce de marzo de 1 888. 
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Es ind iscutible que aquel artícu lo sobre lo que hoy se conoce como la 
famosa "gran tempestad" era científico ; es ind iscutible que contenía 
mapas meteorológicos con isobaras , l íneas isotéricas y flechas cuyas 
plumas indicaban la fuerza de los vientos, y es i nd iscutible que uno 
debía navegar a través de gran parte del texto para enterarse de 
que la tormenta había descargado un metro de nieve sobre la zona 
noroeste de los Estados Unidos, había bajado las temperaturas hasta 
el punto de congelación y había desatado vientos de cien kilómetros 
por hora.  Pero también traía una impresionante descripción de los 
bravos esfuerzos gracias a los cuales el barco pi loto N° 3 de Nueva 
York, Charles H. Marsha/1, había sobrevivido a la violencia y a la larga 
duración de la tempestad- reconoce Bryan .  

Cuando, después de siete meses de l  primer número, apareció 
el segundo National Geographic Magazine, en abril de 1 889, su 
artícu lo principal ,  "África , su pasado y su futuro", cuyo autor era el 
presidente de la Sociedad, Gard iner G. Hubbard ,  se distinguió por 
las connotaciones nada románticas de su p intura de la geografía del 
continente africano y por presentar una crítica al tráfico de esclavos . 

Pero el género de reportaje crítico no prosperó en la publ icación . 

Hasta enero de 1 896, la aparición del Magazine fue irregu lar, pero 
a partir de este año se convirtió en mensual .  Con la esperanza de 
aumentar su deficiente circulación ,  la junta de gerentes decid ió poner 
la revista a la venta en los qu ioscos a 25 centavos el ejemplar, y 
comenzaron a aceptar publ icidad . La cubierta color terracota 
quedó descartada en beneficio de una cubierta de color amaril lo 
en la que figurarían el contenido, los nombres de los editores y de 
los autores, y la leyenda An 11/ustrated Monthly (Revista mensual 
i l ustrada) superpuesta un globo, con las l íneas correspondientes a 
los merid ianos y paralelos. 

Gard iner Greene Hubbard murió en 1 897 y su yerno, Alexander 
Grahan Bel l ,  según d iría Bel l más adelante , se vio "obl igado a 
convertirse en presidente de la National Geographic Society a fin de 
salvarla". Después de mucho insistir, se logró que Bel l aceptara la 
presidencia en enero de 1 898 . 
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El primer paso de Bell como presidente fue nombrar a un editor 
que se ded icara a t iempo completo a la revista . Esta tarea recayó 
en un joven de 23 años,  estudiante de maestro en artes, l lamado 
Gi lbert Hovey Grosvenor, qu ien ampl ió los conten idos del Magazine 
proponiendo que los temas de geog¡ rafía "se consideraran a través 
de su raíz griega: geograhia, descripción del mundo. Esto hace que 
se convierta en la más un iversal de todas las materias , un iversal en 
cuanto al campo que abarca , puesto que incluye las naciones,  las 
gentes , las plantas , los an imales ,  los pájaros , los peces . Nunca nos 
faltarán temas interesantes". 

Grosvenor, casado posteriormente con la h ija de Bel l ,  se convirtió 
en la fuerza motriz impulsora de la National Geographic Society 
durante los 66 años sigu ientes . Bajo su l iderazgo, el Geographic dejó 
de ser una publ icación i rregular, técnica ,  s in n ingún atractivo ,  con 
una t irada de unos pocos centenares de ejemplares, para convertirse 
en una revista popular, deslumbrante, impresa a todo color, con 
una circulación que, cuando murió Grosvenor, a lcanzaba los cinco 
mi l lones de ejemplares: como para formar, api lando los números de 
un mes, una columna de cuarenta ki lómetros de altura .  

En  la actual idad , la revista , además de ed itarse en  ing lés,  se  publ ica 
en otras 28 lenguas,  con u na c irculación de más de 8,5 m i l lones 
de ejemplares y la Sociedad que la financia  es considerada u na 
de las organizaciones científicas y educativas más importantes 
del mundo;  l lega a más de 300 m i l lones de personas cada mes a 
través de sus c inco revistas ,  su can al de televis ión ,  documentales,  
pel ícu las,  programas de rad io ,  l i b ros,  v ideos, mapas y med ios 
i nteractivos .  

Con un presupuesto anual de cinco mi l lones de dólares, el comité 
para la Investigación y Exploración de la organ ización financia 
proyectos de una amplia variedad de d iscipl i nas como la antropolog ía , 
arqueología, astronomía, b iolog ía, botánica , geografía, geología, 
oceanografía, paleontología y zooiO!J Ía .  La primera beca se otorgó 
en 1 890 al geólogo estadounidense Israel C. Russel para explorar 
Alas ka 
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A lo largo de su h istoria , la National Geographic Society ha apoyado 
más de 8.000 proyectos de investigación científica y exploraciones 
en todo el mundo, desde la expedición de Hiram Bingham a Macchu 
Picchu y los estud ios de Dian Fossey sobre los gori las en las montañas 
de Ruanda, a los descubrimientos de fósi les de Paul Sereno en varios 
continentes . 

En el año 2006 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación 
y Humanidades, en reconocimiento a su labor pionera en la d ivulgación 
científica y la d ifusión de los valores de conservación de los recursos 
naturales del planeta . 

"Mi les de profesionales de todo el mundo -exploradores, zoólogos, 
geógrafos, natural istas, antropólogos , escritores, arqueólogos, 
fotógrafos y mu ltitud de expertos en d iversas materias- colaboran 
en la tarea de profundizar en el conocimiento del ser humano y de 
su entorno, med iante la financiación y el desarrol lo de más de 500 
proyectos de investigación que contribu irán a mantener, como ya lo 
hacen en la actual idad , una sensibi l idad cultural y una conciencia 
ecológ ica ,  necesarias hoy más que nunca para preservar en su 
d iversidad el excepcional patrimonio natural  de nuestro planeta", 
señala el acta del jurado. 

El premio Príncipe de Asturias es considerado el "Nobel español" 
y en su premiación se destacó que sea una publ icación que l leva 
más de cien años de existencia , una performance destacable, ya 
que como hemos anal izado en las publ icaciones anteriores que se 
agruparían entre las que presentan reportajes científicos, no han 
alcanzado.  

Al  anal izar distintas publ icaciones actuales de National Geographic, 
uno se encuentra con el espectacular despliegue de sus i lustraciones 
basadas en las más novedosas técnicas de producción gráfica .  En lo 
referente al formato textual ,  muchas veces sus textos se corresponden 
con el género de opinión ya que lo que presentan son artículos, 
redactados en primera persona y con abundante adjetivación 
valorativa , y fi rmados por especial istas de las distintas ciencias. No 
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obstante, en algunas oportunidades recurre al reportaje i nterpretativo 
y, entonces, el texto alcanza todo el esplendor característico del rey 
de los modelos period ísticos. 

La d ivu lgación de la ciencia como l iteratura 

La ciencia es una creación humana que desempeña un papel 
ind iscutible en el proceso de civil ización ; es una actividad intelectual 
cuyos resultados repercuten en todos los ámbitos de la existencia. 
La ciencia es parte de la cultura .  Sin embargo (Sánchez Mora, 1 998: 
9) ,  en general se t iene la imagen falsa de que la ciencia es una labor 
ajena a las demás actividades humanas. ¿Cómo surge esta tajante 
d ivisión entre ciencias y human idades? Todavía hasta fines del siglo 
XIX, cualqu ier persona culta podía leer, a l  igual que una obra l iteraria 
o fi losófica, una gran  variedad de obras científicas. 

El conocimiento científico formaba un solo cuerpo al que se l lamaba 
filosofía natura l ,  y el  acceso a ese conocimiento se efectuaba 
verbalmente; existía una comunicación textual entre científicos y 
legos. Desde el i nicio del siglo XX, y más notablemente a partir de la 
Segunda Guerra Mundial ,  la  ciencia, en su avance, emplea cada vez 
menos el lenguaje del "sentido com(m". A finales del siglo XX, esta 
comunicación ya presenta un  abismo que parece infranqueable: el 
lenguaje superespecial izado de la ciHncia moderna. 

La d ivu lgación de la ciencia real izada por escrito pretende, dejando de 
lado el cómo, hacer accesible ese conocimiento superespecial izado. 
No se trata de una traducción en e l  sentido de un traslado de un 
id ioma a otro , s ino de tender un puente entre el mundo de la ciencia y 
los otros mundos . Si aceptamos que es incuestionable la importancia 
de la ciencia ,  la importancia de tal comunicación no lo  es menos, pues 
es el canal que permite a l  públ ico lego la i ntegración del conocimiento 
científico a su cultura.  

E l  surgimiento de la modalidad reportc:üe en los comienzos del siglo XX, 
al basarse en sus características de narración y descripción de hechos 
con visos de h istoria, le bri ndó al reportaje i nterpretativo científico la 
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posib i l idad de demostrar su pluma l iteraria a los d ivu lgadores dotados 
de esta capacidad esti l ística. 

Ana María Sánchez Mora ( 1 998: 1 0-1 1 )  entiende que la d ivulgación 
tiene más nexos con la l iteratura que con la ciencia : 

"La d istinción entre el texto científico y el de d ivu lgación no es tajante ; 
hay puntos en que ambos d iscursos se tocan y hasta confunden . 
Pero su intención es d istinta ,  por lo que los recursos de que deben 
d isponer son distintos . Mientras la ciencia tiene para apoyarse y darle 
sentido a sus conceptos todo un acervo de técn icas, de metodologías 
teóricas y prácticas y d iversos tipos de lenguaje -fundamentalmente 
el matemático-, la d ivulgación debe en cierto sentido prescindir de ello 
y uti l izar solo las herramientas del lenguaje natural para recrear los 
conceptos de la ciencia, reproduci r las imágenes, usar los modelos y 
rescatar el espíritu del conocimiento científico . 

"La divulgación de la ciencia puede o no hacer énfasis en el método 
científico, pero ,  los recursos de que hecha mano pertenecen más a la 
l iteratura que a la ciencia .  Esta idea de que la d ivu lgación t iene más 
nexos con la l iteratura que con la ciencia es netamente personal y lo 
aclaro porque una gran parte de científico y d ivulgadores sustenta la 
postura contraria". 

Esta autora se sitúa en la corriente de integración de las ciencias y las 
humanidades y acepta que existen más obras dedicadas al  problema 
del alejamiento de las ciencias y las humanidades que a su solución :  
la d ivu lgación de la ciencia : 

"Yo creo que la imaginación del lectorse compromete con la orig inal idad , 
y q ue tratar un tema científico con el concepto creativo de la l iteratura 
en el sentido de una forma de expresión personal e innovadora 
debe ser el ideal de la obra de d ivulgación . I ndepend ientemente 
del tema científico ,  la obra debe provocar placer al lector. Por otro 
lado, la d ivulgación debe ser fiel al mensaje científico en el sentido 
de transformar sin desvirtuar, y por ello debe uti l izar con cautela los 
recursos l iterarios,  pues su apl icación tiene l ímites" . 

1 26 



Los orígenes del Reportaje Interpretativo Científico 

Como ejemplo de textos "ejemplarE!S de d ivulgación científica" ,  al 
decir de Sánchez Mora ,  selecciona la autora :  

• Carl Sagan :  Cosmos y La conex ión cósmica 

• P. W. Atkins : Por qué cambian las cosas 

• Nigel Calder: Escala temporal 

• Georg e Grunstein : El un iverso simbiótico 

• Paul  Davies: Superfuerza 

• Fred Hoyle : Diez caras del matemático 

Porque reconoce que e n  los textos citados la cal idad del  esti l o  es 
una característica fundamenta l  y q ue t ienen cual idades l iterarias 
q u e  define  de esta manera :  " U na obra l iteraria es u n  texto b ien 
escrito cuyo valor  (variable)  descansa en  su capacidad de reflejar 
las preocupaciones h u ma nas vigentes" (Sánchez Mora ,  1 998:  
1 1 5) .  

Esta autora, luego de anal izar las obras de g randes divulgadores, 
extrae recomendaciones para qu ienquiera que se adentre en el 
campo de la divulgación científica: 

• Apoyo en la h istoria y en la tradición 

• Uso de i ronía y humor 

• Entretej imiento de arte y ciencia 

• Uso de analogías y metáforas 

• Recurso a lo cotid iano 

• Un lugar para la metáfora y la rel igión 
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• Referencia a la cultura popular 

• Reconocimiento de los errores humanos · 

• Desacral ización de la ciencia 

Ya que el uso de uno o varios de estos recursos de manera creativa, 
aunados en una buena escritura , han permitido que estos textos 
sigan vigentes. Casi podría decirse que el problema científico pasa a 
segundo término, como en una buena novela el argumento. Su valor 
rad ica en que despierta placer en el lector. 

El uso de recursos l iterarios tiene una final idad que sobrepasa a la 
mera comunicación de ideas: producir para la mayoría de la gente 
una emoción efectiva o estética . El placer que produce el texto tiene 
mucho que ver con la manera en que se involucra el lector. 

La significativa "viveza" del reportaje lo asemeja en ocasiones con 
la narrativa : con el cuento o con la novela corta. Los tres tiempos 
característicos de estos géneros l iterarios -planteamiento ,  trama y 
desenlace- suelen estar presentes en ciertos reportajes. 

"El reportaje trata de ser ameno como el cuento o la novela corta; 
mantener en ascenso el interés del lector; d ibujar personajes, describir 
lugares, plantear y sostener una intriga. La d iferencia estriba en que el 
reportaje no trabaja con situaciones imaginarias n i  con personajes de 
ficción , s ino con hechos y protagonistas reales" (Marín ,  2003: 230) .  

Por estas características es que podemos decir que el reportaje l leva 
a d ivulgar la ciencia como l iteratura ,  pero l iteratura basada en la 
realidad . 
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E l  proceso de prod u 1cción periodística 
e n  ciencias 

El  proceso de producción periodístiica en ciencias. El newsmaking 
en el  periodismo científico. ¿Qué factores influyen en la selección 
de las noticias científicas? Infl uencia de las fuentes en la 
selección de las noticias. Los nevvs va/ues en la selección y el 
tratamiento de la noticia científica. Incidencia del gatekeeping en 
la construcción de la noticia científica. Las rutinas periodísticas 
de los periodistas científicos. Te!oría de News Framing: otra 
manera de entender la cobertura periodística. E l  porqué de 
los encuadres. Selección enfocada. La ubicación de la noticia 
científica y el  tratamiento del mensaje. 

E l  proceso de producción periodística 

El d iario La Nación, de Argentina,  tiene preparado un material que 
entrega en las visitas que se real izan a la ed itorial del periód ico,  
en el que reconocen que del  total de la información que reciben,  
aproximadamente, el 1 O por ciento ún icamente se publ ica33 . 

¿Qué criterios , métodos, costumbres util izan los med ios para 
seleccionar el material que publ ican? 

La respuesta a esta pregunta se corresponde con el proceso de 
producción period ística que presentamos. 

33 También contabilizan que de ese 1 0  por ciento publicado, solamente el lO  por ciento es leído por el 
público, porque si se leyera completamente el diario se necesitarían 1 O horas por día para hacerlo. 
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El  newsmaking en el periodismo científico 

La importancia otorgada a las prácticas profesionales de los 
periodistas respecto a los conten idos que ofrecen los medios de 
comunicación , forma parte de un enfoque teórico particular del que 
también participan las noticias científicas.  

Este enfoque teórico alude a lo que en sociolog ía de los emisores se 
conoce como newsmaking. 

En esta rama de la Sociolog ía, los period istas son conocidos como 
gatekeepers, o seleccionadores, porque "tienen el poder de decid ir  si 
dejan pasar o bloquean la información". Y este poder se acentúan más 
si cabe en la noticia científica, ya que,  parafraseando a la socióloga 
estadounidense Dorothy Nelkin ,  34 "para la mayor parte del públ ico 
la realidad en materia científica es lo que lee en la prensa, "  qu ien 
además d ijo: "nos enteramos de los éxitos de la investigación ,  pero 
no sabemos nada del proceso , los puntos muertos,  los fracasos". 

Desde las Ciencias de la Comun icación se apl ica este anál isis centrado 
en los emisores sobre los procesos productivos de las comunicaciones 
de masas. Esta perspectiva teórica fue presentada en 1 987 por Mario 
Wolf en su l ibro La investigación de las comunicaciones de masas, 
crítica y perspectiva. Este tipo de anál isis tiene sus in icios en los años 
60, cuando la investigación toma conciencia de la importancia de los 
procesos de producción de med ios. Hasta entonces, la mayor parte 
se centraba en los efectos sobre las aud iencias y estaba financiada 
y d i rig ida por las propias empresas comun icativas. Obviamente, 

34  Dorothy Nelkin ( 1934-2003 ) ,  socióloga de l a  Universidad de  Nueva Cork, experta en la  relación entre 
ciencia y sociedad. Sus intervenciones en seminarios y conferencias y sus numerosas publicaciones 
han tenido siempre un común denominador: la crítica solvente y argumentada sobre los intereses que 
envuelven a las ciencias y a sus aplicaciones tecnológicas y la dificil labor de recon-textualización 
que las noticias científicas tienen cuando se difunden entre el público. Por ello, una parte importante 
de su trabajo como socióloga estuvo centrado en el análisis del periodismo científico. 
Entre sus publicaciones se destacan: Selling science:How the press covers science and technology 
( 1987), reeditado en 1 995, y del que existe traducción al español de 1990 en la colección Impactos 
de Fundesco con el título La ciencia en el escaparate); The DNA mystique ( 1996); una serie de artícu
los sobre Medicine and the media dirigida por ella en The Lance! ( 1996), que editó la Fundación Dr. 
Antonio Esteve en su colección de monografias bajo el título Medicina y medios de comunicación 
( 1997), y The body bazaar: The marketfor human tissue in the biotechnology age (2001) .  
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no ten ía n ingún i nterés por parte de las empresas estud iarse a sí  
m ismas. 

Varios autores ya habían acuñado a finales de los años 40 el concepto 
de gatekeeper o seleccionador. Es decir, la existencia de un grupo 
profesional -en este caso, los period istas- que t ienen el poder de 
decidir si dejan pasar o bloquean la información . 

El rol de selección de la información es tan importante que acaba 
configurando los contenidos de los medios. Pero, en real idad , la 
distorsión no responde a criterios subjetivos ind ividuales, sino que son 
las normas profesionales las que imponen el proceso. Así,  la función 
de los med ios de comunicación es ciar a conocer a la sociedad a la 
que se d i rigen los fragmentos de la r�eal idad más trascendentes para 
su propio funcionamiento. 

En lo que respecta a la ciencia , Nelkin les reclama esta función : la 
prensa t iene que proveer la i nformación y el conocimiento necesarios 
para que la gente pueda ser crítica a la hora de tomar decis iones que 
afectan sus vidas" (Nelki n ,  1 987). 

Sin embargo, esta función muchas veces no se cumple totalmente y 
se acusa a los med ios de distorsionar la real idad , d istorsión que no 
está basada en una voluntad manipuladora de la prensa , s ino en la 
organización del trabajo y en las rutinas profesionales que genera 
esta organización . 

El period ismo es una actividad que carece de metodolog ía científica , 
asevera de Semir ( 1 996). Entre los múltiples factores que influyen en 
las relaciones entre periodistas especial izados y sus colegas destacan 
las características de los periód icos ( informativo- interpretativo, 
popular, sensacional ista , etc . ) ,  las tendencias culturales de cada jefe 
de área , y el número de period istas con suficiente experiencia para la 
selección in icial de un tema noticiable. Los period istas especial izados 
dependen de su intu ición profesional ,  así como de sus fuentes de 
noticias. Por ejemplo, ¿ha l legado un tema noticiable a la oficina del 
periódico a través de una agencia de noticias o del ed itor jefe? 
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La selección  tam bién  está i nfluenciada por la  i m itación ,  m uy 
hab itual  en todas las ofic inas period ísticas :  s iempre t ienden a 
considera rse importantes los temas p reviame nte pub l icados 
en otras áreas de los m ed ios de com u n icación , de  forma que  
fina lme nte l os periódi cos de d iferentes culturas o países t ienden a 
ofrecer noticias s im ilares. 

En  e l  mundo jerá rq uico de  los periód icos , las decis iones se 
adoptan a m ú lt iples n iveles (ed i tores responsab les de  cada 
empresa, d i rectores y el  editor y los period istas especia l izados en 
áreas concretas como respuesta a la  creciente com plej idad de  los 
conocim ientos) .  Los ed itores y d i rectores trazan las p rinc ipales 
l í neas  de  información ado ptadas por l os medios de comun icación 
más relevantes. Las decisiones referentes a la selección y 
emplazamiento de  las noticias se toman formando parte de l  d ía 
a d ía ,  y, pese a la estructura j erárq ui ca existente, la e lección 
depende fina lmente de l  contacto d i recto e ntre los period istas 
especia l izados y sus respectivos jefes de  á rea . Se p rodu ce una 
s ubasta de  n oticias e n  relación a espacios y a la  i mportancia q ue 
posteriormente se concede d ia riamente a cada tem a  n oticiab le ,  lo 
cual fina lmente d epende del  criterio de  l a  persona responsable de 
cada área.  A s u  vez, todos e l los rem iten sus pri nci pales noticias a 
la  d i rección de l  periód ico ,  donde por fin se d eciden los temas que  
constitu i rá n  la primera pág ina .  Este es el  patrón tradic ional sobre 
el que  se mueve la prensa d iaria .  

Asegura de Semi r  ( 1 996) que uno de los mayores rompecabezas 
con que se enfrentan los lectores de periód icos son los motivos 
determinantes de que un acontecimiento merezca ser noticia 
mientras que otro no. Como cualqu ier otra noticia ,  un tema científico 
debe competir para disponer de espacio ,  siendo elegido en función 
del potencial del t ítu lo, la relación entre cada periodista y el jefe de 
la sección ,  d iversos acontecimientos externos sociales y culturales , 
y las fuentes de las noticias. Aunque en la elección de las noticias 
i nterviene principalmente el deseo de establecer un cierto grado de 
complicidad con el lector, en ú ltimo lugar la i ntu ición del  periodista es 
lo que influye defin itivamente en la selección de lo publ icado .  

1 34 



El proceso de producción periodística en ciencias 

¿Qué factores influyen en la selección de noticias científicas? 

En un periódico informativo-interpretativo de cal idad coexisten 
áreas temáticas de información d iferenciadas y específicas, como 
la economía, los deportes, la pol ítica, la cultura y los espectáculos. 
Además, los periód icos suelen tener una sección interd iscip l inaria,  
denominada a veces "pág ina de Sociedad" ,  o ,  según la tradición 
francesa , "hechos d iversos" (faits divers) . En esta sección aparecen 
con frecuencia noticias científicas o médicas junto con noticias 
referentes a accidentes, criminal idad, curiosidades, gente, medio 
ambiente, y muchos otros temas que no encajan dentro de n inguna 
de las estructuras temáticas del periódico. 

Es fundamental entender esta ubicación de las noticias científicas 
y médicas para comprender por qué se seleccionan ciertos temas 
noticiables y no otros: en estas secciones de "retazos" , el periodista 
científico o médico ha de competir con los especial izados en 
legislación , medio ambiente , criminal idad , temas de consumo, pol ítica 
sanitaria, educación , plan ificación urbana, etc. 

Fue uno de los principales fundadores de la prensa de masas, Wil l iam 
Randolph Hearst ( 1 863-1 951  ) ,  qu ien con pocas palabras cal ibró la 
cuestión : La noticia es lo interesante no Jo importante. Por lo tanto, es 
obvio que el period ista científico deb13 buscar noticias cuyos titu lares 
interesen no solo al posible lector (que constituye el objetivo central 
de cualqu ier periodista) ,  sino también a los colegas de su sección y a 
la persona que decid irá tanto si se publ ica su narración como dónde 
debe ubicarse dentro del periód ico.  

Así ,  resu ltan especialmente apreciadas las noticias sobre bacterias 
asesinas, virus exterminadores y tratamientos mi lagrosos, dado que 
deben competi r con asesinatos, violaciones, catástrofes ecológicas 
y declaraciones de personas famosas, como el futbol ista argentino 
Diego Maradona, por ejemplo. Incluso en los d iarios más serios, los 
period istas científicos y méd icos pers iguen un estilo espectacu larista 
(que no debe confundirse con el sensacional ismo vulgar) con objeto 
de que sus noticias puedan ir apareciendo d iariamente .  
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La operatividad interna de los periódicos es muy simi lar en todos los 
países. En su l ibro Vendiendo ciencia (Selling Science), la socióloga 
Dorothy Nelkin ( 1 995) lo expl ica perfectamente en el contexto de los 
Estados Un idos. 

Esta compleja relación existente entre el period ista especial izado en 
ciencia y la persona de quien depende (habitualmente carente de 
conocimientos especial izados) genera frecuentes d ificu ltades en la 
elección de los titu lares de los temas noticiables, y muchas veces el 
títu lo resu ltante suele traerle confl ictos al period ista científico con su 
fuente, máxime cuando se trata de un científico. 

Influencia de las fuentes en la selección de las noticias 

Los ejemplos descritos hasta ahora hacen referencia a noticias 
espectaculares; sin embargo, ¿qué ocurre con las restantes noticias 
(la mayoría) que aparecen más o menos rutinariamente en los med ios 
de comunicación? 

Durante los ú ltimos años, el aumento de las noticias científicas 
aparecidas en la prensa d iaria ejerce presión sobre el mundo 
científico. Los científicos han ten ido que enfrentarse a los periodistas; 
muchos cal ifican de interesante su colaboración con los med ios de 
comun icación , convirtiéndose incluso en defensores activos de sus 
respectivas actividades científicas . 

Aunque los period istas también uti l icen otros sistemas para 
obtener i nformación (agencias de prensa, contactos d i rectos, 
instituciones, etc . ) ,  a l  final será la i ntu ición period ística la que influ i rá 
sustancialmente sobre lo que se decide publ icar (de Semir, 1 996). 
No existe un  criterio defin ido, exceptuando el de i ntentar establecer 
constantemente cierta relación de compl icidad con los lectores. El 
objetivo debería ser compatible con el deseo de ser fiable y cre íble.  
S in embargo, el lo no siempre es fáci l  dado que la cred ib i l idad de 
un  period ista científico depende a la vez de científicos y lectores, 
ten iendo que responder a muchas presiones que superan su criterio 
profesional .  
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Las d ificu ltades probablemente aumentarán tras la expansión 
de la comunicación electrón ica (Kenward , 1 995).  Los escritores 
científicos Ted Anton y Rick McCourt, de la De Paul University of 
Chicago, consideran :  "La labor actualmente se ha convertido en 
crítica dado que está cambiando r�tp idamente la tradicional forma 
de comunicación científica con el públ ico.  Antiguamente las revistas 
revisadas por profesionales expon ían los hal lazgos científicos en 
artícu los escritos asépticamente y conferencias de presentación 
(ocasionalmente fi ltradas al  públ ico por los numerosos periodistas 
científicos presentes) .  E l lo todavía ocurre. Pero la rapidez de la 
tecnología i nformativa, la perspectiva de patentes lucrativas o 
pactos de negocios, la l ucha por la obtención de subvenciones, y las 
deficiencias de las propias revisiones de expertos están hundiendo 
al  sistema" (Antón y Me Court, 1 995). Dada la complej idad de los 
problemas de evaluación de las fuentes de información y los i ntereses 
ocu ltos tras cada dato , estas novedosas condiciones darán mayor 
protagonismo a la experiencia , conoci mientos y habi l idad profesional 
del periodista científico. 

Los news values en la selección y el tratamiento de las noticias 

científicas 

La selección y tratamiento de los enunciados period ísticos , 
com o  hemos visto , es u n  asunto bastante com plejo ,  pues 
depende d e  n u merosos factores :, re lacionados entre s í .  U n a  
buena parte de tales factores estú constitu ida por los l lamados 
news values, expresión q u e  podría verterse a l  caste l lano com o  
"valores noticiosos" o ,  e n  u n  sentido  a mpl io ,  com o  "criterios d e  
noticiab i l idad" .  Se trata de u n  e lenco d e  p ri nc ip ios generales que  
insp i ra n  la actividad period ística , cuya fina l idad es  d eterminar  q u é  
e s  i nformativam ente relevante , e n  q ué g rado y qué  tratam iento 
requ iere .  S igu iendo a Mauro Wolf (2004 : 2 1 4) ,  puede e ntenderse 
la noticiab i l idad com o  "el conjunto d e  requ is itos q ue se exige a 
los acontecim ientos -desde el p unto de vista de la  estructura de l  
trabajo e n  los a pa ratos i nformativos y d esde e l  p unto de vista de 
la profesional idad d e  los period istas- para adqu i ri r  la existen cia 
púb l ica de noticias" . 
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Para el m ismo autor, un criterio noticiable o news va/ue es la 
respuesta a la pregunta : ¿qué acontecimientos son considerados lo 
suficientemente interesantes, significativos, relevantes, para ser 
transformados en noticia? 

La noticiabilidad y los valores noticia son criterios de selección 
subjetivos de los period istas para decid ir  qué información se publ ica 
y cuál no. Estas rutinas productivas, impl ican que,  por ejemplo, la 
organ ización de las redacciones en secciones temáticas no permita 
que la ciencia ocupe un área propia hasta los años 80 en Europa. En 
Argentina es también en la década del 80 cuando se profesional iza 
la actividad del period ista científico ,  qu ien encuentra inserción en los 
suplementos de ciencia y tecnología que crean los principales d iarios 
nacionales y en las revistas especial izadas en esta temática , que 
comienzan a editar las ed itoriales periodísticas más importantes del 
país.  

Los valores-noticia son cual idades de los acontecimientos o de su 
construcción periodística , cuya cambiante ausencia o presencia 
recomienda su inclusión en un producto informativo . Cuantas 
más cual idades de éstas tenga una h istoria,  mayores serán sus 
posib i l idades de ser publ icada. 

Los criterios de noticiabi l idad no funcionan de manera aislada, 
sino "conjuntamente, como paquetes: son las distintas relaciones y 
combinaciones que se determinan entre los d iferentes valores/noticia 
los que ' recomiendan' la selección del hecho" (Wolf: 1 987). 

Con frecuencia, al hablar de los news va/ues se piensa en l istas de 
cual idades y requ isitos, considerados de manera estática . Se suele 
olvidar que los valores por los que algo debe ser considerado noticia 
no son compartimentos estancos en el proceso productivo de los 
med ios de comun icación ,  sino que están en función unos de otros; 
es decir, constituyen un plexo d inámico de relaciones. 

Pero, fundamentalmente,  los criterios de noticiabi l idad tienen por 
final idad facil itar al máximo la decisión acerca de qué ha de publ icarse 
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o no, y cómo. Es decir, s irven en cierta medida para "estandarizar" el 
trabajo. A este respecto observa Wolf (2004 ) : "La noticiabi l idad ,  por 
tanto, está estrechamente vinculada a los procesos de rutin ización y 
de estandarización de las prácticas productivas: equ ivale a introduci r 
prácticas productivas estables sobre una 'materia prima' (los 
acontecimientos en el mundo)." 

Refuerza algunos valores- noticia solo por el hecho de ser compartidos 
entre profesionales de d iferentes med ios. La importancia de las 
instituciones y las fuentes oficiales se perpetúa de este modo a través 
de una cultura profesional común .  La especial ización científica dentro 
de los med ios tiene características parecidas en todos los países, lo 
que demuestra la existencia de unos condicionales compartidos por 
parte de las organizaciones period ísticas y científicas.  

La teoría Sociológica mencionada establece cinco valores-noticia 
esenciales, que son los que retoma 'Nolf: 

a) Criterios relativos al contenido: 

1 )  Importancia: 

a) el grado y n ivel jerárqu ico de los sujetos impl icados, 

b) el impacto sobre el propio pa ís y su interés nacional , 

e) la cantidad de personas impl icadas en el hecho, 

d)  la sign ificatividad del hecho respecto a la evolución futura de 
una determinada situación . 

El contenido mismo de la noticia ,  que se basa en la importancia 
que tiene para el period ista , y que se rige por valores como el 
poder i nstitucional , el impacto de la noticia sobre el propio pa ís 
o ámbito cultural , y la espectacu laridad . 

El grado del poder i nstitucional es más val ioso que el de otras 
organizaciones y en el caso de la ciencia, de forma mucho más 
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acusada. En otras palabras, si qu ien rea liza una acción tiene 
un grado de poder socia l  legitimado institucionalmente , es más 
fáci l  que esa acción se convierta en noticia .  De hecho, entonces, 
cuando las declaraciones sobre un tema sobre ciencia son 
real izadas por un científico de renombre ,  aún más, si es premio 
Nobel ,  es muy factible que sean tomadas por los period istas 
científicos y publ icadas. 

Otro factor que influye en la importancia es el  del impacto 
sobre el p ropio país o ámbito cultural .  Es más importante un 
acontecimiento cuanto más significativo o interpretable sea en 
e l  contexto cu ltural  de ·  la audiencia (ten iendo en cuenta que 
esta apreciación la  hacen los periodistas extrapolando el ámbito 
cultu ral de sus audiencias a través de su percepción del públ ico,  
pero contrastando con él sus intereses) .  

Entonces, dependerá de la nacional idad del periódico y de su zona 
de influencia regiona l ,  para nosotros los países latinoamericanos, 
qué hechos se convertirán en noticia en primer lugar. El resto 
del mundo, solo será noticia en el caso que se den g randes 
catástrofes o que se combinen algunos otros valores-noticia. El 
caso de la ciencia es un poco especia l ,  ya que la cu ltu ra científica 
es percibida por los periodistas -igua l  que por los científicos- como 
universal y por tanto la i nterpretación es posible venga de donde 
venga , ya que existe un lenguaje y unos postulados comunes (el 
método científico) .  "Sin embargo,  la ciencia que proviene de los 
países no existentes desde el punto de vista de la i nformación 
es mucho más d ifíci l  que aparezca. Las fuentes leg itiman este 
sesgo porque existe un sesgo anterior i ncluso dentro de la 
propia ciencia. Lo que produce científicamente China o México, 
por poner dos ejemplos, es menos importante para los centros 
de poder i nternacionales situados básicamente en los Estados 
U nidos,  Japón y algunos países europeos" (Ribas, 2002). 

A la hora de defin i r  la importancia de un acontecimiento también 
cuenta la cantidad de personas impl icadas en el m ismo, 
de hecho o potencialmente. Este factor se complementa 
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estrechamente con el anterior, como ha sido i ronizado por lo que 
se conoce como la Ley de McLurg, un  periodista que estableció 
una s istematización práctica de� ambos valores respecto a los 
desastres. En su clasificación , un europeo equivale a 28 ch inos, 
o dos m ineros de Gales equ ival13n a 1 00 paquistaníes. 

En el caso de la med icina , ejemplifica Rivas (2002) ,  podemos 
constatar que los enfermos de S IDA son más valorados que 
los que sufren otras dolencias, a pesar de que el porcentaje de 
personas con S IDA es comparativamente bajo. Lo cierto es que,  
en el ranking de causas de muerte, el S IDA ocupa e l  número 
30 y es responsable de unas 2�00 mi l  muertes al año en todo 
el mundo, m ientras que la card iopatía isquémica (la principal 
causa de morta lidad ) provoca más de seis mi l lones de bajas .  35 
Sin embargo, la valoración informativa de estas enfermedades 
es muy d iferente porque intervit3nen otros muchos criterios. El 
S IDA adqu i rió importancia en un momento determinado, cuando 
se h izo públ ica la enfermedad de Rack Hudson . Existe además 
una retroal imentación entre la im portancia que le dan los medios 
y los recursos invertidos en la investigación del S IDA. 

2) Interés : 

a) imágenes del públ ico que pose·en los periodistas;  

b) capacidad de entretener de ciertos hechos noticia bies por tratarse 
de acontecimientos insól itos, cu riosos o de " interés humano" . 

El interés está más l igado a las imá��enes que los periodistas tienen 
de su públ ico y también a lo que se define como " la capacidad 
de entretenimiento" ,  un valor que� cada vez cuenta más en la 
noticiabi l idad de lo que sucede y que, según algunos autores, 
procede de la infl uencia de la cultu ra audiovisual .  

3 5  Según un estudio de la OMS y la Escuela de Salud Pública de Harvard (EE.UU.) , más de siete mil

lones de personas mueren en el mundo cada año por enfermedades curables, mientras que la cardio
patía isquémica que produce infartos de miocardio y los infartos cerebrales son responsables de más 
de 1 0,5 millones de bajas (The Lancet, vol. 349; pp. l .269- 1 .276) 
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La espectacularidad se convierte así en un valor-noticia. Es el caso 
de la estrateg ia que util iza Greenpeace en sus campañas. 

Cabe como ejemplo el hecho de que h izo eco la prensa 
internacional ,  cuando en 2006 la activista argentina Evangelina 
Carrozo, de 25 años, con el apoyo de Greenpeace se mostrara en 
bikin i  desplegando una pancarta que decía "Basta de papeleras 
contaminantes" en el marco de la IV Cumbre de la Un ión Europea 
(UE) ,  América Latina y el Caribe en Viena, ante los 58 mandatarios 
del mundo que se encontraban posando para la tradicional foto de 
fami l ia .  El cartel se refería a la instalación en la ciudad uruguaya 
Fray Bentos , vecina a la ciudad de Gualeguaychú de Entre Ríos, 
provincia de Argentina,  de las g igantescas industrias Botn ia y En ce 
y los supuestos daños ambientales que produciría el proyecto y 
que afectarían a la ciudad turística argentina .  

Con estas metodologías, Greenpeace logra ser noticia en medios, 
muchas veces trascendiendo su cobertura a la real izada sobre la 
actividad l levada a cabo, como en el caso citado. 

Por otro lado, reconoce Ribas (2002), cuando los periodistas 
científicos seleccionan acontecimientos que produce la 
comunidad científica, no pueden tampoco escaparse del criterio 
de espectacu laridad . 

Si nos atenemos a la información publ icada sobre la mal l lamada 
"bacteria Jurásica" , vemos que los period istas de todo el mundo 
tomaron en consideración el trabajo publ icado en la revista Science 
( 1 9 de mayo de 1 995) , entre otras razones, porque el retorno a la 
vida de un microorganismo atrapado en una partícula de ámbar 
del tiempo de los d inosaurios se parecía mucho al argumento de la 
pel ícu la Jurassic Park. 

En real idad , no solo la espectacularidad , sino también la percepción 
de que mucha gente había visto el fi lme, basado en una novela de 
Michael Crichton,  les daba a los periodistas un contexto óptimo de 
interpretación para sus lectores. 
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b) Criterios relativos al producto: 

1 )  Características específicas del mensaje informativo: brevedad , 
infracción ruptura ,  novedad , cal idad , equ i l ibrio ;  

2) Dispon ib i l idad de material accesible a los periodistas :  en 
qué medida el hecho es técnicamente tratable en las formas 
periodísticas habituales. 

1 .  El producto en sí ,  que debe tener en cuenta criterios como el de la 
brevedad , por el que una noticia será más fácilmente publ icable 
cuanto más senci l la y d i recta sea ; la ideología del propio medio,  
que incluye tanto el posicionamiento del medio ante la sociedad 
como el de los propios period istas, valor-noticia resumido en 
"malas noticias son buenas noticias", y no tanto el poder que 
puedan ejercer las altas jerarquías; la novedad, que puede no 
serlo para la  comunidad científica , pero sí  para el periodista, y 
que incluye la competencia del resto de medios; o el equ i l ibrio ,  
por el cual no se debe abusar dEl las noticias "duras" , por lo que 
se recurre también a las "blandas", es decir, a las de interés 
humano, i nclu idas las científicas. 

2 .  El medio, en el que se tienen en cuenta aspectos como la 
disponibi l idad del material , el tiempo en el que se produce la noticia 
(para que pueda adaptarse a la sal ida del producto) o el formato. 

Estos valores juegan más cuanto menor es la importancia de la noticia 
y además ayudan a escoger entre noticias de importancia simi lar. Se 
trata de evaluar la consonancia entre las características que exhibe 
el material informativo y el proceso de producción establecido por el 
medio, proceso necesario para organizar correctamente el trabajo. 
Que para Ribas (2002) impl ica varias consideraciones: 

La brevedad 

Si lo que se quiere expl icar se puede resumir en pocas palabras, 
se adecua más al contenido final que ha de tener la noticia , ya 

1 43 



Diana Cazaux 

que su presentación está l imitada,  en el espacio o en el tiempo.  
En muchas ocasiones, determinadas concepciones científicas 
no pueden ser resumidas de forma fáci l .  Esto hace que o no se 
seleccionen , o que,  si se seleccionan , se resuman produciendo un 
sesgo grave. Por ejemplo, cuando un científico tiene que dar  una 
respuesta sobre s i  hay o no cambio. cl imático, acaba aburriendo al 
periodista , y lo más normal es que éste desista de dar la noticia , 
porque, en real idad , la respuesta no es nunca "sí" o "no" . La ciencia 
da matices e i nterpretaciones puntuales y está falta de anál isis 
g lobales, justamente es lo que piden los periodistas. 

Novedad 

Los temas científicos que muchas veces se presentan como 
novedad no lo son para la comunidad científica .  

Ribas (2002) presenta e l  caso de la  bacteria asesina. El 25  de mayo 
de 1 995, la prensa británica recogió la noticia de un determinado 
número de víctimas por septicemia y posterior gangrena causadas 
por una bacteria ,  Streptococcus pyogenes , que produce una 
infección general conocida como fascitis necrosante. Los rotativos 
ingleses hablaban de una bacteria asesina que come carne y 
devora órganos. La mayoría de los periódicos latinoamericanos y 
europeos d ieron la noticia presentando la enfermedad como algo 
que se acababa de descubrir. Al cabo de unos d ías aparecieron 
opin iones de especia l istas en los medios que expl icaban que esta 
forma de gangrena es conocida desde hace mucho tiempo, y que, 
a pesar de ser muy viru lenta ,  cada año se presentan unos pocos 
casos. Como se puso de man ifiesto posteriormente , ni s iquiera 
había aparecido una nueva cepa y la frecuencia de los casos no 
era alarmante en absoluto ,  sino muy parecida a la habitual . En 
real idad , los primeros period istas que recibieron la información 
sobre esta enfermedad la percibieron como una novedad general ,  
cuando solo era una novedad para ellos. 

Un criterio relacionado con el de la novedad es lo q ue se conoce 
como el tabú de la repetición. Es algo así como una satu ración 
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por parte de los periodistas cuando hace d ías que informan sobre 
un  tema y cuando cualqu ier i nformación ,  aunque sea trivia l ,  se 
cubre porque se está en época de intensa actual idad . Los casos 
más recientes han sido el de la Gripe Aviar y el de la Gri pe 
Porcina ,  con la denominación actual izada de g ri pe o I nfluenza 
A (H 1 N 1 ), pasando por el dengue y el cólera ,  que luego de ser 
noticia durante un largo período de tiempo,  abruptamente se deja 
de hablar de el las y,  meses después ,  informaciones relevantes 
podían ser ignoradas solo por un efecto de saturación entre los 
periodistas .  

La cal idad 

Cuando una i nformación científica �está personal izada es mucho 
más fácil de  d igeri r. S i  u na noticia compleja puede ejempl ificarse 
en u na persona  y, además, es a lgu ien famoso, conocido o 
d istingu ido,  la i nformación es rnucho más atractiva . E n  lo 
referente a la noticia científica poder real izar un reportaje de 
perfi l ,  por eje m plo donde se narre , además del  hecho científico ,  
otras características del  entrevistado ayudará a atraer más a l  
lector que  con la s imple presentación de la notic ia . Tal es caso 
de los premios L'O RÉAL-UN ESCO "La M ujer en la  Ciencia" ,  
que recompensa anualmente a cinco científicas, una por cada 
conti nente . Las científicas premiadas suelen ser objeto de 
reportajes de perfi l ,  porque  sigu e  s iendo i nteresante con ocer 
cómo u na m ujer puede conci l iar su  rol de  esposa , madre y 
científica prestig iosa en  sociedades que ,  todavía ,  d iscri minan 
por género d iferentes roles. 

El equi librio 

Otro criterio inclu ido aqu í  es el del equ i l ibrio . Solo por el hecho de 
que  el cuerpo de u n  d iario ha  de estar equ i l ibrado entre noticias 
"duras" y "b landas" (hardnews, sol'tnews) se acaban incluyendo 
las denominadas informaciones de interés humano, donde 
muchas veces se incluyen dentro de este rubro las notas sobre 
salud .  
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e) Criterios relativos al medio: 

• Si existe o no material fi lmado 

• Si hay un corresponsal en el lugar del hecho 

• Frecuencia 

• Formato 

Existen una serie de características específicas del medio que 
se imponen a los acontecimientos para poder ser tratados o 
seleccionados. 

La d isponibi l idad de material 

Para divulgar la ciencia es de vital importancia la posibi l idad de 
acompañar el texto con una i lustración . Por lo que la información 
que permite constru ir  gráficos, mapas, cuadros e infografías tiene 
muchas posibi l idades de ser considerada noticia . 

La frecuencia 

La frecuencia es otro de los factores a considerar: los acontecí mientas 
se han de producir en un determinado espacio de tiempo. Si éste 
se adapta al tiempo de producción de un med io, es más fáci l  que 
sea seleccionado. 

Éste es uno de los problemas de la presentación de la ciencia en 
los medios, porque la producción científica no se adecua al ritmo 
de producción de las noticias. 

El formato 

Marca los l ímites espacio-temporales. Es casi una preselección 
antes que los acontecimientos sean valorados. La narración ha 
de poder ser del tipo :  apertura-centro-culminación , depend iendo 
del t ipo de género period ístico en que se coloque la información 
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tendrá este desarrol lo de pirámide normal , si es del género de 
opinión , o de pirámide invertida, si fuera del género informativo , o ,  
de pirámide trunca en el caso del  género interpretativo. 

Los acontecimientos que no pueden ser concluyentes, como 
muchos de los que tienen que ver con la ciencia, tendrán d ificu ltades 
para sal i r  en los medios. Esto ya lo hemos pod ido comprobar en 
el caso de la brevedad . El  "posible", apl icado a un acontecimiento, 
es claramente un criterio de rechazo. En el lenguaje period ístico se 
ha de evitar al máximo la ambigüedad y, por lo tanto, una noticia 
no puede contener posibles o condicionales . Se espera que sea 
mucho más contundente. 

d) Criterios relativos al público 

Se incluyen aqu í  los criterios noticiables concernientes al papel que 
desempeña la imagen del públ ico compartida por los periodistas 
qu ienes, por un lado, a veces no conocen acabadamente a 
su públ ico pero, por el otro, se refieren constantemente a sus 
necesidades y exigencias . 

Existe una imagen del públ ico compartida por los periodistas.  Los 
estud ios han constatado que los period istas conocen poco sus 
audiencias, aunque se refieren constantemente a el las d iciendo, 
entre otras cosas, "esto es lo que le i nteresa al públ ico" . Además, 
muchos profesionales rechazan la fiabi l idad de las encuestas sobre 
sus audiencias y n i  siquiera las qu ie!ren conocer. En el caso de los 
period istas científicos, esta imagen también se basa en estereotipos 
creados entre los profesionales poco o nada contrastados, a pesar 
de que existen múltiples estud ios sobre intereses, actitudes y 
conocimientos del públ ico respecto a la ciencia .36 

Un  aspecto que d iversos autores han puesto de man ifiesto es la 
protección del público (Ribas, 2002) .  Es decir, la no noticiabi l idad 
de aquel los hechos o detal les de los acontecimientos cuya 

36 Estudios multidisciplinares que forman un área de análisis conocida como "Comprensión pública de 
la ciencia" (Public understanding of science) basados tradicionalmente en encuestas de población. 
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cobertura informativa (se supone) acarrearía traumas o ansiedad 
al públ ico o heri ría su sensib i l idad . En las noticias que se refieren 
a enfermedades, es siempre un motivo de d iscusión entre los 
profesionales si se han de faci l itar los porcentajes de supervivencia. 
Normalmente estos datos se evitan ,  a pesar de estar avalados por 
estudios serios, para proteger el efecto sobre los pacientes. 

"Podemos pensar, expresa Ribas, (2002), que en real idad es una 
buena med ida ,  porque son los profesionales de la salud los que 
han de faci l ita r  esta i nformación s i  lo  creen conven iente. De todos 
modos, lo que publ ica un medio de i nformación general no está 
d i rig ido ú nica y exclusivamente a los afectados de una dolencia 
determ inada.  En el caso de los trasplantes, por ejemplo, los 
resultados de los postoperatorios no se suelen tratar. Se toma como 
noticia e l  primer transplante de un órgano real izado en un país 
determinado. Incluso a través de los medios conocemos h istorias 
personales y dramáticas de donantes y personas trasplantadas, 
pero cas i  nunca su desenlace. 

Los índices de supervivencia tampoco se publ icitan ,  a pesar de que 
el debate sobre el coste/beneficio de los transplantes es del todo 
necesario. Para introducir más elementos de reflexión podemos 
deci r que,  en el caso de noticias que asocian alteraciones genéticas 
(o hereditarias, como suele ser interpretado por la audiencia) a 
enfermedades, este criterio de protección se relaja,  a pesar de que 
los que tienen antecedentes fami l iares pueden preocuparse más 
de la cuenta .  

No hace falta decir que el gusto de l  públ ico no es necesariamente 
el que creen los periodistas. En las encuestas sobre percepción 
de la ciencia se pone en evidencia que no existe un solo públ ico 
sino audiencias muy d iferenciadas y, por lo tanto , sensib i l idades y 
gustos muy d iversos .  

En e l  caso de la ciencia, las presunciones de los periodistas 
sobre el públ ico tienden a darle un determinado n ivel cultural de 
conocimientos y de intereses. Por  lo genera l ,  esta imagen de l  n ivel 
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cultura l  del públ ico hace que la i nformación sobre ciencia tenga una 
voluntad claramente pedagógica , acentuada por e l  hecho de que 
el periodismo científico recoge la tradición de la d ivu lgación .  Este 
aspecto ha sido criticado por muchos autores como P ierre Fayard , 
porque -sostienen- de este modo la gente rechaza los contenidos 
científicos porque se parecen a le�cciones escolares. 

f) Criterios relativos a la competencia 

Según :  

a) la  competencia por las exclusivas 

b) la generación de expectativas recíprocas 

e) el establecim iento de parámetros profesionales o modelos de 
referencia 

La competencia que significa que una noticia sea seleccionada 
cuando se espera que otros medios lo harán, y que convierte a 
determinados med ios en fuentes de i nformación de por s í ,  como 
pueden ser las revistas de referencia Nature o Science, o los 
grandes medios norteamericanos como The New York Times o 
CNN. 

La competencia s i rve también para establecer modelos 
profesionales. La sección científica del New York Times es 
considerada por muchos profesionales como la mejor del mundo, 
por la tradición del periódico y porque es muy valorada por la 
comunidad académica. 

Una noticia científica seleccionada por el New York Times, como mínimo, 
será tomada en cuenta por los periódicos europeos. Aunque no existe 
competencia d irecta entre estos med ios y el Times, se demuestra que 
la cu ltura profesional tiene características que podríamos considerar 
universales ,  y además que existen determi nados med ios que actúan 
como fuentes de información o como legit imadores de otras fuentes .  
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La uti l ización de estos mecan ismos faci l ita el  trabajo del period ista 
y d isminuye los costes, porque los profesionales consagrados ya 
real izan la valoración de las fuentes y de las informaciones . 

Sobre este criterio ,  Ribas (2002: 5 1 3) pone el ejemplo de la NASA, 
cuando anunció que había encontrado vida en un meteorito antiguo 
que había l legado a la Tierra hacía 1 3.000 años procedente de Marte. 
E l  d ía 7 de agosto de 1 996 , la NASA (una fuente oficia l muy confiable) 
celebró una rueda de prensa y anunció que "se han encontrado 
evidencias que sug ieren firmemente que ha pod ido existi r vida 
primitiva en Marte hace 3.600 mi llones de años". Todos los med ios 
norteamericanos cubrieron el  tema. La CNN h izo un gran despl iegue 
y ofreció la rueda de prensa en d irecto. La noticia fue cubierta también 
por las g randes agencias (AP, Reuters, etc . ). 

Por otra parte, la NASA faci l itó a los medios mucho material audiovisual 
y documenta l  (fotografías, i mágenes, etc. ) sobre el  meteorito y sobre 
el planeta rojo.  La i lustración de un texto period ístico en prensa o en 
televisión podría ser, de este modo, real izada sin problemas. Para 
acabar  de reforzar la importancia, se anunció la publ icación inminente 
de la noticia en la revista Science. 

Ante todo este panorama, cualqu ier med io sabía que la competencia 
no se escaparía de publ icar la  información, porque los criterios de 
noticiab i l idad son compartidos: impl icación de fuentes oficiales , 
d isponib i l idad de material y novedad (al menos para los periodistas, 
como hemos comentado anteriormente) . 

E l  resu ltado es que, aunque un profesional pueda valorar 
objetivamente la noticia como poco relevante , se ve obl igado a darla 
para no aparecer como "poco i nformado" de lo que pasa frente a 
sus colegas. En real idad , esta operación de imagen se construye 
pensando más en e l  g remio (la competencia) que en los lectores. 
Algunos period istas especial izados, después del anuncio de la 
NASA, consultaron su propia agenda de expertos sin n ingún éxito , 
porque n ingún científico se quiso pronunciar hasta que no hubiera 
visto el art ículo científico origina l .  La NASA y Science se ocuparo n  
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de que éste apareciera publ icado unos d ías después del anuncio 
oficia l .  "Este funcionamiento anormal por parte de la revista ha sido 
denunciado por varios científicos" -reconoce Ribas (2002) .  

Sin poder contrastar la i nformación , los periodistas dieron la noticia 
que en real idad había sido valorada sin darse cuenta :  "Las NASA 
anuncia existencia de vida en Marte" y no la que objetivamente 
hubiera sido importante : "Hay evidencias de vida en Marte" . A pesar 
de ello, el efecto de presentación fue como si, en real idad, la vida en 
Marte fuera la noticia .  Éstos son algunos ejemplos de la cobertura 
i nformativa que mereció el tema entre el 7 y el 9 de agosto en 
d iferentes periód icos europeos: 

- "Cl inton aclama el descubrimiento de vida en Marte" (The Times, 
portada) .  

- "Señales del espacio . El ser humano puede que no esté tan solo 
en el universo como se pensaba" {The Times, editorial) .  

- "Encuentran rastros de vida en Marte" (La Vanguardia, 
portada). 

"Científicos americanos aportan las primeras pruebas de la 
existencia de vida extraterrestre" (La Vanguardia, titu lar en 
página de Sociedad ) .  

"Sospecha de vida en Marte . Un organismo primitivo podría 
haber sido detectado en un meteorito marciano" (Liberation, 
portada). 

- "Se han encontrado vestig ios de vida marciana. Un meteorito 
podría contener formas primitivas de vida microscópica" 
(Libération, titu lar de páginas i nteriores, sección Tema del día). 

En los meses posteriores, cuando E! l artículo pudo ser contrastado, 
valorado y discutido por otros científieos, y cuando se empezó a poner 
en evidencia una operación de la NASA para obtener financiación para 
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nuevas m isiones espaciales, la supuesta "existencia de vida en Marte" 
se deshinchó. La agencia France Press envió un comun icado el d ía 
1 2  de septiembre desde Wash ington,  en el que se afirmaba "no hay 
pruebas concluyentes sobre la eventual idad que se haya descubierto 
un vestig io de vida en Marte; los i nvestigadores reconocen que se 
necesitará un año o dos más de estud ios antes de poder dar una 
respuesta defin itiva a partir del  examen del meteorito". La noticia ya 
casi no se reprodujo en n ingún periód ico.  (Ribas, 2002). 

Sin embargo, la valoración de un hecho no debería ser la misma en un 
contexto europeo que en el norteamericano. Pierre Fayard ha hecho 
notar que las fuentes para los d iarios europeos respecto a la ciencia 
son mayoritariamente procedentes del entorno angloamericano. 
En su clasificación , las fuentes más uti l izadas por los periodistas 
europeos son ,  en primer lugar, las revistas de referencia (Nature, 
S cien ce, The Lancet y New England Journal of Medicine, entre otras) 
y, a continuación ,  los grandes med ios norteamericanos (New York 
Times, CNN, etc . ) ;  las universidades y los centros de investigación 
en Europa aparecen en ú ltimo término. Según esto, la ciencia que 
se real iza en Europa no se conoce, a no ser que haya s ido val idada 
previamente en el exterior. 

Para considerar cómo es la valorización de un hecho en un contexto 
latinoamericano, podemos presentar el trabajo de investigación 
real izado en Argentina en el año 2006 desde la Secretaría de Ciencia ,  
Tecnolog ía e Innovación Productiva de la Nación , bajo la coordinación 
de Carmelo Pol i no, sobre Análisis de la oferta informativa sobre 
ciencia y tecnología en los principales diarios argentinos, que l levó 
a las sigu ientes evidencias en lo referente a la valorización de las 
fuentes que anteriormente consideramos que usan los medios 
europeos: 

- La masa crítica de artícu los period ísticos recolectados y la 
existencia de un patrón regu lar de publ icación sostenido en el 
tiempo permiten afirmar que la ciencia y la tecnolog ía se han 
transformado en parte del menú informativo de los principales 
d iarios del país. En términos generales, en ocho de cada d iez 
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ed iciones anal izadas hay al menos un artícu lo  científico ,  así 
como existe un promedio de dos textos por edición .  

- Los temas que se investigan y desarrol lan en las  i nstituciones 
científicas y tecnológicas loca les son los que tienen mayor 
presencia en la cobertura period ística. Este dato puede 
leerse como un rasgo expresivo del incipiente proceso de 
institucional ización de la práctica del periodismo científico .  En  
segundo lugar se  d ifunde la i nvestigación que se hace en  América 
del Norte y, en tercer l ugar, aunque visiblemente con menos 
impacto, la que procede de los países europeos desarro l lados. 

- Entre los temas que l legan a publ icarse como artícu los de tapa 
(1  O por ciento de la muestra) ,  los de origen nacional lo hacen el 
doble de veces que los de América del Norte y cuatro veces más 
que los de Europa. 

- La oferta informativa de los temas nacionales está marcadamente 
reg ional izada. Cada d iario r�afleja casi exclusivamente la 
información que proviene de las instituciones científicas y 
tecnológicas de su rad io de i nfluencia. 

- Las revistas científicas argenti nas no constituyen fuentes de 
información para los periodistas . Este dato abre una perspectiva 
para la plan ificación estratégica de la comunicación ,  tendiente a 
un necesario aumento en la vis ib i l idad de las revistas locales. 

La competencia está también relacionada con el tabú de la repetición. 
Los period istas están muy a l  corriente de todo lo que publ ican los 
competidores y, muchas veces, el tabú de la repetición no se refiere a 
lo que está publ icando su propio medio,  s ino otros. Cuando un d ia rio 
publ ica una exclusiva, s i  ésta es muy importante ,  la  competencia no 
tendrá más remed io que tratarla .  En cambio, si no lo es tanto (ten iendo 
en cuenta los criterios de importancia compartidos que se han descrito 
anteriormente), solo por el hecho que no ha sido descubierta por 
el los, es como si no existiera y se evita su publ icación . En real idad , la  
decisión de no inclu i r  una noticia por este motivo no tiene nada que 
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ver con el interés de los lectores . E l  lector de un  d iario normalmente 
no lo es de otro, y hay poca gente que lea más de un periódico cada 
d ía a excepción , claro está , de los propios periodistas. Es decir, el 
criterio se apl ica más pensando en lo que d i rá el  g remio que en el 
interés de los propios lectores. 

Incidencia del gatekeeping en la construcción de la noticia 

Las noticias en el proceso de gatekeeping (proceso por el cual las 
i nformaciones d isponibles en un d ía son reducidas , modificadas y 
transformadas en los mensajes que aparecen en el producto final 
de un med io de comun icación) atraviesan un proceso de selección , 
tanto en la fase de recogida de información (newsgaheríng) como 
en la fase de la fabricación o elaboración de lo que va a ser noticia 
( newsreporting) . 

Factores o "n ivel de med iación" que intervienen en el proceso del 
gatekeeping (Shoemaker y Reese, 1 996): 

• Las características ind ividuales de los periodistas 

• Las rutinas profesionales 

• Las cuestiones organ izacionales 

• Los factores externos 

• Las influencias ideológicas 

En un medio la tarea de gatekeeper es compartida por varios y 
d iversos ind ividuos: desde el conjunto que la organización de la tarea 
establece para tal fin ,  a cargo de la mayor parte de ese trabajo ,  y los 
editores de las d iferentes secciones que deciden de entre el conj unto 
que el medio pone a su disposición ,  hasta los period istas que,  de 
manera ind ividual ,  buscan o proponen o favorecen la incl usión de un 
tema o un hecho como noticiable, por fuera de las rutinas de selección 
establecidas, y hasta las fuentes. Estas se constituyen en los primeros 
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gatekeeper, ya que al decidir qué qu ieren que se haga públ ico y qué 
no, y en el caso de las agencias, al enviar la i nformación en crudo, 
están haciendo una selección previa de los acontecimientos. Por eso 
m ismo, entre las rutinas de selección de los materiales noticiables la 
función de la negociación está casi siempre presente . 

Particu larmente para el period ismo científico, "el interés humano" de 
los acontecim ientos es un valor preponderante. 

Claro que a la hora de defin i r  qué es el interés humano el intento se 
torna arduo. Muñoz Torres (2002) admite que,  en primer lugar, el tema 
genérico de las noticias de " interés humano" es la vida y todo lo que, 
de una u otra forma, incide en el la ;  en segundo lugar, los sentim ientos 
son una faceta de la vida que ocu pa un lugar preeminente en la 
jerarqu ía de temas particulares de " interés humano". 

Las rutinas periodísticas de los pE!riodistas científicos 

Para recoger el material informativo , los period istas científicos 
también util izan una serie de rutinas que se ordenan en tres fases 
principales: la recog ida de material , siendo las fuentes oficiales ,  
específicas y personales, las agencias de prensa,  y los press 
releases de las revistas científicas referencias ind ispensables para 
el period ista científico; la selección del material , donde se observan 
las d ificu ltades que los temas de ciencia tienen para competir con el 
resto de asuntos; y la presentación dt3 1  material , mediante una imagen 
simpl ificada y excesivamente personal izada de la ciencia .  

Aunque puede haber casos de manipulación voluntaria (por presiones 
ideológ icas, por ejemplo), la distorsión informativa de las noticias, 
en general ,  y de las de ciencia en particu lar, se debe a los citados 
procesos de producción period ísticos, que influyen de manera d i recta 
en la imagen que ofrecen de la ciencia . 

Debemos tener en cuenta que el trabajo period ístico, cualqu iera 
sea la especial ización ,  se desarrol la en tiempo real .  Su objeto, 
la construcción de la información de interés públ ico, responde 
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idealmente a la agenda de 24 horas, que se relaciona con la agenda 
d iaria de las actividades de la sociedad y permite la defin ición de 
la noticia como relato de lo que suced ió. A la presión del tiempo se 
une la complej idad de la propia práctica (búsqueda de la información , 
acceso y verificación de las fuentes, i nvestigación y consultas de 
arch ivo, entrevistas y cobertura de acontecimientos ya planeados o 
previstos y que obl igan a la presencia del period ista en el lugar de 
los hechos, y finalmente interpretación del conjunto de datos para 
redactar la noticia) .  Se trata de un trabajo cuyos tiempos resultan 
siempre insuficientes, y necesita por eso mismo una organización 
y una coord inación afinadas basadas en prácticas rutinarias , con 
la flexibi l idad necesaria para ocuparse de sucesos extraord inarios, 
imprevisibles o extemporáneos. 

Al hablar de rutinas de producción no solo se incluyen las formas 
organ izativas del trabajo cotidiano, sino también una forma de pensar 
la real idad , una visión del mundo. Los acuerdos sobre ella (si los hay) 
favorecen la resolución de los problemas que plantea la producción de 
la noticia. Esta natural ización de un d iscurso sobre el mundo se basa 
en un acuerdo o un consenso (real o aparente) acerca de la real idad, 
de los imaginarios sobre la sociedad y sobre el propio trabajo y de los 
valores, que hace a la selección y clasificación de la i nformación y a 
las maneras en que se la interpreta y se construyen las agendas y las 
noticias . (Martin i ,  2000) .  

A la presión del  tiempo se une la complej idad de la propia práctica , 
que incluye varias etapas: 

1 .  Búsqueda y recolección de la información :  

- acceso y verificación de las fuentes 

- documentación y revisión de arch ivos 

- real ización de entrevistas 

- cobertura de acontecimientos ya planeados o imprevistos 
(periodista en el lugar de los hechos) 
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2 .  Selección : 

- de los datos que se uti l izarán en la elaboración de la nota 
period ística 

- del género period ístico en e l  cual se constru irá la nota 
period ística 

3. Presentación : 

- interpretación del conjunto de datos para elaborar la nota 
period ística 

- contextual ización (antecedentes, consecuencias, proyecciones) 

- énfasis {punto de vista principal que el periodista da al mensaje 
i nformativo) 

- tratamiento de la i nformación (alcance y comprensibi l idad) 

El newsmaking es un proceso de mediación continua que alcanza 
d istintos n iveles en cada una de las tres fases de este proceso 
(recolección-selección-presentación ). 

Se trata de un trabajo cuyos tiempos resultan siempre insuficientes, 
y necesita por eso mismo una organ ización y una coord inación 
afinadas basadas en prácticas rutinarias, con la flexibi l idad 
necesaria para ocuparse de sucesos extraord inarios, imprevisibles 
o extemporáneos . 

Al hablar de rutinas de producción no solo se incluyen las formas 
organizativas del trabajo cotidiano, s ino también una forma de pensar 
la real idad , una visión del mundo. Esta natural ización de un d iscurso 
sobre el mundo se basa en un acuerdo o un consenso (real o 
aparente) acerca de la real idad, de los imaginarios sobre la sociedad 
y sobre el propio trabajo y de los valores, que hace a la selección y 
clasificación de la información y a las maneras en que se la interpreta 
y se construyen las agendas y las noticias. 
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Para la elaboración de estos criterios ,  los med ios eva lúan el valor 
de la noticia como información práctica, como impacto emocional y 
como formadora de la opinión pública . Estos rasgos apuntan a la 
concepción de la noticia como un servicio púb l ico, que construye los 
datos que necesita la sociedad en su vida cotidiana; a la conmoción 
y también a la empatía entre la construcción period ística y el públ ico, 
que hace a la noticia más cercana y creíble, y a l  papel jerarquizador 
de los medios en relación con los asuntos públ icos. (Marti n i ,  2000). 

Un hecho se vuelve noticia por el efecto y su función social ,  
entendiendo por efecto las huellas q u e  dejan las noticias, en 
comentarios, conversaciones y debate y en la producción de otros 
hechos, y como función social , por el va lor de la i nformación sobre 
la vida de los individuos. Por eso, el hecho que repercute más es 
más noticias, lo mismo que el hecho que repercute en más hechos 
también lo es. 

Los temas científicos muchas veces reúnen estas características y son 
ampl iamente aprovechados por los medios, que sin ser publ icaciones 
sensacional istas , aparecen como tales ,  ya que muchas veces la 
noticia científica presentada t iene visos de ser sensacional ista per 
se. La clonación , los transplantes, el tratamiento de enfermedades 
termina les reúnen estas características y pasan a ser noticia 
incuestionablemente. 

Sobre el sensacional ismo, es interesante el ángulo que ofrece Calvo 
Hernando ( 1 977 : 1 92)  al reconocer que,  cuando no es period ismo 
amari l lo ,  es un  recurso como ingrediente fecundo y positivo en la 
d ifusión de las ciencias . "Así ,  qu ienes han estudiado estos temas, 
sugieren que el gusto de las gentes por l o  maravil loso, lo mágico 
y lo sensacional puede ser util izado por e l  periodista científico, 
siempre que los hechos se presenten con el rigor y la seriedad que 
merecen". 

Christine Gorman, anteriormente editora asociada de ciencia para la 
revista Time, entiende que existen otros recursos para que la ciencia 
ocupe más espacio en los medios y uno de el los son las controversias: 
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" igual que en la buena l iteratura ,  el confl icto y la controversia a menudo 
impulsan las h istorias de ciencias". 

K. S.Jayaraman (2008) admite quo tanto a lectores como a las 
aud iencias les gustan las controversias, y estas h istorias también 
pueden atraer a los reporteros. Es m;3s probable que e l  editor de un 
d iario pase una h istoria de ciencia dc3 la página tres a la portada si 
t iene un ángu lo controversia! , lo  que significa que el periódico tendrá 
más posib i l idades de venderse . 

Las controversias proporcionan una oportun idad para educar a los 
lectores y mejorar la conciencia del pLJbl ico acerca de temas como el 
cambio cl imático o el sida . 

¿Qué constituye una controversia científica? Cualquier nuevo punto 
de vista que cuestione conceptos actuales o derrumbe dogmas, 
teorías o prácticas aceptados es una potencial h istoria controvertida. 
Jayaraman las clasifica en : 

1 .  Reportero pasivo de controversias, es aquel que presenta puntos 
de vista contrapuestos de una cuestión ya reconocida como 
controvertida (por ejemplo, ¿Es el biocombusitble la respuesta 
a la escasez de combustible en los países en desarrol lo? ¿ Es la 
fumigación aérea con g l ifosato perj ud icial para la salud y para el  
ambiente?),  dejando a los lectores l legar a su propia conclusión . 

2 .  E l  t ipo activo es aquel en el que una controversia sale a la luz 
públ ica por primera vez gracias a la i nformación d i l igentemente 
recolectada por la i nvestigación que real izó el o la periodista . 
Primavera silenciosa, de Rachel Carson ,  que expuso los daños 
de pesticida DDT y lanzó el movimiento ambiental ista, pertenece 
a esta categoría. 

3 .  La fals ificación de datos, e l  p lagio y otras formas de mala conducta 
pertenecen a una clase de controve�rsia que suelen denunciar las 
revistas científicas , i nvestigadores rivales o afectados. Más al lá 
de reportarlos, su rol usualmente q uedará l im itado a h istorias de 
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seguimiento y a anal izar las i mp licaciones del fraude. S in embargo, 
la controversia coreana sobre células madre impl icó tanto a unos 
como a otros: el fraude fue sospechado in icialmente por un  
period ista que  escribía para Nature y fue l uego denunciado por una 
red televisiva de Corea del Sur. Las consecuencias subsecuentes 
fueron documentadas por e l  equipo noticioso de Nature y por 
muchos otros medios noticiosos. 

4. Otro t ipo de controversia es aquel que puede tocar del icadas 
cuestiones científicas con impacto sobre la seguridad y la 
defensa nacionales . Éstos pueden ser tópicos para el  periodismo 
de investigación ,  pero los datos para la h istoria ta l vez no estén 
d ispon ibles con funcionarios como fuentes , y las historias deben 
ser manejadas con la delicadeza que ameritan .  Por ejemplo, hubo 
serias dudas sobre la afirmación enunciada por la I nd ia en 1 998 
de que había probado con éxito una bomba de h idrógeno. Pero 
i ncluso en ausencia de información i nterna, era posible poner a 
prueba la información como se h izo en el d iario The Hindu. 

5. Controversias que se enfocan en un  científico per se y no en la  
i nvestigación que real iza . Es  preferi ble mantenerse alejado de 
éstas, a menos que la  natu raleza de la controversia sea ta l que dañe 
a proyectos o instituciones pagados con fondos públ icos. Vale la 
pena mencionar el caso del inmu nólogo colombiano Manuel Elkin 
Patarroyo y las controversias que ha generado desde que anunció 
la posib i l idad de obtener una vacuna sintética contra la malaria .  
Además de controversia sobre la ciencia en sí misma, Patarroyo 
ha generado una g ran polémica frente a él como persona . 

6. Otro t ipo de reporteo de controversia es el que se presenta durante 
una crisis públ ica ,  como después de un tsunami o un sismo, un 
accidente aéreo o una inundación,  cuando el papel del periodista ya 
no es agitar una controversia sino estimular una calmada discusión 
entre el  públ ico y ayudar a la gestión de la cris is .  Aqu í  e l  papel del 
periodista puede ser comprender las necesidades de la gente,  ganar 
la confianza ,  ofrecer el trasfondo científico y consejos prácticos, y 
también hacer saber al público qué es lo que se ignora.  
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7 .  Hay controversias en las que la ciencia es desafiada por otros 
enfoques, sistemas de conocimiento o ideologías (por ejemplo, la 
rel ig ión , otras propuestas curativas), o en las que la ciencia es la 
que desafía a las propuestas alternas . 

8. Y están las grandes controversias pol íticas o económicas , en las 
que actores de la comunidad científica o sus hal lazgos pueden 
desempeñar un rol .  Por ejemplo, el costo económico,  pol ítico 
y ambiental que tiene para el Estado colombiano el apoyo a la 
industria del carbón o a la industria turística se han convertido en 
una importante controversia donde la investigación científica tiene 
mucho por aportar. 

Abordar los temas controversiales period ísticamente será una 
tarea del period ismo de investigación cuyas características hemos 
anal izado en el capítulo 2 .  

Teoría de l  News Framing: otra manera de entender la cobertura 
periodística 

Tanto la investigación académica como la práctica period ística de las 
décadas de los años 60 y 70 estuvieron dominadas por la corriente 
objetivista que proponía que " los hechos son sagrados y las opin iones 
l ibres" . Sugería esta corriente una información puramente fáctica , 
una rad ical separación entre información y opinión y una ética del 
profesional caracterizada por el d istanciamiento.  

En las ú ltimas décadas de este s ig lo ,  la reacción a la corriente objetivista 
ha sido contundente. La objetividad no es más que un ritual para lograr 
la imagen de imparcial idad ante el públ ico (Giasser, 1 984 ) ;  es una 
técnica de camuflaje con la que se consigue transmiti r i nformaciones 
sesgadas (Entman,  1 989); es una técn ica de persuasión (Rosen ,  
1 993) con la que e l  period ista consigue elud i r  sus  responsabi l idades 
(Rosen,  1 994) ;  expresada en cód igos, la objetividad no consigue la 
i nformación equ i l ibrada a la que aspi ra (Canel ,  1 997 y Semetko y 
Canel, 1 997).  En esta corriente se considera que toda noticia ,  por muy 
fáctica que sea, impl ica un ju icio, una i nterpretación . Y el period ista 
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es como un narrador de h istorias: al contar la noticia transmite su 
punto de vista (Rohe, 1 989). 

La investigación de final de siglo asume que las noticias son la 
representación que de la realidad hacen los period istas;  y esa 
representaCión impl ica un enfoque, un encuadre. Este concepto de 
enfoque o encuadre (trame) ha sido uti l izado por varios estud ios de 
comun icación en la i nvestigación sobre la cobertura de noticias. 

El enfoque es la " idea central organizadora del contenido de las 
noticias que aporta un contexto med iante un proceso de selección ,  
énfasis, exclusión y elaboración" (Tankard ,  1 991  ) . 

El cúmulo de enfoques que de la real idad hacen los med ios a lo largo 
de su historia crea una imagen,  una identidad corporativa, una l ínea 
ed itorial , que adqu iere un peso social que hace que el periód ico sea lo 
que es, d istinto del de la competencia. Cada medio de comun icación 
enfoca d iariamente la real idad de modo distinto. 

El porqué de los encuadres 

Muchos son los autores que han tratado de dar una justificación , desde 
el punto de vista académico, a los enfoques de las noticias. Para 
Goffman , el enfoque de la información es una exigencia que tiene 
el period ista para lograr que el públ ico entienda. No se comprende 
la i nformación sin un contexto. El period ista, al enfrentarse con la 
real idad , se pregunta: "¿Qué d iablos está pasando aqu í?" Y cuando 
sabe qu ién es qu ién,  por qué una parte d ice lo contrario de la otra y 
por qué pasa lo que pasa , lo expl ica a su aud iencia . Solamente la 
información contextual izada tiene sentido (Goffman, 1 97 4 ). 

Los enfoques no son siempre obvios. La mayor parte de las veces 
están casi ocultos, como puestos entre paréntesis, impl ícitos ; muchas 
veces cognoscibles solo tras un anál isis atento (Sch i l ler, 1 98 1  ) .  Pero 
el enfoque de las noticias no es un proceso consciente e i ntencionado; 
más bien , al enfocar, el period ista proyecta , de forma inconsciente ,  su 
modo de ver las cosas, que está en l ínea con el mundo en el que vive 
y en el que suceden las noticias (Hackett, 1 984 ) .  
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¿ Dónde está la ra íz de los enfoques que el  period ista inconscientemente 
proyecta al tratar las noticias? Una buena parte de la investigación 
sobre framing entiende que los enfoques son fundamental mente 
ideológ icos: la información está cond icionada por las propias 
creencias. Estos estud ios ponen e l  aGento en los factores ind ividuales 
(como por ejemplo educación ,  edacl , sexo y, de modo particular, la 
identificación con un partido pol ítico) para expl icar las d iferencias 
en los enfoques. Los preju icios ideo lóg icos fueron el pri ncipal objeto 
de anál isis en el contenido de los ,encuadres durante los años 80 
(Hackett, 1 984 ) .  

S in embargo, las i nvestigaciones dH los ú ltimos siete años ven las 
causas de los enfoques en la naturaleza compleja del proceso de 
producción de las noticias. Consideran que los factores ind ividuales 
no son más que una parte y solo parte del conjunto de elementos que 
intervienen en la mediación de la i nformación, y apuestan por una 
medición del profesional ismo de los periodistas que tenga en cuenta 
tanto los factores individuales como los sociológicos u organ izativos 
(Spl ichal , 1 994 ). 

El sistemático estudio de Shoemak.er y Reese ( 1 996) es un buen 
ejemplo de esta tendencia de investigación . Los medios median el 
mensaje en varios niveles, como si fueran estos las capas de una 
cebol la.  Los enfoques dependen de : 

- las características personales del periodista (edad, sexo, 
educación , creencias, tendencia pol ítica, etc.) ,  

- las fuentes, 

las rutinas de la organización (como son ,  por ejemplo, los 
criterios de noticiabi l idad,  las exigencias del lead , etc. ) ,  

- la i nfraestructura del medio (personal , d istribución de secciones, 
conexión con agencias, hora de cierre y emisión ,  etc. ) ,  

- la propiedad del medio, 
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- l os poderes políticos y económicos, 

- la competencia ,  

- la audiencia (Shoemaker y Reese, 1 991 ) . 

Por eso, las redacciones de los medios no son recipientes pasivos del 
i ngente volumen de información que se recibe d iariamente; anal izan 
e interpretan,  dando como resultado final un relato. Y este relato 
es d istinto del que,  a pocos metros de d istancia y sobre un mismo 
suceso, habrá producido la redacción de la competencia. 

Resu lta d ifíci l anal izar los enfoques, precisamente porque son suti les. 
Tankard sugirió tomar como punto de partida de anál isis lo que él 
l lamó "mecan ismos de encuadre" : 

- titulares (antetítu los, títu los, sumarios y subtítulos) 

- fotografías y pies de foto 

- leads 

- selección de fuentes 

- citas 

- estadísticas, tablas y gráficos (Tankard y otros , 1 991  ) .  

Con esta guía se  desarrol laron muchos estud ios sobre e l  tratamiento 
de la información en prensa, con carácter más bien descriptivo. 

Con el los, muchos estudios sobre el framing han seguido una vía de 
análisis textua l ,  léxica o de anál isis de símbolos. 

La investigación más reciente sobre el  framing trata de poner en 
conexión los resultados descriptivos con las condiciones sociológicas 
de las redacciones. Es deci r, y tomando los n iveles apuntados por 
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Shoemaker y Reese, trata de enriquE�cer las causas de los enfoques 
relacionando los factores ind ividuales con elementos como las 
condiciones de trabajo y la identidad corporativa de las redacciones. 

Selección enfocada 

Respecto al tratam iento de la i nformación , el primer  proceso de 
encuadre es el de la selección de noticias. Como en una fotografía, 
encuadrar es seleccionar aspectos de una real idad percibida y 
hacerlos más relevantes. La cámara se d ispara cuando se considera 
que lo que está encuadrado es representativo de lo que se ve, es lo 
que se qu iere guardar como imagen de lo que al l í había .  

Eso es lo  que todos los días hacen los medios al seleccionar las 
noticias. De todas las i nformaciones que en el d ía l legan a una 
redacción ,  solo unas caben , solo unas son (o se hacen por la 
selección) más importantes que las otras. 

En el proceso de selección de noticias siempre hay algo que queda 
fuera, y en la defi nición de enfoque, es esto, lo  exclu ido, más 
importante que lo i nclu ido (Kahneman y Tversky, 1 984 ) .  Esto es muy 
común en las i nformaciones que los medios dan sobre los propios 
medios. 

La postura pol ítica hace que unos periódicos encuentren noticiable lo 
que otros ignoran .  

E l  titu lar es también resultado de una selección . En una l ínea resume 
y adelanta lo que ha pasado.  Pero al hacerlo,  adopta un enfoque, un 
matiz, que es la " l ínea de la h istoria" (.story-fine) (Graber, 1 989). Esto 
es especialmente evidente cuando los titu lares son valorativos , es 
decir cuando uti l izan un adverbio de cantidad , un sustantivo jocoso, 
una selección i rónica de declaraciones textuales, un entrecomi l lado o 
unos puntos suspensivos . 

E l  tratamiento de la i nformación se refiere a la forma en que se 
han organizado los datos para darle un alcance que vaya más al lá 
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del lugar en que ocurra el suceso relatado ,  para acercar los hechos 
al públ ico de una cierta zona geográfica .  

La ubicación de la  noticia científica y el  tratamiento del mensaje 

¿Dónde deben aparecer las noticias de ciencia y tecnología (C 
y T)? ¿En espacios destinados a tal fin ,  en forma por ejemplo de 
suplementos especializados , o d iseminadas a lo largo del med io? 

Pierre Fayard , en su estudio La Science aux Quotidiens ( 1 993) ,  
donde publica los resultados de una encuesta sobre 20 diarios de 
ocho países europeos , afirma que la actitud del gran públ ico se ha 
modificado positivamente ante la información científica y técnica 
cubierta periodísticamente , hasta tal punto que los suplementos 
exclusivamente dedicados a la ciencia se general izaban e 
incrementaban las ventas del periódico en la época de su estud io. 

En la década de 1 980 se in icia un crecimiento constante y significativo 
en el número de noticias científicas en la prensa de habla h ispana, 
que coincide con la aparición de los suplementos científicos y de 
revistas especial izadas en ciencia y técnica ,  algunos de los cuales 
están hoy extintos o en fase de extinción , en consonancia con lo que 
ocurría en los Estados Unidos. 

Pero en la actual idad , según un  elocuente artículo,  ¿ Quién mató a 
la sección de ciencia ? (Who kílled the scíence sectíon ?), de Dean 
A. Haycock, también es cada vez mayor la d ificu ltad para encontrar 
secciones de ciencia en los d iarios norteamericanos y ofrece 
datos de un  estud io real izado por Medía Resource Services -una 
organización que ayuda a los periodistas a contactar con expertos 
en su labor i nformativa-, en donde se pone de manifiesto que en los 
años 80 eran mucho más numerosos los d iarios norteamericanos 
que insertaban en sus páginas secciones de ciencia que en 
la actual idad. La primera razón fundamental por la q ue se ha 
producido la e l iminación de tales suplementos, o la reconversión 
en secciones centradas en health and fitness o en i nformática y 
telecomun icaciones , es la conjunción de un notable encarecimiento 
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del papel prensa y el poco apoyo e conómico q ue la publ icidad ha 
otorgado a estas páginas.  Según el autor, solo existe una gran 
excepción a esta gran tendencia: el suplemento Science Times del 
d iario The New York Times, que desde 1 978 sigue fiel a su cita 
todos los martes .  En este caso , el prestigio de la sección y un cierto 
apoyo publ icitario habrían conseguido hacer el m i lagro .  

¿Y qué ocurre cuando las noticias de C y T no se ubican en 
suplementos? Como describe la socióloga de la Un iversidad de Nueva 
York, Dorothy Nelki n ,  en la serie de artículos Medicine and the media , 
publ icados en la revista The Lancet, "suele ser frecuente que los 
periódicos cuenten con una sección que sigue siendo interd iscip l inaria ,  
como herencia de fórmulas antiguas, que se acostumbra a denominar 
'Sociedad' .  ( . . .  ) Es en esta sección donde suelen convivir a diario las 
noticias de índole científica o médica con otras vincu ladas a sucesos, 
curiosidades, gente, medio ambiente y muchas otras que no poseen , 
en general ,  una sección o espacio propios en la estructura temática 
de un periódico.  

"Este factor de ubicación de las noticias científicas y médicas es muy 
importante para comprender-o para intemtarcomprender- cuáles pueden 
ser los criterios que se adoptan para la selección de unas noticias u 
otras, pues en estas secciones "cajón de sastre" el periodista científico o 
médico ha de competir con los periodistas especial izados en tribunales, 
en medio ambiente, en sucesos, en consumo, en pol ítica san itaria, en 
enseñanza y un iversidades , en urban ismo, etc. Inmediatamente surge 
la evidencia de que el periodista científico o médico ha de buscar 
noticias que puedan ofrecer titu lares con una cierta dosis de i nterés no 
solo para el lector potencial , que es el objetivo primord ial de cualquier 
period ista, sino que deben ser noticias suficientemente "atractivas" 
para que sean tomadas en cuenta por sus propios compañeros de 
sección y sobre todo por el responsable de la decisión de publ icarla 
y con qué tratamiento y extensión. Por ello, noticias vinculadas con 
bacterias asesinas , virus exterminadores y terapéuticas mi lagrosas 
suelen tener más audiencia en estas s�acciones en las que se mezclan 
y compiten con asesinatos, catástrofes ecológicas o apasionantes 
declaraciones de personajes como Lady Di .  . .  " 
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Cuando la noticia c ientífica se inserta en la sección Sociedad tiene 
la ventaja de que se informa a los lectores de los acontecimientos 
el m ismo d ía en que son noticia y no se les retiene información 
para hacerla coincid ir  con el d ía de publ icación del suplemento . 
En princip io,  t iene el inconveniente de que se d ispone de menos 
tiempo para elaborar la noticia .  Sin embargo,  en el caso concreto del 
periodismo científico, este problema no es tan relevante ,  sobre todo, 
si consideramos que una parte importante de la i nformación q ue se 
publ ica sobre ciencia proviene de las revistas especia l izadas que,  
normalmente, envían el  comunicado de prensa a las redacciones con 
una semana de antelación. 

El resto de la i nformación suele ser habitualmente del t ipo "no 
contingente". Es decir, u na investigación sobre la contaminación por 
mercurio del Riachuelo o sobre fa emigración extraña de unas cigüeñas 
en La Pampa, puede prepararse con tiempo suficiente,  pues sus 
resultados no ocurren en un  momento concreto, y pueden publ icarse 
cualquier día de la semana. Normalmente , estas i nformaciones han 
sido fi ltradas a l  periodista por el científico o ha sido el propio redactor 
qu ien ha l lamado a sus fuentes habituales y les ha preguntado si 
saben de algún trabajo i nteresante que se estuviera real izando en 
ese momento .  

La  mayor ventaja de introduci r las  noticias científicas d iariamente junto 
al resto de la  i nformación está en que el lector no se cansa de tanta 
información científica, como sucede en el caso de los suplementos. 
La experiencia demuestra que aunque estos se separen para leerlos 
con más atención, la vida actual no permite esta dedicación y en 
la mayoría de los casos la i nformación contenida en el suplemento 
termina por no leerse. 

Teniendo en cuenta que los periódicos genera l istas deben tener como 
objetivo un ampl io sector de la población que,  normalmente, tiene 
cierto o g ran i nterés pero no es fanática de la información científica , 
lo mejor para q ue esta i nformación adquiera d ifusión es que aparezca 
en una sección d iaria .  
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Además, la posib i l idad de inclu i r  noticias d iarias permite informar 
sobre el protocolo de la ciencia así  como de la pol ítica científica . Es 
necesario,  al igual que sucede con la pol ítica , la economía o la cultura ,  
informar sobre comisiones parlamentarias, desarrol lo de congresos o 
debates en el senado o en el congreso de temas relacionados con la 
ciencia . Si se relega la i nformación a los suplementos, estos temas 
no podrían ser publ icados, porque,  normalmente ,  pierden interés si 
no aparecen el d ía en el que ocurren . 

Uno de los problemas que pres,3nta la i nformación científica 
d iaria es la imposibi l idad de publ icar artícu los de revisión sobre 
un  tema concreto . S in embargo, los suplementos domin icales son 
una oportun idad magnífica para inclu i r  estos temas. U n  problema 
asociado a la d ifusión diaria de noticias de ciencia reside en que 
los responsables de los periód icos ven menos la necesidad de 
tener redactores especial izados y encargan las informaciones a sus 
redactores de sociedad . Esto es un  error, pues esta i nformación d iaria 
debe hacerse con más rap idez, pero sin perder profesional idad . U n  
redactor especial izado también puede aportar l a  visión científica 
de un tema de actual idad , aunque no sea propiamente i nformación 
sobre un hal lazgo.  

Desde las causas de un  temporal o un  terremoto hasta una 
intoxicación a l imentaria como el caso de las d ioxinas. Desde la  
cantidad de residuos sól idos que se genera y su i nfluencia en e l  
ambiente , hasta u n  suceso producido por un  accidente ecológico 
son temas en los que un  redactor especia l izado en ciencia puede 
incorporar sus conocimientos para que la sociedad adqu iera la 
vertiente científica de muchos de 'los problemas cotid ianos que 
acontecen .  

Otra posible d isfunción d e  inclu i r  las noticias d e  ciencia e n  l a  sección 
d iaria de sociedad es el aumento de la tendencia a incrementar 
la espectacu laridad , porque no sensacional ismo, de las noticias 
científicas, pues éstas deben com peti r con las de asesinatos, 
violaciones o tragedias que, habitualmente,  también se insertan en 
la sección de sociedad . 
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En opin ión de Ignacio Fernández Bayo, la existencia de suplementos 
de ciencia en los periód icos no es n inguna garantía : "no es, la más de 
las veces, más que un 'ghetto' ,  una reserva aparentemente destinada 
a unos pocos aficionados, fáci lmente distingu ible para ser 'saltada' 
en bloque" . De ahí que para este period ista quizá sería deseable la 
desaparición de estos suplementos semanales, a cambio de un hueco 
d iario o su d ispersión por otras secciones . De hecho, esa parece ser 
la tendencia ú ltima , caracterizada por la desaparición de la mayoría 
de los suplementos científicos, aunque -también según Fernández 
Bayo-, la desaparición o d isminución de estos suplementos no ha ido 
acompañada de una mayor presencia cotid iana de la ciencia en los 
periód icos. 

Algunos laboratorios se han lanzado a captar potenciales cl ientes a 
través de la financiación de suplementos de noticias de salud .  Su 
final idad es convencer al lector de las bondades de un determinado 
fármaco, para que lo sol icite a su médico aunque no lo financie 
el sistema públ ico de salud .  Además, el florecimiento de estos 
suplementos a partir de 1 999 ha l levado aparejada la desaparición 
de los suplementos científicos de algunos periód icos. 

Los mayores defensores de los suplementos específicos sobre 
información científica son los investigadores. Poco dados a la 
comunicación y acostumbrados al rigor absoluto en el vocabu lario, los 
suplementos ofrecen una oportun idad de que los artículos, aunque 
sean escritos por period istas ,  contengan un n ivel de vocabu lario muy 
superior, del agrado de los especial istas, pero de menor n ivel de 
comprensión para el resto de los lectores. 

Muchas veces el enganche para publ icar una información en un  
suplemento no  es  una  noticia en s í ,  sino un nuevo proceso de  una 
investigación o una entrevista de carácter con un científico. Son 
interesantes, pero la mayoría de los lectores no se sienten atrapados 
si no hay un titu lar o unas declaraciones ingen iosas que,  habituales 
en géneros periodísticos como el reportaje,  no son uti l izadas en los 
suplementos científicos por el temor a dar la impresión de carecer 
de rigor. Normalmente, en los suplementos se acepta no uti l izar un 
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lenguaje tan period ístico . Esto supone mayor rigor y cred ibi l idad ,  
que se traslada al resto del periód ico, pero influye en  e l  grado de 
comprensión y, sobre todo, de atracción del texto por parte del lector 
no especial izado. 

A pesar de todo el lo, considero que la fórmula ideal sería la publ icación 
de noticias d iarias sobre ciencia junto a la publ icación de grandes 
reportajes en los suplementos, ya sea domin icales o de un d ía 
determinado de la semana laboral . 
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Capítulo 5 

La cie n cia y E! l reportaje 
l nterpretativc�-científico 

Com un icar la c iencia. El le nguaje cc,tid iano y el lenguaje científico. 
El esfuerzo intelectual de escribir con clari dad. Las d ificultades 
expresivas de los especial istas. Estilos de com u nicación. Las 
fuentes que caracterizan al periodismo científico. Las revistas 
especial izadas como fuentes documentales del periodismo 
científico. Los requ is itos de las revistas científicas. Los journa/s: 
el papercomo estructura comunicativa. La posibi l idad de publ icar 
papers en revistas de habla h ispana: Latindex. El científico 
como fuente específica. El debor de com un icar la ciencia. 
La relación científicos-periodista!;. El reto de los científicos 
latinoameri canos :  aprender el discu rso de la d ivulgación. Cómo 
pueden los científicos colaborar c on los periodistas. El "tercer 
hombre" o asesor científico. 

Com u nicar la ciencia 

El tema de la  comunicación de la ciencia siempre estuvo asociada a 
la "visión dominante de la d ivulgación" subsidiaria de un "modelo de 
déficit" del públ ico, "un modelo de comun icación en un sentido único ,  
de arriba hacia abajo, en e l  que los científicos -con toda la información 
necesaria- l lenan el vacío de conocim iento de un públ ico genera l  que 
es científicamente analfabeto . Simpl ificando esta postura sería : los 
científicos saben , el públ ico no sabe, y los d ivulgadores y periodistas 
científicos son los imprescindibles int·ermediarios que deben traducir 
lo que los científicos (sabios) d icen para que el públ ico ( ignorante) 
aprenda. 
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En los años 90 se puso énfasis en la crítica a l  "modelo de déficit" 
sobre el que se ha asentado la d ivulgación científica durante gran 
parte del siglo XX. Este "modelo de déficit" , desacreditado como 
modelo de comunicación en otras áreas del periodismo, sostiene que 
los periodistas no poseen conocim ientos, q ue la sociedad tampoco 
los tiene y que éste está solo en manos de los expertos. 

En el caso del periodismo científico, la constante preocupación por 
los fal los period ísticos ha potenciado la supervivencia de este modelo. 
Así ,  los investigadores Gregory y Mi l ler indican que, tras estudiar un 
gran número de noticias científicas en varios países , se observa que 
el modelo de déficit en la comprensión de la ciencia por el públ ico 
recibe numerosas críticas. Entre éstas destacan que en las noticias 
se parte de un punto de vista descriptivo y de una jerarqu ía vertical ,  
en  e l  que  la promoción de l a  ciencia ocupa un lugar preeminente y, 
sobre todo, que este modelo atribuye conocim ientos y experiencias 
ún icamente a los científicos, a los cuales pone en el lugar más alto 
del  escalafón de la sabiduría. 

A pesar de la d isminución del  i nterés,  por el hecho de que  las 
noticias científicas sean lo  más precisas posibles , un hecho 
ana l izado por Evans y Horn i n  Priest ( 1 995) ,  según e l  period ista 
científico y p rofesor de la U nivers idad de Dub l i n  C ity, B rian Tre nch , 
aún  prevalece u n  modelo jerárqu ico y normativo en el anál is is de 
conte nidos de  las noticias científicas y ,  por  tanto, e l  mode lo de 
d éficit. 

En febrero de 200 1 , David Dickson -edi tor de la revista Nature y ca
fundador del portal SciDev.net , un website37 con información vincu lada 
con temas de ciencia- presentó tres modelos de comunicación públ i ca 
de la ciencia . 

En primer lugar, describió el "modelo del déficit" , ya 
comentado, porque es correlativo de " la visión dominante de 
la d ivulgación". 

37 www.scidev.net 
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En segundo l ugar, habló del "modelo del d iálogo" , que se 
describe como aquel en el que "se pide a los científicos que 
escuchen y respondan a las preocupaciones del públ ico" . Esta 
visión i mpl ica que los científicos -por lo menos,  los que tienen 
que ver con temas de interés pübl ico- "aprendan el  lenguaje 
del públ ico en genera l ,  en el que estas preocupaciones son 
formuladas" . En cuanto al periodismo científico, este modelo 
lo estimula para que sea más p lural ista en el  manejo de sus 
fuentes, que incluya más actores en sus notas, no meramente 
los científicos, sino también otros sectores de l a  sociedad que 
tienen a lgo que decir: los vecinos de un  lugar contaminado, 
los productores agrícolas, los trabajadores de una planta 
eléctrica. 

En tercer lugar, se detuvo a considerar el "modelo de dar 
poder" :  que el  públ ico ,  l os ciudadanos, puedan participar de 
las decisiones públ icas sobre la ciencia .  En este modelo, 
el públ ico debe d isponer de información que impl ique "una 
completa conciencia acerca del modo en que el conocim iento 
científico es p roducido y apl icado, de manera que pueda 
tomar o apoyar decisiones correctamente i nformadas, no 
decisiones basadas en las descripciones q ue les quieren dar 
aquel los que son formalmente responsables de tomar estas 
decis iones" . 

Así pasamos del modelo del  déficit a la toma de decisiones. 

La actividad de comun icar el conocim iento desde hace algunos años, 
sobre todo en los países anglosajonos y en los del norte de Europa, 
ha l levado a que se ponga de moda la expresión alfabetización 
científica ( scientific literacy) o a lfabetización científica y tecnológica 
( scientific and tecnological literacy). Se trata de una metáfora que 
alude a la importancia que tuvo la alfabetización a fines del s ig lo 
XIX y q ue, en el  sentido que ahora se le  otorga, designa a un 
conjunto de saberes, de capacidades o de competencias relevantes 
para comprender y desenvolverse en nuestro mundo actual. Su 
consecución representaría para la gran mayoría de la población 
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actual lo que supuso la alfabetización en el siglo XIX. Para algunos 
autores expresa el más elevado y el más admirable de los objetivos 
de la educación científica .  

Aunque se trata de una perspectiva muy global (en la que participan 
científicos, académicos, med ios de comunicación y de d ivulgación de 
la ciencia ,  entre otros) recibió, desde sus orígenes, un fuerte impu lso 
desde el campo de la educación científica ,  sobre todo a través de 
organismos y asociaciones de profesores de ciencias . Ya en 1 982 , la 
asociación nacional de profesores de ciencias de los Estados Un idos 
(National Science Teachers Association, NSTA)38 recoge la idea de la 
alfabetización científica :  

"El objetivo de la formación científica . . .  va a ser formar ind ividuos 
científicamente alfabetizados , que entiendan cómo la Ciencia, 
la Tecnolog ía y la Sociedad se influyen mutuamente , que sean 
capaces de emplear conocimientos en tomas de decisiones 
en su vida d iaria" . 

La persona preparada científicamente tiene que poseer un bagaje 
suficiente de conocimientos sobre los hechos, conceptos , estructuras 
conceptuales y habi l idades que le permitan seguir  aprend iendo 
lógicamente. Esta persona será capaz de apreciar el valor de la 
Ciencia y la Tecnolog ía y de entender a su vez sus l imitaciones. 

Es d ifíci l decid ir  cuáles deben ser los conocimientos , competencias , 
habi l idades que caractericen a las personas científicamente 
alfabetizadas. Es un asunto aún abierto y que quizás no tenga una 
respuesta estable en el tiempo. No obstante,  la siguiente defin ición , 
propuesta por la Asociación de los Estados Un idos el Avance de 
la Ciencias (American Association for the Advancement of Science 
AAAS)39 ,  ofrece ideas concretas sobre d ichas competencias y 
habi l idades que merecen ser ten idas en cuenta :  

3 8  http://www.nsta.org/ 
39 LaAAAS es una organización que promueve la cooperación entre los científicos, defiende la libertad 

científica, fomenta la responsabilidad científica y apoya la educación científica para beneficiar a toda 
la humanidad. En la actualidad es la sociedad científica más grande del mundo. La AAAS publica la 
revista científica Science. Su sitio web es: http://www.aaas.org/. 
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"Una persona alfabetizada científicamente tiene que ser 
capaz de leer artículos de periód icos sobre ciencia, d iscutir 
sobre temas científicos actuales , documentarse por sí misma 
y leer e i nterpretar gráficos" . 

Ciencia para todos y alfabetización científico-tecnológica constituyen 
los retos actuales de la educación científica en el contexto de los 
países occidentales educativamente avanzados. 

La d ivulgación de la ciencia encuentra en el reportaje i nterpretativo 
científico un i nstrumento que le permite l legar a los públ icos generales 
de una manera atractiva y amena a través de un texto preparado con 
rigor científico , pero decod ificado adecuadamente , y de un d iseño 
que convoca a ser leído sin claud icaciones. 

El lenguaje cotidiano y el  lenguaje científico 

El lenguaje natural o, más exactamente, en el uso cotidiano del 
lenguaje, no es necesario controlar las palabras med iante definiciones. 
En el uso científico es necesario y, a veces, imprescindible. ¿Hasta 
qué punto? Esta pregunta puede temer muchas respuestas, pero, 
para resumirlas, cabría decir que hasta el punto en que al d ivulgador 
científico o al periodista científico le sea úti l ,  pero no más allá de ese 
punto. 

Me atrevería a i nsinuar que hay una tendencia muy extendida entre 
los científicos a considerar que el conten ido de la ciencia que enseñan 
depende del lenguaje que uti l izan ,  hasta el extremo de considerar que 
no pueden transmitir su conocimiento si no es a través del hermetismo 
artificial de un lenguaje defin ido y tecnicista (Núñez Ladevéze, 1 991  ) . 

Estas ideas sobre este aspecto de la cuestión pueden resumirse 
mediante un texto de Karl Popper4°, qu ien en su l ibro autobiográfico 
Búsqueda sin término observa : 

"Lo que sugiero es que siempre es ind ispensable hacer 
un esfuerzo para aumentar la precisión por el la misma 

40 Filósofo, lógico y científico británico que vivió entre los años 1 902 y 1 996. 
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-especialmente la precisión l i ngü ística- ,  puesto que el lo conduce 
usualmente a una pérdida de claridad , y a un derroche de tiempo 
y esfuerzo en prel iminares con frecuencia i núti les, ya que son 
superados por el avance real de la materia:  nunca se debería 
i ntentar ser más preciso de lo que demanda la situación . Podría 
tal vez establecer mi posición como sigue.  Todo incremento en 
la claridad tiene un valor intelectual por sí m ismo; un incremento 
en precisión o exactitud tiene sólo un valor pragmático como 
medio para algún fin defin ido. La ferti l idad no es el resultado de 
la exactitud ,  sino de la capacidad de ver nuevos problemas al l í  
donde nadie los había visto antes" . 

Entonces, lo importante es que la claridad es un  valor en sí mismo. 
Pero eso significa también que la claridad posee un valor intelectual 
sustantivo y no adjetivo , la claridad es más d ifíci l  de consegu ir  que 
la oscuridad ; y si hay que elegi r  entre ser claros y ser precisos, la 
opción debe ser la claridad , aquel la virtud que Séneca reclamaba 
como "cortesía del fi lósofo" y que se podría parafrasear como la d ifíci l 
tarea de qu ien real ice d ifusión de las ciencias. 

E l  uso de defi n iciones l im ita las posib i l i dades de i nterpretación del  
lenguaje y lo reduce a u na jerga para especial istas , lo convierte 
en " lenguaje especia l izado". Por su prop ia natura leza , e l  lenguaje 
especia l izado es más d ifíc i l  de  comprender que e l  lenguaje  
cotid iano .  U na cosa es com prender una  palabra y otra defi n i r  su 
s ign ificado,  acotar su  a lcance, del im itar  su  cam po de ap l icación . 
La com prens ión es espontánea y natural , a l  menos para una  
g ran  parte del  léxico .  La  parte de l  léxico que  no se comprende 
de u na manera espontánea sue le serlo por su rareza o su poca 
frecuencia . Natu ra lmente , u na mayor riq ueza léxica es s igno de 
cu ltura y es ú t i l  para e l  desarrol lo de  la  hab i l idad expresiva . Los 
escritores suelen tener u na mayor expresividad porque  d isponen 
de un i mportante caudal  de  palabras .  Pero eso no q u iere deci r 
que  las palabras de que  d isponen sean defi n idas . Ahora b ien , la  
capacidad de defi n i r  pa labras también es i m portante . Requ iere 
u na destreza . De hecho ,  exige mucho más esfuerzo defi n i r  que  
com prender. 
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Sigu iendo la propuesta de Karl Popper, la tarea de oscurecer un texto 
es mucho más fácil que la tarea de! aclarar un texto oscuro. Quien 
domina un lenguaje lo domina para aclarar sus ideas ante los demás, 
no para oscurecerlas. 

En los textos científicos que recurren a la defin ición se sobreentiende 
que el destinatario posee cierto dominio o control de determinados 
significados que han de darse a las palabras . Fue Aristóteles qu ien 
en la Poética d ijo: 

"La excelencia de la elocución consiste en que sea clara sin 
ser baja.  Ahora bien , la que consta de vocablos usuales es muy 
clara ,  pero baja;  es noble, en cambio, y alejada de lo vulgar la 
que usa palabras peregrinas;  y entiendo por voz peregrina la 
palabra extraña, la metáfora, el alargamiento y todo lo que se 
aparta de lo usual . Pero si uno lo compone todo de este modo, 
habrá enigma o barbarismo; si a base de metáforas, enigma; 
si de palabras extrañas, barbarismo . . .  Por consiguiente , hay 
que hacer, por decirlo así ,  una mezcla de estas cosas ; pues la 
palabra extraña, la metáfora, el adorno y las demás especies 
mencionadas evitarán la vulgaridad y bajeza , y el vocablo usual 
producirá la claridad" .  

Hay que tener en  cuenta que Aristóte1les habla de l iteratura y poesía y 
no de lenguaje científico. Por el lo se refiere más a g iros del lenguaje 
l iterario como la metáfora. Mas , cu riosamente, también i ncluye el 
"barbarismo" que es, posiblemente,  una de las epidemias que más 
estragos hace en el lenguaje científico y en la jerga especial izada 
y tecnocrática . Y, como el lenguaje especial izado, científico y 
tecnocrático tiene un cierto bien ganado prestig io, a partir de ese 
prestig io i nfluye miméticamente en colectividades que ni tienen 
porqué usar ese tipo de lenguaje porque no es su función, ni, aun 
cuando lo usen,  dan pruebas de usarlo entendiéndolo, controlándolo, 
comprendiendo sus sign ificados precisos. 

La sugerencia o solución propuesta por Aristóteles hace dos 
m i len ios y medio es s im i lar a la propuesta por Popper en n uestros 
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d ías. La solución de Aristóteles d istingue dos pri ncip ios d iferentes: 
el princi pio o exigencia de la claridad , la cual se consigue mediante 
el uso de las palabras habituales o, por decirlo conforme a 
n uestro modo más actua l  de expresarnos, faci l itando la lectura 
o interpretación s in  obl igar al i ntérprete a que  se preocupe por 
el contenido de las palabras. E l  segu ndo pri ncip io procede de la 
exigencia del  rigor. Las palabras usuales no están defi n idas pero ,  
a veces , conviene que la definamos para u n  ámbito concreto o ,  a 
veces, es adecuado q ue usemos palabras que t ienen una  defi n ición 
precisa.  Lo que parece claro es que qu ien sabe qué sign ifica una 
palabra extraña (y es extraña toda palabra que pertenece a una  
nomenclatura específica ,  y, por  tanto, no a l  i nventario cotid iano) 
está en  cond iciones de aclarar qué sign ifica recurriendo al  i nventario 
de palabras com unes. 

Para segu ir  profundizando el tema de la claridad recurro a la defin ición 
que da sobre el la el escritor español José Martínez Ru iz41 en su l ibro 
Un pueblecito. Río frío de Á vi/a: 

"La claridad es la primera cal idad del esti lo. No hablamos 
sino para darnos a entender. El  esti lo es claro si l leva al 
instante al oyente a las cosas, s in detenerle en las palabras. 
Retengamos esa máxima fundamental :  derechamente a las 
cosas. Sin que las palabras nos detengan, nos embaracen , 
nos d ificu lten el camino, l leguemos al instante a las cosas.  
No se_ podrá encontrar expresión más fel iz y exacta . 
I nsistimos sobre el tema: "Si el esti lo expl ica fielmente y con 
propiedad lo que se siente ,  es bueno" . Lo d ifíci l ,  lo supremo 
es expl icar de ese modo lo que se siente .  Siempre el que 
no sea artista, el que no sea esti l ista , el que no domine la 
técnica,  propenderá fatalmente a revestir sus sentim ientos 
y sus ideas de accesorios y faramallas enfadosas. No 
se comprenderá nunca que lo senci l lo es lo artístico.  No 
se comprenderá nunca que un esti lo por senci l lo no es 
desestimable." 

41  Más conocido por Azorín, vivió entre los años 1 873-1 967 y dio nombre a la  Generación del 98. 
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El esfuerzo intelectual de escri bir con claridad 

Los géneros periodísticos , así como los géneros l iterarios, son formas 
de expresión escrita que d ifieren se�]ún las necesidades u objetivos 
de qu ien lo hace. 

Durante siglos, antes del surg imiento del " lenguaje period ístico", se 
destacaron n ítidamente dos formas de presentar los hechos: e l  "relato 
homérico o nestoriano", presentar los hechos según su importancia 
decreciente (colocar en los primeros párrafos lo más importante) 
y e l  " relato cronológ ico", es decir sE�gún  su aparición en el t iempo 
(Casasús y Ladevéze, 1 99 1 : 1 5) .  

Estos son las dos grandes formas de expresión escrita que ha tenido 
la l iteratura desde la antigüedad hasta el Renacimiento ,  cuando 
empezaron a surg ir  nuevas modalidades de expresión . 

Según Casasús y Ladevéze (1 991 ) y Martín Vivaldi ( 1 98 1 ) , en el 
primer l i bro de la Biblia, el Génesis, se encuentra el  primer /ead de 
la historia :  "Al pri ncipio creó D ios e l  cielo y la  tierra .  La tierra estaba 
confusa y vacía y las tin ieblas cubrían el haz del abismo. Dijo Dios: 
'Haya luz', y hubo l uz. D ijo l uego Dios: 'Haya firmamento en medio 
de las aguas'" .  A continuación comienza e l  relato , figuradamente 
cronológico, del proceso, del proceso de la creación del cielo y la 
tierra .  

Pero, entiendo, q u e  también fue e l  i n icio d e  expl ica rnos claramente 
el origen del mundo. 

Si aceptamos esto , la preocupación por presentar de manera clara un 
mensaje se puede remontar  a a l rededor de 1 .500 años a .C .  

Llevado este i nterés a la  d ivulgación de las ciencias no resulta extraño 
que surja el  oxímoron.42 claridad o pre!cisión . 

42 En retórica, el oxímoron, se encuentra entre de las figuras literarias (¿), y consiste en armonizar dos 
conceptos opuestos en una sola expresión, fonnando así un tercer concepto. 
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La claridad requiere mayor esfuerzo intelectual que la precisión, y la 
precisión l ingü ística es un requisito instrumental .  Solo cuando uno l lega 
a dominar en todas sus dimensiones el lenguaje técnico o científico 
que uti l iza está capacitado para exponerlo con claridad en un lenguaje 
cotidiano y común. Saber explicarse es saber desenredar en un 
lenguaje más descriptivo y común las dificu ltades de comprensión que 
presenta el lenguaje técnico o científico. Para el lo ,  no solo es necesario 
disponer de un saber específico, es imprescindible desarrol lar el propio 
saber expresivo, el cual depende de la desenvoltura "humanística" y 
" l iteraria" en el uso de la lengua común.  Y aquí  la palabra "humanística" 
puede interpretarse también en un sentido muy natural y "humano". 
Ser más "humano" con los demás, con los interlocutores en el uso 
del lenguaje, coincide con ser "human ístico" y ser "l iterario", con ser 
"cu lto" por haber cultivado el uso de la lengua, con ser gramatical y 
correcto, con dominar normativamente las posibi l idades expresivas 
de la lengua de todos, para hacer a todos más accesib les nuestra 
ideas y nuestros pensamientos. 

De esta manera creo que queda del imitado el problema del uso del 
lenguaje por el "period ista científico" . Es obvio que el period ista , 
i ntermediario entre lo que es objeto de la noticia y el públ ico interesado 
por ese objeto, se encuentra en una situación incómoda y difíci l .  Por 
un lado se ve obl igado a hablar de cosas de difícil comprensión , las 
cuales, además, suelen expresarse en una terminología controlada y 
reservada . Por otro lado tiene que expl icar qué significan esas cosas 
que son objeto de la noticia, y para el lo debería desembarazarse 
de la terminología con la que se expresa. El periodista tendría que 
desarrol lar su saber expresivo mucho más de lo que las páginas 
científicas de los periódicos y semanarios a veces demuestran ,  para 
que el intérprete o el lector consigu iera comprender sin esfuerzo 
esas cosas de las que se habla. Mas, para al iviar al i nterlocutor, el 
públ ico o el lector, de ese esfuerzo, el periodista tiene que reforzar el 
suyo. Y no solo el periodista , claro está , también y pri ncipalmente , el 
especialista . 

Ir más al lá de ese punto puede l levar a saturar un  texto de los términos 
técnicos que aportan las defin iciones y que muchas veces no aclaran 
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sino oscurecen lo  que se desea tratar. Por lo  tanto , habría que tratar 
de sustitui r  el léxico especializado de las defin iciones por una frase o 
una expresión que aclare lo que sign ifica.  

Para i lustrar esta afirmación he seleccionado un ejemplo que uti l iza 
Luis Núñez Ladevéze ( 199 1  : 1 34-1 3fl) en su l ibro Estilo y Géneros 
Periodísticos. Por un lado presenta un  texto publ icado en el 
suplemento Ciencia y Futu ro del periód ico ABC el 1 4  de noviembre 
de 1990, con motivo de celebrarse en Madrid un congreso sobre el 
"genoma humano". Dice así: 

"E l  impacto del genoma no será menor en biología .  Para 
el profesor Giogio Benad i ,  del i nstituto Jacques Monod , los 
recientes trabajos sobre cartografía de los cromosomas 
humanos y sobre genética evo lutiva de vertebrados 
producirán mapas físicos, que arrojarán l uz sobre los 
reajustes cromosómicos ocurridos en los mam íferos y sobre 
la secuencia evolutiva de los distintos vertebrados". 

No voy a d iscutir si esos mapas de que se habla -expresa el autor
arrojarán  tanta luz como el period ista asegura ,  supongo que será as í ;  
lo  que d iscuto es si el párrafo reprodu cido arrojará mucha luz a l  lector 
sobre el sign ificado de la luz que arrojan los mapas. Éste es el modo 
como se expresa un periodista para expl icar la importancia de las 
i nvestigaciones sobre el "genoma", en el terreno de la biología. E l  d ía 
anterior, en la  célebre tercera página del mismo periód ico ,  publ icó un 
art ículo el investigador español Santiago Griso l ía,43 que expl icaba: 

"Como ya E!S de dominio públ ico : se está empezando ahora el 
gran proyecto de la Biolog ía a l  intentar conocer con detal le el 
genoma humano. Se i ntenta constru i r, en principio, un mapa 
de "todos" !os genes del hombre y se espera poder constru ir, 
poco después, uno de todo el ácido desoxi rribonucleico (ADN) .  
Recuerde e l  lector que el "genoma" no es ,  n i  más n i  menos, 
que la  total idad del  ADN de un organismo, y que los genes 

43 Santiago Grisolía (1 923, Valencia) es doctor en medicina y Presidente del Comité Científico de Co
ordinación Genoma Humano para la UNESCO. 
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son trozos de la cadena de doble hél ice del ADN -muchas 
veces separados- que heredamos de nuestros padres y que 
nos hacen ser lo que somos. A su vez constituye la herencia 
principal que, buena o mala, transmitimos, queramos o no, a 
nuestros h ijos ."  

La d iferencia entre los esti los es tan patente que no parece necesario 
hacer comentario alguno. Parecería que el científico adoptase el 
esti lo, tono y lenguaje que debería adoptar el period ista al cumpl ir con 
su misión , que es expl icar a los demás los que demás no sabemos, y 
que el periodista adoptara el tono del científico que pretende informar 
a los que ya saben del asunto,  sobre algunas variaciones de lo que 
ya conocen.  Al leer a Grisolía, uno puede no saber qué sign ifica 
ácido desoxi rribonucleico, pero a poco esfuerzo que ponga adqu iere 
una imagen y una idea bastante clara de lo que puede sign ificar en 
el mecan ismo de transmisión de la herencia . Además, obtiene una 
noción en palabras muy normales de lo que técnicamente se entiende 
por "genoma" . Pero al leer al period ista no solo no se entiende en qué 
consiste el "genoma", sino que al lector pueden entrarle dudas incluso 
sobre qué sign ificado se puede dar a una palabra tan corriente como 
"mapa" .  "Los recientes trabajos sobre cartografía de los cromosomas 
humanos y sobre genética evolutiva de vertebrados producirán 
mapas físicos, que arrojarán luz sobre los reajustes cromosómicos" , 
parece más bien una frase que podría destinarse a que la leyera 
Santiago Grisol ía y no un lector común de periód icos. Mientras la 
frase "Se intenta constru i r  en principio un mapa de "todos" los genes 
del hombre" no asigna n ingún sentido misterioso a la palabra "mapa" . 
Parece como si los papeles se hubieran invertido. Y de hecho eso 
ha ocurrido. Santiago Grisol ía ha hecho, con faci l idad , de period ista , 
m ientras el periodista , inúti lmente, ha tratado de ejercer la función 
especial izada de Santiago Grisol ía . 

Para que el periodista consiga desembarazarse de ese inúti l mimetismo 
3ne que esforzarse en clarificar el lenguaje que usa, y para el lo no 

tiene más remed io que adiestrarse en el uso del lenguaje corriente 
y que esforzarse en sustitu ir las palabras técnicas y los conceptos 
específicos por descripciones, comparaciones e imágenes . Para ello es 
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imprescindible que se potencie su habil idad expresiva, que ejercite la 
destreza l iteraria y que se resigne a ejercer su importante función sin 
equivocarla con la de su interlocutor. Esa destreza y habi l idad l iterarias 
son funciones humanísticas, no funciones especializadas ni científicas. 

Para esto es nect�sario que el experto en difusión de la ciencia tenga una 
sól ida formación cu ltural y general ,  tan sólida como para poder entender lo 
que los especialistas le explican, sin tener que reproducir miméticamente 
sus formas de expresión . En este sentido, ser period ísticamente claro 
es mucho más diifícil e importante que ser exacto y preciso. 

Pero es mucho más d ifícil porque, desgraciadamente, no todos los 
especia l istas y científicos son Santiano Grisol ía o Karl Popper. 

Las dificu ltades expresivas de los especial istas 

Las d ificu ltades de comprensión del lenguajes especial izado proceden,  
en su mayor medida, de las d ificultades expresivas de los especial istas 
y expertos . Son esas deficiencias las que los period istas reflejan y 
reproducen m irnéticamente, pero s i  los especial istas mod ificaran 
también su len�Juaje,  las cosas podr ían s impl ificarse en parte y, en 
alguna medida,  las informaciones de los periódicos resu ltarían menos 
herméticas , más claras y servi rían méls adecuadamente a la final idad 
de informar y de aclarar a los ciudadanos sobre la propia importancia 
de la investigación científica . 

Si las cosas no son como pudieran ser es porque los especial istas 
tienen muchas más d ificu ltades con el lenguaje común de lo que 
creen .  Están tan faltos de cultura y faci l idad expresiva como sobrados 
de tecnicismos, barbarismo y defin iciones superfluas. En lugar de ser 
dueños de su lenguaje son instrumentos ; no se comportan como sus 
señores, s ino como sus esclavos; no dominan la lengua común y por 
ello si rven a -no se sirven de- la lengua propia. 

En  este aspecto, las observaciones c lel fi lósofo Paul K. Feyerabend44 
sobre el lenguaje que usan los expertos para exponer sus ideas 

44 Paul Karl Feyerabend ( 1 924- 1 994), filósofo de la ciencia, autor de, entre otras obras, Tratado contra 

el método ( 1 975) y Adiós a la razón ( 1987). 
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son interesantes . Feyerabend opina que se puede d istinguir entre 
el lenguaje que usaron trad icionalmente los científicos y el lenguaje 
que usan los especial istas y expertos actuales. Compara ,  más 
concretamente , el modo de escribir y expresarse de Gal i leo y Newton 
con el de algunos informes que se han convertido en best seller. 
Cuando Gal i leo describe la luna lo hace del sigu iente modo (Casasús 
y Núñez Ladevéze 1 991  : 1 37) :  

"Hay otra cosa que no puedo dejar de lado, ya que cuando la 
vi me produjo auténtica admiración . Se trata de que casi en 
el  centro de la luna hay una depresión más grande que todas 
las demás. He estado observando esta hondonada alrededor 
del primero y del ú ltimo cuarto de la luna y he intentado 
reproducirla". 

Vale decir, Gal i leo, el gran científico , describe a la luna como la 
describiría cualqu ier escritor que no fuera científico. Su descripción 
es perfectamente intel ig ible para cualqu ier persona. "El espantoso 
Newton", responsable más que nad ie de la plaga de profesional ismo 
que hoy padecemos, comienza sin embargo su primer escrito sobre 
los colores de modo parecido. Dice así: 

" . . . .  a comienzos del año 1 666 me procuré unos prismáticos 
para observar el tan ponderado fenómeno de los colores.  Para 
el lo oscurecí mi cámara e hice un agujero en las persianas de 
manera que entrara la cantidad adecuada de luz . . .  " 

Y sigue en un tono más o menos parecido, en el que el lenguaje es 
usado como instrumento de acercamiento y de comunicación . Pero 
de la introducción de un best seller de gran éxito, La respuesta sexual 
humana, de Masters y Johnson ,45 el profesor Feyerabend hace el 
s iguiente comentario (Casasús y Núñez Ladevéze, 1 991 : 1 37): 

45 Con los  dos apellidos Masters y Johnson, se  conoce popularmente a l  matrimonio formado por el 
famoso ginecólogo William Masters y la trabajadora social Virginia Johnson. Juntos estudiaron la 
respuesta sexual humana, realizando un exhaustivo estudio en el que participaron diferentes parejas, 
tras su observación y análisis de los datos obtenidos de los encuentros sexuales de las personas que 
participaron en el estudio, diferenciaron cuatro fases en la respuesta sexual humana: excitación, 
meseta, orgasmo y resolución. 
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" . . .  he elegido este l ibro por dos razones.  En primer lugar, por 
su interés general . . .  Además se ocupa de hombres y no de 
piedras n i  prismas. Lo lógico sería esperar un comienzo todavía 
más vivo e interesante que el de Gal i leo,  Kepler y Newton.  
Pero,  en lugar de esto, ¿qué es lo que nos encontramos? 
Escuchen :  

"En vista clel superresistente impu lso gonadal de l  hombre,  no 
deja de ser raro que la ciencia muestre tan singular t imidez en 
esta cuestión fundamental de la fisiolog ía del sexo. Qu izá . . .  
este abstenerse . . .  

"Ése ya no es u n  lenguaje humano -comenta Feyerabend-. Es 
el lenguaje de los expertos . Obsérvese que se ha abandonado 
el lenguaje plástico . Ya no se d ice "me asombró enormemente 
descubrir  que . . .  ", o, puesto que  son dos los autores : "nos 
asombró . . .  " ,  sino solo "es asombroso . . .  " ;  es deci r, ya no se 
habla con esos conceptos sencil los. Obsérvese cómo se 
han introducido términos irrelevantes en las oraciones a las 
que atiborran de ladri l los , gruñ idos, ch i l l idos y regüeldos 
antid i l uvianos (antedi luvianos) .  Se levanta un muro ante 
el escritor y su lector, y no por falta de conocimiento, sino 
simplemente para formular aserciones que estén de acuerdo 
con un detf3rminado ideal de objetividad profesional . Y es este 
id ioma feo y desarticulado el que aparece por doqu ier y asume 
las funciones de las descripciones más claras y senci l las . "  

Y concluye :  

"Gali leo y Newton pudieron pasarse s i n  una  jerga especial , a 
pesar de que la física de su tiempo era altamente especial izada 
y contenía términos técn icos , específicos . . .  Master y Johnson 
se encuentran en la misma si"tuación ,  pero ya no pueden 
hablar sin rodeos; su capacidad l ingü ística y su sensibi l idad 
están hasta tal punto echadas a perder que uno l lega a 
preguntarse si alguna vez serán capaces de volver a hablar 
un inglés normal". 
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Me atrevo a aseverar que cada uno de nosotros en nuestros países 
coleccionamos "nuestros Masters y Johnson" , qu ienes no son 
capaces de hablar un español normal ,  parafraseando a Feyerabend. 

Esti los de comunicación 

En 1 924, el d irector de la primera agencia de noticias científicas 
describió su visión sobre el period ismo científico :  "E l  públ ico al que 
intentamos l legar está al mismo n ivel cultural  como cuando las terneras 
de tres cabezas, los siameses y las mujeres barbudas atra ían a las 
masas a las barracas de feria". Ése era el motivo , expl icó, por el cual ,  
habitualmente, se  escriben las noticias científicas en  frases cortas 
con abundancia del adverbio "más": "Lo más rápido o lo más lento,  lo 
más grande o lo más pequeño y, en todo caso , lo más innovador del 
mundo" . (Nelkin , 1 996). 

A este respecto, poco ha cambiado . En la actual idad , la investigación 
sobre la clonación de embriones, las gestantes posme'1opáusicas y 
los cerdos obtenidos a través de ingeniería genética es lo que atrae 
lectores y vende periódicos . Y los period istas destacan el acelerador 
de partículas más grandes, las técn icas de bioingeniería más 
innovadoras, las tecnolog ías más arriesgadas . Ciertamente, el esti lo 
period ístico ha sido notablemente constante a través de los años . 
De igual manera que los científicos,  ávidos de promocionar su ú ltimo 
descubrim iento, contribuyen a la h ipérbole, el esti lo period ístico 
científico ha constitu ido una fuente continua de tensión entre la 
med icina y los medios de comun icación . 

Tanto los científicos como los period istas están comprometidos 
en comunicar la verdad , y las tensiones en torno a la d ivu lgación 
científica tienen más q ue ver con e l  esti lo que  con ia exactitud .  
Las l im itaciones d e  los medios d e  comun icación ,  es decir, tiempo,  
concisión y sencil lez, impiden la documentación cu idadosa , 
las cuestiones de matiz y las reservas precautorias que los 
científicos creen necesarias para presentar sus trabajos. En tanto 
que los científicos están habituados a estimar con reservas sus 
observaciones , los periodistas ven en e l lo un  camuflaje protector. 
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Además, la leg�íb i l idad a los ojos de un  period ista puede representar 
una s impl ificaci1ón para un científico . 

Muchas de las acusaciones de fa lta de prec1s1on no tienen otro 
origen que los esfuerzos de los periodistas para presentar un material 
complejo de una manera amena y atractiva. 

Los esfuerzos l levados a cabo por los period istas para captar la 
atención del públ ico pueden violar las normas científicas. Para crear 
un punto de vista de interés humano, buscan h istorias personales y 
casos ind ividuales, aunque el lo pueda distorsionar la investigación 
que tiene sentido ún icamente en un contexto estadístico más ampl io.  
De modo simi lar, para convencer a sus editores del interés period ístico 
de una h istoria científica ,  los periodistas i nsistirán en la singu laridad de 
acontecimientos ind ividuales (el "primer" descubrimiento, el principal 
"avance") .  Aunque los propios científicos contribuyen al síndrome 
del avance, habitualmente, están comprometidos con la idea de 
continu idad y con la naturaleza acumulativa de la investigación .  

La preocupación period ística por el confl icto, con el propósito de atraer 
el interés de los lectores, es otra fuente adicional de tensiones. 

Al cubri r  las controversias sobre ries�JOS (tales como el debate sobre 
los implantes mamarios de si l icona), los periodistas crean polaridades; 
una tecnología médica es o muy arriE!sgada o totalmente segura . 

La cobertura que los med ios de comunicación han prestado a la 
b iotecnolog ía ha ido desde las vision9s optimistas de las curaciones 
mi lagrosas hasta las imágenes de científicos perturbados y de una 
industria fuera d e  control . 

En los medios de comunicación,  la !�enética es la "h istoria médica 
del sig lo" , porque va a "desvelar los secretos de la vida" y "permitir 
la pred icción y el control de las enfermedades". Aunque siempre 
está la otra cara de la h istoria: "Acechando detrás de cada sueño 
genético hecho real idad hay una posible Nueva Era de pesad i l la . . .  
alguien que jugará a ser Dios con los genes humanos" . Las normas 
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de la objetividad en el periodismo precisan que se dedique "igualdad 
de tiempo" a los d iferentes puntos de vista (para equ i l ibrar las 
afi rmaciones confl ictivas). Ésta es una fuente de i rritación para los 
científicos , puesto que los estándares científicos de la objetividad 
no requ ieren n i  equ i l ibrio n i  igualdad de tiempo, sino la verificación 
empírica de las h ipótesis opuestas. (Nelki n ,  1 996) . 

Las d iferencias en el uso del lenguaje contribuyen a las tensiones 
entre la medicina y los medios de comunicación .  Ciertas palabras 
uti l izadas rutinariamente por los científicos tienen un sign ificado 
d iferente para los lectores profanos. 

Los científicos util izan la palabra epidemia para describ i r  una 
acumulación de incidentes san itarios cuya frecuencia es superior a la 
esperada; para un profano, una epidemia impl ica una enfermedad que 
se disemina de manera desenfrenada . La palabra evidencia también 
tiene múlt iples significados. Los bioestad ísticos asignan a evidencia 
un concepto estad ístico; los lectores de revistas biomédicas pueden 
defin i r  el experimento crítico como evidencia; el profano, como los 
periodistas, acepta como evidencias creíbles las informaciones 
anecdóticas o los casos ind ividuales. 

De manera s imilar, la palabra predisposición tiene d iferentes 
implicaciones: para los científicos , una pred isposición a una 
enfermedad genética es menos una predicción que un cálculo  de 
riesgo estad ístico ;  sin embargo, en los artícu los de los medios de 
comunicación este término de origen estadístico es frecuentemente 
reducido a la causa y los posibles estados futuros se definen como si 
fueran equivalentes al estado actual . 

Los científicos uti l izan palabras para indicar situaciones de regu laridad 
y comparar normas. 

Comunican principalmente con un públ ico profesional con el que 
comparten ciertas suposiciones y que asim ilará la información de 
manera predecible. Los periodistas escriben para lectores diversos, 
cuyas interpretaciones variarán en función de sus i ntereses, objetivos 
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y sofisticación técn ica.  A la hora de seleccionar palabras por su mayor 
riqueza de expresión , o por ser más sugerentes o por tener un mayor 
atractivo gráfico , los period istas se referirán al "gen gordo" en lugar 
del "marcador que puede pred isponer a un individuo a la obesidad" .  
M ientras los científicos hablan de datos acumulados, los periodistas 
abordan las inqu ietudes inmediatas de sus lectores: ¿es malo que 
tome sacarina, beba café o tome estrógenos? se pregunta Nelkin 
( 1 996) .  

Las fuentes que caracterizan al periodismo científico 

En el period ismo científico , como en el period ismo en general ,  las 
fuentes de información están constituidas por personas o grupos 
de personas vincu ladas entre sí  permanente o circunstancialmente 
y por acervos de conocimientos oq�anizados o d ispersos, de los 
que es posible extraer ideas o datos susceptibles de convertirse en 
mensajes . 

Para quienes somos investigadores y profesores un iversitarios de 
la especial idad period ismo científico en Latinoamérica no deja de 
preocuparnos los avatares por los que ha pasado, y pasa , el mayor 
o menor espacio ded icado en los med ios a las noticias sobre ciencia . 
Seguramente esta decisión está vincu lada con las pol íticas ed itoriales 
de los med ios de comunicación , pero, en un contexto más ampl io,  
también con nuestros países, con nuestras h istorias nacionales, con 
nuestras historias de las ciencias y con nuestras pol íticas científicas 
establecidas por los gobiernos de turno. Uso el plural , porque,  en 
Latinoamérica este es el marco que determina la importancia que 
se le da a la d ivulgación científica ,  i nserto este marco también , 
incuestionablemente,  en los vaivenes de las pol íticas mundiales. 

Entiendo que se ajusta a esta visión , enfocándola desde las fuentes 
consu ltadas por los period istas general istas,  la tesis de Mark Fishman 
presentada en ·1 980 en su l ibro La fabricación de la noticia: "Más 
que las maniobras de algún agente oculto, son los propios métodos 
rutinarios de reun ir  la información los que determinan el carácter 
ideológico del producto resu ltante" , para conclu ir: "Si los period istas 
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emplearan otros métodos para la recolección de las noticias, 
emergería de éstas una real idad d iferente,  que qu izá pusiera en tela 
de ju icio la legitim idad de las estructuras pol íticas vigentes . Mientras 
que con el sistema actual , los reporteros segu irán sustentando los 
intereses del statu qua, con independencia de sus propias actitudes 
e intenciones y de las que guían a los d irectores de las publ icaciones 
y las fuentes de información" .  

Este sayo podrían calzárselo los periodistas científicos a la hora de 
consultar sus fuentes y construi r  con el las la noticia científica, qu izás 
así las pol íticas científicas dejarían de ser una cuestión de pol íticas de 
gobierno para convertirse en pol íticas de Estado, con continu idad a lo 
largo de la h istoria de los países y de sus historias de las ciencias. 

Cuando en 1 976 el Centro I nteramericano para la Producción de 
Material Educativo y Científico para la Prensa publ icó Periodismo 
Científico y Educativo, uno de los primeros l ibros en español sobre 
esta temática , construyó las bases de la clasificación de las fuentes 
del period ismo científico nucleándolas en cuatro grandes grupos: 

• Fuentes regu lares 

• Fuentes específicas 

• Fuentes circunstanciales 

• Fuentes documentales 

a) Fuentes regulares 

Las fuentes regu lares son aquel las a las que acuden de ord inario 
los periodistas,  las que marcan las rutinas periodísticas al 
decir de Fishman,  y que determinan qué será noticia,  ya que el 
establecimiento de esas fuentes reflejan la vida institucional del 
pa ís o de la ciudad . Son resultado ya de la costumbre, ya de la 
obl igación social de informar a la colectividad por parte de los 
d iversos n iveles de decisión.  
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Estas fuentes regulares pueden clasificarse en:  

E l  Gobierno , los min isterios y sus dependencias. 

E l  Congreso. 

La función jud icial . 

Los n iveles reg ionales y locales de gobierno. 

Los mun icipios . 

Los organismos autónomos , las instituciones públ icas o 
privadas con función social y de beneficio general .  

Las actividades privadas relevantes. 

Los partidos, sindicatos, agrupaciones, asociaciones y 
colectividad de todo orden .  

En las fuentes regu lares e s  donde e l  periodista científico recabará 
i nformación oficia l .  El las suelen contar dentro de su organización 
con un departamento que se conoce como, entre las d iversas 
denominaciones que recibe , De!partamento de Comun icación 
I nstitucional o Gabinete de Prensa.  Por tal motivo, le ded icaremos 
a esta importante fuente el cap ítulo 6 de la presente obra.  

En la fuente regular el redactor podrá reunirse con información 
oficia l :  el comunicado, la i nformación oficial y las declaraciones 
. En muchas ocasiones, los med ios destacan en estas fuentes 
a periodistas para que "cubran' '  esta i nformación con mayor 
profundidad . También , se apersonarán en el las cuando convoquen 
a conferencias o reun iones de prensa . 

Por lo tanto, al compás que el periodista científico "cubre" la 
fuente oficial también , tiene acceso a i nformación extraoficia l ,  la 
que recolecta por sus propios medios: el trascendido, la versión y 
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hasta el rumor. Estará en la ética profesional ,  tanto del medio que 
representa y/o la suya propia, el hacerse o no eco de una versión 
o un trascendido. Destacamos que las buenas prácticas del oficio 
recomiendan no publ icar más al lá del trascendido. 

Tanto de las fuentes oficiales como de las fuentes no oficiales 
podrá surg ir  el "dato" noticiosos que l leve al periodista científico a 
profund izarla en otras fuentes. 

b) Las fuentes específicas 

Las fuentes específicas están constitu idas por aquellas personas o 
grupos de personas que dedican su capacidad y tiempo al estudio 
y a la solución de los problemas educativos , científicos y técnicos: 

Las fuentes específicas pueden reunirse en cinco grupos, a 
saber: 

1 )  U niversidad : facu ltades y departamentos , escuelas e institutos; 
consejos, comisiones y grupos o equ ipos de investigación ;  
i nvestigadores y docentes; laboratorios y tal leres; centros 
técnicos y experimentales; y, programas de práctica , 
aprendizajes y proyectos específicos de investigación .  

2) Estado:  organismos y servicios técn icos; centro y laboratorios 
experimentales ; i nstitutos de investigación y planificación y 
comisiones especial izadas. 

3) Sectores productivos: equ ipos de investigación tecnológica ;  
laboratorios de ensayo y pruebas; y estudio y apl icación de 
métodos, normas y procesos. 

4) Agrupaciones: sociedades y academias educativas, 
científicas y técnicas; entidades profesionales; institutos y 
organ ismo afines; grupos interd iscip l inarios; fundaciones y 
organizaciones privadas , m ixtas o para estatales destinadas 
a promover la educación ,  la ciencia y la tecnología . 
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5) Externas: agencias, entidades y ofici nas extranjeras o 
i nternacionales que dedican sus esfuerzos a asuntos 
específicos de la cu ltura ,  la educación , las ciencias y la 
tecnolog ía; misiones educativas, científicas y técnicas; y 
expertos, asesores y consultores. 

En los países latinoamericanos, el mayor número de investigadores 
los encontramos en las universidades , segu ido por los que real izan 
la carrera de i nvestigadores en los consejos de investigación de 
ciencia y tecnología de cada país y, por ú ltimos, los que trabajan 
en organismos privados. Por constitu ir los i nvestigadores una 
fuente fundamenta l  en el periodismo científico y por d istingu irse 
por responder a una serie de características particulares, este 
tema lo desarrol laremos en un punto aparte de este capítu lo. 

Debido a que las fuentes especial izadas también cuentan , en 
genera l ,  con departamento de comunicación o gabinete de prensa, 
las consideraremos en el capítulo correspondiente. 

e) Las fuentes circunstanciales 

Las fuentes ci rcunstanciales están formadas por grupos más o 
menos homogéneos de personas y por acervos de conocimiento; 
se caracterizan por su temporal idad .  Ejemplo son los congresos 
científicos y la información brindada por otro medio .  

Estas fuentes se d ividen en dos grupos: 

- Las que producen materia l  ele interés científico de manera 
esporádica,  y 

- Aquellas cuyo material es preferentemente educativo, 
científico y tecnológ ico 

Las del primer grupo son las siguientes: 

- Despachos de las agencias dH noticias; 
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- Recortes y selecciones de revistas y diarios; 

- Programas de rad io y televisión; 

- Fi lmes y documentales; 

- Material de las oficinas de prensa y centros de d ivulgación 

Todos los componentes de este grupo serán fuentes secundarias 
para los periodistas y, por lo  tanto , ameritarán e l  chequeo en 
otras fuentes, en las que se comprobará su valor noticioso, a la 
vez que le  darán a la i nformación profundidad y una impronta 
propia. Es decir que los Departamentos de Comunicación de las 
organizaciones, además de ser fuentes especial izadas, también 
pueden ser consideradas como fuentes ci rcunstanciales. 

El otro grupo de fuentes circunstanciales, que corresponde a 
congresos y reuniones de especial istas, si b ien algunas veces 
son uti l izadas por los periodistas científicos, en la actua l idad han 
perd ido su valor como fuente noticiosa porque d ifíci lmente se 
expone en el los una i nvestigación de i nterés noticioso, ya que el 
científico, seguramente, deberá respetar la norma establecida por 
la revista especia l izada o journal a la que ha enviado su trabajo 
para que sea publ icado, y la que le ha impuesto la condición de no 
d ivulgar su investigación hasta antes de ser publ icada por el la .  Este 
requis ito, conocido como " la regla de l ngelfinger" , la anal izaremos 
en el capítu lo  9 .  

d )  Las fuentes documentales 

Las fuentes documentales se definen como acervos de 
conocimientos, más o menos organizados, cuyo aprovechamiento 
dependerá de la técnica que se emplee . 

Las fuentes documentales en genera l  son :  

- Los archivos de los medios. 
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- El archivo y bib l ioteca personales. 

- Bib liotecas genera les y especial izadas. 

- Colecciones de publicaciones y revistas especial izadas. 

- Enciclopedias, d iccionarios y repertorios educativos, científicos 
y técnicos. 

- Anuarios, índices, resúmenes, a lmanaques. 

- Colecciones de l ibros sobre t•amas científicos. 

- Textos de enseñanza de todo s  los n iveles. 

Índ ices bibl iográficos. 

Boletines y comunicados de organizaciones científicas o 
técnicas . 

- Memorias y tesis de g rado ,  proyectos y monografías .  

- Material de centros de documentación . 

De estas fuentes, la q ue particu larm,�nte nos i nteresa desarrol lar es 
la de las revistas especial izadas, a las que le  ded icamos e l  punto 
siguiente.  

Las revistas especializadas comtl fuentes docu mentales del  
periodismo científico 

El hecho de que la ciencia sea una actividad pública tiene su origen 
en el siglo XVI I ,  cuando, junto con otros científicos ,  I saac Newton46 
creó en Londres en 1 660 la Royal Society. 

46 Sir Isaac Newton ( 1643- 1 727) fue un físico, filósofo, inventor, alquimista y matemático inglés, au
tor de los Philosophiae naturalis principia matemáiica, más conocidos como los Principia, donde 

describió la ley de gravitación universal que llevan S'l nombre. Entre sus descubrimientos científicos 
se destacan los trabajos sobre la naturaleza de luz y la óptica y el desarrollo del cálculo matemático. 
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Entonces la ciencia pasó del ámbito privado al espacio de lo  público,  
y eso tuvo dos consecuencias: por un lado, y desde entonces, los 
Estados y los gobiernos sostuvieron , de d iversas maneras en cada 
país, las actividades científicas; y, por otro lado, el pasaje al ámbito 
públ ico,  como opuesto al privado, generó la exigencia de que los 
científicos h icieran públ icas, que circulen por medios escritos, sus 
investigaciones. 

Así ,  al crearse las primeras asociaciones científicas comenzaron a 
publ icarse, también ,  las primeras revistas destinadas a d ifundir  los 
avances de las i nvestigaciones. 

Las pri meras revistas científicas aparecieron en 1 665,  cuando, 
casualmente , empezaron a pub l icarse dos revistas d iferentes:  la 
Journal des Scavans en Francia y la Phi/osophical Transactions 
of the Royal Society of London en Inglaterra, desde entonces , las 
revistas han servido de med io principal de comunicación de las 
ciencias . 

En la actual idad se publ ican mi les de revistas científicas y técn icas 
en todo el mundo. 

Las revistas científicas o journals son publ icaciones periódicas en 
las que se intenta recoger el progreso de las ciencias , normalmente 
i nformando de las nuevas investigaciones. Muchas son altamente 
especial izadas, aunque algunas de las más antiguas, como Nature y 
Science, publ ican artículos en un ampl io rango de campos científicos. 
Normalmente, las revistas científicas son revisadas por pares dentro 
de la comun idad científica ,  en un  i ntento de asegurar un  mín imo de 
estándares de cal idad , así como validez científica y con el lo además 
lograr el  prestigio de la revista científica 

Estas publ icaciones son una fuente de consulta permanente para los 
period istas científicos . Entre el las, las más influyentes son :  Nature, 
Science, The Lancet y Britísh Medica/ Journal. También , a lgunas 
veces son consideradas: New England Journal of Medicine, Journal 
of American Medica/ Association (JAMA), Journal of The Royal 
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Astronomy Society, Journal of the National Cancer lnstitute, Neuron, 
Applied Physics Letters, Journal of virology, British Medica/ Journal, 
Journal of Human Genetics, Circulation, Ce// y Journal of Biologica/ 
Chemstry. 

Además, existe una d irección en Internet muy consultada: la página 
web de noticias elaborado por la Asociación Americana para el  
Avance de las Ciencias (por su s ig la en inglés AAAS) y que uti l iza el  
soporte técn ico de la Un iversidad de Stanford . La d irección de esta 
web,  que es un sistema semipúbl ico, t3s :  http ://www.eurekalert.org/e
info/about.html .  Los period istas científicos pueden suscribirse a el la 
y así tener acceso a los comunicados d iarios que emite su oficina de 
prensa y a la base de cientos de revistas científicas i nternacionales. 
Para suscrib irse , los criterios de admisión solo señalan que debe 
acreditarse la cond ición de period ista y que el medio al que pertenece, 
mediante declaración jurada , se comprometa a mantener las leyes 
de la información embargada. Para evaluar la admisión o si el 
comportamiento ético , en cuanto a la aceptación de las cond iciones de 
embargo, es el correcto , existe un comité compuesto por periodistas 
científicos y por representantes de las revistas que en este sitio web 
aparecen . 

El acceso de los medios de comunicación a los embargos de 
Eurekalert es totalmente gratu ito. No  obstante, deben respetarse 
escrupulosamente las leyes del embargo, pues en caso contrario, el 
med io de comun icación puede, a criterio del comité, resu ltar e l iminado 
de la l ista , durante un periodo que pw�de ser, incluso, indefin ido. 

Prácticamente con esta d irección en I nternet y, conociendo el inglés, 
puede afirmarse que a un periodista científico no se le escapará 
n ingún asunto relevante de la ciencia mundia l .  

Además de los comunicados de pn:msa, en Eurekalert aparecen 
resúmenes de cinco l íneas de los artícu los publ icados en las revistas . 
Muchas agencias, entre ellas Europa Press, traducen estas noticias y 
las d ifunden a los abonados como embargadas a primera hora de la 
mañana del d ía en que final iza el embargo. 
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La agencia Reuter también suele enviar los resúmenes, pero tras 
ellos, incorpora grandes reportajes en los que ha hablado con los 
científicos que han hecho la investigación .  Por tanto , esta agencia 
también puede considerarse como una de las principales fuentes de 
cualqu ier period ista científico . 

I nternet ofrece asimismo la posib i l idad de acceder al sitio web de la 
cadena de televisión británica BBC, considerada por los especial istas 
como una de las que más y mejor i nformación ofrece sobre los 
acontecimientos científicos. 

Los requ isitos de las revistas científicas 

Las revistas científicas poseen sus propias normas basadas, 
principalmente, en una estricta pol ítica ed itorial y en un sistema de 
revisión .  A los autores que desean publ icar en este tipo de revistas 
se les pide, fundamentalmente, honestidad y que respeten la regla 
de l ngelfinger, como ya se ha comentado, es deci r: su trabajo debe 
ser i nédito y ni siqu iera puede haberse hecho públ ico previamente 
mediante canales distintos a la publ icación (encuentros científicos, 
publ icación electrónica,  etcétera) .  Por otra parte , como ampl iamos 
en el punto sigu iente,  el artículo pasa por la revisión de unos 
especial istas imparciales, denominados pares (peers) u homólogos, 
pues se supone que deben tener un n ivel de pericia equ iparable al 
autor del artículo. 

Con la l legada de nuevos canales de información , y en concreto 
de I nternet, este med io de comun icación científica , que parecía 
totalmente consol idada,  ha experimentado un cambio rad ical ,  lo 
que ha l levado a un replanteamiento de los esquemas trad icionales 
de las revistas impresas en cuanto al protagonismo de los autores , 
publ icación inmediata de los trabajos ,  d istintos formatos, o valor 
añadido de los artícu los med iante enlaces a d iversas fuentes de 
información .  

Todos estos factores han sido e l  motor q u e  movió a los organismos 
académicos a poner en la Red las publ icaciones científicas que 
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el los mismos ed itaban a texto completo y de forma gratu ita. Las 
grandes editoriales y los d istribuidores de información científica están 
implementando en la Red, fundamentalmente, bases de datos. 

Los journals: el paper como estruc1tura comunicativa 

Los artículos publ icados representan lo más actual en la i nvestigación 
en el campo que cubre la revista . 

'escrib ir  bien un trabajo científico no es una cuestión de vida o 
muerte; es algo mucho más serio': asegura Robert A. Day (Day, 
2005) parafraseando al d ifund ido adagio publish or perish (publ icar 
o perecer). 

El objetivo de la i nvestigación científica es la publ icación . Los 
hombres y mujeres de ciencia, cuando comienzan como su actividad 
una vez graduados, saben que no serán juzgados principalmente por 
su habi l idad en los trabajos de laboratorio ,  n i  por su conocimiento 
innato de temas científicos ampl ios o restring idos n i ,  desde luego, 
por su i ngenio o encanto personal ;  se los juzgará y se los conocerá 
(o desconocerá) por sus publ icaciones, sostiene Day. 

Un experimento científico ,  por espectaculares que sean sus resultados, 
no termina hasta que esos resultados se publ ican .  De hecho, la piedra 
angular de la filosofía de la ciencia se basa en la premisa fundamental 
de que las investigaciones orig inales ''tienen" que publ icarse , solo así 
pueden verificarse los nuevos conocim ientos científicos y añad irse 
luego a la base de datos que se l laman , precisamente, conocimientos 
científicos . 

El investigador científico q u izás sea el ún ico , entre todos qu ienes 
desempeñan un oficio o profesión ,  que está obl igado a presentar 
un  i nforme escrito de lo q ue h izo, por q ué lo h izo, cómo lo h izo y 
lo que aprendió al hacerlo.  La palabra clave es "reproducibi l idad" . 
Esto es lo que singu lariza a la ciencia y a la redacción científica . Por 
lo que e l  científico no solo t iene qw3 "hacer" ciencia s ino también 
"escrib i rla" . 
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Tipos de artículos científicos 

Hay varios tipos de artículos científicos; la terminología exacta y definición 
varía de una a otra revista, pero los tipos más frecuentes son:  

Las Cartas o Comunicados (no confundir  con Cartas al director) , que 
son descripciones cortas de importantes hal lazgos en investigación . 
Suelen seguir  una vía más rápida de publ icación porque se consideran 
urgentes , por lo tanto, y debido al formato de las revistas (por lo 
general ,  no se aceptan más de tres páginas por artícu lo), poseen un 
alto conocimiento técnico y no es senci l lo de entender. 

Las Revisiones (Reviews) son recopi laciones extensas sobre un 
tema en particular. Por lo  general ,  éstas son pedidas por  la m isma 
revista a algún científico destacado en el área . Suelen tener una 
extensión variada ,  desde cinco a 50 pági nas dependiendo de la 
revista . Pero son el mejor lugar para comenzar a entender un cierto 
tema en particular. 

Los Artículos originales (Papers) que son una descripción completa 
de los resu ltados de una investigación . Suelen tener entre cinco y 20 
páginas, pero hay variaciones importantes en función de la revista y 
el campo de investigación :  en matemáticas y en i nformática teórica 
no son raros artícu los de 80 pág inas. 

E l  Material Suplementario no es precisamente un  articulo per sé, 
sino que es la i nformación experimental obtenida de los artícu los 
orig inales, pero que por problemas de espacio o claridad de 
exposición ,  se decide dejar fuera del artícu lo. 

Estos son los cuatro tipos de artícu los más comunes que se pueden 
encontrar en las revistas científicas, sin embargo, y dependiendo de 
la revista, pueden existir: noticias, opin iones, críticas,  comentarios, 
gu ías, entre otros. 

Las primeras revistas científicas publ icaban artícu los denominados 
"descriptivos" . De forma típica, un científico i nformaba: "primero 

204 



La ciencia y el reportaje Interpretativo-cientifico 

vi esto y luego vi aquello", o bien : "primero h ice esto y luego h ice 
aquel lo" .  A menudo las observaciones guardaban un s imple orden 
cronológico (Day, 2005). 

Este estilo descriptivo resu ltaba apropiado para la clase de ciencia 
sobre la que se escrib ía .  De hecho, este esti lo d i recto de informar se 
emplea aún hoy en las revistas a base de "cartas", en los informes 
médicos sobre casos, en los levanta mientas geológicos, etc. 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, la ciencia comienza a moverse de 
prisa y de formas cada vez más com pl icadas. Especialmente gracias 
a la labor de Louis Pasteur,47 qu ien confirmó la teoría microbiana de 
las enfermedades y elaboró métodos de cu ltivos puros para estudiar 
microorganismos, tanto la ciencia como la información sobre la 
ciencia h icieron grandes adelantos. En esa época, la metodología se 
h izo sumamente importante.  Para acal lar a sus críticos,  muchos de 
el los fanáticos creyentes de la teoría de la generación espontánea, 
Pasteur consideró necesario describ ir  sus experimentos con 
exquisito detal le.  Como los colegas de Pasteur razonablemente 
responsables pudieron reproducir sus experimentos, el principio 
de la "reproducib i l idad de los experimentos" se convirtió en dogma 
fundamental de la filosofía de la ciencia ,  y una sección separada de 
métodos condujo al formato IMRYD� sumamente estructurado .  Este 
acrónimo significa a /ntroduction, 111/ethods and Materials, Results 
and Discussion ( I ntroducción , Materiales y Métodos, Resultados y 
Discusión) .  

La lógica del  IMRYD puede defin i rse mediante una serie de 
preguntas:  ¿Qué cuestión (problema) se estud ió? La respuesta es 

47 Louis Pasteur ( 1 882 -1 895) químico francés, cuycs descubrimientos tuvieron enorme importancia 
en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y microbiología. A él se debe 
la técnica conocida como pasteurización. Expuso la "teoría de las enfermedades infecciosas", según 
la cual toda enfermedad infecciosa tiene su causa (etiología) en un germen con capacidad para propa
garse entre las personas. Esta sencilla idea representa el inicio de la medicina científica, al demostrar 
que la enfermedad es el efecto visible (signos y síntomas) de una causa que puede ser buscada y 
eliminada mediante un tratamiento específico. En d caso de las enfermedades infecciosas, se debe 
buscar el germen causante de cada enfermedad panc hallar un modo de combatirlo. Por sus trabajos, 
Pasteur es considerado el pionero de la microbiolo:sía moderna, que inicia así la llamada "Edad de 
Oro de la Microbiología". 
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l a  I ntroducción . ¿Cómo se estudió el problema? La respuesta es los 
Métodos. ¿Cuáles fueron los resultados del hal lazgo? La respuesta 
es los Resultados. ¿Qué significan esos resultados? La respuesta es 
la Discusión . 

Un artículo científico o paper es u n  i nforme escrito y publ icado que 
describe resu ltados orig inales de i nvestigación . Pero que debe 
ser escrito y publ icado de cierta forma ,  defin ida por tres siglos de 
tradiciones cambiantes, práctica ed itorial ,  éti ca científica e influencia 
recíproca de los procedimientos de impresión y publ icación .  

Para defin ir adecuadamente el "artículo  científico" , hay que defi n ir 
e l  mecanismo que le da origen , o sea, la publ icación vál ida. Se 
publ ican resúmenes, tesis, comunicaciones a congresos y muchos 
otros tipos de escritos científicos, pero esos documentos no pasan 
normalmente la prueba de publ icación vál ida.  Además, aunque un  
trabajo científico satisfaga todos los demás requ isitos, no se  habrá 
publ icado vál idamente si se da a conocer por un med io i napropiado. 
Es decir, un informe de i nvestigación relativamente deficiente ,  pero 
que reúna todos los requ is itos, se habrá publ icado vál idamente si 
es aceptado y publ icado por un  medio adecuado (normalmente , una 
revista científica primaria) ;  en cambio, un  i nforme de investigación 
magn íficamente preparado no se habrá publ icado de manera vál ida 
si aparece en un medio inadecuado. La mayoría de los informes 
oficiales y de los documentos de conferencias, así como lo boletines de 
i nstituciones y otras publ icaciones efímeras, no pueden considerarse 
como publ icaciones primarias . 

Muchos han d iscutido la defin ición de publ icación primaria , de la 
q ue se deriva la defin ición de artículo científico. El Councí/ of Biology 
Editors (CBE),  organ ización profesional de prestig io que se ocupa de 
estas cuestiones, l legó a la sigu iente defi nición ( Council of  Bíology 
Editors, 1 968): 

"Una publ icación científica primaria  aceptable debe ser la primera 
d ivulgación y contener información suficiente para que los colegas 
del autor puedan : 1 )  evaluar las observaciones, 2) repeti r los 
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experimentos, y 3) evaluar los proce�sos i ntelectuales; además, debe 
ser susceptible de percepción sensorial , esencialmente permanente , 
estar a la d isposición de la comunidad científica s in restricciones, y 
estar d isponible también para su examen periódico por uno o más de 
los principales servicios secundarios reconocidos (por ejemplo, en la 
actual idad ,  Biological Abstracts, ChHmical Abstracts, lndex Medicus, 
Excerpta Medica, Bibliography of Agriculture, etc. en los Estados 
Unidos, y servicios análogos en otros países". 

"Una publ icación científica p rimaria aceptable" debe ser " la 
primera d ivulgación". l ndudabiBmente, la primera revelación 
de nuevos datos de investigación se real iza a menudo 
por medio de una presentación verbal en alguna reunión 
científica .  Pero lo importante de la declaración del CBE es 
que esa d ivulgación es algo més que una trascripción de esa 
presentación del autor, u na primera d ivulgación eficaz "solo" 
se logra cuando la divulgación adopta una forma q ue permite 
a los colegas del autor (en el presente o un  momento futuro) 
comprender plenamente y uti l izar lo que se d ifunde. 

Por el lo ,  debe presentarse información suficiente a fin de que los 
posibles usuarios de los datos puedan : a) evaluar las observaciones, 
b) repetir los experimentos ,  y e) evaluar los procesos intelectuales. 
Luego, la d ifusión debe ser "susceptible de percepción sensorial" ,  
es decir la "publ icación" en forma de medios audiovisuales, que 
si satisficiera los demás requisitos conten idos en la defin ición , se 
consideraría vál ida.  

¿Las obras que se ponen en un sitio Web constituyen una publ icación 
vál ida? Algunos editores estiman que se trata de una auténtica 
"publicación" y que debe impedir  su publ icación ulterior en una revista. 

La American Society for Microbíology (ASM) expone así su criterio 
( lnstructions to Authors, Journal of Bacterio/ogy, enero de 1 998): 

"Un trabajo científico o su Gonten ido ,  publ icado en el 
informe de una conferencia ,  las actas de un s imposio o 
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u n  boletín técn ico ,  y puesto en una com putadora central  
a la que se puede acceder por la I nternet, o d ispon ib le 
mediante cualqu ier otra fuente recuperable,  i nclu idos CD
ROM y otros soportes electrón icos , no es aceptable para 
su presentación a una revista de la ASM ,  por haber sido 
previamente publicado. 

"Con i ndependencia de la forma que adopte la publ icación ,  
esa forma debe ser esencia lmente permanente, estar a la 
d isposición de la comun idad científica s in  restricciones y ser 
asequ ib le a los servicios de recuperación y d iseminación de 
i nformación (Biologica/ Abstrcts, Chemica/ Abstracts, lndex 
Medicus, etc . ) .  Por el lo ,  pub l icaciones como los boletines 
de noticias, los órganos i nformativos de sociedades y las 
revistas de circulación l im itada ,  muchas de las cuales 
son úti les por las noticias que contienen o por otras 
característ icas, no pueden servir como depósitos de los 
conocimientos científicos" . 

Para reformular la defin ición del CBE en términos más simples, 
aunque no más exactos, una publ icación primaria es: a) la primera 
publ icación de los resultados de una investigación orig inal , b) en una 
forma tal que los colegas del  autor puedan repetir los experimentos y 
verificar las conclusiones, y e) en una revista u otra fuente documental 
fácilmente asequ ible dentro de la comun idad científica . S in embargo, 
para comprender esta defin ición hay que añad ir  una importante 
advertencia. Se admite que la parte de la defin ición que se refiere a los 
"colegas del autor" alude al  arbitraje antes de la publ icación .  Así pues, 
por defin ición, los artículos científicos aparecen en publ icaciones que 
uti l izan el arbitraje, es decir la revisión por pares. 

Estos papers presenta n  un abstract o resu men (que va en i ng lés ,  
s iempre e n  i ng lés ;  s i  la  rev ista estuv iera ed itada e n  otro i d ioma 
se agrega , además ,  e l  abstract en i n g lés) .  E s  u n a  m ezcla d e  
/ead y bajada que  puede resum i r  e l  p o r  q u é  d e l  a rtícu lo ,  o d a r  
i nformación de fondo que  se v a  a n ecesitar para poder, l uego , 
entenderlo .  
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El resumen, de no más de 250 palabras, debe: 

1 )  indicar los objetivos principales y el alcance de la investigación , 

2) describ ir los métodos empleados, 

3) resumir  los resultados, y 

4) enunciar las conclusiones pri ncipales. 

Habitua lmente, e l  abstract es lo ún ico que se muestra de un art ículo 
en sit ios de búsqueda o en revistas con l icencia . 

Luego, comienza el esquema IMRYD . 

La I ntroducción suele ser un resumen del tema que será tratado en 
el paper, o bien, un compendio de las ú ltimas averiguaciones en el 
tema . 

Una buena i ntroducción cumple con las s igu ientes reg las: 

1 )  Expone primero, con toda la cla ridad posible ,  la naturaleza y el 
alcance del problema investigado. 

2) Revisa las publ icaciones pertine1ntes para orientar a l  lector. 

3) I nd ica el método de investigación;  si se estima necesario, 
expondrá las razones para elegir un método determinado. 

4) Menciona los principales resultados de la investigación.  

5) Expresa la conclusión o conclusiones pri ncipales sugeridas por 
los resu ltados. No hay que tener al lector en suspenso, es mejor 
que siga el desarro l lo de las pruebas. 

Materiales y métodos. Su final idad principa l  es describ ir (y, en caso 
necesario, defender) el d iseño experimental , y dar l uego detal les 
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suficientes para que un  i nvestigador competente pueda repetir los 
experimentos. 

La importancia de esta sección es que la piedra angu lar del método 
científico "exige" que los resultados obtenidos, para tener valor 
científico, sean reproducibles; y, a fin de que los resu ltados se 
consideren reproducibles, debe sumin istrar la base para que otros 
puedan repetir los experimentos. 

Tan importante es este ítem que cuando el artícu lo se someta al 
arbitraje, un buen árbitro leerá los Materiales y Métodos detenidamente . 
Si hay serias dudas sobre la posibi l idad de repetir los experimentos, 
el árbitro recomendará que el manuscrito sea rechazado, por 
asombrosos que sean sus resultados. 

Los resu ltados son el meollo del artículo. 

Representan los nuevos conocimientos que se están aportando al 
mundo. Las partes anteriores del trabajo ( Introducción y Materiales 
y Métodos) tienen por objeto decir por qué y cómo se obtuvieron los 
Resu ltados; la ú lt ima parte (Discusión) se ocupa de decir lo que estos 
sign ifican .  Por el lo, evidentemente, todo el artícu lo se sostendrá o no 
sobre la base de los Resultados. 

La final idad principal de la Discusión es mostrar las relaciones 
existentes entre los hechos observados . 

La Discusión termina haciendo un breve resumen de las conclusiones 
sobre la significación del trabajo. 

Es de destacar que cuando los period istas científicos uti l izan los 
papers como fuentes documentales centran su atención en el 
abstract y las conclusiones, s in prestarle ,  en general ,  gran interés al 
ítem Materiales y Métodos, punto de fundamental importancia para el 
investigador que hizo el trabajo, porque en él se centran el meollo de 
su investigación ,  como hemos visto. Ocurre que por ser este desarrollo 
altamente técnico es sumamente compleja su decod ificación,  lo que 
le resta interés period ístico. 
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El proceso de arbitraje 

Le cabe al d i rector (algunas revistas tienen varios) decid i r  si se 
aceptan o se rechazan manuscritos. Por el lo, el d irector de una revista 

científica es un científico, y a menudo de n ivel superior. El d irector 

no solo adopta las decisiones defin itivas sobre la "aceptación" o el 
"rechazo" , s ino que designa también a los colegas árbitros a cuyo 
consejo recurrirá . 

En los med ios académicos, la "revisión por pares" (peer review en 
inglés) o "arbitraje" es un método usado para val idar trabajos escritos 
y sol icitudes de financiamiento , con el fin de med ir su cal idad, 

factib i l idad, rigurosidad científica, etc. Este método deja abierto el 
trabajo al escrutin io y frecuentemente� , la anotación o ed ición ,  por un 
número de autores iguales en rango al  autor. Normalmente, solo se 

considera vál ida una publ icación cua ndo ha pasado por un proceso 

de revisión por pares como el de admisión para publ icación en una 

revista arbitrada .  

La revisión por pares somete un trabajo o idea propuesta por los 

autores al escrutin io de uno o más expertos en el área . Estos árbitros 
responden con una evaluación del trabajo, que i ncluye sugerencias 

sobre cómo mejorarlo,  que es enviada al ed itor u otro intermed iario 

(típicamente ,  la mayoría de los comentarios de los árbitros son 
reenviados a los autores). Las evaluaciones normalmente i ncluyen 

una recomendación expl ícita sobre lo que debe hacerse con la 
propuesta del manuscrito, que es e�scogida entre varias opciones 

propuestas por el ed itor que generalmente representa una revista, una 

conferencia arbitrada o una agencia de financiamiento de programas 

de i nvestigación.  Las opciones propuestas son generalmente las 
siguientes:  

• Aceptación incond icional del  manuscrito o de la propuesta , 

• Aceptación sujeta a las mejoras propuestas por el árbitro, 
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• Rechazo, animando a los autores a revisar el documento y 
someterlo a revisión nuevamente , y 

• Rechazo incond icional . 

Durante el proceso de revisión , el papel de los árbitros es consultivo, y el 
ed itor no tiene obligación formal de seguir la opin ión de los árbitros. Más 
aún , en las publ icaciones científicas, los árbitros no actúan como grupo, 
no se comunican entre el los, y generalmente no tienen conocimiento ni 
de la identidad ni de los resultados de los otros. En general no existe 
necesidad de lograr consenso. Por ello la dinámica del grupo es bien 
d iferente a la de un jurado . Hay situaciones en las que la opin ión de los 
árbitros no es coincidente. En esos casos hay d iferentes estrategias 
que pueden ser apl icadas para lograr tomar una decisión . 

Trad icionalmente, el trabajo de los árbitros es anónimo, pero esto es 
algo que poco a poco ha ido cambiando. En algunas áreas , muchas 
de las revistas arbitradas ofrecen ahora al árbitro la posib i l idad de 
mantenerse anónimo; por el lo, algunos trabajos pueden inclu ir  una 
sección de agradecimientos, en donde los árbitros son nombrados en 
función de su contribución a mejorar el artícu lo. 

En una revista , generalmente, la tarea de selección de árbitros recae 
sobre el ed itor o consejo ed itorial . Al l legar un nuevo manuscrito, el 
ed itor lo envía a los árbitros , seleccionados entre académicos u otros 
expertos en el área . En la mayoría de las revistas se seleccionan dos 
árbitros por cada orig inal , qu ienes, en general ,  actúan de manera 
anón ima.  Los árbitros no necesariamente han escogido participar en 
el proceso de publ icación de la revista o casa editorial . Algunas veces 
son seleccionados por ser conocidos en el área de la publ icación,  por 
haber publ icado trabajos en esa área , o por recomendación de otros 
árbitros . Las agencias de financiamiento generalmente seleccionan 
sus árbitros bajo la forma de un comité de revisión,  como paso previo 
a la recepción de sol icitudes. 

Haber actuado como árbitro es un elemento ad icional en el currícu lo 
de un investigador. 
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Algunas publ icaciones, como Science48y Nature,49 tienen un  
sistema de arbitraje m uy restrictivo , de  manera q ue a veces ocurre 
que rechacen trabajos de buena cal idad científica cuando sienten 
que no representan un avance si��n ificativo en el área a la  que 
pertenecen .  Nature acepta solo el cinco por  ciento de los  artícu los 
que recibe. 

Dado que la revisión por pares es de reciente adopción , muchos de 
los más importantes trabajos científicos no pasaron por el proceso 
de revisión por pares. Sin embargo , también existen trabajos muy 
importantes y más recientes que no pasaron por este proceso, entre 
ellos está , por ejemplo, la publ icación en Nature del artículo de 
Watson y Cricks de 1 951  sobre la estructura del ADN .  Este trabajo 
no fue arbitrado, John Maddox, editor de Nature durante 22 años,  
afirmó que "e l  artículo de Watson y Crick no fue arbitrado en Nature . . .  

e l  artículo n o  ten ía que ser arbitrado. N ingún referee que trabajara 
en esa área podría mantener la confidencial idad una vez que viera la 
estructura" (Nature 426: 1 1 9  ,2003) .  Los ed itores aceptaron el artículo 
al recibir una carta de presentación sugi riendo publ icarlo de parte del 
i nfluyente físico Wi l l iam Lawrence Bragg.  

Revisión por pares y fraude 

El proceso de arbitraje de las publ icaciones científicas asume que 
el artículo en revisión fue honestamente escrito , de manera que 
el proceso no está d iseñado para detectar fraudes. Los árbitros 
usualmente no tienen acceso comp!leto a los datos a partir de los 
que se obtuvieron los resu ltados del trabajo, y deben aceptar como 
ciertos algunos resultados (salvo quizás en algunos temas como las 
matemáticas) .  

4 8  Desde 1900 Science e s  l a  revista y órgano d e  expre:>ión d e  la Asociación Americana para e l  Avance 
de la Ciencia (American Associationfor the Advancement ofScience, AAAS).El mayor objetivo de 
la revista es la publicación de hallazgos de investiga,�ión reciente (fuente primaria). Cubre un amplio 
rango de disciplinas, pero tiene especial interés en las ciencias de la vida. 

49 Nature es una de las más antiguas y famosas revistas científicas. Su primer número fue publicado el 
4 de noviembre de 1 869. Publica una amplia variedad de artículos sin especializarse en ningún campo 
en concreto. Con una periodicidad semanal, es publicada en el Reino Unido por la compañía Nature 

Publishing Group subsidaria de Macmillan Publishers. 
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No se conoce el número n i  la  proporción de artículos fraudulentos 
que l legan a ser publ icados. En algunos casos, los fraudes solo 
se han descubierto cuando otros gru pos de investigadores con 
iguales medios no han logrado reproducir los resultados de trabajos 
publ icados . 

Un ejemplo de esto es el caso de Jan Hendri k  Schon , a quien un total 
de 1 5  artícu los le fueron aceptados para ser publ icados en Nature 

y en Science, sigu iendo el  proceso de arbitraje.  Los 1 5  artículos 
resultaron ser fraudu lentos y fueron posteriormente retirados. E l  
fraude fue descubierto luego de publ icados, cuando otros g rupos de 
i nvestigadores no lograron reproducir los resultados. 

Otro ejemplo de lo que puede ocurrir cuando una revista no posee un 
proceso de arb itraje adecuado es el caso de la publ icación en 1 996 
del profesor de física AJan Soka l ,  de la U niversidad de Nueva Cork, 
en la revista Social Text, bajo el títu lo Transgressing the Boundaries: 
Toward a Transformative Hermeneutics ofQuantum Gravity. El artícu lo 
resultó ser una broma ahora conocida como el  Affaire o Escándalo 
So k a l .  

E l  caso lo  presenta brevemente de esta manera Pablo Kre imer 
(2006 : 1 8-20) :  Lo que ocurrió fue que para mostrar cómo ciertas 
revistas de ciencias sociales podían "publ icar cualqu ier cosa", con tal 
que e l lo estuviera respaldado en un lenguaje esotérico y tuviera una 
abundancia de citas eruditas, el físico estadounidense Alan Sokal 
decidió hacer una broma-trampa-experimento . Envió a la revista 
Social Text, ed itada por un g rupo que se inscribe en los l lamados 
"estudios cultu rales" y que está particu larmente abierto a todas las 
manifestaciones heterodoxas, un artículo titu lado "Transgrediendo 
las fronteras: hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad 
cuántica" .  

Sokal decía en su a rtículo que pretendía " . . .  i r  más al lá de algunos 
anál is is que habían p lanteado la traza cu ltura l  de la mecánica cuántica 
[Aronowitz] , el d iscurso oposicional de la ciencia poscuántica [Ross] , 
la exégesis de género en la mecánica de los flu idos [ l rigaray]" . Así ,  
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"tomando en cuenta desarrol los recientes en la gravedad cuántica, 
[en los cuales se plantea que] las múltiples d imensiones espacio
tiempo dejan de existir como una real idad física objetiva ; la geometría 
se torna relacional y contextua ! ,  y las categorías conceptuales 
fundacionales de la ciencia más relevantes -entre el las , la existencia 
misma- se vuelven problemáticas y relativizadas". 

La parte final del paper, continúa Kneimer, está destinada a mostrar 
los aspectos políticos, en donde se' mezclan aspectos tales como 
"la redefin ición de los espacios institucionales en los cuales se 
desarrol la la labor científica -un iversidades, laboratorios del gobierno, 
corporaciones- "para que los científicos se vuelvan conscientes de 
la 'uti l ización social (aún  en contra de sus mejores instintos)' del 
conocimiento que ellos producen . Para el lo, concluye Sokal ,  muchas 
teorías científicas recientes podrían colaborar en el d iseño de una 
"ciencia l iberadora". 

Prácticamente al mismo tiempo -agre�ga Kreimer-, Sokal publ icó otro 
en la revista Lengua Franca, en la cual revela que el artículo anterior 
era ,  en real idad , una parodia .  Pero esta parodia está constru ida a 
partir de citas de autores que son de referencia obl igada en el campo 
de los estudios culturales (Derrida, Deleuze, Guattari , l rigaray, 
Lacan,  entre otros), y en donde Sokal pretend ía poner en evidencia 
la l iviandad -o d i rectamente la ignorancia- con la cual los autores 
citados -y muchos otros- uti l izan en sus argumentos aspectos relativos 
a d iferentes formulaciones del campo de la física . Esto da lugar, 
según el físico estadounidense, a múltiples usos abusivos, cuando 
no d irectamente erróneos e i ncluso absurdos de los enunciados 
científicos en cuestión .  

Para e l  autor del prólogo del l ibro Den1o/iendo papers, e l  experimento 
es interesante más al lá de los propósi tos del mismo Sokal .  Se desató 
entonces una verdadera guerra de las d iscip l inas:  científicos "duros" 
que se mofaban de las ciencias sociales, otros científicos más duros 
aún que se ind ignaban de cómo las ciencias sociales usan el lenguaje 
de las ciencias físicas o naturales con ignorancia , cuentistas sociales 
que aprovecharon para castigar a los estud ios cu lturales y a sus 
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adversarios, y así sucesivamente. Pero, en real idad ,  lo i nteresante 
que demuestra el experimento de Sokal (aunque él mismo, como 
físico , tiene d ificu ltades en aceptar) es l lamar la atención sobre la 
sacra l ización que las comunidades científicas han hecho del sistema 
de papers, q ue parece articular la mayor parte de la vida académica, 
todavía en el siglo XXI .  

E l  doctor Hwang y e l  clon que n un ca existió 

Con este título ,  que podría ser perfectamente el de una obra de 
ficción ,  presentan su artícu lo Wladimir  de Semir y Gemma Revuelta 
(2005-2006) referente a otro fraude de acuñación reciente real izado 
por el científico subcoreano Hwang Woo-Suk.  Inclu imos este caso en 
este l ibro porque fue considerado el fraude científico del año 2004. 

Se trata, como decíamos, del doctor Hwang y su equipo de 25 
investigadores firmantes , quienes habían anunciado durante 2004 
y 2005 haber clonado por primera vez célu las humanas en sendos 
art ículos publ icados en la revista Scíence. 50 

E l  supuesto hal lazgo consistió en obtener cél u las madre embrionarias 
desde piel de enfermos, mediante la técnica de transferencia nuclear 
de célu las somáticas. En esta técnica es donde se generan célu las 
madre embrionarias sustituyendo (y sustituyen)  el materia l  genético 
de u n  óvulo s in fert i l izar con e l  de una cél u la somática (en este caso 
de pie l) ;  se obtienen ,  por lo tanto ,  célu las mad re embrionarias de 
un ind ividuo adulto s in necesidad de poseer un embrión . 51 En uno 
de sus famosos artículos, publ icado en la revista Scíence, Hwang 
Woo-suk y su equ ipo generaron célu las madre embrionarias de 
once pacientes con enfermedades en la piel . A ra íz de éste y oros 
artículos, Hwang Woo-suk se convirtió en un héroe para el  pueblo 
surcoreano, además de ser el  receptor de i ngentes subvenciones de 
su gobierno. 

50 Patient-Specific Embryonic Stem Cells Derived from Human SCNT Blastocysts d e  junio de1 2005 y 

los datos precedentes publicados también en Science en 2004 ("Evidence of a P luripotent Human 
Embryonic Stem Cell Line Derived from a Cloned Blastocyst". 

5 1  Esta misma técnica se usó para "clonar" a la oveja Dolly en 1 997 y, posteriormente, por Hwang para 
clonar el primer perro, Snuppy. 
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Las som bras comenzaron  a caer sobre su  fig u ra cuando se 
v io ob l igado a d i m it ir  como d i rector de l  Centro M u nd ia l  de 
Cé lu las Madre d e  Seú l ,  a l  descubr irse que a lg u nos d e  los 
óvu los usados e n  los experi mentos proven ían  de varias de 
las trabajadoras y a l u m nas de su  laboratorio ,  además d e  q u e  
u no d e  s u s  colaboradores d i rectos fuera relac ionado c o n  u na 
red d e  contrabando d e  óvu los .  52 Lo que  l levó a q u e  su afamado 
colaborador estadoun idense Gera ld  Schatten rom piera los lazos 
con e l  g ru po de Hwang Woo-suk .  

E l  hecho no  hub iera pasado de las tertu l ias científicas ,  pero los 
rumores segu ían l legando e i nd icaban que a lgunas de las fotografías 
publ icadas en el artículo de Science eran sospechosamente 
parecidas entre sí .  El autor y la revista ind icaron que se debía a 
una "du pl icación accidental" ,53 pero una semana después la bomba 
explotó. U no de los colaboradores coreanos de Hwang Woo-su k  
declaró a l a  prensa q ue partes críticas del artículo habían sido 
"fabricadas" (básicamente que nueve de las once l íneas celu lares 
no existían) .  54 

Tras esto, Hwang Woo-su k  quedó cercado y declaró en una 
multitudinaria conferencia de prensa q ue proporcionaría pruebas en 
d iez d ías de que su sistema funciona,  aunque confesó graves errores 
en sus investigaciones y pidió a la revista Science que retirara a uno 
de sus artículos. 

Las autoridades universitarias subcoreanas l levaron a cabo una 
investigación exhaustiva del  laboratorio de Hwang Woo-suk, 
anal izando el origen de las célu las e i nvestigando los reg istros 
i nformáticos del grupo y concluyeron que Hwang falseó todas sus 
i nvestigaciones sobre célu las madre embrionarias humanas. 

Tras este concluyente i nforme del lnvHstigation Comité of the Seoul 
National University, el 1 2  de enero de 2006 , Donald Kennedy, d i rector 

52 Ver "Dimite de su centro de investigación el pionero de la clonación médica" 
53 Ver "New Questions on a Breakthrough in Human Stem Cell Research" 
54 Ver, "Korean Scientist Said to Admit Fabrication in a Cloning Study" 
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de Science, i nsertaba en la ed ición electrónica de la revista una 
inhabitual retractación,  en la que se afirmaba que en los dos artícu los 
científicos se habían "fabricado" resultados no reales y que,  por lo 
tanto, se había producido un fraude. 

El  caso no solo ha salpicado a Hwang Woo-suk y su equ ipo, sino 
que además puso de man ifiesto la facil idad con que engañó a 
sus colaboradores en Corea y los Estados Un idos, así como a los 
revisores de sus publ icaciones en la revista Science. 

Admiten , de Semir  y Revuelta en su trabajo, que como en cualquier 
ámbito de las múltiples facetas humanas, la mala conducta tampoco es 
ajena a la actividad científica . Pero que precisamente en este campo 
-vale la pena que sea recalcado- es mucho más d ifíci l desarrol lar las 
malas prácticas con total impunidad ,  tanto por los controles inherentes 
al propio método científico, como porque es casi inevitable que tarde 
o temprano se descubra la superchería . 

Es necesario considerar que debido a la publ icación del trabajo de 
investigación en una de las más prestig iosas revistas científicas,  
y por la temática en sí ,  la i nformación tuvo ampl ia acogida por los 
med ios de comun icación del mundo. 

Como fue el caso del d iario La Nación, de Argentina,  del 14 de marzo 
del 2004, que en la revista domin ical ,  que se adjunta con el d iario 
de ese d ía ,  publ icó en tapa el reportaje interpretativo científico, que 
desarrollara en seis páginas de su i nterior con el título: "Clonación 
¿Un futuro sin enfermedades?" 

Si bien la publ icación de esta investigación fraudulenta ha puesto 
en duda el proceso de publ icación científica, también merece que 
se cuestione el proceso de transmisión de la noticia por los medios 
de comunicación de masas. Constituye una prueba flagrante de que 
el period ismo científico se basa en un seguid ismo excesivamente 
acrítico de todo aquel lo que se publ ica en las "prestig iosas" revistas 
científicas.  
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La posibi l idad de publ icar papers en revistas de habla hispana: 
Latindex 

Desde siempre el i nterés en publ icar los trabajos científicos estuvo 
centrado en los journals editados en lengua inglesa , aún para los 
i nvestigadores de habla h ispana que cuentan en sus países de 
origen con publ icaciones periód icas cuyo arbitraje se hace con bases 
internacionales, pero que al tener poca d ifusión no se manifiestan 
como tan prestig iosas como sus pares anglosajonas. 

Para prestig iar y posicionar internacionalmente a las publ icaciones 
editadas en América Latina, el Caribe,  España y Portugal se creó en 
1 995 Latindex,55 un Sistema Reg ional de I nformación en Línea para 
Revistas Científicas de estos países , con la idea de que,  una vez 
que estas publ icaciones cumplieran con los criterios internacionales y 
adqu i rieran por el lo relevancia mund ial , los científicos se i nteresarán 
por publ icar en sus pág inas ya que gozarían de un prestig io simi lar 
a sus pares de habla inglesa, por lo menos en lo referente a cumpl ir  
como el las con los mismos criterios de cal idad editorial . 

Latindex es producto de la cooperación de una red de instituciones que 
funcionan de manera coord inada para reunir  y d iseminar i nformación 
bib l iográfica sobre las publ icaciones científicas seriadas producidas 
en la región . 

Criterios de evaluación de la cal idad para revistas científicas 
internacion ales 

• Criterios de características básicas: mención del cuerpo 
ed itoria l ;  naturaleza del contenido; antigüedad mín ima de un 
año; identificación de los autores; lugar de ed ición;  entidad 
ed itorial ; mención del editor y mención de la d irección . 

• Criterios de presentación de la revista: páginas de 
presentación ; mención de la pe�riod icidad;  índ ice ;  membrete 

55 http://www.latindex.unam.mx/ 
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b ib l iográfico a l  i n icio del artícu lo ;  membrete b ib l iográfico 
en cada página del artícu lo;  m iembros del com ité ed itoria l ;  
afi l iación institucional de los miembros del consejo editoria l ;  
afi l iación de autores y fechas de recepción ,  y aceptación de 
orig inales. 

• Criterios de gestión y política editorial: S I N ,  defin ición de 
la revista ; sistema de arbitraje; evaluadores externos; autores 
externos; apertura editorial ; cobertura en servicios de información 
y cumpl imiento de periodicidad . 

• Criterios de evaluación de contenido: conten ido orig inal ; 
instrucciones a los autores; elaboración de las referencias 
bibl iográficas;  exigencia de orig inal idad ; resumen ; resumen en 
dos id iomas; palabras clave y palabras clave en dos id iomas. 

De los criterios de evaluación , ocho son sobre características 
básicas ; nueve se relacionan con la presentación de la revista ; 
ocho más tienen que ver con la gestión y la pol ítica ed itorial , y los 
ocho criterios restantes versan sobre la evaluación de elementos 
de contenido. 

De estos criterios internacionales, las revistas de la reg ión que 
deseen formar parte del catálogo Latindex deben cumpl ir  por 
lo menos con 25 de ellos, con el compromiso de i r  alcanzando 
pau latinamente el resto. 

Latindex ofrece tres productos básicos de información :  

Directorio: desde 1 997 proporciona los datos normal izados de una 
ampl ia variedad de revistas académicas o de interés académico ,  
con i nformación que permite conocer su trayectoria ,  especial ización 
temática , organismo ed itor, responsables editoriales, d i rección 
completa , proced imientos de d istribución ,  precios, bases de datos 
que cubren la revista , entre otros. En la actual idad contiene más 
de 1 6.000 revistas, tanto de los países participantes en el Sistema 
Latindex, como de otros países de la reg ión . 
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Catálogo. Ofrece una selección de revistas que han sido clasificadas 
conforme la  apl icación de una serie  de criterios de cal idad editoria l 
probados y convenidos por el Sist1ama Latindex. Puesto en l ínea el 
año 2002, el Catálogo es un subconjunto de las revistas conten idas 
en el Directorio, con información adicional sobre el  perfi l de la revista 
y los criterios de cal idad cumpl idos por cada una de e l las. Hasta el 
2009, más de 3.000 revistas habían ingresado al Catálogo. 

Enlace a revistas electrónicas. Disponible desde 2002, ofrece acceso 
a los textos completos de artícu los publ icados en las revistas l istadas. 
E l  acceso es a través de los sitios web de las revistas o por medio de 
hemerotecas virtuales donde se encuentran d ispon ibles. E l  acceso 
puede ser gratuito o restringido y depende de las pol íticas establecidas 
por cada editor. En el 2009 había más de 2.500 enlaces. 

La posibi l idad de figurar  en estos tres productos de Latindex le da 
relevancia a la buena l iteratura científico-técn ica de la región , la 
pone en igualdad de condiciones que las publ icaciones periódicas 
reconocidas internacionalmente y si rve de indicador  de las tendencias 
cuando se trata de establecer pol íticas científicas. 

E l  científico como fue nte específi ca 

El científico constituye una de las fuentes fundamentales del periodista 
científico . Las instituciones que real izan investigaciones, sean estas 
las un iversidades o los centros de investigación , suelen contar, como 
ya d ijimos, con una oficina o gabinete de prensa que es el encargado 
de vincularse con los medios para ofrecer la información que generan  
y también sirven de nexo entre sus  científicos y los periodistas 
científicos cuando éstos se i nteresan por contactarlos. 

Para conocer la magn itud en que los científicos están presentes 
en los med ios de comunicación latinoamericanos, ya sea firmando 
artículos o figurando como fuentH de información en los textos 
sobre ciencia y técnica,  Massarani  y Buys (2007) rea l izaron u n  
trabajo d e  investigación titulado L a  ciencia en la prensa de América 
Latina: Un estudio en 9 países. Para resolver la primera inquietud 
analizaron en el corpus constru ido si la noticia es redactada por 
personas o por organ izaciones, y qu iénes constituyen esas personas 
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o organizaciones, agrupándolas en:  periodista , científico ,  redactor, 
agencia de noticias, sin firma y otros: 

Tabla : Tipos de autores (%) 

Diario Periodista Científico Redactor A�encia de Sin firma Otros científico oticias 

Clarín 34,8 2,2 3 ,4 32,6 2 1 ,3 5,6 

El Comercio 1 ,6 0,0 7,8 7 1 ,9 1 7,2 1 ,6 

El Nacional 40,0 8,6 0,0 8,6 25,7 17 , 1  

El  Nuevo Día 1 7,0 0,0 3,6 66, 1 1 3 ,4 0,0 

Folha de Sao 69,8 1 3,2 5,7 4,7 3,8 2,8 Paulo 

O Globo 26, 1 2,3 1 3,6 10,2 40,9 6,8 

La Jornada 1 7, 1  2,4 0,0 57,3 20,7 2,4 

La Nación/ 48,4 2,2 0,0 26,9 1 9,4 3,2 Argentina 

El Mercurio 54,2 0,0 0,0 27, 1 1 3,6 5 , 1  

La  Nación/ 42,2 0,9 0,0 43, 1  1 1 ,0 2,8 Costa Rica 

Reforma 39,8 2,0 9,2 28,6 1 8,4 2,0 

El Tiempo 1 3,2 0,0 0,0 68,4 1 5,8 2,6 

En la tabla se observa una variación importante entre los d iarios 
en relación a la presencia de agencias de noticias como fuente de 
noticias: de 4,7 por ciento (Folha de Sao Pauto) a 7 1 ,9 por ciento (El 
Comercio). En cuatro d iarios, esta es la principal fuente:  El Comercio, 
El Nuevo Día, La Jornada y El Tiempo. En La Nación/Costa Rica, 
las agencias de noticias tienen una importancia s imi lar a la de los 
periodi stas en relación con cuestiones de autoría . Fohla de Sao Pauto 
es u n  d iario con el porcentaje más alto de i nformación preparada por 
period istas (69,8 por ciento), segu ido por El Mercurio (54,2 por ciento) .  
Para Massaran i  et al (2005) esto se debe a que ambos periódicos 
tienen un equ ipo bien estructu rado en las secciones de ciencia . En 
tanto ,  la ausencia de fi rmas de periodistas puede ser consecuencia 
de procedimientos internos, en vez de ausencia o poca presencia de 
este tipo de profesionales. Es lo que ocurre en O Globo, por ejemplo, 
en que solamente el 26, 1 por ciento de las notas anal izadas fueron 
firmadas por period istas y 1 3 ,6 por ciento, por un redactor del med io .  
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M ientras que un 40,9 por ciento están s in firmar, como reflejo de la 
decisión editoria l  de que solo los re portajes exclusivos sean firmados 
por periodistas especial izados. 

También se observa que en los 1 2  d iarios existe una presencia 
reducida de científicos como autore!s de las informaciones. En cuatro 
de el los no se encuentra n ingún texto firmado por un especia l ista 
(El Comercio, El Nuevo día, El lvfercurio y El Tiempo). El n ivel 
máximo observado de presencia de científicos fue en la Folha de 
Sao Paulo ( 1 3,2 por ciento) ,  segu ido de El Nacional (8,6 por ciento) . 
La ausencia de información firmada por científicos no significa , 
necesariamente -opinan los i nvestigadores- que los científicos no 
envíen colaboraciones. Es posible que e l los las hayan enviado, pero 
que hayan sido rechazadas o publ icadas en otras secciones, como 
editoriales o en cartas de lectores. Mientras tanto, al leer las noticias 
publ icadas se observa que los científicos tienen un papel importante 
como fuente de información , a través de entrevistas que conceden 
a los periodistas ,  según la tabla s iguiente .  Todos los d iarios tienen 
un alto porcentaje de científicos entrevistados, con un valor entre el 
39,5 por ciento (El Tiempo) y e l  7 4 ,S por ciento (Reforma). En Clarín, 
Folha de Sao Pauto, El Mercurio y h.'eforma, tres cuartos de los textos 
incl uyen entrevistas con científicos. 

Textos que incluyen entrevistas con científicos (%) 
Diario Mencionan entrevista con científicos 

La Reforma/México 74,5 

Clarín/ Argentina 74,2 

Folha S.Paulo!Brasil 73,6 

El Mercurio/ Chile 72,9 

La Jornada/México 65,9 

La Nación/Argentina 62,4 

La Nación/Costa Rica 62,4 

El Nuevo Dia!Puerto Rico 60,7 

O Globo!Brasil 58,0 

El NacionalNenezuela 5 1 ,4 

El Comercio/Ecuador 48,4 

El Tiempo/Colombia 39,5 
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Para comprender la posición en que se encuentra el científico cuando 
es sol icitado para actuar como fuente de información específica a 
través de una entrevista , resulta i lustrador lo expuesto en el prólogo 
del l ibro Argentinos en la Ciencia, del doctor Anton io Pérez Prado, 
donde expl ica el origen de este l ibro. 

Pero, antes de l legar a este punto veamos el perfil del doctor Pérez 
Prado :  médico,  especial izado en hemoterapia (es autor del l ibro ¿ Qué 
es la sangre?, de Ed itorial Columba,  1 967, dentro de la Colección 
Esquemas), artista y escritor, autor también del l ibro que define otra 
de sus inqu ietudes Los gallegos en la Argentina. Es decir, se trata de 
un médico que actúa como period ista . 

Por esos años era colaborador del suplemento domin ical Cultura del 
d iario La Nación. A raíz de esto, en 1 982 le encargaron para publ icar 
en este suplemento seis entrevistas a científicos argentinos sobre 
las d iscipl i nas cu ltivadas por el los: Astronomía , Geolog ía, Física 
Nuclear, Qu ímica Orgánica , B iolog ía y Matemática . "Decidí ,  para 
esta empresa, -precisa el autor- l imitarme a ciencias que investigan 
el l lamado mundo físico ,  natura l ,  en sus d iferentes n iveles de 
complej idad : Astronomía, gran escenario cósmico donde la Tierra 
ocupa un lugar modesto; Geología, estudio anatóm ico y fis iolog ía de 
nuestro planeta y hogar en el espacio; Física Nuclear, investigación 
de las partícu las i nfin itesimales que constituyen la real idad extensa. 
Luego, como retroced iendo hacia el mundo próximo, Química 
Orgánica y Biología, donde la materia se agrega en relaciones 
complejas y nos asombra,  tanto por su obediencia como aparente 
desafío a las leyes naturales. Por fin ,  Matemática, d iscipl ina con 
austero rigor en su derecho propio y lenguaje neto al  que aspiran 
todas aquel las ciencias ."  Luego surgió el interés de compendiarlas 
en este l ibro ,  con el agregado de una breve biografía de cada uno de 
los científicos entrevistados . 

Volviendo al mencionado prólogo, objeto de esta citación , Pérez 
Prado concluye con un párrafo , que,  como ya se d ijo, i lustra 
ampl iamente la posición del científico ante una entrevista periodística. 
Entrevistas que,  como se habrá pod ido apreciar de acuerdo con el 
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breve currículo citado del autor, no e ran real izadas por un periodista 
eleg ido al azar, s ino por un médico prestig ioso entre sus pares y un 
escritor reconocido por su pluma. Es decir, un  profesional a qu ien el  
científico entrevistado colocaba, desde el in icio  del encuentro, como 
un interlocutor vál ido. 

"Defin idos los campos y eleg idos sus voceros, e l  trabajo 
se h izo con repetidas entrevistas a cada uno,  intercambio 
y d iscusión de notas,  amistosís imas charlas de i l im itada 
curiosidad. No son estas páginas que recogen su esencia 
una muestra de l ite ratura de grabador. Los científicos temen 
el registro vivo de la palabra en el  calor de una charla y no 
d isfrutan con el documento de sus pensamientos en voz alta . 
Prefieren,  a veces con admirable, exasperante constancia, 
volver sobre los temas, l impiar e l  d iscurso de circunstanciales 
malezas y del iciosas, prescind ibles floreci l las. Desean aclara 
los conceptos: no l es i nteresa , en igual medida, la expresión 
elegante o la imagen de bri l lo ;  son muy cautos y, frente a un 
públ ico intel igente ,  aunque lego, sienten la mirada del más 
crítico de sus colegas". 

En resumen , los científicos, al ser Hntrevistados no piensan cómo 
serán juzgados por la sociedad por sus d ichos si no cómo lo serán 
por sus pares. 

El deber de comunicar la ciencia 

Como señala Rutherford (2002) ,  "no existe una buena razón por 
la que la comun idad científica no responda más positivamente a 
la urgente necesidad de mejorar  el acceso a la ciencia del públ ico 
en general" .  Esto pasa , como establecieron algunos autores , por 
un cam bio radical en la práctica y la  profesión científica (Lévy
Leblond , 2002) .  En este contexto, los científicos deben p repararse 
no solo para ser investigadores, s ino también para l levar a cabo 
estas otras tareas de d ivu lgación , y para conocer y comprender los 
mecanismos ind ividuales y sociales q ue rigen su partici pación en 
estas actividades . 
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La ciencia debe sal i r  a las cal les , acercarse a los ciudadanos y 
generar un  d iálogo en torno a los asuntos cotid ianos, de forma que 
responda a las necesidades sociales y puede hacerse sin poner 
en pel igro la cal idad científica . Cada vez más, los ciudadanos y los 
científicos deberían asociarse estrechamente con las decisiones 
que les afectan y exigir que las prioridades pol íticas reflejen sus 
principales preocupaciones. 

En defin itiva , los científicos, y en general toda la comunidad científica ,  
deberían jugar un papel esencial en el proceso de Comunicación de 
la Ciencia y la Tecnología al públ ico. En este sentido,  la práctica y la 
profesión científicas están evolucionando de un modo que debería 
hacer a los científicos responder de forma más positiva a la necesidad 
de mejorar el acceso del públ ico a la ciencia , y an imarles a tomar parte 
activa en actividades encaminadas a mejorar la comprensión públ ica 
de la ciencia y la cultura científica del públ ico, incluso considerarlo 
como un deber. 

En  la misma l ínea, el presidente de la American Association for 
the Advancement of Science (AAAS) resaltó la importancia de 
que científicos y tecnólogos comuniquen los resultados de sus 
i nvestigaciones al públ ico ,  como paso esencial para que la sociedad 
l legue a i nteresarse por la ciencia , y de que ésta se vuelva parte de 
la cu ltura .  De otro modo, los científicos no consiguen entusiasmar 
el apoyo públ ico para financiar la ciencia , del cual dependen los 
investigadores para hacer su trabajo y, además, los jóvenes no se 
decid irán por la carrera científica: 

"Dado que las instituciones públ icas financian en gran parte la 
i nvestigación básica,  y soportan económicamente la formación de 
estudiantes, la ciencia y la pol ítica públ ica (incluso los pol íticos) están 
unidas. La comunidad científica debe conectar con el públ ico y hacer 
la ciencia más accesible a todos. Es importante que la comun idad 
científica ,  en sus tareas d ivulgativas, ayude a la gente no sólo a ver la 
parte d ivertida de la ciencia , sino también a entender qué es la ciencia , 
en qué consiste una teoría científica ,  por oposición a una creencia , 
cómo se hace la ciencia , que los modelos o las teorías científicas 

226 



La ciencia y el reportaje Interpretativo-científico 

aceptados están basados en basados en la evidencia, la prueba de 
h ipótesis mediante experimentos, y que las teorías cambian a med ida 
que aparecen nuevas evidencias" (Rogers,  2005). 

I nformar al conjunto de la sociedad sobre la ciencia exige de los 
científicos la capacidad y el esfuHrzo de hacer los contenidos 
científicos comprensibles a un públ ico más ampl io y d iverso que al 
que habitualmente se d i rigen a la hora de d iseminar los resu ltados 
de sus investigaciones .  Koen Raes (2003) expresa del sigu iente 
modo esta necesidad de que los científicos adquieran las habi l idades 
necesarias para acercar la ciencia al públ ico :  

"Finalmente ,  informar a la gente sobre la ciencia también es 
importante . Esto exige de los científicos no sólo pruebas basadas en 
percepciones de fenómenos y acontecimientos sociales, sino también 
la capacidad de presentar sus pun1tos de vista a un públ ico más 
ampl io, de modo que puedan ser fáci lmente comprend idos. En una 
época en la que la ciencia se está haciendo cada vez más compleja , 
proporcionar información sobre el la es una tarea excepcionalmente 
importante -pero también precaria- ya que,  a menudo, una divulgación 
defectuosa es la causa de incomprensiones muy general izadas, pues 
la d ivu lgación es algo diferente de la simpl ificación : es una habi l idad 
que puede y debe aprenderse" . 

La comunidad científica debe ser consciente de que la oportun idad 
para l levar a cabo sus trabajos de investigación está suped itada al 
apoyo económico de la sociedad, a través de los programas de 1+0,  y 
que ésta debe reconocer la importancia de la investigación científica 
para decid ir  en qué medida es importante apoyarla económicamente. 
Tal como señala Pearson (2001 ), la participación de los científicos en 
actividades de cultura científica y comunicación de la ciencia t iene la 
función de "crear una conciencia y a la vez un reconocimiento de la 
ciencia y de su relevancia para la sociedad",  tanto más que cumpl i r  
una función docente,  en el sentido de consegu ir  la comprensión de la 
ciencia por parte de los ciudadanos. 

Por otro lado, el hecho de que la ciencia sea un objetivo económico 
de primer orden compl ica las relac iones entre los científicos y la 
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sociedad , ya que ésta tiene tendencia a esperar de la ciencia la 
solución de todos los problemas vinculados al bienestar de los seres 
humanos, o de la gestión equ i l ibrada de los recursos del planeta ; o 
también , por el contrario, a considerar que la ciencia es la responsable 
de todos los fracasos y d ificultades que surgen . Esta responsabi l idad 
de los investigadores plantea claramente la necesidad de una ética 
personal y profesional antes de abordar propiamente una ética 
científica (Ahrwei ler, 1 995). 

La real idad , hoy, es que la sociedad demanda información científica , 
algo que está contribuyendo a mod ificar gradualmente la actitud de 
los investigadores, en términos de una mayor sensibi l ización acerca 
de su responsabi l idad en la creación de una conciencia públ ica 
sobre el valor de la ciencia y la tecnología. Por otra parte , en las 
universidades y centros de investigación se detecta una creciente 
concientización de los científicos para comun icarse con el públ ico no 
experto . Sin embargo, falta mucho aún para consegu ir  una d ivulgación 
científica más sistemática y para obtener mayor apoyo de parte de las 
agencias gubernamentales y del sistema de ciencia y tecnología para 
que los científicos d ivu lguen sus trabajos. Si bien existen excelentes 
d ivulgadores, muy respetados en el mundo científico , también es 
cierto que el hermetismo académico sigue siendo un gran obstácu lo 
para la apertura cognitiva de lo científico en la sociedad . De hecho, 
el acercamiento de los científicos al públ ico surge en numerosas 
ocasiones de in iciativas particulares que tiene mucho que ver, en 
efecto , con su voluntad personal ,  su carácter más o menos abierto, 
su compromiso social , y muchos otros parámetros . 

En su l ibro Ciencia y Técnica como "ideología", Jürgen Habermas56 
reclama una comunicación permanente entre las ciencias que 
son l lamadas a desempeñar un papel en la pol ítica y una opin ión 
públ ica i nformada, y manifiesta la sospecha de querer convertir las 
d iscusiones científicas en una base popu lar para uti l izar después 
ideológicamente, y habla de "una opin ión públ ica deformada". El 
proceso de traducción entre la ciencia y la pol ítica está referido a la 
opinión públ ica (Cazaux, 2009) .  

56 Habermas, Jurgen, Ciencia y técnica como ideología, Madrid, Tecnos, 2007. 
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Habermas plantea un problema de la d ivulgación del conocimiento 
al afirmar que a la esfera de la op in ión públ ica pol ítica le resulta 
muy d ifíci l el acceso a los resultados de la investigación que tienen 
mayores consecuencias prácticas. El intercambio entre científicos de 
d iversas d iscipl i nas se ve remitido ya a las traducciones que efectúa 
un period ismo científico que abarca desde informes l iterarios de altura 
hasta las secciones de ciencia de la prensa d iaria y la esfera de la 
opin ión públ ica externa a la ciencia se ha convertido ya , en muchos 
aspectos, "en una situación de tan alta d ivisión del trabajo, en el 
camino más corto para el entendimi t9nto interno entre especial istas 
que ignoran todo los unos sobre los otros". 

De esta coacción a la traducción dt9 las informaciones científicas, 
que surge de las necesidades del proceso de investigación m ismo, 
se aprovecha también -añade Habermas- la comun icación entre las 
ciencias y el gran públ ico de la esfera de la opin ión públ ica pol ítica .  

Uno de los servicios que la  d ivulgación científica puede prestar 
es contribu ir  a la construcción de u na sociedad científica que sea 
consciente de lo que está ocurriendo en su propio seno, o al menos 
que se aproxime lo más posible a este conocimiento; que pueda 
tener una idea de hacia dónde vamos y cuál podría ser su grado 
y tipo de participación en su desarrol lo. Cada uno de nosotros 
tiende a saber más sobre menos cosas, como consecuencia de la 
superespecial ización . Pero parece necesario restablecer el equ i l ibrio, 
porque una especial ización l levada a sus últimas consecuencias 
podría l levar a nuestra especie al riesgo de extinción , según parecen 
enseñarnos la b iolog ía y la antropología. Y el equ i l ibrio solo podrán 
restablecerlo los genera l istas , con la herramienta de las humanidades, 
y especialmente los educadores y los periodistas que acerquen los 
saberes de la minoría al conocimiento de sectores más ampl ios de 
la sociedad . 

Actualmente , los científicos son más conscientes que en épocas 
anteriores de la importancia de la d ivu lgación y por ello asumen, en 
mayor med ida, la tarea de comunicar los resultados obtenidos en sus 
investigaciones al resto de la sociedad . Por otro lado, la pasión por 
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la ciencia y la investigación genera indefectiblemente la necesidad 
de comun icarlas. No se concibe que alguien apasionado con algo no 
esté deseando comunicarlo a sus semejantes y comparti rlo con el los . 
Y si hay algo que tengan en común los i nvestigadores es su pasión 
por la ciencia y la investigación . 

No obstante, la participación de los científicos en actividades de 
d ivu lgación de la ciencia s igue siendo escasa y l imitada a determinados 
foros o med ios. Las causas que subyacen bajo esta actitud son ,  
seguramente, d iversas,  determinadas por la multitud de labores y 
gestiones que acompañan habitualmente al trabajo de docencia y/o 
investigación ,  por la escasa va loración que se otorga a la tarea de 
la comun icación de la ciencia a la sociedad , a la hora de evaluar la 
actividad de los científicos, etc. No hay que olvidar que, aún siendo 
conscientes de la importancia que entraña la información y formación 
científica de la sociedad , la participación en eventos como las Ferias 
de la Ciencia, por ejemplo, supone a los científicos un desvío de sus 
actividades cotid ianas (que muchas veces les absorben de manera 
total y excluyente) y un esfuerzo de s implificación y de adaptación 
de su lenguaje para hacerlo comprensible al g ran públ ico .  En 
defin itiva , una alteración de sus esquemas habituales de trabajo 
y comunicación , para adaptarlos a los de un públ ico al que,  en la 
mayoría de los casos, perciben como algo d istante (Levy-Leblond , 
1 992; M i l ler, 1 998). Esfuerzo que no siempre se ve recompensado 
de forma tangible.  

Por otra parte, no todos los científicos son intrínsicamente buenos 
d ivulgadores, no todos están especialmente dotados para esta 
tarea , sobre todo cuando se trata de expl icar su trabajo al gran 
públ ico. Wolfgang Heckl , conocido por su fuerte impl icación en la 
comunicación con el gran públ ico y ganador del premio Descartes de 
Comunicación 2004, d ice:  "sería poco real ista pensar que la mayor 
parte de los científicos pueden l legar a ser buenos comunicadores de 
la i nvestigación que real izan .  Es más, la mayoría no lo son . E l los están 
centrados en su trabajo y muchos no lo expl ican bien a la audiencia 
no especial izada" (Heckl , 2005). Tal vez la fuerte especial ización que 
caracteriza a los científicos constituya una de las principales barreras. 
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Científicos y period istas: ¿mu ndos separados? 

¿Es tan separado el mundo de los periodistas del mundo de 
los i nvestigadores? Para responder esta pregunta y otra serie de 
inquietudes, e l  periodista científico c�stadounidense J im Hartz y el 
doctor en física Rick Chappel l real izaron 1 .400 entrevistas a periodistas 
e investigadores en 1 997, cuyas conclusiones fueron posteriormente 
publ icadas en el l ibro Mundos Separados (2001 ) .  

Analizando este trabajo si uno pone� cuidadosa atención en cómo 
se definen así m ismos los periodistas y los i nvestigadores, hay 
s imi l itudes en muchos sentidos. 

• Ambos se sienten muy motivados. 

• Ambos suponen tener una i ntel igencia y una educación 
por encima del promedio y ejercer, sobre todo, l ibertad de 
pensamiento. 

• Ambos tipos de profesionales se conciben a sí m ismos como 
examinadores, anal istas y generadores de rea l idad ; de hecho, 
se asumen prisioneros volu ntarios de ésta : ya que les sería del 
todo i naceptable ignorar o comprometer el más mínimo aspecto 
de la verdad . 

• El objeto de escrutin io de ambos, periodistas e i nvestigadores, 
lo  constituye no solo el mundo como tal ,  s ino el un iverso en su 
tota l idad , lo  visible y lo invisible. Cualquier intento para canal izar 
su trabajo en una d i rección predetermi nada o comercial izable, 
por lo genera l es visto en ambos campos como una intromisión 
no autorizada y pel igrosa, que afecta la integridad de una 
investigación legít ima 

• El  sentimiento de competencia corre por la sangre de ambos. 

• La autocrítica severa y una con stante reexaminación también 
son características de ambas profesiones. 
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• Ambos, period istas e investigadores, tienden a ser escépticos. 

• Ambos tienen un ego muy desarrollado. 

• Por lo general son gregarios con sus pares, aunque algunos 
en ambos campos también pueden ser considerados como 
sol itarios id iosincráticos. 

• Ambos deben conformarse con verdades parciales. El investigador 
trabaja en el entorno de los parámetros que establecen las 
h ipótesis, añadiendo continuamente resu ltados experimentales a 
una base de conocimientos siempre en expansión.  El periodista 
debe trabajar atendiendo a los l ímites que le impone la fecha 
de cierre para la entrega del material ,  revisando y/o mod ificando 
éste conforme tiene acceso a nueva información. 

Entonces , ten iendo tantas s imi l itudes ¿ por qué este abismo en su 

comunicación? 

Para entenderlo, las encuestas elaboradas por Hartz y Chappell 
inquirieron:  ¿qué percepción tiene cada uno de estos no tan d isími les 
grupos con respecto al otro? 

En general ,  el i nvestigador suele ver al period ista como impreciso , 
fu lgurante y hasta posiblemente pel igroso.  -"Alguien que sabe cuánto 
cuestan las cosas pero que ignora el valor de todo", como expone 
Osear Wilde-. 

El period ista ve al i nvestigador como alguien con horizontes muy 
estrechos, entregado a sí  m ismo, frío y arrogante .  

Sin embargo, en la actual idad , se observan modificaciones con 
respecto a estas apreciaciones: 

De hecho, la mayor parte de los period istas experimentados tienen 
una muy buena educación y una perspectiva del mundo bastante 
ampl ia.  Con frecuencia son lectores voraces y han viajado mucho. 
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Los mejores, conservan nutridos archivos personales, d i rectorios y 
agendas y, si trabajan para las grandes y más ricas empresas de 
comun icación ,  también tienen acceso a bases de datos enormes y al 
apoyo de equ ipos de investigadores de primera .  

La  mayoría de  estos period istas tienen e l  don de saber escuchar 
y de hacer preguntas agudas . Saben encontrar aun la más leve 
inconsistencia en un argumento y si pueden generar un debate sobre 
determinada cuestión ,  lo harán . Por naturaleza son curiosos y, por 
hábito, extraord inariamente narradores. S i  se ven obl igados a tomar 
partido, probablemente lo harán a favor del débi l .  Muchos consideran 
su vocación como una suerte de l lamado superior, una especie de 
servicio públ ico .  

Hay dos grandes variantes de period istas:  los de temas generales 
(que atienden cualqu ier asunto que pueda convertirse en noticia de 
ocho columnas) y los especial izados. En algunas redacciones estos 
papeles se traspapelan . Los especial izados -o aún los de temas 
generales- con frecuencia cubren indistintamente asuntos pol íticos,  
finanzas, deportes,  problemas de consumidores , moda, gastronomía, 
espectáculos y ciencia. 

En tipos y temperamentos, los i nvestigadores son tan variados o 
más . También el suyo es un mundo de aproximaciones generales 
y de especial izaciones. Anteriorme�nte,  la sola inspiración podía 
l levar al investigador a los más elevados descubrimientos, pero hoy 
una carrera de investigador no comienza en real idad sino hasta la 
obtención del  grado de doctor. 

Por otro lado, debido a la velocidad con que se mueve la i nformación 
a lrededor del mundo, es importante que se salven lo más rápidamente 
posible las barreras en el uso del lenguaje,  otro de los problemas de 
comun icación entre científicos y period istas.  

E l  incremento de la información presiona cada vez más 
aceleradamente el ju icio de los periodistas sobre lo que el públ ico 
ve y escucha.  La frecuencia con la que esto está ocurriendo es algo 
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nuevo . A los period istas que en la actual idad tengan alrededor de 
50 años todavía les l legó a tocar un período en el que la fecha de 
cierre para la entrega de materia l  se establecía, a lo sumo, dos veces 
al d ía :  ed iciones matutina y vespertina de los telenoticieros o de los 
d iarios. En las actuales salas de redacción de los canales ded icados 
exclusivamente a las noticias, prácticamente no hay hora en la que 
no se deba cumpl ir una entrega determinada. Y en la medida en que 
cada vez son más los d iarios que desarrol lan pág inas electrón icas 
en la red , los l ímites para la entrega de material están acelerándose 
para poder atender tanto la demanda de los usuarios de la red , como 
la carga normal del d iario.  Es una verdad ampl iamente reconocida,  
lo mismo para investigadores que para periodistas, que cuanto más 
rápidamente se trabaja, más oportun idad hay para equ ivocarse . 

Entonces , el margen de error es un punto que continúa siendo una 
d iferencia. 

Los investigadores pueden d iseñar pruebas para val idar sus 
h ipótesis. Los period istas, en cambio, suelen operar dentro de 
ambientes excepcionalmente ambiguos, en los que el resu ltado es 
completamente impredecible. 

También el concepto de objetividad contra subjetividad : 

Por su propia naturaleza, la ciencia asume la objetividad como su 
premisa centra l .  Los resu ltados de una investigación no deben dejar 
margen a demostrar su falsedad y, por defin ición ,  deben ser repetibles 
por otros investigadores. 

E l  periodismo, por otra parte, es en buena medida una empresa 
abiertamente subjetiva . De hecho, varios period istas han decid ido 
abandonar del todo la noción de objetividad para sustitu irla por la de 
validez periodística , lo que ha denotado un nuevo debate dentro de 
la profesión . 

El método científico -que impl ica la observación , la h ipótesis, la 
experimentación , la teoría , la prueba, la revisión de los pares y 
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finalmente,  la publ icación de los resultados-puede tomar meses o 
aun años. Es decir, prácticamente no tiene nada en común con los 
proced imientos i nformativos que se siguen en muchos periódicos o 
estaciones de televisión . U na ruta crítica comparable, para dar a conocer 
una noticia ,  podría ser la siguiente: identificar el acontecimiento ,  o la 
posib i l idad de éste (lo cual se logra a parti r de una agenda, un boletín 
o una fuga de información), verificar con las fuentes y los archivos , 
obtener comentarios o detal les ad icionales , verificar los hechos, 
publ icar o transmitir -proced imientos que normalmente no debe l levar 
más de un d ía-. De hecho,  esa es la razón por la que un producto 
final es l lamado noticia: algo que es nuevo o d iferente respecto de la 
edición anterior del d iario o transmisión . 

Pero es cierto que a la par se da el periodismo de investigación : 
compromiso a largo plazo para dar segu imiento a cuestiones sociales 
de capital importancia -salud y segu ridad públ ica ,  defensa nacional , 
educación , pol íticas de bienestar, economía, funcionamiento del 
gobierno, calidad de vida, negocios y tendencias culturales-. En esta 
l ínea de trabajo, por lo general  desa rrol lada motu propio por ciertos 
period istas,  es donde se han obten ido los premios Pul itzer y otros 
reconocimientos de prestig io.  

Una ú lt ima d ivergencia que sigue presente entre period ismo y 
ciencia se refiere a la capacidad que tienen los investigadores para 
medi r  los efectos de su trabajo: las vacunas exitosas permiten curar 
enfermedades, el telescopio Hubble toma fotografías de un cometa 
estrel lándose en Júpiter; un espectroscopio puede identificar la forma 
característica de cada elemento químico . Las leyes científicas pueden 
ser reducidas a expresiones matemélticas que permiten predecir, con 
cierto grado de certidumbre ,  los resultados de futuros experimentos . 

Por su parte, los period istas rara vez pueden estar seguros de algo 
a ciencia cierta. La práctica del period ismo depende de la capacidad 
para adaptarse a los caprichos y g i ros de la impredicibi l idad humana. 
U na evaluación precisa de resu ltados es algo fuera del alcance para 
los periodistas que cubren el proceso de paz en el Medio Oriente, o 
los efectos de la legislación hacendaría más reciente, la zonificación 
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suburbana, la malversación de fondos oficiales, las elecciones para 
el gobierno de una ciudad , los derechos de los homosexuales o los 
problemas ambientales. 

A esto hay que añad ir  los efectos de mult ipl icación que se derivan 
de la publ icidad en sí m isma. ¿Actúa el pol ítico en función de un 
genu ino interés por el bienestar públ ico o por temor a la denuncia 
period ística? ¿Mejoró la cal idad del aire y del agua por la i ntervención 
de un burócrata que advi rtió los efectos en la fauna acuática y que los 
n iños presentaban problemas respiratorios, o porque la prensa h izo 
de estos asuntos un problema noticioso, l levándolo a una agenda de 
interés públ ico? I mposible saberlo. 

Actualmente , en muchos periód icos y estaciones de televisión , los 
reporteros y los ed itores enfrentan a los d i rectivos, que a su vez, se 
encuentran bajo la presión de los accionistas .  Cada vez con más 
frecuencia se les está pidiendo a los period istas que seleccionen y 
elaboren temas que no solo tengan intrínsicamente un componente 
interesante o de importancia , sino sobre todo aquel los que de alguna 
forma puedan ser de uti l idad para el públ ico, noticias que tengan valor 
de uso, para util izar un mod ismo actual . 

Las fuentes noticiosas de las que la mayoría de los lectores y los 
televidentes se sirve para tener una idea de lo que hoy en d ía está 
pasando, son propiedad y operadas por grandes conglomerados 
comerciales, que anteponen a la veracidad informativa un interés 
primord ial en la t irada,  la circulación o el índ ice de aud iencia , para 
lograr mayores ganancias. Y en el mundo actual de la información ,  
las ganancias son verdaderamente muy altas.  

Todas las principales cadenas informativas y la mayoría de las 
principales estaciones de televisión forman parte de g igantescos 
consorcios comerciales. Las estaciones de televisión locales, 
especialmente aquella ubicadas en grandes ciudades, con frecuencia 
son propiedad de esos mismos consorcios. Otras son parte de 
cadenas no tan grandes, pero no por ello sin influencia .  Ahora ,  un 
period ista , cuando entra a trabajar a un medio de comun icación , 
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entra a un  multimed ia. Lo que qu iere� decir que ahora hará una nota 
de investigación para el medio gráfico, luego leerá su columna en la 
radio y una vez a la semana conducirá un programa de televisión , por 
ejemplo. Cada vez más se esfuma la especial ización en medios de 
comunicación según el soporte papel ,  a ire u ondas electromagnéticas. 
Se es, se será un periodista multimedia! . 

Además, Mundos Separados, a través de las encuestas, detectó 
avances en otras cuestiones que siempre fueron consideradas 
obstáculos: 

Los periodistas dicen que el lenguaje de los i nvestigadores, así como la 
terminología i nterminable que util izan para comunicar sus resu ltados, 
hacen que la comunicación de su trabajo al públ ico sea una tarea 
casi imposible. Sin embargo, el 81  por ciento de los i nvestigadores 
d ijo que estaban d ispuestos a tomar un curso para aprender cómo 
comunicarse mejor con los period istas. Aunque la i nmensa mayoría 
de los i nvestigadores comentó que solo unos cuantos profesionales 
de los medios entienden la naturaleza de la ciencia y la tecnología , el 
72 por ciento de los periodistas d ijo que "no se enfrentan a una tarea 
desesperada al expl icar las complej idades de la ciencia". Conociendo 
los obstácu los que existen para la i nteracción entre investigadores y 
period istas, los grupos ya pueden trc:1bajar juntos para comunicar la 
ciencia al públ ico. 

¿ Pero existe desconfianza desde los i nvestigadores hacia los 
periodistas? En los ú ltimos cinco años, las entrevistas real izadas por 
el Centro de la Primera enmienda al clero ,  a corporaciones, a mi l itares 
e incluso a pol íticos, mostraron que n inguno de estos grupos ten ía 
tanta desconfianza de los medios noti ciosos como los investigadores 
entrevistados por Mundos Separado. Solo el 1 1  por ciento de los 
investigadores manifestó que ten ían mucha confianza en la prensa . 
El doble de este número d ijo que casi  no le ten ían confianza .  Aunque 
dos de cada cinco investigadores d ijeron que ten ían miedo de 
verse rid icul izados ante sus colegas como resultado de un  artícu lo 
period ístico acerca de su trabajo, cas1i las tres cuartas partes d ijeron 
que querían que el públ ico se enterara de sus i nvestigaciones. Cada 
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d ía es más crítico que el públ ico sepa qué es lo que ocurre detrás de 
las puertas de los laboratorios. 

Resumiendo, cómo se ven unos a otros en relación a la transmisión y la 
traducción de información científica al públ ico a través de los medios: 

• Los investigadores se quejan de que los period istas no 
comprenden muchos de los conceptos básicos de sus métodos, 
i ncluyendo la interpretación adecuada de las estad ísticas, las 
probabi l idades y los riesgos. 

• Los period istas se quejaron de que los i nvestigadores usan una 
jerga esotérica y fracasan en expl icar su trabajo en forma simple 
y coherente . 

• Los investigadores dicen que los med ios simpl ifican demasiado 
los temas complejos. 

• Los reporteros d icen que los investigadores no entienden que 
las noticias son un objeto perecedero,  por lo que deben hacerse 
relevantes al lector y al televidente . 

• Ambos grupos opinan que el públ ico en general posee un bajo 
n ivel de cultura científica .  

Pero hay buenas noticias y estas son :  

Tanto los period istas como los investigadores sienten q u e  n o  hay una 
razón fundamental por la que el proceso de d ivulgación no se mejore 
sign ificativamente. Se considera que las fallas detectadas son más 
bien de carácter técnico y remediable, que institucional y por tanto 
corregible.  

Por lo que ha surg ido un nuevo interés en la i nteracción : 

Hay un nuevo descubrimiento i ntrigante que se deriva de las 
encuestas practicadas para este trabajo: la aparente voluntad tanto 
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por parte de los investigadores como de los periodistas de salvar 
las preocupantes diferencias que los separan.  Ni unos ni otros creen 
que los temas a tratar sean tan compl icados como para que no 
puedan ser anal izados y discutidos. Esto qu iere decir que el pel igro 
fundamental en el futuro es, simplemente , la inercia que hasta ahora 
los hace desconfiar mutuamente .  

Por fin parece haber l legado una solución ,  en buena medida porque 
ambos profesionales perciben su s ituación como riesgosa y también 
porque hay varios mecan ismos obvios mediante los que se puede 
mejorar sistemáticamente la comun icación públ ica del conocimiento 
científico. 

Estas son algunas de las recomendaciones de los autores del 
estudio para tratar de corregir la situación actua l .  El los se refieren 
a los Estados Un idos ,  pero creo que ta les recomendaciones son 
particularmente aplicables a nuestros países: 

• Los investigadores y los periodistas deben entablar un d iálogo 
para educarse los unos a los otros sobre cómo satisfacer sus 
necesidades y las del públ ico. 

• La comunidad científica debería capacitar a los comunicadores 
para que sean portavoces de las diferentes d iscip l inas 
científicas . 

• Los periodistas deben incrementar su comprensión y su 
capacitación en ciencia . 

• Los editores de revistas científicas deberían sol icitar a sus 
autores que incluyeran un  resumen de sus trabajos -escritos en 
lenguaje l lano- que muestren las perspectivas de sus resu ltados 
y que expl iquen su relevancia y su importancia . 

• Los period istas deberían poner más atención a los procesos 
de revisión por pares, con el fin de evitar darle importancia a 
trabajos que son potencialmente cuestionables. 
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• Todas las d iscip l inas científicas deben desarrol lar sit ios en 
la  red operados por las pri ncipales asociaciones científicas 
para dar a conocer los trabajos, d i recciones electrónicas y 
teléfonos de i nvestigadores y portavoces, y también otras 
informaciones de interés para el públ ico , y en  particu lar, para 
los medios. 

• Las Asociaciones para el Avance de la Ciencia o las Academias 
Nacionales de Ciencias deben mantener páginas web que 
vincu len la presencia en la red de los sitios individuales. 

Si tenemos en cuenta que estas recomendaciones fueron 
elaboradas en  el 1 997,57 resu lta satisfactorio encontrar que la 
revista Science, del 11  de  j u l io del  2008, pub l icó los resultados 
de una encuesta real izada a cerca de 1 .300 especia l istas en 
epidemio logía y célu las madre de c inco países -Fra ncia ,  Aleman ia ,  
Japó n ,  Reino Un ido y los Estados Un idos-, l levada a cabo por 
un equ ipo de i nvestigadores en comu n icación l iderada por Hans 
Meter, donde anuncia que las re laciones entre científicos y 
period istas son ahora más frecuentes y tranqu i las que desde que 
se tengan noticias .  U n  poco más de la m itad de los entrevistados 
(57 por ciento) consideró satisfactorias sus ú lt imas aparic iones 
en los medios de comun icación . Domin ique Brossard , u na de las 
a utoras del artículo ,  destaca que la preparación de los cient íficos 
sobre los Mass Media ha ten ido una  evolu ción en los ú l timos 1 5  
años. Para Sharon  Dunwoody, también co-autora , una  d e  las 
razones de esta evolución está relacionada con e l  retorno que los 
científicos pueden tener de sus apariciones en los med ios , ya que 
cuanto mayor es su visibi l idad , mayor es su  credib i l idad frente a 
sus posib les patrocinadores. Aunque estos resu ltados son motivo 
de celebración para ambas partes ,  los i nvestigadores advierten 
que el panorama puede ser d iferente cuando se considera n  otras 
áreas más controvertidas de la ciencia .  

5 7  La edición original en inglés: World Apart: How the Distance Between Science and Journalism 

Threatens A merica 's Future , fue publicada por el First Amendment Center en 1 997. Luego, en el 

2001 la Universidad Nacional Autónoma de México publicó la versión en español, Mundos separa

dos. 
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El  reto de los científicos latinoame1ricanos: aprender el d iscurso 
de la divulgación 

De las recomendaciones anteriores rescatamos para el análisis la 
vinculada con la capacitación en ciencias para el period ista y en 
comun icación para los científicos .  

La capacitación de los period istas en ciHncias es propuesta desde varias 
instituciones: las Asociaciones de Period ismo Científico miembros 
de la Asociación I beroamericana de Periodismo Científico suelen 
programar regularmente seminarios de la especial idad y ofrecerlos 
a la comun idad en general ;  las un iversidades latinoamericanas que 
cuentan con facu ltades de Comunicación dentro del plan de estud ios 
de la carrera es común que consideren como asignatura obl igatoria 
u opcional un seminario de especial ización en period ismo científico; 
también algunas de estas universidades han creado d iplomados en 
D ivulgación Científica, como es el caso de Ecuador y Argentina.  Más 
recientemente, la World Federation of Science Journalists (WFSJ) 
ha colocado en l ínea un curso de period ismo científico al que se tiene 
acceso a través del link http://www.wfsj .org/course/ y del que presenta 
una versión en i nglés, en castel lano, en francés, en portugués y en 
árabe . La versión china está en preparación .  

Por otra parte, el tema de la formación del  periodista científico es 
tratado en todos los congresos que se� real izan de la actividad y figura 
entre sus conclusiones la recomendación de capacitarse para ejercer 
la profesión con idoneidad . 

Por lo tanto, los period istas latinoamericanos pueden formarse en la 
especial ización si lo desean .  

Pero observamos q u e  n o  ocurre l o  mismo con los científicos. Puede 
ser que alguno de el los, preferenteme�nte quienes son los encargados 
de d ifundir  la información de organizaciones vincu ladas con la 
ciencia y la tecnolog ía, se ocupen por real izar una especial ización en 
comunicación en las destacadas universidades norteamericanas que 
brindan esta formación . 
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La mayoría de los científicos latinoamericanos carece de capacitación 
en comunicación de las ciencias y esto se traduce en que muy pocos 
de ellos, como hemos visto en el trabajo de i nvestigación presentado,  
escriben notas en los medios o l ibros de d ivu lgación ,  como sí es 
común que lo hagan prestig iosos colegas norteamericanos .  

En Argentina se ha dado un fenómeno que nos tiene muy sorprendidos, 
aclaro: gratamente sorprendidos, a quienes somos observadores de las 
distintas oportun idades perd idas de in iciativas de d ivulgación científica 
en nuestro país. Se trata de un programa de televisión denominado 
Científicos Industria Argentina, destinado a d ivulgar la ciencia que se 
genera en nuestro país, que desde el año 2003 está regularmente en 
la programación de canales abiertos ,  fundamentalmente en el canal 
oficia l ,  l uego de un breve lapso en un canal comercial . Este ciclo en 
conducido por el doctor en ciencias matemáticas Adrián Paenza,58 
qu ien además ha escrito un l ibro titu lado Matemáticas ¿estás ahí? 
sobre números, personajes, problemas y curiosidades, 59 que l leva ya 
d iez ed iciones desde su aparición en septiembre de 2005 con más de 
1 00 mil  ejemplares vend idos. 

Sin lugar a dudas, cuando los científicos latinoamericanos se animan 
a d ivulgar sus conocimientos es porque cuentan con naturales 
dotes de expresión l ingü ística y se atreven a manejar analog ías, 
comparaciones y anécdotas para otorgarle i nterés y amenidad a su 
texto. 

Quizás para despertar la disposición por d ivulgar en científicos que 
carezcan de el la sería interesante que desde los planes de estudio 
de sus carreras de base se ofrecieran asignaturas relacionadas 
con el lenguaje y la comunicación . También , sería complementario, 
que tuvieran alguna información sobre el quehacer period ístico: la 
necesidad de ser breves y senci l los, por un lado, y por el otro la 
rapidez con que debe prepararse los mensajes. Tal vez así lograrían 
comprender mejor a los period istas cuando los reclaman como fuente 
de información . 

58 Quien ha actuado corno docente universitario, periodista deportivo y político. 
59 Cuya versión en línea está disponible en http://rnate.drn.uba.ar/�cepaenzallibro/rnaternati4.pdf 
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La idea que subyace en esta in iciativa sería que no le corresponde a 
la mayoría de la población no científiGa aprender el lenguaje de una 
minoría , s ino,  obviamente, al contrario. 

En Argentina,  la actua l  d irectora de� l  CON ICET, la doctora Marta 
Rovira, destacó en la reun ión de pn�nsa ofrecida en d iciembre del 
2008 la i ntención del Consejo de acercar durante los próximos 
años más el Consejo a la sociedad . Una de las medidas tomadas 
para lograrlo ha sido colocar en la plani l la de evaluación de los 
investigadores el rubro: Divu lgación Científica, para que se considere 
esta producción como u na actividad que da puntaje a quienes la 
implementan . Esta modificación viene a pal iar la h istórica reflexión 
de los científicos: "hacer d ivu lgación científica es perder el t iempo", 
centrada,  obviamente ,  en que no da (no daba) puntaje .  

Cómo pueden los científicos colaborar con los periodistas 

El redactor científico estadounidense Robert F inn elaboró una serie 
de recursos60 que pueden uti l izar los científicos para hacer que el 
proceso de interacción con los periodistas científicos se desarrol le 
de forma placentera ,  y para aumentar las probabi l idades de que el 
art ículo resu ltante sea fidedigno. Consejos que están basados en 
haber real izado entrevistas a unos rn i l  científicos en su trayectoria 
profesiona l ,  y en la satisfacción de poder decir que "casi todas esas 
entrevistas resultaron agradables para ambas partes" . 

Estos son :  

1 .  Esté d isponible 

Los periodistas casi siempre t ienen l imitaciones de tiempo, y 
algunas de estas l imitaciones son muy estrictas. Responda a las 
l lamadas telefónicas de los periodi stas con d i l igencia, aún cuando 
sea para decl inar una invitación pa ra una entrevista . 

Dé instrucciones a sus ayudantes para que colaboren cuando 
l laman los period istas. Es muy frustrante para los reporteros 

60 Estos consejos fueron publicados en la revista Quark N° 1 O de enero-marzo 1 998. 
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encontrarse con ayudantes sobreprotectores, que n i  siqu iera se 
d ignan en pasar la l lamada cuando se trata de una sol icitud para 
una entrevista. A menudo d icen , con aire exped itivo: "No, no puede 
entrevistar al doctor Pérez porque está en una conferencia fuera 
de la ciudad ." Solo porque se esté fuera de la ciudad , no qu iere 
decir que se esté incomun icado. La conferencia no es en Marte, lo 
más probable es que el hotel tenga por lo menos un teléfono que 
funcione , y la mayoría de period istas están d ispuestos a l lamar a 
cualqu ier parte y a cualquier hora del d ía o de la noche para hablar 
con la persona que les i nteresa . Otra cosa es si está de vacaciones 
y ha ped ido que no le molesten con l lamadas de trabajo. 

2.  Sepa qué qu iere decir y asegúrese de que lo dice 

Antes de empezar la entrevista, deje claro el mensaje principal . 
I ntente resumirlo en una sola frase inequívoca en lenguaje 
intel ig ib le.  A los period istas les encantan las buenas citas y, si 
i ntenta darles algunas, contarán la historia con sus palabras . 
Si util iza frases largas, l lenas de subord inadas y de lenguaje 
especial izado, obl iga al period ista a parafrasear, lo que aumenta 
la posib i l idad de errores. 

Es responsabi l idad suya asegurarse de que quedan claras sus 
ideas. Si es necesario, repita el concepto principal , d iciéndolo 
de maneras l igeramente d iferentes en respuesta a d iferentes 
preguntas . 

3. Sepa con quién está hablando 

Algunos periodistas científicos tienen formación en alguna discip l ina 
científica y entenderán sus investigaciones tan bien como sus 
colegas. Otros pueden no tener n inguna preparación científica, pero 
pueden entender de qué se habla perfectamente a causa de su larga 
experiencia. Pero también habrá otros que cubren informaciones 
generales y que solo han estudiado ciencias en el colegio. A lo mejor 
el d ía anterior escribieron sobre un atraco y el sigu iente van a una 
conferencia de prensa en la Municipal idad de su zona. 
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Aun en e l  caso de que esté hablando con un  periodista con 
experiencia en noticias científicas, i ntente evitar el lenguaje 
especia l izado. Recuerde que aunque el periodista le entienda, sus 
lectores pueden no hacerlo ,  y está hablando con e l los. Incluso si 
le están entrevistando para una publ icación cuyos lectores sean 
mayoritariamente otros científicos, no es normal que todos sepan 
de los temas y el vocabulario de su especial idad en particu lar. 

No dude en usar analogías y lenguaje metafórico . Sobre todo, intente 
parecer i lusionado y apasionado por su trabajo. Son demasiados 
los científicos que usan la voz pasiva y resu ltan monótonos. Si le 
bri l lan los ojos cuando habla de su trabajo, también bri l larán los de 
los que le lean porque quedará re·flejado en el texto elaborado por 
el periodista . Si no, es más posible� que pasen la pági na sin más . 

4. Siempre estará on the record, a menos que establezca antes 
normas d iferentes 

En casi todas las entrevistas que le hagan estará continuamente 
on the record. Eso s ignifica que el periodista puede citar cualqu ier 
cosa que diga.  Por supuesto, é l  o ella tienen la responsabi l idad 
de citarlo en el contexto adecuado. Por eso, muchos period istas 
usan g rabadoras,  por lo que no suelen pedir q ue les hablen 
despacio para que puedan tomar notas. Es norma de cortesía (y 
en muchos países lo exige la ley) que los periodistas comuniquen 
al  entrevistado que están grabando todo lo  que d ice. 

En mi opin ión -destaca F inn- no hay por qué poner objeciones al 
hecho de que se graben los comemtarios cuando se entrevista a 
un científico. No obstante ,  es perm isible l legar a un acuerdo con el 
periodista sobre cómo se uti l izará la grabación .  "Como periodista 
de prensa escrita , en mi caso sien1pre pacto que las grabaciones 
que hago solo se usarán para ase�Jurar que las citas que uso son 
absolutamente precisas y que nunca se emitirán en otros medios". 

Tanto s i  e l  period ista usa u na g ra badora como si no ,  s i  p refiere 
q ue a lg u no de  sus comentarios no s i rvan de  cita , debe 
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d iscuti r las cond ic iones por adelantado .  N o  está b ien charlar 
d istend idamente durante media hora (o i ncluso m ed io m i nuto)  y 
después decir, "pero ,  por supuesto , todo eso es off the record'' . 
Solo es off the record s i  se establece con e l  period ista por 
adelantado.  Muchos period istas se n iegan a rea l izar entrevistas 
off the record. 

5. Nunca use las palabras "no hay declaraciones" 

Eso le daría el aspecto de un pol ítico escurrid izo al que han 
encontrado con las manos en la masa . Si un periodista hace alguna 
pregunta que no quiera responder, existen otras muchas cosas que 
se pueden decir, como "lo siento ,  no puedo hablar de eso" o ,  "sería 
prematuro d iscutir ese tema ahora mismo" . 

6. Comprobar los hechos y las citas 

Los periodistas científicos están ,  por lo general ,  más d ispuestos 
que el resto a telefonear a sus fuentes para confirmar que las citas 
son exactas y que los hechos son correctos antes de la aparición 
de sus artícu los. Sin embargo, no todos los periodistas científicos 
lo hacen y algunas publ icaciones tienen una pol ítica firme que 
prohíbe específicamente esta práctica . 

Si qu iere que el period ista le confirme lo que va a publ icar antes 
de que aparezca la publ icación , debe negociar este punto antes de 
la entrevista . Si el periodista se niega, solo puede escoger entre 
confiar en el periodista o cancelar la entrevista . 

S i  e l  period ista a ccede a h acerle l legar  sus citas o los 
conte n idos del art ícu lo ,  e l  c ient ífico d ebería estar d ispon ib le ,  
puesto q u e  norma lmente los period istas h acen este ti po  d e  
g estión  s iempre e n  e l  ú l t im o  momento.  Recuerd e  q u e  solo 
puede correg i r  l as i mprec is iones .  S i  se le  c ita adecuadamente 
pero ha d icho a lgo q u e  no q uería d ecir, puede ped i r  a l  
period ista que  h a g a  a lgú n  camb io ,  pero é l  no  t iene  n i ng u na 
ob l i gac ión de acceder. 
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7. No espere la peñección 

Muchas veces se pueden encontrar errores en los artículos 
publicados. A veces son errores de hecho , a veces de interpretación 
y otras son errores de énfasis, pero cas i  siempre los hay, aunque 
son normalmente menores. 

Existen algunos errores que los periodistas no pueden controlar. 
Los científicos a menudo se q uej an de titu lares i nexactos, pero 
los periodistas casi nunca escriben los titulares de sus artículos. 
Con suerte, la persona que escriba e l  títu lo habrá leído el artícu lo 
entero. Desgraciadamente, lo más frecuente es que lea solo los 
pri meros párrafos, y que luego tenga que comprimir  la idea en una 
sola frase corta . 

Hay otros errores que  se cuelan porq ue e n  m uy pocos a rtícu los 
se puede permit i r  e l  espac io y e l  detal le  que  requ ieren m u chos 
temas.  Cuando un escritor desti na  1 O años d e  comp li cada 
i nvestigac ión e n  800 pa labras,  l o  m ás fác i l  es que  se p ierda a lg ú n  
m at iz . 

El tercer hombre o el emisor secundario como traductor 

Para lograr una comun icación científica adecuada , en las instituciones 
científicas se está considerando cada vez más la posib i l i dad de 
contar con un i ntermed iario entre e l  p�eriodista científico y el científico 
a qu ien acude a entrevistar porque:  

• Obtuvo un resu ltado  relevante en un  área m uy concreta de 
la ciencia , seguramente con una ded icación de más de  doce 
horas d ia rias al mismo asunto durante muchos años, y que 
por lo tanto t iene un dom in io muy específico y críptico sobre el  
tema. 

• Por el  imperativo de contar con un experto local como voz 
cal ificada ante un tema X presentado en otro país. Siempre el 
periodista buscará saber si en el propio país se puede hacer 
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ese tratamiento,  qué se piensa sobre é l  dentro de la  comunidad 
científica local , los costos, etc. Es decir, cuando no alcanza 
solo con i nformar sobre un tema si no que es necesario bri ndar, 
además, un servicio . 

• Es necesario contar con una voz autorizada y específica con 
respecto a determinado tema que se está investigando. 

A esta voz autorizada se la conoce como "tercer hombre" o más 
recientemente como "asesor científico" o "emisor secundario". 

Se trata de un profesional formado en ciencias que actúa entre el 
científico y el  periodista científico como traductor. Este i ntermediario 
sabe del tema y además conoce: 

a) Los problemas que la ciencia presenta para el  periodismo: 

Extensión 

Lenguaje especial izado 

Exactitud - rigor 

b) Los problemas que el periodismo presenta para las ciencias: 

Rapidez 

Necesidad de sinonimia ,  de i l ustrar, de ejempl ificar, de brindar 
analogías 

Falta de espacio 

Sensacional ismo 

Esta estrategia favorece enormemente la comun icación de la 
ciencia , pues min im iza dos de los factores que más impiden el flujo 
comunicativo entre científicos y periodistas : el desconocimiento 
mutuo entre el trabajo que ambos desempeñan y la sensación de 
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i nferioridad del periodista y de superioridad del científico, que impiden 
una buena comprensión del mensaje. 

El desconocimiento mutuo se resuelve así porque este asesor 
científico o agente secundario se encargará de asesorar al periodista 
en términos muy coloqu iales sobre el tema de interés y del científico 
al que va a entrevistar. El científico también tendría la posibi l idad 
de informarse sobre el periodista y, lo q ue es más importante , se 
asesoraría a través de un colega científico al que respeta -no a través 
del periodista del gabinete de prensa- de la necesidad de hacer las 
declaraciones así como de los i ntereses que t iene el periodista. Lo 
i mportante es que e l  asesor deberá comun icarse en los dos códigos: 
el científico y el  period ístico , y debe ser respetado por ambos para 
que su mensaje tenga credib i l idad . 

Los m utuos complejos de  i nferioridad y superioridad de  
periodista y científico respectivame�nte deriva n ,  en cierto modo, 
de l  desconocim iento mutuo .  E l  redactor, por su formación , 
genera lmente human ística , n o  comprende l a  jerga científica ,  
lo  que le l leva a n o  preguntar dernasiado por  temor  a parecer 
excesivamente d es informado y que: provoque el desprecio de la 
fuente . 

Este hecho impl ica que en muchas ocasiones no se atreva a traducir 
los tecnicismos y el  mensaje resu ltante aparece i n inte l ig ible por el 
receptor secundario ,  la sociedad,  y pobre para el emisor primario, 
el científico. Este problema se resuelve med iante la intervención del 
asesor científico con el q ue el  periodista tiene confianza como para 
preguntar hasta los aspectos mínimos de una i nformación, lo cual 
e l iminará su complejo de inferioridad . 

El complejo de superioridad respecto a l  periodista del científico 
proviene del hecho de que en Argentina,  por ejemplo, no se valora 
la d ivulgación , pues la mayoría de la  i nvestigación se financia con 
fondos públ icos, con lo cual los científicos no necesitan promocionar 
sus hal lazgos para captar subvenciones,  como sucede, por ejemplo, 
en los Estados U nidos. 

249 



El asesor científico sería ese investigador sens ib i l izado con los 
med ios de com u n icación ,  que los valora y que tiene capacidad 
para convencer e i nformar a l  e misor primario  de l  cód igo que debe 
ut i l izar para que  el mensaje  c ient ífico sea comprend ido  por e l  
period ista .  
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Los Departamentos de Comun icación de las Organ izaci ones 
como fuentes regulares y/o específicas de los periodistas 
científicos. 

En el capítulo 5 nos hemos referido a las fuentes particulares de las 
que hace mayor uso el periodista científico, y entre ellas dejamos 
para ser tratadas en un capítulo aparte los departamentos de 
Comunicación de las organizaciones q ue pueden ser tanto fuentes 
regu lares o específicas de consulta period ística. 

En la actual idad, las ciencias de la comunicación se han desarrol lado 
considerablemente y existe formación académica sobre esta temática 
desde hace muchos años . También,  se han d iseñado postgrados 
en una de sus ramas denominada Comun icación Organizacional 
o I nstitucional ,  donde descol lan, en países de habla h ispana, las 
maestrías de España y de Argentina. 

Para contribu ir  a conocer el proceso que determina que a una 
redacción o a un period ista científico, en particu lar, le l legue una 
información empresaria ,  agregamos el apénd ice 2 donde presentamos 
un material que analiza de dónde proviene y cómo es la estrategia 
que se implementa para l legar hasta este destinatario y convertirse,  
qu izás, en su fuente de i nformación . 

Los departamentos de Comun icación de l as organ izaci ones 
vi nculadas con la ciencia y la tecnología 

En period ismo, los periodistas van a las fuentes y las fuentes van a 
los period istas .  

En  e l  caso de uso de  material que  proceda de  oficinas de  prensa de 
organizaciones se debe manejar con cautela. 

Es muy importante conocer la institución que genera el materia l . Si no 
se la conoce se debe hacer una investigación sobre el la y corroborar 
su legitimidad . 
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En el punto de ética del periodismo científico se hará h incapié sobre 
el manejo de estas fuentes . 

En real idad, el period ista científico deberá abrevar fundamentalmente 
en fuentes primarias: regulares,  específicas, circunstanciales y 
documentales. 

Las oficinas de prensa pueden ser fuentes primarias, es decir fuentes 
en donde se genera material de primera mano para el period ista. 

Pero no por esto el period ista científico debe convertirse en un 
multipl icador de gaceti l las de prensa que promocionen información 
de interés para las fuentes. Ya que entonces serían fuentes 
secundarias. 

Muchas veces estas fuentes ofrecen la posibi l idad a los period istas 
científicos de real izar viajes o concurri r a congresos de la especial idad 
donde se dará i nformación seguramente interesada .  Es aqu í  dónde 
el period ista científico debe manejarse con cautela y mantener su 
postura objetiva frente a las fuentes. 

Por otro lado, es importante que las oficinas de prensa se posicionen 
como fuente de información para los period istas , y no únicamente 
como emisoras de material i nteresado y de nula uti l idad a la hora del 
period ista científico necesitar información de la especial idad . 

Los departamentos de Comun icación de las organ izaciones 
vinculadas con la ciencia y la tecnología ejercen con su accionar 
una indudable influencia sobre los periodistas científicos y se han 
convertido en una fuente regu lar o especial izada,  en muchos casos 
inelud ible. Al transformarse en emisores activos de información se 
han incorporado a las d iarias rutinas period ísticas y su presencia se 
ha natural izado en las redacciones. 

Para que esto ocurra, dos situaciones deben ser consideradas: 
una referente al grado de eficiencia que han logrado algunos 
departamentos de prensa en su relación con los med ios y otra , 
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vincu lada con la situación económica por la que atraviesan algunos 
med ios de comun icación . 

En lo que respecta a la primera,  con el desarrol lo de la Teoría de 
la Comun icación de las Organ izaciones y su apl icación por los 
profesionales capacitados cada vez más para ejercer el rol de 
Director de Comun icaciones, se logra transformar a la organ ización 
en una fuente imprescindible para los redactores que encuentran 
en el la información especial izada de cal idad , expertos que puedan 
asesorarlos pronta y acabadamente y una excelente predisposición 
para asistirlo en sus necesidades informativas . 

Por el otro lado, las empresas period ísticas han reducido sus 
p lanti l las de redactores, exigen realizar coberturas noticiosas con 
poco presupuesto y presionan para lograr un mayor rendimiento 
productivo. Esto l leva a que para los period istas científicos las 
fuentes especial izadas que cuenten con un departamento de prensa 
eficiente logren ser ten idas como referencia en mayor med ida, ya que 
muchas de el las hasta d isponen de escritores expertos que suelen 
preparar materiales con todas las características que identifican a una 
información period ística y que los periodistas de los med ios pueden 
reproducir textualmente, naturalmente citando la fuente.  

De modo que los med ios con pocos recursos humanos no solo no 
podrán comprobar la veracidad de la fuente ,  sino que les resultará 
extraord inariamente cómodo plegarse a la estrateg ia del comunicador. 
El aparato comunicacional externo a las redacciones tiene ya más 
recursos humanos que los propios med ios. Si sumamos todos los 
period istas que trabajan en una oficina de prensa o en un gabinete de 
comunicación para empresas, laboratorios, instituciones, organismos 
públ icos y privados, fundaciones de investigación , etc. , veremos 
que la cifra supera ampl iamente el número de period istas sobre 
los que deben influ i r. T. Wi lkie ( 1 997) estudió los recursos de los 
grandes d iarios que se editan en Londres para demostrar que la gran 
desproporción entre los efectivos d isponibles para la comunicación 
científica y la inmensidad del campo por cubri r  hacía imposible un  
auténtico periodismo de  investigación científica . Sus datos son 
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también muy úti les para evaluar la capacidad de resistencia de los 
med ios frente al aparato comunicacional externo.  Los cuatro grandes 
d iarios de d ifusión nacional que se editan en Londres sumaban , en el 
momento del estudio ( 1 996), un total de 1 6  period istas especial izados 
en temas científicos. El d iario más importante de los Estados Un idos, 
The New York Times, tenía trece . Sería interesante hacer el recuento 
de cuántos hay en los d iarios latinoamericanos. 

La creciente influencia del aparato comunicacional externo 

Cada vez es mayor la influencia de la opinión públ ica en la 
determinación de la agenda pol ítica. Si tenemos en cuenta que 
una agenda pol ítica es,  sobre todo, un sistema de prioridades, los 
d iferentes agentes sociales estarán muy interesados en conformar 
una opinión públ ica favorable a sus i ntereses. Por otra parte, la 
opinión públ ica coincide cada vez má1s con la opin ión publ icada.  

Es normal , por tanto, que los med ios de comunicación sean vistos 
cada vez más como un instrumento esencial en la defensa de 
estrateg ias comerciales o profesionales. Por eso, las redacciones 
sufren el constante bombardeo de informaciones científicas e, i ncluso, 
pseudocientíficas provenientes de los departamentos de prensa 
empresarias, de las oficinas de prensa de las revistas científicas y de 
las oficinas de prensa institucionales . Además, de todos los envíos 
"espontáneos" real izados individualmente por autores de l ibros y/o de 
distintos trabajos de investigación ,  etc. 

En este capítulo nos centraremos en anal izar la tarea real izada y 
los resu ltados obtenidos con su accionar por las oficinas de prensa 
de las revistas científicas, de las agencias de noticias y de las 
instituciones como las de las un iversidades. La actividad l levada a 
cabo por los departamentos de comunicación empresariales la vamos 
a ci rcunscrib ir  al marketing de los laboratorios de especial idades 
med icinales que presentaremos en el capítu lo 9 .  

Ante el crecimiento de l  aparato de información de comunicación 
externa de las d istintas organizaciones, el period ista ital iano Furia 
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Colombo,  en su l ibro Últimas noticias sobre el periodismo ( 1 997), 
advierte: "Una noticia científica que satisface y apoya demasiado de 
cerca las tendencias pol íticas y culturales del momento siempre es 
una noticia sospechosa", y anal iza además la forma en que se concibe 
una noticia, los criterios que se emplean al seleccionarla y los modelos 
que imperan hoy d ía en la transmisión de la información . El autor 
también reconoce que el problema es que una cantidad de fuentes 
interesadas pueden crear l iteralmente una noticia ,  no i nventándola 
sino, s implemente ,  poniéndola a d isposición de los med ios. E l  coste 
del trabajo, la velocidad del montaje y la necesidad de mantener 
d isponible un bazar de informaciones asegura habitualmente que 
los med ios no desperd icien la oferta y que puede l levar a que sean 
retransmisores de planteas intencionales. 

Las oficinas de prensa de las revistas científicas 

Las fuentes más util izadas por los period istas para obtener información 
procedente del campo de la ciencia son esencialmente las revistas 
científicas,  además del contacto d irecto con los investigadores y los 
congresos profesionales. Durante décadas, fue en los congresos en 
donde se presentaban las grandes novedades de la ciencia,  por lo que 
estas reuniones tuvieron un papel muy destacado como generadoras 
de noticias. Sin embargo, la noticiabi/idad de los congresos fue 
menguando a medida q ue las revistas científicas ocuparon el eje 
central en la comun icación entre científicos . 

Las revistas, además, han buscado activamente la atención de los 
med ios y para ello han recurrido a herramientas de distinto tipo , siendo 
la más frecuente la elaboración semanal de comunicados de prensa , 
o press releases. En estos comunicados, el lenguaje estrictamente 
científico es desencriptado y sustitu ido por un lenguaje d ivulgativo y 
l leno de recursos para hacer de la información un bocado apetecible 
y susceptible de ser convertido en noticia de masas. 

La efectividad de los press releases, ayudada por el efecto multipl icador 
de las tecnologías de la i nformación y la comunicación ( léase : I nternet 
y correo electrónico), ha sido espectacu lar. Es deci r, las revistas tienen 
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en sus manos la capacidad de contribu ir  a l  enriquecimiento de la 
cu ltura de la sociedad en materia científica ,  dado su estratégico papel 
entre la comunidad científica y los medios de masas . Sin embargo, 
n i  en la elaboración de los press releases, n i  en las relaciones que 
han establecido con los med ios han l'ogrado mantener las revistas el 
mismo n ivel de rigor, transparencia y objetividad que caracteriza sus 
relaciones con los i nvestigadores y con la comunidad científica en 
general (de Semir  y Revuelta 2005-2006).  

Con demasiada frecuencia, la búsqueda de impacto med iático ha 
afectado a la forma en que la i nformación científica es comunicada a 
los period istas, y, por tanto, a la información que l lega a la sociedad . 
En  el trabajo publ icado por de Semi r  y Revuelta en este aspecto se 
plantean además una importante cuestión de fondo: ¿está afectando 
la búsqueda de impacto med iático a la excelencia científica de las 
propias revistas? 

Hagamos un poco de historia. A partir de los años 60-70, las revistas 
científicas se h icieron definitivamente con el monopol io de las novedades 
en ciencia, hasta el punto de que actualmente en los congresos ya no 
se presentan auténticas noticias, corno era lo tradicional , puesto que 
todo lo que en ellos se explica es hab itual que previamente haya sido 
publicado en alguna revista científica de referencia. 

Una de las razones que han podido motivar este cambio fue la 
aparición de la l lamada regla de lnge,lfinger, que desarrol laremos en 
el capítulo 9,  y que está vincu lada con un acuerdo entre autores y 
editores mediante el cual los primeros se comprometen a no hacer 
públ icos los resu ltados de sus i nvestigaciones hasta que éstas 
no hayan sido publ icadas por la revista científica . Por esta norma 
n i  siqu iera en un congreso profesional le estaría permitido a un 
i nvestigador presentar informaciones orig inales (nuevas) si pretende 
que éstas sean publ icadas . 

En ciertas ocasiones, las revistas permiten que se presenten 
los resu ltados antes de su publ icación (por ejemplo, en avances 
terapéuticos muy esperados , como los relacionados con el sida), 
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pero se trata siempre de casos muy excepcionales . En determinados 
casos incluso se convierten en grandes operaciones med iáticas para 
los científicos y para la propia revista, ya que se promueven anuncios 
y ruedas de prensa que se publ ican y se real izan simu ltáneamente 
gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación . 
Las consecuencias de estas grandes operaciones comun icacionales 
son bien patentes cuando se observa que la revista científica y los 
med ios de comunicación de casi todo el mundo publ ican o emiten 
en la m isma fecha una determinada noticia con gran despl iegue de 
medios (en forma de textos y fotografías, incluso videos, que facil ita 
la propia revista protagonista de la publ icación científica) .  Existen 
muchos casos recientes de el lo, como por ejemplo la publ icación y 
anuncio públ ico del descubrimiento de un nuevo homínido femenino 
en Etiopía .  

El  peer review de las revistas científicas 

Mientras que la regla de lngelfinger ha permitido a las revistas 
controlar el momento en el que una información se da a conocer al 
conjunto de la comunidad científica y a la sociedad (esto es, a parti r 
de la fecha en la que,  como su nombre indica ,  se "publ ica" en la 
revista) ,  su credib i l idad y prestigio se deben fundamentalmente al 
l lamado sistema de peer review. 

Este método,  traducido por "revisión por pares" (o por iguales o por 
homónimos), consiste en una sistematización de la evaluación de los 
manuscritos que l legan a la revista con la final idad de garantizar la 
mayor objetividad y cal idad en el material que se acepta para ser 
publ icado ,  y que ya presentamos en el capítu lo 5. 

Este proceso ha s ido decisivo para que las revistas científicas 
alcanzaran la gran reputación que hoy tienen , aunque en la actual idad 
existe un debate abierto sobre cómo se real iza este proceso y 
hay qu ienes postulan que el peer review que podemos considerar 
trad icional debería ser sometido a una revisión . I ncluso hay qu ienes 
pregonan un  open review on /in e . . .  aseguran de Se m i r  y Revuelta 
(2005-2006). 
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La influencia de las revistas cientí�ficas 

Por lo tanto, para que una información científica l legue a los medios 
tuvo que pasar varios estad ios: ser publ icado el trabajo científico en 
una revista científica ,  luego ser detectada la i nformación como un 
tema de interés period ístico, a continuación pasar por las d istintas 
aprobaciones internas de la organiz:ación y, una vez logrado esto, 
ser enviado a los medios.  A veces, la i nformación que se envía está 
embargada, es deci r no puede publ icarse hasta antes de la fecha y 
hora establecida, una vez que haya sido, por ejemplo, publ icada en 
una revista científica .  

Algunas revistas se han s ituado en u na posición de tanta i nfluencia entre 
la comunidad científica que todos quieren publ icar específicamente 
en ellas. Las más influyentes l legan incluso a rechazar alrededor del 
90 por ciento de los manuscritos recibidos, lo que aumenta aún más 
su capacidad para seleccionar "lo mejor de lo mejor" y perpetuar 
así su dominio.  Los artícu los publ icados en estas revistas de gran 
"prestig io" son ,  además, los más leídos por el resto de la comunidad 
científica y, en consecuencia, muchas veces son también los más 
citados por otros autores en sus respectivos artícu los como fuentes 
previas. Con lo que el círculo de ''prestigio" se retroal imenta . E l  
reconocimiento de este fenómeno, y la idea general de que si un 
artículo es muy citado es que fue importante para la ciencia, d io  lugar 
a la aparición y desarrol lo de complejos sistemas de med ición del 
número de citas que, además de servir para conocer la relevancia 
de un determinado artículo, se uti l izan también para hacer auténticos 
rankings de revistas o i ncluso para evaluar la trayectoria profesional 
de un investigador o de un equ ipo. El resultado es que hoy existe 
un auténtico culto a las revistas científicas , en especial a algunas de 
el las como (Nature y Science) que es segu ido y practicado por toda la 
comunidad internacional , especialmente la del mundo occidental (de 
Semir y Revuelta , 2005-2006) .  

La credib i l idad que merece e l  sistema de peer review entre la 
comunidad científica y la veneración por algunas de éstas ha 
contribu ido a la extensión de su uso como fuente de información en 
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los medios masivos. Sus características constituyen una fácil fuente 
de "prestigio" para los periodistas. En un primer estud io de las fuentes 
mencionadas en los textos publ icados en la prensa holandesa que 
cubrían i nformación sobre fármacos, se observó que las revistas 
científicas suponían un 25 por ciento del total de fuentes (un 1 2  por 
ciento en el caso de la prensa popular y un 42 por ciento en la prensa 
l lamada de cal idad). Otras fueron los propios i nvestigadores (22 por 
ciento) ,  las compañías farmacéuticas ( 1 8 por ciento) y los congresos 
científicos (seis por ciento). 

En general ,  cuando se anal iza cuáles son las revistas científicas 
más citadas por la prensa en el mundo,  el grupo se circunscribe a 
d iez de el las: Nature, Science, Lancet, The British Medica/ Journal, 
The journal of the American Medica/ Association, The New England 
Journal of Medicine, Proceedings of the National Academy of Science, 
Circulation, Ce// y Medicina Clínica. 

¿ Por qué son precisamente estas 1 O revistas las de mayor atractivo 
para la prensa? La expl icación a esta cuestión se puede entrever 
en estas palabras, escritas por Ph i l i p  Campbel l ,  el actual  ed itor de 
la revista Nature, en el momento en que tomó posesión de su cargo 
en 1 995: uPor encima de todo ,  Nature, una entidad que  sign ifica 
m ucho más que u n  ed itor en particular, continuará persigu iendo 
la excelencia científica y el i mpacto mediát ico con vigorosa 
independencia" .  Tal como se desprende de esta declaración ,  
las revistas han sido las primeras e n  propiciar ·su propio i mpacto 
mediát ico . De este modo,  aquel las que ,  además de  tener una 
adecuada reputación científica, han puesto en práctica una agresiva 
pol ítica comu n icativa específica para los medios de comun icación 
-y que en  esencia consiste en  faci l itar al máximo la i nformación 
desti nada al consumo de los period istas-, se han convert ido en 
las "favoritas" de los medios .  En la actua l idad son las que marcan 
claramente las agendas informativas de la mayoría de secciones de 
ciencia de los medios de comun icación de todo el m undo. "Según 
publ ica la prest igi osa revista Nature . . .  " o "La  prestig iosa revista 
Science pub lica que . . .  " se ha  convert ido en el estereoti po o tópico 
más que hab itual  a l  citar las fuentes de las noticias científicas que 
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publ ican o emiten los med ios de comun icación en todo el mundo.  
"En The Angeles Times, como m ín imo la m itad de las noticias sobre 
ciencia que publ icamos en la portada procede d i rectamente de 
estas revistas" , reconoce Ashley D u n n ,  ed itor científico del d iario 
cal iforn iano.  Por su parte , el responsable de información méd ica y 
científica de The Boston Globe, Gideon G i l ,  afi rma que "dos terceras 
partes de todas las noticias científicas q ue pub l icamos a d iario nos 
l legan d i rectamente de estas revistas" .  (de Sem ir  y Revuelta ,  2005-
2006). 

Las revistas científicas t ienen un verdadero interés en constitu i rse en 
fuente de información para la prensa .  Primero,  porque los med ios 
ejercen un papel fundamental en la sociedad en general ,  pero, sobre 
todo, porque entre el públ ico expuesto a su acción se encuentran 
personajes clave para las revistas.  Nos estamos refiriendo, por 
ejemplo, a los pol íticos (de qu ienes dependen las prioridades en 
investigación) ;  a personas con capacidad para insertar anuncios 
publ icitarios en las revistas (empresas del ámbito de la I+D ,  
laboratorios farmacéuticos, un iversidades, sociedades científicas, 
etc . )  y, finalmente,  a los propios científicos.  

En lo referente a la i nfluencia sobre los pol íticos que t iene la 
publ icación en los med ios masivos de noticias sobre ciencia y 
tecnología resu lta i lustrador el resu ltado al que l legaron Juan 
Manuel Bussola y Gui l lermo A. Lemarchand , qu ienes, como parte 
de su tesis de Maestría en Ciencia ,  Tecnología y Sociedad de la 
Un iversidad Nacional de Qui lmes, de Argentina,  real izaron en el 2007 
una investigación para poder evaluar el impacto de los med ios en 
la elaboración de proyectos legislativos a través de la uti l ización de 
herramientas del análisis de conten ido, lo que les permitió constru ir  
una serie de indicadores. A través de el los demostraron la alta 
correlatividad entre las noticias publ icadas sobre ciencia , tecnología 
e innovación en la prensa escrita y los proyectos elaborados por los 
d iputados nacionales de la Repúbl ica Argentina.  E l  anál isis obtuvo 
como resultado que el 49,8 por ciento de los proyectos legislativos 
presentados durante el período anal izado (2000-2003) ten ía origen 
en algún artícu lo de la prensa escrita . Es deci r que casi la mitad de 
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los proyectos legislativos, de los que normalmente solo se aprueban 
un tercio, tienen su base en una noticia period ística. 

Pero,  también , la publ icación de noticias sobre ciencia y técnica 
influye sobre la decisión de seguir  una carrera científica . En efecto , 
una encuesta real izada entre 8.000 científicos del CON ICET, l levada 
a cabo por el Centro de Divulgación Científica de la Facultad de 
Ciencias Exactas, F ísicas y Naturales de la Un iversidad de Buenos 
Aires por Gallardo et al (2009), determinó la influencia de los artícu los 
de la prensa en general casi en un 70 por ciento de los encuestados 
en su decisión de incl inarse por real izar una carrera científica .  

Pero los med ios también influyen sobre los propios científicos, entre 
qu ienes debería ser menor, puesto que el los m ismos tienen acceso 
a las revistas científicas y, lo que es más importante , capacidad para 
comprenderlas (al menos las de su especial idad).  S in embargo, es 
tal el número de revistas que se publ ican semanalmente en todo el 
mundo que n ingún investigador puede estar al corriente de todo, 
n i  siqu iera en su propio ámbito. Por otra parte , la prensa muchas 
veces cubre la información antes de que la revista l legue a manos 
del científico. Aunque las TIC han cambiado en parte esta s ituación , 
permitiendo acceder al soporte electrónico antes que al papel ,  lo 
cierto es que los i nvestigadores siguen enterándose muchas veces 
del trabajo de sus colegas a través de los med ios masivos. Y aunque 
después se tomen el trabajo de leer el artícu lo orig inal publ icado en 
la revista académica,  ese primer contacto puede ser determinante . 
Volvemos aqu í  al fenómeno de la retroal imentación i nformativa y 
a la propia génesis de la reputación de las revistas. Si los medios 
de comunicación la citan como fuente,  el "prestig io de las revistas 
también aumenta" .  

El  period ista recibe -podríamos decir que casi a d iario- uno u otro 
comun icado de prensa de una u otra revista científica de suficiente 
"prestig io", con aparente más que suficiente relevancia i nformativa 
como para que no sea necesario ir más lejos (o más cerca . . .  ) para 
obtener suficiente contenido con el que l lenar su espacio o su tiempo 
informativo. 
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En 1 998, el Observatorio de Comun icación Científica de Barcelona 
elaboró un estudio en el que se incluyeron 1 .060 noticias procedentes 
de seis d iarios europeos y uno estadounidense y, tras su anál isis, se 
concluyó que el 25 por ciento de las mismas provenía de revistas 
científicas. Lo más sorprendente de este trabajo es que el 62 por 
ciento de esas informaciones que provenían de revistas lo hacía 
de cuatro cabeceras: Nature, Science, The Lancet y British Medica/ 
Journal. (Ribas, 1 998). 

Lawrence Altman ,  méd ico y ed itor científico de The New York Times 
desde 1 969, en una entrevista real izada por Gemma Revuelta ( 1 997) 
expresa, con respecto a la uti l ización de I nternet, las redes telemáticas 
y el uso por los period istas científicos de los comunicados de prensa 
de las revistas científicas , lo siguiente : 

"Probablemente muchos de mis colegas las uti l icen más 
que yo. Si consulto algún  articu lo a través de la Red lo 
suelo hacer, buscando su teléfono o su correo electrónico,  
que como fuente de información . Prefiero consultar 
el lndex Medicus, 61 leer las revistas o hablar con los 
propios i nvestigadores. Respecto a los press releases 
o comunicados que envían las revistas científicas a los 
med ios de comun icación , me temo q ue tampoco soy un  
gran usuario. No es  porque piense que  estos no tienen 
n inguna uti l idad . Sin duda ayudan a manejar el g ran 
volumen de información científica que se produce hoy d ía ,  
lo que le concede un  valor, pero por otra parte también 
fomentan un period ismo perezoso y una homogeneización 
de la información . La única forma de evitar caer en ello es 
ded icando más tiempo a la profesión .  Así ,  en mi opin ión , el 

61 El Index Medicus empezó a editarse por iniciativa de John Shaw Billings en 1 879 y se publicó 
durante 1 25 años consecutivos, que terminaron al finalizar el 2004. Si bien fue una herramienta 
indispensable para los profesionales de salud y bibliotecarios, es ahora una alternativa que ha sido 
desplazada por PubMed® y otros productos basados en Internet y que contienen las bases de datos 
generadas por Index Medicus durante casi 40 años. El uso del Index impreso empezó a declinar una 
vez que MEDLINE® estuvo disponible en 1971  y particularmente cuando éste se pudo consultar 
gratis en la web a partir de 1 997. En 2000, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos 
cesó la publicación del Índice Anual Acumulado y en ese mismo año, la Oficina de Impresión Gu
bernamental reconoció a PubMed como la fuente permanente definitiva de datos de MEDLINE. 
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énfasis de la cuestión no lo situaría en el comun icado de la 
revista , s ino en lo que el period ista hace con él" .  

Los comunicados de prensa o press releases 

Las revistas científicas , conscientes de estos fenómenos med iáticos, 
cada vez real izan un mayor esfuerzo por aproximarse a los medios. 
Para el lo se util izan sistemas de comunicación que van desde el 
simple envío anticipado del índ ice de artícu los que se van a publ icar 
(como hace The New England Journal of Medicine) hasta métodos 
mucho más trabajados, como la elaboración de un vídeo promociona! 
cubriendo la investigación más destacada de la semana (como en el 
caso de JAMA), o incluso la configuración de una auténtica agencia 
de prensa (como Nature News Service , del grupo Nature, destinado 
específicamente a los periodistas científicos acreditados).  La práctica 
más d ifund ida entre las revistas es, s in embargo, la elaboración 
de press re/eases o comunicados de prensa en los que,  util izando 
recursos period ísticos, se anuncia lo más destacado del próximo 
número. 

En general ,  las revistas empezaron a enviar estos comunicados a 
finales de los 80. En un primer momento se hacían l legar por correo 
y luego por fax a un grupo muy selecto de period istas especial izados 
en cubrir  la información científica en los grandes medios de 
comun icación .  S i  el period ista estaba interesado en algún artículo en 
particular, podía pedi r  el orig inal , que también era enviado, página a 
pág ina ,  vía fax. I nternet h izo mucho más ági l  este proceso, de modo 
que en la actual idad los period istas de todo el mundo pueden acceder 
a una web en la que se encuentra colgado el press re/ease de la 
semana, junto con los artículos orig inales en formato PDF. Obtener 
una contraseña de acceso es relativamente senci l lo ,  por lo que la 
cifra de reporteros que consultan esta i nformación semanalmente es 
actualmente muy numerosa . En consecuencia , el correo electrón ico,  
en los ú ltimos tiempos, ha posib i l itado que las revistas d ifundan 
estos comunicados informativos de forma masiva y barata , unos 
comun icados que actúan como anzuelo i nformativo para la mayoría 
de los periodistas.  
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Los comunicados de prensa (o press release) de las revistas 
científicas suelen tener unas características comunes, que podrían 
agruparse de la sigu iente forma: 

Selección :  anuncian solo algunos de los artícu los que se publ ican ,  
aquel los que la revista considera más relevantes para los med ios . 

Divulgación :  de estos artícu los se hace un breve resumen en el 
que se evitan términos demasiado técnicos y se uti l izan recursos 
d ivulgativos (definiciones , comparaciones , metáforas , juegos de 
palabras, etc . ) .  Se uti l izan también "ganchos" period ísticos que 
buscan la conexión entre la investigación y las noticias de actual idad 
o incluso entran en el juego de lo polémico, lo espectacular o lo 
auténticamente sensacional ista . 

Interpretación : se contextual iza la información y se expl ican sus 
posibles apl icaciones futuras . 

Contacto directo con los autores: se faci l ita el teléfono o el e-mai l 
de contacto de los autores de la investigación ,  incluso su nacional idad 
de procedencia , lo que facil ita no solo su contacto sino que ofrece 
argumentos de proximidad para los period istas. 

Embargo de la información : hasta la fecha en que se publ ica la 
revista , los period istas no pueden d ifundir la i nformación .  

En resumen , el lenguaje científico es digerido y se ofrece en un formato 
mucho más atractivo para los med ios, con todos los elementos para 
hacer de la información objeto de noticia period ística . El período de 
embargo permite además al period ista más tiempo para trabajar a 
fondo la información y garantiza a la revista que la información será 
publ icada el mismo d ía por todos los medios, de modo que el impacto 
mediático será aún mayor. 

Las revistas tienen , de este modo, la posib i l idad de d ifundir  los 
nuevos conocimientos que genera la ciencia , ayudando a que éstos 
sean tratados por los medios y, en consecuencia , por el resto de la 
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sociedad . Sin embargo, en los press releases no siempre se mantiene 
el rigor, la objetividad y la excelencia que caracteriza generalmente 
a los artículos publ icados en revistas con peer review, por lo que, 
a veces, pueden l legar a convertirse en una auténtica bomba de 
relojería informativa , desencadenando la d ifusión de informaciones 
erróneas, sensacional istas o simplemente poco relevantes para la 
sociedad . 

Los siguientes tres casos ,  aunque extremos, son suficiente 
demostrativos {de Semir y Revuelta , 2005-2006): 

El primero de el los representa un ejemplo en el que la uti l ización de 
recursos para atraer la atención de la prensa "gancho" es l levada 
hasta el l ímite. El artícu lo de Nature de 6 de d iciembre de 2001 Group 
A Streptococcus tissue invasion by CD44-mediated ce// signalling 
fue anunciado en el press release como Invasión of the flesh
eaters, recurriendo a una expresión de corte sensacional ista que 
años antes había sido uti l izada por la prensa británica y que había 
sido muy criticada por la comunidad científica por su i nd iscutible 
sensacional ismo. E l  efecto fue inmediato, los medios cubrieron esta 
investigación uti l izando de nuevo la expresión " invasión de bacterias 
comedoras de carne" , con la d iferencia de que ahora ,  por mucho que 
la comunidad científica qu isiera quejarse , contaban con la val idación 
semántica de la "prestig iosa" revista, máximo elemento de expresión 
de la ciencia. 

En un segundo caso, vemos cómo sucesivas interpretaciones que va 
sufriendo una i nvestigación en el press release y en la prensa pueden 
l legar a cambiar totalmente el sign ificado orig inal . El artícu lo Cancer 
chemopreventive activity of resveratrol, a naturalproduct derived from 
grapes, de la revista Science del 1 O de enero de 1 997, aparecía en 
el primer lugar de los tres escogidos para ser d ifundidos en e l  press 
release de la semana {aunque en la revista no ocupaba u n  l ugar 
destacado).  En el comunicado que la revista envió a la prensa se 
convertiría en "grupes may contain anticancer agent" sufriendo dos 
cambios sustanciales: {{a natural product derived from grapes" es 
sustituido d i rectamente por "grupes" y la "chemopreventive activity 
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se ha convertido en "anticancer" (con un significado que, además de 
preventivo, puede ser interpretado también como curativo) .  Al l legar a 
la prensa ,  en este caso el diario catalán La Vanguardia, la investigación 
se anunciaba con el títu lo "Una sustancia que abunda en la piel de las 
uvas tiene una potente accción anticancerígena" abriendo la sección 
de Sociedad y donde alcanza un defin itivo "Descubren en la uva un 
potente anticancerígeno" en la portada y con un gran cuerpo de letra, 
siendo la gran noticia del d ía .  Obviamente ,  al d ía sigu iente el mismo 
diario publ icaba una foto de un puesto de frutas del principal mercado 
de la ciudad de Barcelona, La Boquería, con un cartel en el que se 
leía "no quedan uvas" . 

En el tercer caso, se añade el problema de que la investigación 
noticiada resultó ser finalmente un fiasco, poniendo de rel ieve que 
la pérd ida de la cautela en la interpretación de resultados a veces 
puede tener consecuencias nefastas. 

Science publ ica el 1 6  de agosto de 1 996 Search for Past Lite on 
Mars: Possib/e Re/ic BiogenicActivity in Martian MeteoriteALH84001 ,  
que e n  e l  correspondiente press release se anuncia como Meteorite 
yields evidence of primitive lite on ear/y Mars, i nformación que fue 
interpretada en la portada de The Nc3W York Times como "Ciues in 
Meteorite Seem to Show Signs of Lite on Mars Long Ago" y, con 
mucha menos cautela, por otros med ios, entre el los El País, con un  
"Hallado el primer indicio de vida extraterrestre", o La Vanguardia , 
con "Científicos americanos aportan la primera evidencia de la 
existencia de vida extraterrestre". Mientras The New York Times no 
se deja convencer totalmente por el press release y mantiene con el 
"seem to show" una postura de duda o cautela (e incluso deja bien 
claro q ue la h ipotética vida habría ocurrido "long ago') ,  en los dos 
d iarios españoles no se hacen estos matices, con el consigu iente 
efecto que esto tiene, sin duda, en la percepción de la noticia por los 
lectores . 

Los press releases pueden ser, por tanto ,  una herramienta muy 
val iosa para los periodistas y para las propias revistas, pero como 
hemos visto, también un arma de doble fi lo. 
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Los press releases y las nuevas tecnologías de la com un icación 

Se están produciendo u nos cambios profundos en la d ifusión 
de las noticias sobre ciencia y med icina.  El uso de I nternet y los 
comunicados de prensa transmitidos por correo electrón ico han 
tra ído como consecuencia un notable aumento en las noticias 
que se distribuyen desde fuentes orig inales como son las revistas 
especial izadas y que constituyen una referencia para los period istas. 
Un  trabajo de anál is is publ icado por The Journal of the American 
Medica/Association {de Semir, Revuelta y Ribas, 1 998) señalaba que 
existe una fuerte asociación entre la selección de temas y el orden 
de prioridad que se da a los press releases (comun icados de prensa) 
de las revistas científica y la probabi l idad que tienen d ichos temas 
de ser cubiertos posteriormente en la prensa, aspecto q ue influye de 
forma determinante en la simpl ificación de los mensajes que l legan 
al públ ico. 

Al mismo tiempo, se debería reflexionar sobre si todos los temas que 
aparecen en estas revistas de referencia son realmente importantes 
o buscan simplemente un cierto impacto mediático ,  proceso que a 
medio y largo plazo puede afectar de forma negativa a la  d ivulgación 
de la ciencia y a la i magen que el públ ico se hace del avance científico. 
En 1 995, cuando Phi l ip  Campbell se convirtió en d i rector de Nature 
en sustitución de John Maddox, declaró :  "Nature continuará su 
búsqueda de la excelencia científica y del  impacto periodístico". 62 

¿Son estos dos objetivos realmente compatibles para una publ icación 
científica de referencia? se pregunta Wlad imir  de Semi r  en la nota 
titulada Medios de comunicación y cultura científica, publ icada en 
Quark 28-29, 

Desgraciadamente , concluyen,  hasta ahora no se ha demostrado que 
ambos objetivos puedan ser compatibles. Se han presentado algunos 
claros ejemplos de cómo el esfuerzo dedicado a l lamar la atención 
de la prensa a veces ha conducido a tratamientos no precisamente 
"excelentes" de la información , dejando en entred icho la cal idad de las 
investigaciones publicadas. Por otra parte, el hecho de que muchas 

62 Editorial de Nature, 1 4  de diciembre de 1 995. 
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revistas de supuesto renombre publ iquen , de cuando en cuando, 
artículos oportun istas, poco relevantes,  frívolos o claramente inúti les 
pero con una capacidad enorme de atraer a los medios, hace pensar 
que la  búsqueda de ese impacto qu izá puede estar afectando a l  propio 
peer revíew. En otras palabras, impacto mediático y cal idad científica 
dejan de ser i ndependientes . Entre los cada vez más abundantes 
art ículos que podrían citarse en esta categoría, mencionaremos solo 
algunos. Por ejemplo, dos i nvestigaciones que publ icó Nature en el día 
de Reyes de 1 996 y 1 997 y que casualmente trataban sobre el efecto 
curativo de la mirra , la primera ,  y del oro,  la sigu iente (sorprende que 
a nadie se le ocurriera investigar sobre el i ncienso y así  marcarse "un 
paper en Nature") ,  i ronizan.  

En otro orden,  se publ ican también con bastante asidu idad 
investigaciones en las que se relaciona a la genética ( lo biológico) 
con cualquier condición y conducta humana, a veces hasta un punto 
que parece que lo ún ico que se busca es l lamar la atención . Este es 
el caso, por ejemplo , de un estudio sobre la predisposición genética 
a la i nfidel idad que logró codearse, on las pág inas de una conocida 
revista, con artículos de auténtica relevancia para la ciencia .  La 
investigación , obviamente, fue titulada por la prensa general ista como 
el gen de la " infidel idad" e indujo numerosas noticias con buena dosis 
de espectacularidad informativa, como lo prueba la portada de la 
revista Time el 1 5  de agosto de 1 994 lnfídelity: ít may be in our genes. 
Lamentablemente, parece que cada vez es más evidente y frecuente 
la relación entre lo q ue publ ican dt3terminadas revistas científicas 
de "prestigio" y el oportunismo mediático de tales publ icaciones. 
Se podrían poner muchos ejemplos del campo del conocim iento 
científico y médico de noticias que, de ser simples probabi l idades, 
los period istas convirtieron inmediatamente en verdades noticiables ,  y 
que han acabado en el rápido olvido con el paso del tiempo, el tiempo 
del periodismo , no así en el científico. ¿Es esto a lo que se refería 
Campbell con la búsqueda simultánea de la excelencia científica y del 
impacto med iático?, se preguntan de Semir y Revuelta (2005-2006). 

Este es un proceso que comienza a preocupar. Domin ique Terré, 
fi lósofa de la ciencia e investigadora clel Centre National de Recherche 
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Scientifique de Francia (CNRS), reflexiona sobre el lo en su l ibro Les 
dérives de l'argumentation scientifique ( 1 998),  en el que arguye que 
la d ivulgación científica "navega entre d iversos escollos -que además 
pueden sumarse- como el real ismo naif, que conduce a una cierta 
visión encantada del mundo, o la d isimu lación de la auténtica relación 
de fuerzas que subyacen en los descubrimientos o en los debates 
importantes, como puede ser la financiación de la investigación o la 
apl icación de las terapias génicas" . Dominique Terré considera que 
"la d ivulgación oculta el t iempo de la creación científica , su d iscurso, 
su razonamiento, su d iscusión y sus errores; sólo i nteresan los 
resultados y se promueve una imagen superficial de la ciencia".  

Quizás al mundo del period ismo científico y médico,  concluye Wladimir  
de Semir, le convenga reflexionar sobre la anécdota que se cuenta 
del famoso físico Richard Feynman: 

Un  period ista le i nsistió en una ocasión a que le resumiera en 
pocas palabras las i nvestigaciones que le habían l levado a 
obtener el premio Nobel y Feynman no dudó en contestar: "Si 
yo pudiera expl icarle mis trabajos en dos minutos, seguro que 
no hubieran merecido el premio Nobel" .  

¿Será incompati ble la correcta transmisión del conocimiento científico 
con el d iscurso de la d ivu lgación de las ciencias, de la medicina y de la 
salud en el actual contexto de la fabricación de las noticias d iarias? 

Es indudable que es imposible pedirle a un period ista científico que 
ponga en duda una información relevante que le l legue además de 
una revista "prestig iosa" , por muy experimentado que sea.  En los 
casos de fraude científico, si éste no fue detectado por el equipo 
editor y revisor de la revista científica, mucho menos puede serlo por 
los period istas científicos.  El caso del "Dr. Hwang y el clon que nunca 
existió" (que desarrollamos en el capítulo 5) parece que ha servido 
para abrir  una cierta autocrítica sobre los mecan ismos de indudable 
automatismo informativo y de correa de transmisión acrítica que el 
procedimiento de los press releases ha ido creando en el mundo del 
period ismo científico. 
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Bajo la presión de los plazos l ímite , los period istas de los principales 
med ios a menudo confían en los comunicados de prensa de 
publ icaciones tan prestig iosas como el Journal of American 
Medica/ Association (JAMA) o Scien ce. Un tercer contend iente , el 
New England Journal of Medicine (NEJM), debido a su duradera 
preeminencia en los Estados Un idos como la revista médica de 
referencia, aparentemente se beneficia de la presunción de que, por 
lo menos, uno de sus artículos principales cada semana tiene valor 
period ístico por definición . 

E l  resu ltado final  en muchos casos puede ser i ncompleto o i ncluso 
equ ívoco, tal como señaló The New York Times Magazine en un  
artícu lo de l  28 de j un io de  1 998 , t itu lado Las guerras hipocráticas. 
Tras anal izar la competencia en la e laboración de noticias entre 
e l  JAMA y e l  NEJM, la  period ista E l len Ruppe l  Shel l ,  de The 
Ne w York Times Magazine, examinó lo que suced ía cua ndo la  
oficina de prensa de la Asociación Médica Americana enviaba 
2 .500 comun icados de prensa por todo e l  mundo med iante 
comun icaciones, correo electrón ico, faxes y, en el caso de las 
cadenas de te levisión ,  tentándolas con escenas l istas para fi l mar 
que proclamaban a los cuatro vientos los resultados de un estudio 
que asociaba el consu mo de pescado y u na reducción en  el índ ice 
de paros card íacos. Según Times, e i ncluso para los editores del 
JA MA , quedaba fuera de toda cuestión q ue el estudio tuviera la 
más m ín ima base científica rea l .  

Para la desesperación de muchos i nvE�stigadores, este tipo de estud ios 
a menudo reciben una ampl ia cobertura , lo que puede inmunizar al 
públ ico contra las impl icaciones de la investigación. Este aspecto se 
hace más evidente en los medios aud iovisuales, en los que en muchos 
casos se regurgitan rápidamente im•3genes de dos minutos sobre el 
último descubrimiento médico sin analizar demasiado o i ncluso sin el 
comentario de los period istas. Y las aclaraciones o correcciones en 
raras ocasiones reciben la misma atención que el reportaje i n icial . 
Por ejemplo, muy pocos periodistas se molestaron en cuestionarse 
la historia del pescado presentada por el JAMA , a pesar del hecho 
de que (como señalaba Times), debido a la reducidísima y sesgada 
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muestra de estudio empleada , e l  informe podía no ser más que una 
coincidencia estadística. 

Fue aún más curiosa la cobertura recibida por un artículo  del JAMA 
del 1 de abri l sobre la imposición de manos (Rosa et al., 1 998), que 
analizaba un estudio que se había orig inado a partir de un proyecto de 
ciencias de escuela primaria .  Una de las coautoras del estudio, que 
pretendía desenmascarar la imposición de manos, era una enfermera y 
miembro del National Councii Against Health Fraud (Consejo Nacional 
contra el  fraude san itario de los Estados Un idos), g rupo dedicado a 
desacreditar las prácticas san itarias alternativas, y especialmente la 
imposición de manos. La otra era su h ija de 1 1  años. 

Gracias en gran medida a la participación de la niña, el estudio recibió una 
cobertura muy amplia, parte de la cual se debía a l  interés humano más 
que a la cal idad de noticia científica en sí .  Algunos expertos del campo 
en cuestión expresaron su asombro ante el  hecho de que un estudio 
tan simplista se hubiera publ icado en una revista tan prestig iosa . 

Paradój icamente, y demasiado pronto como para que supusiera 
una respuesta a las críticas del artículo de Times, el JAMA avivó 
e l  asunto con algún comentario propio sobre el proceso period ístico 
en medicina.  En un número especial sobre el periodismo científico 
y la publ icación de noticias científicas, la revista incluyó un artícu lo 
titu lado Los comunicados de prensa de las revistas científicas y cómo 
se reflejan éstos en las noticias de prensa sobre los mismos tópicos. 
Tras anal izar los periód icos de varios países, los i nvestigadores 
observaron que el 84 por ciento de los artículos que mencionaban 
estud ios de revistas de referencia citaba artículos inclu idos en los 
comunicados de prensa . Los autores se formu laban la siguiente 
pregunta : ¿establecen los periodistas científicos de la prensa 
genérica sus agendas en función de estos comunicados de prensa? 
No en pocas ocasiones, según los resultados de un estudio reciente 
financiado por la compañía Wel lcome Trust. 

La encuesta investigaba la frecuencia con que  los period istas 
b ritán icos confiaban en los com u nicados de pre nsa en el caso de  
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las noticias científicas (no solo en los com u nicados de prensa de 
las revistas científicas , s ino en e l  conjunto de los comun icados 
de prensa).  Entre los period istas y autores encuestados , e l  74 
por ciento confirmó que ut il izaba los comun icados de prensa en 
temas científicos por lo menos una vez a l  mes y e l  28 por ciento 
de el los ,  más de una vez a la semana.  La encuesta tamb ién reveló 
una s ignificativa desti lación de fuentes : solo e l  15  por  ciento de 
las organ izaciones científicas brit�micas emitía comun icados de 
prensa más de una vez a la semana, y apenas la m itad (5 1 por 
ciento) los emitía una  o más veces al mes. Si considera mos que 
e l  period ismo britán ico s i rve de Hjemplo ,  u n  número redu cido 
de pub l icaciones presta atención a l os que gritan más fuerte , y 
la  mayoría les dan  créd ito por lo menos en  a lgunas ocasiones 
(Hag land ,  1 998). 

Pero la participación de una agencia de noticias o bien un comunicado 
de prensa no garantizan en absoluto la veracidad y exactitud de los 
datos. Como hecho anecdótico, puHde recordarse lo sucedido en 
1 991 con la d ifusión de un artículo publ icado en Nature en pleno 
auge de la preocupación popular por la epidemia de cólera en varios 
países americanos. Una prestigiosa agencia noticiosa i nternacional 
emitió un comunicado que anunciaba el descubrimiento de la 
estructura qu ímica de la toxina del "virus" del cólera ,  concepto que 
fue textualmente publ icado en varios países, inclusive en The New 
York Times, hasta que un observador un poco menos automatizado 
en su trabajo señaló que, en real idad , el agente productor del cólera 
es una bacteria.  

Por su parte , un grupo de médicos no11eamericanos anal izó cómo se 
"traducen" los trabajos de investigación cl ínica en comunicados de 
prensa para convertirse potencialmente en noticias. De los 1 27 casos 
anal izados, solo en el 23 por ciento se detal laron las l imitaciones 
del estudio; nada más que en el 22 por ciento se mencionó que se 
trataba de un estudio desarrol lado por una empresa farmacéutica y 
solamente en el 35 por ciento de los casos los resu ltados alcanzados 
se expresaron cual itativamente, sin a!�regar los porcentajes o datos 
numéricos que permitieran cuantificarlos. 
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Otro motivo de reflexión : el casi nulo seguimiento que hacen los 
medios de las propias noticias que un d ía incluso fueron portada, 
aunque con el tiempo se demuestre que no merecían ese tratamiento 
informativo ya que no eran verdades ,  con la relevante carga de 
desinformación q ue esta práctica induce entre los receptores, la 
mayoría de los cuales se quedan con la idea recibida y la añaden 
a su acervo cultura l ,  creándose así representaciones erróneas del 
conocimiento .  Sobre este tema, una nueva inqu ietud lo asalta a de 
Semir: ¿Alguien se acuerda de la famosa "bacteria jurásica" o de la 
no menos famosa "bacteria come carne humana" que se extendía 
por los hospita les? ¡Cuántos teled iarios abrieron con estas noticias! 
¡Cuántas portadas y páginas de periódicos se l lenaron!  Y para no 
dejar el  mundo de las bacterias aunque en otro ámbito científico, ¡ qué 
ha sido de la bacteria fósi l  de origen marciano -pretendida primera 
prueba de la existencia de vida extraterrestre- que la NASA anunció 
haber descubierto en las n ieves antárticas a bombo y p lati l lo y que 
l lenó minutos de teled iario y portadas de medios de comunicación de 
todo el mundo? 

Sin duda,  el crecimiento de la información científico-médica
tecnológica en los medios ha ido paralelo con el interés que demuestra 
el públ ico por todos los temas que tienen que ver con la innovación , 
el descubrimiento, nuevas terapias y pol íticas sanitarias. En el caso 
de la medicina resulta evidente que esta demanda del públ ico no 
corresponde solo a la  lógica curiosidad , s ino que la implicación y 
preocupación por la salud propia y de las personas cercanas son 
determinante en esta actitud socia l . Numerosas encuestas sobre la 
percepción públ ica de las ciencias, de las tecnolog ías y de la medicina 
y sal ud demuestran en esta cuestión tomas de posición simi lares de 
la poblaciones en d iferentes países del mundo. 

Esta conjunción de la omnipresencia de los medios de comunicación,  
del interés subjetivo de la opinión públ ica y de la gran d ifusión de 
las investigaciones científico-médicas por med iación de las revistas 
de referencia -que inundan actualmente las redacciones de los 
med ios de comunicación con sus propios comunicados de prensa 
(press relea se), en los que avanzan a los periodistas especial izados 
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los temas que van a publ icar, buscando una notoriedad mediática 
que redunda e n  la propia revista de referencia- motiva una gran 
generación de expectativas en la  sociedad , sobre todo en relación 
con la  medicina y la  sal ud.  El  caso de la aparición de la i nfección por 
e l  virus del sida en los años ochenta y su continua presencia en Jos 
medios de com unicación puede ser un buen ejemplo para i lustrar  
esta situación .  Expectativa que puede l legar a configurar  u n  factor 
d istorsionador de la formación de la opinión públ ica y de la cultura 
científica y sanitaria de la población ,  ya que en muchos casos se está 
cayendo en la banal ización al ofrecer posibles avances científicos en 
forma de noticias que tienen más de anecdótico que de otra cosa, sin 
perspectiva y contextual ización. 

Un buen ejemplo de el lo lo constituye el abuso que los med ios 
real izan de los avances en el conocimiento genético, producto de las 
muchas i nvestigaciones que se publican continuamente en revistas 
de referencia  sobre el descu brimiento de "el gen de . . .  " -desde la  
mucoviscidosis a la propensión a la violencia y u n  largo etcétera . . .  
incl u ida l a  propensión a la  . . .  ¡ infidel idad!-, con e l  consiguiente impacto 
en el públ ico que recibe tal es informaciones, impacto que, por un 
lado, puede crear falsas expectativas de "curación" y, por otro, una 
clara trivial ización de determ inados descubrimientos científicos. Sin 
menospreciar e l  factor de cansancio y desánimo de la  sociedad cuando 
una y otra vez oye hablar de "vías esperanzadoras de tratam iento y 
curación" que l uego no se traducen en nada efectivo. 

Esta práctica period ística de uti l izar los comu nicados de prensa 
de Nature y Science como fuentes informativas deriva en otros 
muchos problemas, como la l ejanía de las fuentes o la publ icación 
de i nvestigaciones que poco o nada aportan a la sociedad fuera de 
los Estados Unidos donde se publ iquen.  Sin embargo, una de las 
disfunciones más rel evantes, puesta de manifiesto por e l  estudio ya 
citado del Observatorio de Comunicación Científica de la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona, es que existe una relación directa entre 
la selección de los artículos para formar parte de los comunicados 
de prensa y sus posib i lidades de ser d ifu ndidos en prensa. Es 
decir, la  selección que hacen los periodistas de los gabinetes de 
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com u nicación de Nature o Science no está en fu nción de los criterios 
de cal idad científica, sino de los de noticiabi l idad , sobre todo en el 
caso de Nature, que pertenece a u na empresa privada. Esta relación ,  
así  como la sumisión de los medios a los comunicados de prensa de 
Nature o Science, es tal ,  según el estudio citado, que no solo tienen 
posibi l idades de ser mencionados por la prensa aquel los artículos 
seleccionados para los comunicados de prensa, sino que el orden en 

el que aparecen en d ichos com unicados las investigaciones también 
influye decisivamente e n  su d ifusión en la prensa.  Así, los artículos 
que fig u ran en pri mera o segunda posición en el com u n icado de 
prensa son los que alcanzan una mayor d ifusión en los periódicos. 
Este estudio de los investigadores catalanes demuestra que los 
responsables de la agenda period ística son ,  en primer l ugar, los q ue 
elaboran los comunicados de prensa de las revistas y, después, los 
periodistas de los diarios que los uti l izan (Rial ,  2002). 

Los comunicados de pre nsa de la revista Nature están preparados 

periodísticamente:  tienen u na buena entrada o cabeza, típica de 
la estructura i nformativa de pirámide i nvertida ,  de forma que la  
noticia pueda ser  copiada l iteralmente en las agencias o leídas en 
informativos de rad io y televisión.  Luego introducen la investigación 
con una a nécdota del científico pri ncipa l  del proceso de investigación 
o con u na metáfora ,  de forma que se pueda comenzar por el la si se 
trata de un reportaje.  

Así presentadas , lo normal es que el  plus de seguridad y credibi l idad 
que poseen estas revistas provoca que el periodista acate sin más 
lo que en el las se afi rma.  Aunque en el caso de q uerer contrastar la 
información,  si no es u n  medio muy poderoso , se le hace difíci l .  Si 
quiere acceder a la fuente i nformada -la que ha escrito e l  artículo-, 
lo normal es que esté saturada de period istas y prefiera hablar 
con redactores estadou nidenses o de su país de origen que con 
periodistas de otros países. Pero si opta por val idar esos resultados 
con u na fuente de su propio país de solvencia en ese campo, se 
encuentra con q ue el periodista -que recibe el informe embargado 
con una semana de antelación- tiene más información que el propio 
científico ,  ignorante del trabajo que Nature publ icará u na semana 
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más tarde y que,  normalmente, su conten ido específico supone un 
secreto. 

Todos estos problemas suceden en el mejor de los casos, el que 
supone que se d ispone de ganas y tiempo para acometer el trabajo 
de contrastar la información . 

Cuando se trata de una noticia en cal iente, que hay que escrib ir  en 
unas pocas horas, esta tarea resu lta imposible.  

Rial  (2002) anal iza: "No critico tanto el hecho de que no se contrasten 
las informaciones que es grave p�ero que a veces puede estar 
permitido- sino, sobre todo, que no se haga referencia a que no se 
han contrastado y se publ iquen las d ificultades" . 

El índice de impacto de las revistas científicas 

Los científicos son cada d ía más conscientes de la importancia de que 
sus i nvestigaciones sean publ icadas en los medios de comun icación . 
Una de las formas más seguras para conseguir  este objetivo es que 
sus trabajos aparezcan en revistas como Nature o Science, como 
hemos visto. Pero, los parámetros que exigen estas publ icaciones 
para admiti r artículos no solo dependen de su cal idad científica :  

"Esta circunstancia podría provocar que se modifique la 
d inámica investigadora de forma que primen en e l la los 
cond icionantes exigidos por estas revistas en vez de los 
requeridos por la sociedad o la propia ciencia .  Respecto 
a la ciencia española, estos efectos perversos son 
fundamentalmente dos: la desaparición del español como 
id ioma para comun icar la ciencia y el fenómeno de producir 
ciencia d iseñada exclusivamente para que sea publ icada en 
los periód icos, desdeñando otras prioridades . Este ú ltimo 
caso puede general izarse al resto del mundo" (Ria l ,  2002) .  

Antes de expl icar este fenómeno, cuyas causas d i rectas tienen que 
ver con la creciente importancia en términos de impacto de Nature y 
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Science, no solo en cuanto a citas en otras publicaciones, s ino también 
en su presencia en la prensa , es necesario aclarar que en ciencias 
experimentales el índice de impacto es fundamental a la  hora de 
consegu ir  una plaza de i nvestigación ,  en todo el mundo. Un artículo 
publ icado en Nature, cuyo SCI63 es de 28,8331 1 ,  es multip l icado por 
ese coeficiente en el  caso de que su autor se presente a cualquier 
concurso de méritos. Es decir, que vale más publ icar un  artícu lo 
en Nature que 28 en revistas con impacto de uno -que son la gran 
mayoría-; y no digamos nada de aquel las cuyo impacto no l lega a la 
un idad, según Rial 2002: 

"Publ icar en una con impacto 0 ,5 es como tener la mitad 
de u n  artícu lo. Para comprender la importancia de Nature 
o Science baste decir que l a  revista que ocupa el cuarto 
lugar en la  clasificación del índice de i mpacto de revistas 
multid iscip l inarias, Bioscience, tiene un índice de 2,983. Un 
artícu lo en Nature vale más que nueve en Bioscience. Esta 
clasificación SCI ,  que se publ ica de forma periódica desde los 
años setenta , provoca que los g randes trabajos se presenten 
en Nature o Science y que cada d ía estas dos publ icaciones 
se separen más del resto de las revistas en cuanto al índice 
de impacto y, aunque general istas ,  se vayan acercando cada 
d ía más al índ ice de impacto de los abstracts, con lo cual 
su dominio del mundo científico será casi absoluto dentro de 
unos años" . 

Este índice de  impacto se calcu la en u na i nstituc ión privad a  de 
F i lade lf ia ( E E . U U . ) ,  ten iendo en  cuenta,  e ntre otros factores , 
l a  cant idad de veces que  u n  artículo  a parecido en  l a  revista es 
citado por otras publ icaciones.  A esa cifra se le  ap l ica asim ismo 
u n  coefic ien te derivado de l  índ ice d e  i mpacto de  l as revistas 
en donde ha s ido citado e l  artículo .  Tras la  e laboración de este 
coeficiente, seg u id o  con d istintos g rados d e  ace ptación en tod as 

63 El Science citation index (SCI) <http://www.isinet.com/isi/products/citation/sci/> empezó a publi

carse en el año 1961  en soporte papel y microfichas, y posteriormente fue ampliando sus canales de 

distribución: en línea, CD-ROM y vía web. La consulta en línea se realiza a través del acceso a la 

base de datos SciSearch, distribuida por Dialog y Data-Star, que incluye no solo el SCI (3700 revis

tas) sino también el Current contents (700 revistas). 
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las u n ivers idades y centros de i nvestigación del  m undo ,  todas 
las revistas científicas de pa íses de habla no ang lófi la deben ser 
pub l icadas en i ng lés s i  q u ieren  tener a lgu na pos ib i l idad de que  
sus artícu los sean citados en  a lguna  de d ifus ión i nternaciona l .  
Este índ ice ha provocado asi m ismo determi nadas d isfu nciones 
como que  los investigadores de esos países , cuando tienen u n  
b u e n  trabajo ,  lo  envían a las p u bl i caciones de g ran  i mpacto, por 
lo q ue las nacionales no reciben buenas investigaciones y cada 
vez son menos citadas . 

"La rueda l leva a que se desprecien esas otras revistas y 
que,  por ejemplo, revistas científicas en español ,  de tradición 
centenaria , tengan índice de impacto cero -porque no aparecen 
en el SCI- ,  con lo cual publ icar e�n sus páginas no valga como 
mérito n i  para una plaza en España. Esto ha provocado que la 
presencia del id ioma español en la d ifusión científica mundial 
sea totalmente nu la" (Ria l ,  2002) .  

Posibles pol íticas que potencien el idioma español en la ciencia serían ,  
por ejemplo, valorar las publ icaciones en  esa lengua, establecer 
revistas en el ámbito latinoamericano y potenciar que éstas d ispongan 
de gabinetes de prensa potentes como las anglosajonas, de manera 
que las i nvestigaciones que en ellas se publ iquen l leguen en forma 
de comunicado a todos los medios ele comunicación del mundo. No 
son decisiones costosas sino pol íticas . Es el caso de las acciones 
que está l levando a cabo el portal Latindex que anal izamos en el 
capítu lo 5. 

Para contribu ir  a lograr un sistema científico maduro,  en la reunión 
anual de la Asociación Física Argentina,  l levada a cabo en Rosario, 
Provincia de Santa Fe, en mayo del 2009 , se presentó una revista 
internacional de física , en inglés, ed itada en Argentina,  Papers in 
Physics, 64 que presenta la característica de ofrecer open review 
-revisión abierta- donde los trabajos se publ ican junto a un i nforme 
técnico del revisor y un comentario adicional del autor, además del 
referato tradicional . 

64 Papers in Physics está disponible en la web en el lii1k www.papersinphysics.org 
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El  cuerpo editoria l de la revista está formado por editores de varias 
partes del mundo, Inglaterra , Alemania,  Su iza , los Estados Un idos, 
Brasi l ,  Chi le ,  Ita l ia ,  Colombia y Francia, entre otros , y tienen en su 
consejo asesor a físicos que son referentes en sus temas a n ivel 
internacional .  

Los tres editores responsables de l a  revista son investigadores del 
CON ICET: Lu is Pugnaloni y Santiago Grigera,  del I nstituto de Física 
de Líquidos y sistemas Biológicos- lflysb- en La Plata , y Sergio 
Cannas , en el departamento de Física de la U niversidad Nacional de 
Córdoba . 

El valor añadido de la noticia científica 

En el año 1 995, Furio Colombo, reconocido periodista , fi lósofo y 
ensayista ital iano, publ icó un estimulante l ibro ya citado al comienzo 
de este capítulo sobre period ismo internaciona l ,  donde se desl iza por 
los nudos confl ictivos del period ismo occidental de fin de siglo. E l  
l i bro ,  en su versión orig inal , se l lama Ultime notizie su/ giorna/ismo. 
Manua/e de Giorna/ismo /nternaziona/e. Uno de los tópicos que aborda 
Colombo es lo que él ha denominado el "period ista-informador" ,  
ejempl ificando sus interpretaciones en el caso del  period ismo y sus 
relaciones con el sector mi l itar, aunque su examen excede este caso 
particu lar (Pol ino,  2000). 

Escribe Colombo: 

[ . . .  ] es indudable que comencemos a encontrarnos ante un 
tipo de period ismo que -para formarse y alcanzar un grado 
tan elevado y concreto de conocimientos- tiene que vivir 
muy cerca de sus fuentes , y frecuentarlas de forma intensa 
y estable. Y es d ifíci l  que este tipo de reportero no acabe por 
i nteriorizar y adoptar los valores (criterios pol íticos , lógicos 
de proced imiento) sobre los que se sostiene o se contrasta 
algo, en un campo de una compleja y avanzada tecnología 
(Colombo, 1 997 , p. 1 74). 
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Las palabras del autor s irven para i lustrar lo que en parte sucede en 
el campo de la d ivulgación de la cit�ncia pero ,  además , dedica un 
capítu lo separado a la noticia científica en la prensa .  En este capítulo ,  
aparecen tres o cuatro aspectos más que conviene señalar. Colombo 
i ntenta aconsejar, con med idas de seguridad y a lguna que otra regla ,  
a los periodistas que se enfrentan a un  científico, o a l a  noticia de 
ciencias. 

En este capítulo, Colombo indica un problema no menor, y bastante 
general izado :  no chequear las fuent,3s de i nformación .  Es decir, no 
comprobar por otras vías s i  lo que el científico afirma puede ser 
uti l izado sin inconvenientes por el periodista . Dice el  autor: 

[ . . .  ] si bien es cierto que el primer deber del periodista es 
el control de las fuentes, ¿cómo se controla una noticia 
científica? Muchas veces la autoridad de la fuente y el  g rado 
de especia l ización de la noticia impiden o desaconsejan la 
verificación. Pero la noticia científica "viaja" en periodismo con 
un inmenso "valor añadido" (Colombo , 1 997, p.96) .  

Hol ly Stocking ( 1 999) plantea este problema asociado a los 
i nconvenientes del uso de una sola fuente científica para la noticia. 
Cuando un  period ista no chequea la fuente científica y se queda con 
una sola  impresión se coloca en una situación de fragi l idad . Stocking 
sostiene que de esta manera el descubrimiento científico se reporta 
como algo dado que debe aceptarse sin más, y se evita la controversia 
o la d isputa (Stocking,  1 999). La controversia sería muy relevante 
para la noticia misma, e i ncluso para la lógica comercia l  del medio ,  si 
se quiere. Sin embargo, para i nstalar una polémica es preciso recurrir 
a fuentes mú lt iples. Pero, cuando los periodistas tienen una formación 
deficiente desde el punto de vista de las competencias científicas, 
consultar varias fuentes y a partir de al l í  otorgar credib i l idad y rea l izar 
juicios de valor, no resulta una tarea senci l la de l levar a cabo. 

Por lo tanto, ¿cómo se cubre un periodista ante las deficiencias en la 
formación? En palabras de Furio Colombo: 
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El miedo debe seraún mayor para el period ista . ¿Cómo salvarse 
a sí mismo, cómo salvar al públ ico de la noticia-acatamiento, 
desprovista de ambientación social , de verificación h istórica , 
de confrontación con otras fuentes, de conciencia de un hecho 
inevitable: que casi todos los descubrimientos habitan dentro 
de una más ampl ia visión del mundo? (Colombo, 1 997).  

E l  problema admite múltiples lecturas, si se t iene en cuenta , tal como 
señalaba Carel Rogers en 1 986 - sigue siendo actual- que incluso 
ahora cuando el número de periodistas que cubren hechos científicos 
ha crecido tremendamente, a la par que el volumen y la complej idad 
de la i nformación ,  muchos reporteros no tienen un background formal 
sobre ciencia (Rogers,  1 986). Aún peor si se observa, tal como hace 
Colombo, que "desgraciadamente, la fase h istórica de la exuberancia 
comun icativa de los científicos coincide con una intensa temporada de 
period ismo-espectáculo, en la que cualqu ier i nformación , con tal de ir 
autenticada por una firma, es buena, y tanto mejor si es exagerada, 
sensacional y contraria a lo que se había pensado hasta un minuto 
antes" (Colombo, 1 997, p. 1 02) .  

Los press release se manifiestan como un  arma de doble fi lo para el  
period ismo. Los gabinetes científicos preparan las noticias con los 
ingred ientes que los medios necesitan ;  pero, como es lógico, con el 
maqu il laje suficiente como para que la i nstitución patrocinadora salga 
siempre beneficiada. Furio Colombo afirma que "desde hace más de 
una década , d iarios y televisores ya no buscan n inguna de estas 
noticias [ . . .  ] y menos a través del trabajo de sus propios period istas.  
Reciben y publ ican las i nvestigaciones firmadas con las sig las de los 
grandes y menos grandes institutos de investigación". Y el tema se 
agrava cuando la noticia científica está pi loteada y constru ida sobre 
bases del iberadamente contaminadas con el propósito de demostrar 
una tesis (Colombo,  1 997). El problema de los press re/eases, 
por su trascendencia, ocupa actualmente la atención de muchos 
investigadores del campo de la comunicación públ ica de la ciencia . 

Ese inmenso valor añadido que se le atribuye comporta unos 
beneficios evidentes para los medios de comunicación , pero 
también unos riesgos importantes . De hecho, en muchos casos 
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la información científica se ha convertido en el paradigma de 
lo que Colombo denomina "noticia acatamiento" , porque ese 
plus de seguridad con el que l lega a las redacciones hace 
que muchas veces los period istas bajen la guardia de la 
comprobación y sean objeto de instrumentación por parte de 
intereses ocu ltos . 

Sin duda, el principal valor añadido que ofrece la información científica 
a los medios de comunicación es el de la credibi l idad . En la medida 
en que la producción científica se rige con carácter general  por 
procedimientos de val idación objetivos, con un grado de consenso 
sobre los métodos muy superior a los de cualqu ier otra discipl ina, el 
producto informativo resultante va acompañado casi siempre de un 
plus de cred ib i l idad que no se da en otras informaciones . 

M i lagros Pérez Ol iva le encuentra a la i nformación científica un 
segundo valor agregado, que es el inte¡rés social basado en la constante 
aceleración del conocimiento científico que está permitiendo abordar 
cuestiones que l levan en sí  mismas una enorme carga de interés. 
Algunos de los avances científicos de los ú ltimos años no solo están 
dando respuesta satisfactoria a muchos problemas de importancia 
estratégica,  s ino que en algunos campos, como el de la investigación 
biomédica, están trastocando incluso leyes de la naturaleza que se 
consideraban inmutables: 

"Si consideramos que la defin ición de noticia más asentada es 
la de aquel acontecimiento nuevo, inesperado y sorprendente,  
que afecta a gran número de personas, convendrán conmigo 
en que un titu lar que d iga algo así como que una mujer de 
65 años da a luz a su n ieta es realmente una noticia .  Pero 
mucho antes que ese titu lar se ha producido una cascada que 
comenzó con la noticia de que u n  óvu lo había s ido fecundado 
fuera del útero materno y siguió con otros muchos, entre el los 
el de que se había logrado clonar una oveja a partir de una 
de sus células. Evidentemente , con semejante contenido, la 
información científica aporta a los medios de comunicación un 
enorme interés social . 
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"La combinación de los dos primeros (credib i l idad e i nterés socia l )  
produce un  tercero igualmente importante para los medios de 
comun icación . El  de la fidel ización de los receptores. Este es un 
valor añadido q ue los medios consiguen con dos usos d istintos 
de las noticias científicas, a veces contradictorios entre sí .  Los 
med ios que tienen en el rigor su principal fuente de cred ib i l idad 
buscarán la fidel idad de sus lectores med iante una presentación 
ponderada y rigurosa de la noticia científica . Los medios que 
tengan como principal objetivo aumentar las  audiencias entre un  
públ ico ampl io y heterogéneo tenderán a buscar e l  valor añadido 
en los aspectos espectaculares de la i nformación .  En  real idad , 
muchos medios mantienen cada d ía una dura lucha entre el rigor 
y la espectacularidad y no siempre gana el primero .  Su pri ncipal 
adversario es la competencia por el mercado.  Cuanto mayor es la 
competencia más se refuerza la tendencia a la espectacularidad ; 
sólo así se expl ica que algunos med ios hayan publ icado una noticia 
como q ue se ha descubierto el gen del d ivorcio sobre la base de una 
más que dudosa investigación que asociaba un  determinado gen 
defectuoso a la i nestabi l idad emocional y ésta con un  mayor riesgo 
de ruptura matrimonial" . (Pérez Ol iva , 1 998): 

Lograr en un titu lar el justo equ i l ibrio entre rigor y atracción no es fáci l ,  
como tampoco lo es  lograr unos contenidos que satisfagan a la vez a 
los profesionales de ese ámbito y al común de los receptores, como 
ya hemos anal izado en el cap ítulo 5.  

La comunicación científica aporta además a los medios otros valores 
añadidos de tipo circunstancial . Frecuentemente, la información 
científica aparece como complemento o expl icación de la actual idad 
y tiene especial importancia en determinados fenómenos naturales, 
en catástrofes y accidentes. En estos casos, la credib i l idad de la 
ciencia aporta un valor añadido suplementario a las i nformaciones 
sobre estos fenómenos. Muy a menudo se uti l iza también para val idar 
posiciones, teorías o planteamientos objeto de controversia. 

Pérez Ol iva (2008) agrega otro valor añadido, que a su ju icio es 
menos evidente pero s í  mucho más importante :  el de la legitimación 
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de los med ios de comunicación corno veh ículo de transmisión de 
conocimiento. En palabras de la autora :  

"Estamos entrando de l leno en una nueva etapa de la historia 
en la que según muchos teóricos del pensamiento pol ítico, 
el nuevo modelo de promoción tendrá como eje fundamental 
la producción y transmisión de i nformación . Son numerosos 
ya los trabajos de investigación pedagógica que plantean la 
creciente competencia entre los medios de comunicación 
y el propio sistema educativo en cuanto a adquisición de 
conocimientos.  Y, de hecho, tras unos primeros momentos de 
rechazo, las corrientes pedagóg icas más avanzadas uti l izan 
los medios de comun icación corno un elemento más de sus 
estrategias educativas". 

No conviene olvidar, sin embargo, que el conocimiento que se adquiere 
a través de los medios de comunicación es de naturaleza muy distinta 
al que se adquiere por vía académica .  Este conocimiento se trata 
de un conocimiento previamente va1 l idado, estructurado de forma 
jerárquica en un sistema de ordenación conceptual ya consolidado. 
La comunicación mediática ,  por el contrario,  es instantánea, plantea 
problemas de val idación y es absolutamente ci rcunstancial . Es, por 
tanto, i nsegura y fragmentaria.  Muchos científicos observan con 
espanto la i rrupción de los med ios de comunicación en la función de 
transmitir conocimientos, precisamente por estas características de 
la comunicación med iática . Especial istas que se n iegan a reconocer 
el papel trascendente que en la actual idad le compete a los medios 
qu ienes a través del tratamiento del la información científica que 
real izan ,  fundamentalmente cuando la abordan como reportaje 
interpretativo, esta i nformación termina atrayendo hacia estos 
conocimientos a lectores que jamás hubieran eleg ido leer este tipo 
de información y así acceder a conocimientos de importancia para 
su vida.  

Las revistas científicas han observado con preocupación la i rrupción 
cada vez mayor de los medios de comunicación .  Con esta estrategia, 
no solo consol idan su posición relativa , sino que además se 
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aprovechan de la enorme capacidad de proyección que tienen los 
medios de comunicación . Este sistema, plenamente consol idado, 
contribuye a que la i nformación científica sea cada vez más una 
noticia acatamiento. Es lógico que el ed itor científico del d iario de 
mayor cal idad del mundo, el de The New York Times, sea uno de los 
pocos que se atreva a cuestionar este sistema. Para la mayoría de 
los medios, acatar la hegemonía de las revistas científicas es una 
cuestión de necesidad y muchas veces también de comodidad . De 
hecho , se está consol idando un sistema cerrado muy poco permeable 
a la crítica . Los medios no tienen recursos para real izar un periodismo 
científico de investigación y los investigadores no están i nteresados 
en cuestionar a las revistas científicas , porque éstas constituyen 
su mejor plataforma de promoción profesional y aspi ran a segu i r  
publ icando en  el las . 

Mucho más problemático es aún el control de las fuentes en las 
informaciones q ue l legan a las redacciones por canales propios . 
Muchas veces, investigaciones aventuradas que han sido rechazadas 
en las revistas científicas recurren a los medios de información general 
en busca de proyección .  Y cada vez ocurre con mayor  frecuencia 
que los propios investigadores acuden d i rectamente a los medios 
de comun icación para lograr una proyección públ ica que asegure 
recursos financieros para sus proyectos .  Lo cual l leva a considerar la 
influencia que ejerce el contexto pol ítico y social como cond icionante 
en el tratamiento informativo de las noticias científicas. 

E l  más modesto de los estudios capaz de demostrar q ue el tabaco 
protege contra algo sería rápidamente objeto de una extensa cobertura 
i nformativa, como en su d ía lo fue en España el que i nd icaba que 
beber vino con moderación era beneficioso para la salud . Furia 
Colombo ( 1 997) profund iza en un ejemplo que pone de manifiesto 
cómo los estudios aparentemente más rigurosos pueden haber sido 
objeto de manipulación .  Una investigación de la U niversidad de 
Pri nceton tuvo una amplia repercusión , porque demostró que para 
la fel icidad de los n iños era i ndiferente que en el hogar hubiera u no 
o dos padres, e i ncluso conclu ía que mejor uno pero bueno, que dos 
malos y enfrentados. 
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Unos años más tarde, la misma un iv,ersidad , y curiosamente con un  
estudio de  l a  misma autora Sara Mcl.anahan, l legaba a l a  alarmante 
conclusión de que las rupturas matrimon iales estaban provocando 
una generación de n iños violentos y de personal idad desestructurada .  
Anal izados a fondo ambos estud ios , l a  trampa estaba en la muestra . 
Mientras en el primer caso se ha1bía tomado como campo de 
investigación hogares convencionalt3s, el material uti l izado en el 
segundo eran los ficheros de los ce!ntros de acogida de menores. 
Mientras tanto, la sociedad norteamericana había evolucionado hacia 
un neoconservadurismo que estaba dejando sentir su influencia sobre 
todos los ámbitos . 

Atendiendo a todos estos ejemplos, a ju icio de Colombo, hay med idas 
de seguridad que un redactor científico no debería descu idar: 

Medida 1: "Una primera medida es intentar colocar la noticia 
en un contexto , basado en un mín imo de memoria o de 
investigación histórica". 

Medida 2: "Otra medida [ . . .  ] consiste en comprobar el contexto 
que permita a los lectores ver las eventuales conexiones entre 
la noticia científica y los hechos conocidos". 

Medida 3: "Una tercera mecl ida de seguridad es una 
confrontación entre la noticia científica y el contexto pol ítico.  
Opin iones científicas favorables o desfavorables al aborto y 
a los anticonceptivos aparecen y desaparecen en relación ,  a 
veces muy estrecha, con el momento pol ítico y cultural favorable 
o adverso a la permisividad reproductiva"(Colombo, 1 997). 

Según  Colombo, "una buena regla para el periodista podría ser ésta . 
Una noticia científica ,  que satisface y apoya demasiado de cerca las 
tendencias pol íticas y culturales del momento,  siempre es sospechosa 
(Colombo, 1 997), que ya citamos al comienzo de este capítu lo. 

Las tres medidas y la regla esbozadas por Colombo no siempre se 
cumplen en el periodismo científico. En muchos casos por propia 
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ignorancia del period ista, por las d ificultades que tiene para acceder a las 
informaciones y a otras fuentes que funcionen como agentes de control , 
o a influencias negativas del contexto de trabajo. (Pol ino, 2000). 

La ciencia en las agencias de prensa 

Las grandes agencias de noticias internacionales como Reuters, 
Associated Press , etc. , y agencias de prensa nacional como EFE 
en España, LUSA en Portugal ,  OPA en Alemania o France Press 
en Francia, son d ifusores importantes de información científica, 
méd ica ,  tecnológica y med ioambiental . Desde hace algún tiempo, 
aproximadamente todas tienen una sección específica para estos 
temas . Sus noticias al imentan casi a todas las redacciones de forma 
continua:  prensa escrita , rad io y televisión . Por el lo debe tenerse 
en cuenta su importante tarea d ifusora de conocimiento científico, 
aunque su trabajo no sea visible para el públ ico en general . En grandes 
redacciones su presencia no es muy obvia porque las oficinas de 
prensa normalmente uti l izan la agencia como fuente de i nspiración de 
sus propias noticias , que son reescritas en la redacción ,  s in embargo 
el aviso i n icial de la novedad procede de la agencia .  

Las rad ios y las televisiones las uti l izan como fuentes , pero no muy 
a menudo mencionan su origen n i  destacan la tarea de la agencia . 
Solo en los periód icos que publ ican menos artículos,  principalmente 
reg ionales, aparece la fi rma de las agencias de noticias . Debe 
destacarse que,  para d ichos med ios de comunicación -menos 
importantes, pero con una gran influencia en un  territorio específico-, 
las agencias de noticias son fuentes muy importantes para su tarea 
d iaria informativa , porque sus redacciones cuentan con pocos 
period istas , y no suelen tener periodistas especial izados. 

En ese sentido, sería muy importante reconocer los contenidos 
científicos y tecnológicos de la i nformación que ofrecen ,  así como sus 
fuentes y su impacto real en la d ifusión de la cultura científica .  Estos 
datos de las agencias de prensa pod rían ayudar a crear algunos 
ind icadores úti les acerca de la percepción públ ica de la ciencia .65 

65 Los cables de agencia pueden ser publicados directamente por los medios, pero también puede usarse 
como información para desarrollar con ella un reportaje o informe especial, ampliando las fuentes. 
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Las ofici nas de comunicación de la ciencia: entre lo local y lo 
global 

Las oficinas de prensa especial izadas en comunicación de la ciencia 
pueden contribuir a una mejor retroal imentación entre las esferas 
académica, pol ítica y social , a través del uso de los medios masivos de 
comunicación, y así facil itar el d iálogo d irigido a la definición de valores 
usos y pol íticas del conocimiento ciemtífico, en ámbitos tan d iversos 
como los de salud,  innovación tecnoiÓ!Jica, medio ambiente, agricultura, 
energ ía ,  educación, etcétera, convirtiendo a la ciencia en un valor social 
apreciado y exigido, que contribuya al desarrollo nacional . 

A través de su trabajo,  las oficinas de prensa pueden coadyuvar a 
d isminu ir  la tensión entre ciencia local y ciencia g lobal , al anal izar 
los avances científicos y l as repercusiones de la apl icación de los 
desarro l los tecnológ icos derivados de el los en la sociedad , así 
como presentar alternativas locales, ya que si bien vivimos en un 
mundo global izado, la distribución de los beneficios y perju icios de la 
apl icación del conocim iento no es homogénea, como tampoco lo son 
las necesidades nacionales. 

La d ifusión y d ivu lgación del trabajo  y del pensamiento científico 
pueden dotar a las sociedades de mayores y mejores elementos para 
identificar y plantear sus problemas, as í como para tomar decisiones 
adecuadas a su real idad particular, dentro de un mundo global izado. 

Las oficinas de prensa especial izadas en comunicación de la ciencia 
deben operar con un concepto d istinto a l  de las oficinas de prensa 
tradicionales, en el sentido de dejar de promover la imagen de los 
funcionarios y la burocracia i nstitucional , para pasar a comunicar los 
resultados de la i nvestigación y sus posib les repercusiones sociales, 
a fin de dotar a la opin ión públ ica de elementos que le permitan 
participar en su uso ,  fomento y la regu lación de su apl icación , cuando 
así se requiera.  

Las ofi cinas de prensa deben resaltar, además de los valores 
epistémicos, los de la técnica y la tecnolog ía, los valores económ icos, 
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junto con los valores ecológ icos, humanos , pol íticos, sociales y éticos 
que involucra, así como el contexto en el que se genera, lo que 
puede lograrse confluyendo la d ifusión y la  d ivulgación científica con 
el ejercicio y los valores periodísticos. 

El papel de las un iversidades en la comunicación públ ica de la 
ciencia 

En las un iversidades se genera una importante producción científica 
y el las nuclean en sus d istintas facultades un  gran porcentaje de 
investigadores de sus respectivos pa íses. 

Las instituciones de educación superior ( lES) ,  como generadoras 
de conocimiento, juegan un papel muy importante en la tarea de 
comunicar la ciencia por el las producido, y las oficinas de prensa 
especia l izadas al i nterior de éstas pueden contribu i r  a tender un 
puente entre ciencia y sociedad . 

Para cumpl ir  con esta misión es importante que existan oficinas 
de prensa especial izadas dentro de su seno que permitan,  por un 
lado, generar  i nformación sobre sus tareas científicas, d i rig ida a los 
sectores responsables de la  toma de decisiones para su fomento y 
uti l ización , así como a los medios de comunicación y, por el otro, crear 
conciencia e incentivar a los i nvestigadores a participar en tareas de 
d ifusión y d ivu lgación . En este sentido, la d ifusión y la d ivulgación de 
la  ciencia se convierten en una obl igación institucional , exigida por 
sectores cada vez más d iversos. 

En Argentina ,  si bien el CON ICET es el principal  órgano de formación 
de investigadores y producción científica básica y apl icada , según 
el  Informe IESALC-UNESCO Políticas de Investigación en las 
Universidades Argentinas, de ju l io del 2005 elaborado por Augusto 
Pérez Lindo, en la actual idad más del 60 por ciento de los investigadores 
del CON ICET tiene alguna inserción en las universidades públ icas, y 
en mucho menor medida en universidades privadas. 

Esta real idad plantea cada vez más la necesidad de las un iversidades 
de trasladar a la sociedad información de su quehacer cotid iano, lo 
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que ha sido comúnmente aceptado y abordado en lo referente a 
sus actividades académicas y de extensión cultura l .  Pero además 
se torna necesario que también implementen acciones para crear 
caminos que conduzcan a acercar el conocimiento que producen a la 
sociedad a través de los med ios de comun icación . 

La idea es extender socialmente el conocimiento atesorado por las 
universidades, más allá de los laboratorios y de las aulas . Por eso 
es que en numerosas universidades se han creado Departamentos 
de Comunicación I nstitucional ,  desde donde se vinculan con los 
medios de comunicación de las local idades donde están i nsertas y se 
ofrecen como fuente de información,  permitiendo así a los period istas 
científicos acceder a la "voz" del experto local para contextual izar la 
i nformación . 

Esta actividad presenta d ificu ltades de un  calado mayor que deben 
ser consideradas para abordarla con el necesario rigor universitario: 
la detección de las fuentes de las noticias científicas,  su redacción ,  
su veracidad ; la opin ión que la sociedad tiene sobre la ciencia y la 
tecnolog ía en general ,  y sobre la producida por las universidades en 
particular; la visión que sobre el quehacer científico t ienen los editores 
de los med ios de comun icación ;  la opin ión de los investigadores 
acerca de las labores de d ivulgae:ión-vu lgarización de la ciencia 
real izadas por los servicios de comunicación de las universidades y 
por los medios de comunicación ,  etcétera . 

Este tema preocupó en 2005 a la Un iversidad de Granada, España, 
inquietud que los l levó a editar el l ibro Universidad y comunicación 
social de la ciencia: 

En el Prólogo del l ibro, el rector de la un iversidad , David Agui lar Peña, 
responsable de la edición , establece los objetivos de la publ icación :  

" . . .  pretende real izar una l lamada d e  atención y crear un foro 
de reflexión y debate sobre los retos de la comunicación 
y la d ivulgación científica en el siglo XXI . Se propone una 
mejora de las formas de d ifusión ,  d istribución ,  d ivulgación y 
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d iseminación de los resultados y productos de la investigación 
en Ciencias y Humanidades. Y entre las estrategias para 
conseguirlo, el d iseño y la puesta en marcha de una pol ítica 
editorial que considere prioritaria la publ icación y d istribución 
de resultados de investigación y la creación de gabinetes de 
d ivulgación científica ,  serán fundamentales para faci l itar la 
d ifusión a la sociedad de los hallazgos, investigaciones y 
publ icaciones de cada centro un iversitario. 

"Aquí  se encuadra el reto de la comun idad un iversitaria 
abordado en este l ibro: desarrol lar una metodología que 
haga de la comunicación científica el eje del trabajo de 
los servicios de comunicación de nuestras universidades" 
(Marín Ruiz, Trel les Rodríguez y Zamarrón Garza , 2005, 
pp.B-9). 

La doctora Argel ia Ferrer Escalona, de la Un iversidad de Los Andes 
de Venezuela, en el capítulo de su autoría en esta publ icación (pp. 
7 4) considera que las un iversidades, como centros productores 
de saberes y como núcleos que concentran grupos y centros de 
investigación , están l lamadas a promover la comunicación científica, 
comenzando por casa y continuando con el resto de la sociedad.  Y 
expresa : "muchas veces me he preguntado cuántos miembros de la 
comunidad un iversitaria conocen la mina de oro que es un campus, 
por la cantidad de información val iosa que guarda esperando ser 
explotada y mostrada a la colectividad ."  

La investigadora recomienda explotar esa mina de oro con el fin de 
lograr varios objetivos: 

- Fortalecer la imagen externa e interna de la un iversidad , 
expl icando cómo sus investigaciones contribuyen al avance del 
conocimiento ; 

- Contribu ir  con la educación no formal de los ciudadanos, 
informándoles sobre d iversos aspectos de la i nvestigación científica 
que se desarrol lan en las universidades; 
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- Estimular la participación de los investigadores en la d ifusión del 
conocimiento; 

- Contribu i r  con la d iscusión públ ica de temas de gran actual idad , 
en los cuales los i nvestigadores tienen mucho que aportar desde 
una perspectiva local o nacional ,  como pueden ser la biotecnolog ía 
y la bioética , solo por citar algunos temas de impacto d i recto en las 
sociedades; y, 

- Colaborar con la formación de opinión en temas puntuales. 

"Cada un iversidad , de acuerdo con sus características , puede 
explotar esta mina de oro informativa , apoyada en una pol ítica 
comunicacional que le permita orientar la producción de sus 
comunicaciones hacia la d ifusión de la actividad científica que 
se real iza en su interior, pero l levando esas informaciones 
más al lá de las propias universidades y de sus propios med ios 
de comun icación , i rradiándolas al resto de los medios y por 
ende, al resto de la sociedad . De esta manera,  la presencia 
de las ciencias y la presencia de las un iversidades en la 
agenda informativa d iaria debe aumentar cual itativamente y 
cuantitativamente". 

La Declaración de Baenza de la Asociación Española de Periodismo 
Científico (2004) se orientó a alertar sobre la necesidad de abordar 
uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: "e l  desequ i l ibrio 
entre la producción de ciencia y tecnolog ía y su comunicación al 
públ ico". De las recomendaciones q ue al l í se hacían se destacan ,  
entre otras: 

• Plantear a las un iversidades la ne�cesidad de crear gabinetes de 
d ivu lgación científica que facil iten la d ifusión a la sociedad de 
los hal lazgos, investigaciones y publ icaciones de cada centro 
un iversitario. 

• Sol icitar a los parques tecnológ icos que cumplan la doble misión 
de d ifund i r  los progresos de la tecnología reg ional y de contribu ir  a 
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la d ifusión de la ciencia entre los empresarios, los profesionales y 
el públ ico en genera l .  

• Sol icitar de las autoridades académicas que los trabajos de 
d ivulgación científica fuesen valorados en los baremos de l  currículo 
como méritos para concursos, becas, oposiciones , etc. , tal como la 
hace en Francia el CNR. 

• Instar a las facultades de Ciencias de la I nformación a que 
incluyesen las enseñanzas de Periodismo Científico en sus planes 
de estudio.  

Es decir, un  conjunto de med idas que ayuden a acercar el conocimiento 
generado en las universidades a la sociedad . 

En Argentina,  vinculado con el Plan Nacional de apoyo a la d ivulgación 
científica , desde agosto de 2008 se implementó el periódico d ig ital 
l nfoU niversidades, cuyo domin io es http://infouniversidades.siu .edu .  
ar/, conformado por un cuerpo d e  4 0  period istas con base e n  cada 
una de las universidades públ icas del pa ís y coord inado por un equ ipo 
de la Secretaría de Pol íticas Universitarias de la Nación . Además 
de la cobertura y d ivulgación de los proyectos e investigaciones 
l levadas a cabo en las instituciones académicas, el periód ico tiene 
como final idad generar un aporte a la materia prima que los med ios 
masivos de comunicación uti l izan para configurar y dar un contenido 
a su period icidad . 

El objetivo de este medio de comun icación es oficiar de veh ículo 
d i recto para la d ifusión de los programas desarrol lados por las 
U n iversidades, desarrol lar un espacio donde se incorpore de manera 
equ itativa el caudal de información surg ido de las un iversidades , 
promocionar los lazos q ue vinculan a cada una de las un idades 
académicas que conforman el ámbito un iversitario con el resto de 
la comun idad , crear un espacio que propicie la i nteracción entre 
U n iversidades y donde se puedan crear lazos entre los actores 
que intervienen , crear un nexo entre los medios masivos de 
comun icación y los actores un iversitarios y d ivulgar los avances 
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tecnológ icos, productivos y científicos gestados por la U n iversidad 
Argentina y d ifund i r  de forma equ itativa las noticias ocurridas en las 
U n iversidades Nacionales. 

En la presentación de lnfoUniversid'ades, el Min istro de Educación 
de la Nación ,  Juan Carlos Tudesco , señaló : "Esta publ icación d ig ital 
pone en valor el conocimiento científico que se produce en las 
un iversidades nacionales, de vital importancia para el desempeño 
ciudadano, y busca constitu i rse en un espacio destinado a d ifund i r  
las noticias científicas, académicas y de extensión".  Y agregó : 
"lnfoUniversidades forma parte de una pol ítica de educación superior 
que,  entre otras metas, busca el fortalecim iento de la capacidad 
de nuestras universidades, de las investigaciones científicas y el 
desarrollo de las carreras prioritarias para el crecimiento económico 
del país" . 

Como se trata de un portal de acceso l ibre,  tienen a él ingreso todos 
los miembros de la comun idad cibernética , inclu idos los med ios de 
comunicación que pueden levantar esta i nformación y, además, 
profundizarla consultado con los científicos autores de los trabajos 
de investigación . Una forma de transformar a las un iversidades en 
fuente de información para los medios. 

Problemas éticos en la interacción entre ciencia y medios de 
comunicación 

En general ,  los problemas éticos en la interacción entre ciencia y 
medios de comun icación , a ju icio de Hesn ik  (2007), pueden resumirse 
en :  

l .  El público 

El públ ico puede carecer de la  información necesaria sobre 
temas científicos .  

• El públ ico puede estar mal  informado sobre los temas 
científicos .  
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• El públ ico puede no entender algunos conceptos o 
recomendaciones científicas. 

• El públ ico puede mal interpretar la i nformación científica . 

• El públ ico puede estar completamente confund ido sobre los temas 
científicos y sobre la naturaleza de los debates científicos .  

• El públ ico puede verse expuesto a la ciencia basura .  

11. Ciencia 

• Los científicos pueden precipitarse a la hora de publ icar datos.  

• Los científicos pueden mantener algo en secreto para proteger 
las investigaciones prel iminares o evitar controversias. 

• Los científicos pueden fracasar en el intento de educar a la 
prensa o al públ ico sobre su trabajo. 

111. Los medios 

• Los med ios pueden tener problemas para acceder a los congresos 
científicos y otras fuentes . Los med ios pueden sucumbir  ante 
d iversas falacias lógicas y estadísticas, como el uso de pruebas 
anecdóticas, muestras sesgadas, etc. 

• Los med ios pueden reproduci r alguna cita mal o fuera de 
contexto . 

• Los med ios pueden usar fuentes no d ignas de confianza o 
marg inales. 

• Los med ios pueden sensacional izar, d istorsionar o dar enfoques 
parciales a las noticias. 

• Los med ios pueden dejar de cubrir o abandonar el segu imiento 
de noticias importantes. 
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Todos estos problemas d iferentes pueden tener efectos negativos 
en el públ ico, en la ciencia y en los medios. El públ ico padece 
las consecuencias de no comprender bien las noticias sobre 
descubrimientos científicos en las que se podrían basar sus 
decisiones personales o pol íticas . Cuando una persona no consigue 
entender los hechos científicos relevantes para una decisión ,  tiene 
más probabi l idades de equ ivocarse E!n su elección .  

Cuando se trata de información científica , l a  ignorancia n o  suele 
ser precisamente una ventaja.  Los med ios pueden sufrir los efectos 
adversos de estos problemas al perpetuar los period istas la confusión 
y la ignorancia . Los reporteros que se enorgul lecen de contribuir  al 
avance de la humanidad y a la búsqueda de la verdad no querrán 
tomar parte en actividades que entren en confl icto con los objetivos y 
las metas profesionales que tengan .  

Puede q u e  los period istas tampoco qu ieran marg inar a los científicos, 
puesto que los necesitan como fuentes de información .  En su mayor 
parte , los period istas desarrol lan u na labor mejor a la hora de 
informar sobre ciencia cuando gozan de la confianza de la comunidad 
científica , pero la confianza solo se puede mantener si los period istas 
hacen un sincero intento para evitar los problemas éticos d iscutidos 
anteriormente. Por ú lt imo, la ciencia puede resu ltar afectada cuando 
el públ ico deja de confiar en ella o las decisiones pol íticas se basan 
en un conocimiento pobre de la ciencia .  

En su mayor parte, los científicos prefieren tener un públ ico educado 
que un públ ico ignorante. También se benefician de una relación de 
confianza con los period istas, puesto que los period istas pueden 
ayudarles a promover la ciencia y s irven como comun icadores de 
sus descubrim ientos. Pero esta confianza solo se puede mantener si 
los científicos hacen un esfuerzo sincero por educar e informar a los 
period istas.  

A parti r de estas reflexiones,  Resnik (2007) esboza una serie de 
recomendaciones para los científicos : 
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Aunque tanto los científicos como los period istas deberían hacerse 
cargo de la responsabi l idad de evitar y mitigar algunos de los 
problemas éticos inherentes a las interacciones entre ciencia y 
med ios de comunicación , el objetivo de este artícu lo es orientar las 
responsabi l idades éticas de los científicos en este contexto . 

Antes de abordar este tema, hay que plantear una posible objeción :  
¿por qué tienen que ser los científicos los que respondan de los efectos 
no deseados de sus interacciones con los med ios de comunicación? 
Los científicos no deben preocuparse de si sus descubrimientos 
se mal interpretan o se entienden de forma errónea, porque no son 
responsables de estos problemas. La culpa en estos casos es de 
los periodistas profesionales y de l  públ ico ,  no de los científicos.  Esta 
objeción se puede entender como una apl icación del principio del 
doble efecto en ética , que afirma que la gente no t iene que responder 
de las consecuencias no intencionadas de sus acciones (Beauchamp 
y Chi ldress , 1 994 ) .  

Pero los científicos no pueden evadirse de sus responsabil idades en la 
comunicación con los medios y con e l  público .  Aunque los científicos 
normalmente no esperan que sus descubrimientos produzcan 
consecuencias negativas en la sociedad , en muchos casos pueden 
prever las consecuencias de sus acciones y deberían intentar evitar 
las negativas y promover las positivas (Comité de ciencia, ingeniería 
y políticas públicas de los Estados Unidos, 1 995). Así ,  el principio de 
responsabil idad social implica que los científicos deberían intentar 
minimizar el daño social y maximizar las ventajas sociales cuando 
hacen públ icos sus resultados a los medios de comunicación y cuando 
interactúan con los periodistas. La responsabil idad social impl icaría las 
siguientes obligaciones prima facie para los científicos (Resnik, 2007): 

• Confirmación previa. Excepto en circunstancias excepcionales, 
los resultados no deberían comunicarse a la prensa hasta que 
se confirmen med iante revisión por pares . 

• Apertura. Excepto en circunstancias excepcionales, la información 
científica y los resultados confi rmados deberían estar d isponibles 
al públ ico,  i nclu idos los med ios de comunicación .  
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• Educación. Excepto en ci rcunstancias excepcionales , los 
científicos deberían esforzarse en informar y educar a los 
period istas y al públ ico sobre las teorías , los métodos, los 
descubrimientos científicos, etc. 

• Libertad. Excepto en circunstancias excepcionales, los científicos 
deberían poder educar e informar a la prensa y al públ ico sobre 
sus i nvestigaciones sin miedo a reprobaciones, castigos , etc. 

Si los científicos se adhieren a estos principios en su relación con 
los med ios, deberían poder evitar muchos de los problemas éticos 
que pueden surgir  de sus interacciont9S con la prensa . Por supuesto, 
aún queda por especificar lo que se entiende por "circunstancias 
excepcionales" . La principal razón de esta cláusula de escape es permiti r 
a los científicos que no sigan estos principios en todos los casos y dar 
ocasión a excepciones especiales basadas en justificaciones de peso; 
los científicos, en muchos casos, deben sopesar su deber de educar e 
informar y contraponerlo a sus otras responsabi l idades sociales. 

Para ayudarnos a razonar en lo referente a este tipo de d i lemas, 
resultará de uti l idad trazar una analogía entre la relación entre ciencia , 
medios de comunicación y públ ico y la relación que se establece entre 
médico y paciente. Aunque la relación médico/paciente no incluya un 
intermediario, en este caso los medios, ambas relaciones son muy 
similares en cuanto impl ican la recolección y transmisión de información, 
la educación y la promoción de valores u objetivos específicos. Los 
científicos reúnen y transmiten información y educan para promover el 
avance del conocimiento y para promover un bien social ;  los médicos 
reúnen y transmiten información y educan para promover la salud de 
los pacientes (Beauchamp y Childress, 1 994 ) .  En estas relaciones, 
normalmente, damos por supuesto que las partes son individuos 
racionales (competentes), pero podrían no serlo, y la comunicación con 
ind ividuos incompetentes supone complicaciones añadidas . 

Si pensamos en la interacción entre la ciencia y los med ios de 
comun icación de este modo, podemos hablar de d iversos modos de 
presentar la  información a la  gente. Son los sigu ientes : 
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• Fuerte paternalismo. Presentar la información para promover el  
bien y evitar perju icios; ocultar o distorsionar información o mentir 
a los ind ividuos competentes para facil itar las consecuencias 
positivas y evitar las negativas. 

• Paternalismo para incompetentes. Solo ocultar información o 
mentir a las personas incompetentes en su propio beneficio o 
para evitar perjuicios. 

• Ligero paternalismo. Igual que el fuerte paternal ismo, excepto 
en que se ocu lta o d istorsiona la i nformación o se miente a las 
personas competentes solo para evitar males. 

• Autonomía. Presentar toda la información sin d istorsión, de 
modo que las personas competentes puedan tomar sus propias 
decis iones: la verdad, toda la verdad , y nada más que la verdad .  

La  principal idea en  que se basa el paternal ismo (o "papá sabe lo  
que hace") es  que alguien debería poder tomar las decisiones por 
otras personas porque está más cual ificado para tomarlas . Como la 
i nformación,  en muchos casos, es parte importante de la toma de 
decisiones, el paternal ismo frecuentemente impl ica la manipulación 
o i nterpretación de la información por una persona para beneficio de 
otra persona o para evitarle perju icios . La mayoría de expertos en 
ética cal ifica el fuerte paterna l ismo de muy controvertido y raramente 
justificado ,  si es que se puede justificar en alguna ocasión , puesto 
que los individuos racionales deberían tener la posib i l idad de tomar 
sus propias decisiones y actuar en consecuencia (Beauchamp y 
Chi ld ress, 1 994 ). 

¿Cómo se apl ica esto a la ciencia? Resnink (2007) contesta : los 
científicos , como los médicos, pueden decid i r  ocultar información,  
d istorsionarla o incluso mentir para faci l itar consecuencias positivas 
y evitar las negativas. Por ejemplo, un científico que qu iera i nformar 
al públ ico sobre su i nvestigación puede decid ir  ocultar los resultados 
rel acionados con las 'ventajas' de modo que la gente no adquiera 
una impresión errónea de estos resu ltados. También pueden decid i r  
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simpl ificar y/o 'suavizar' los resu ltados para hacerlos más fáci les de 
entender y aceptar para el públ ico .  Por  ú ltimo, los científicos podrían 
mentir al públ ico por razones de seguridad nacional u otras . Aunque 
podría parecer que hablando de ciencia no puede justificarse n ingún 
tipo de paternal ismo, y que la manipu lación ,  d istorsión u ocu ltación 
de información no es aceptable en un entorno científico ,  algunas 
formas de paternal ismo podrían estar justificadas cuando nos damos 
cuenta de que los científicos tienen la responsabi l idad ética de evitar 
las consecuencias negativas y promover las positivas. 

Las fuentes interesadas y la ética del periodista científico 

Por lo relatado, la presencia de información proveniente de 
fuentes i nteresadas está cada vez más presente en los med ios de 
comun icación , y por tal motivo los receptores reciben informaciones 
que muchas veces tienen un cariz pu bl icitario o propagand ístico , sin 
haber pasado por un proceso de anál isis crítico del mensaje por parte 
de los period istas científicos .  

Resu lta inelud ible reflexionar sobre esta actual situación , máxime en la 
labor del periodista científico .  Situación que se vincula estrechamente 
con los d i lemas éticos de la profesión y que nos trae a la memoria 
el d iscurso pronunciado hace más de d iez años ante la Sociedad 
l nteramericana de Prensa (S IP)  por Gabriel García Márquez, donde 
expresaba la necesidad imperiosa de que la ética acompañara 
constantemente al period ista "como El l zumbido al moscardón".  

La preocupación del premio Nobel colombiano se vio reflejada 
cuando en la página web de la Fundación para un Nuevo Periodismo 
Iberoamericano se instaurara un consultorio en l ínea sobre 
ética period ística que responde el iteólogo y fi lósofo Javier Daría 
Restrepo,66 y con la inclusión entre los tal leres que se d ictan en la 
institución de uno de Ética Period ística al que concurren period istas 
latinoamericanos. Producto de los casos anal izados en estos tal leres 
fue el l ibro El zumbido y el moscardón. Taller y consultorio de ética 
periodística, de autoría de Restrepo (2004 ) .  

6 6  http://fnpi.org/consultorio-etico/consultorio/ 
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Para ayudar  a resolver los problemas mora les que  se les presenten 
a los period istas y autorregular el  ejercicio de  la profesión 
existen cód igos de ética en  los med ios de d istintas partes del 
m undo.  S in  embargo,  son excepcionales los cód igos pensados 
específicamente para resolver  a lg unos d i le mas que  se les plantean 
a los periodistas ded icados a com u n icar temas relativos a la ciencia 
y la tecnolog ía . 

En la actual idad , esta temática es una inqu ietud de la Federación 
Mundial de Periodistas Científicos, que se ha propuesto elaborar un 
código de ética de la profesión . 

La Federación Mundial de Periodistas Científicos (WFSJ , por sus 
siglas en inglés) es una organización internacional que reúne, 
desde su creación en 2002 , a d iversas asociaciones de periodistas 
científicos y tecnológicos de todo el planeta como modo de consol idar 
una actividad considerada puente entre la ciencia y la sociedad . En 
este orden , promueve el papel clave de los period istas científicos en 
la sociedad civi l  y la democracia, y se propone aportar a la mejora de 
los estándares de cal idad de esta práctica profesional . 

En la sa Conferencia Mundial de Periodistas Científicos,  celebrada en 
Melbourne (Austral ia) entre el 1 7  y el 20 de abri l  de 2007, el profesor 
de genética méd ica y d ivulgador científico Bob Wil l iamson,  de la 
Un iversidad de Melbourne, propuso la adopción de un cód igo de 
ética especial ,  que defina el concepto y los alcances del reporterismo 
científico y ayude tanto a los científicos como a los period istas a 
d ilucidar, entre otras cuestiones, si se está haciendo una promoción 
exagerada de resu ltados de investigación .  

"Este código sería i m portante para los period istas científicos de 
los  países en  vías de desarro l lo ,  a los  q ue se les  p ide muchas 
veces que hagan a larde d e  c iertas investigaciones" , man ifestó 
Wi l l iamson , que  d io  com o  eje m plo el caso de la presión ejercida 
por e l  gob ierno  chino para la cobertu ra de novedades con el  
objetivo de i mpu lsar la confianza púb l ica e n  el  sector científico de 
aquel país .  
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Al respecto, el editor jefe de la revista científica alemana PM comentó 
que el cód igo de ética debería inclu i r  normas y descripciones que 
ayudaran a los period istas a d istinguir entre una noticia científica y un 
material destinado a favorecer las relaciones públ icas de una institución , 
práctica de influencia creciente en la comunicación científica.  

Como vemos, el d ivulgador científico austral iano instaló ante la 
comun idad mundial de los period istas especial izados en ciencia 
su preocupación ética sobre el lugar que obtiene en los medios 
la producción de materiales period ísticos provenientes de los 
departamentos de comunicación de las organizaciones. 

En tanto, Pallab Ghosh , period ista científico de la BBC y nuevo 
presidente de la Federación Mund ial  de Periodistas Científicos -entidad 
organizadora de ese encuentro- señaló que para los period istas 
científicos más importante aún que la posibi l idad de contar con un 
cód igo de ética sería poder mejorar sus habi l idades period ísticas 
generales en la práctica . 

"Es fácil comprender el proceso de investigación y val idación 
de la comunidad de pares propio de la ciencia .  Lo que más 
hace falta es aguzar el sentido del hal lazgo noticioso y la 
exploración de la verdad",  ind icó Ghosh.  

El tema de la verdad también estuvo sobre e l  tapete en otras actividades 
de la conferencia , en particular en una sesión dedicada a anal izar 
la investigación del fraude científico. A propósito de la cuestión,  
la period ista Kim Hee Won ,  del Kon�a Times, advirtió acerca de la 
resistencia de la prensa a investigar hechos de conducta indebida 
cuando los sujetos involucrados son científicos de renombre.  En la 
misma l ínea, el ed itor jefe de la revista Nature apeló a la sanción de 
leyes que garanticen la protección de los periodistas e informantes 
i nternos de las organizaciones decid idos a dar a conocer este tipo de 
hechos, en caso de tener que afrontar acciones legales en su contra. 

H istóricamente, la responsabi l idad del period ista científico ha sido 
considerada desde tres vertientes (Calvo Hernando, 1 977): 
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a) La responsabilidad jurídica 

Se deriva de las leyes del pa ís en el cual ejerce su profesión , 
que regulan la comunicación social y normalmente cuidan más 
de reprimir  las ofensas y daños a la persona que de los del itos 
contra entidades y normas sociales, de gran importancia para la 
población . 

b) La responsabilidad social 

Se refiere a la buena o mala influencia que el periodista científico 
puede ejercer sobre sus lectores. La i nfluencia y capacidad de 
penetración de los med iosde comunicación esconocida; el period ista 
científico debe tener conciencia de la potencial idad del instrumento 
que uti l iza .  Esta conciencia se expresa en la responsabi l idad social 
de ser honesto, veraz, objetivo y escrupuloso. 

e) La responsabilidad política 

Ha de entenderse como la final idad ú ltima de la acción y del 
quehacer del periodista científico y educativo y no tiene que ver 
con la pol ítica de partidos,  s ino con el compromiso social que 
contrae el period ista al abrazar esta profesión y que impl ica una 
grave responsabi l idad , especialmente para qu ien ha profund izado 
en el mundo de los conocimientos y la técn ica ,  ahora tan decisivos 
en las modernas sociedades. 

Pero ya en el 1 Congreso Iberoamericano de Period ismo Científico 
celebrado entre el 1 O y 1 6  de febrero de 1 97 4 en Caracas, organizado 
por la Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico, e l  
vicepresidente de la Asociación Argentina de Periodismo Científico, 
doctor Miguel Muhlmann ,  en su ponencia sobre La ética del periodismo 
y la enfermedad del siglo, formulaba las sigu ientes recomendaciones 
sobre la ética en el period ismo científico: 

- No recoger i nformaciones científicas que no provengan de fuentes 
reconocidas, serias y responsables.  
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- Tratar, en lo posible, que estas noticias sean el resu ltado de un 
acontecimiento científico donde hayan participado eminentes 
especial istas . 

- Anunciar el hal lazgo en la forma más ajustada a la sumin istrada 
por el i nvestigador. 

- Tratar de colocar entre comi l las sus declaraciones para hacerlo 
responsable y, al m ismo tiempo, para que el lector pueda d istinguir  
el agregado del period ista . 

- Sobre el material científico entregado, el period ista podrá aclarar 
los términos de d ifíci l i nterpretación para que el trabajo sea de más 
fáci l  comprensión . 

- No deformar la noticia abu ltánclola con sensacional ismo que 
terg iversen la real idad y puedan crear falsas esperanzas. 

- Acompañar, si es posible, el ju icio que le merece esa noticia a 
varios colegas destacados en la especial idad , y hacerlo igualmente 
respetando las opin iones personaiE�s escribiéndolas entre comi l las. 

- Cuando la noticia proviene de un te letipo desde el extranjero, poner 
suma atención en los conceptos que pertenecen al investigador y 
los que ha agregado el period ista . En no pocas oportunidades, la 
noticia de origen va siendo deformada con cierto ingred iente de 
espectacu laridad a medida que va pasando por d istintos medios 
de comun icación . 

- Tratar de indagar el currículum vitae del científico que hace 
el anuncio y descartarlo si no reúne cond iciones de seriedad o 
agregárselo junto con la noticia pa1'"a que el lector la valorice. 

- Tratar de conocer la cal idad del instituto , laboratorio o centro 
científico desde donde se ha lanzado la información . Detenerse 
en observar si detrás de la noticia , o entre l íneas no se esconde 
alguna promoción d is imulada hábi lmente . 
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- Detenerse a observar si no existe el evidente propósito de d ifund ir  
experimentos en gestación para lograr subsid ios, donaciones o 
mayores asignaciones. 

- Detenerse en observar si la noticia encierra en real idad un adelanto 
científico o es algo ya conocido, presentado bajo otra forma.  

- No dar nunca nombres de productos, fármacos, d rogas, 
medicamentos con que puede beneficiarse un laboratorio comercia l .  
Dar exclusivamente la fórmula qu ímica o el nombre científico . No 
hacerlo así  permitiría al lector sospechar que se le está ind icando 
un producto para tratar una enfermedad con compl icidad del d iario y 
del periodista, siendo o no efectiva su acción sobre el organismo. 

- El  periodista científico deberá colocarse más que cualqu ier otro 
period ista en el papel de lector, para conocer qué efecto puede 
producirle esa noticia .  Más, aún, en el caso de lector de mediana a 
baja cultura ,  que no posee la capacidad de d iscern im iento rápido y 
claro para saber lo que pueda haber de exacto o inexacto en una 
información de tal naturaleza . 

- Con todo lo atractivo que pueda ser un títu lo para un trabajo de 
d ivulgación científica ,  no debe ser exagerado n i  encerrar conceptos 
que no trae la i nformación ( . . .  ). Si al lector se le tergiversa , se le 
deforma o se le asegura en el títu lo lo que no está totalmente 
probado y así surge el texto, el periodista , sobre todo si fi rma ,  se 
desacreditará . Si no fi rma,  el descrédito será para el d iario. El lo, 
s in dejar de comprender que, en no pocos d iarios, los periodistas 
no son los titu ladores. Y sin tampoco dejar de aceptar que los 
títu los del periodista son sugeridos o cambiados por necesidad de 
adecuarlos a l  espacio asignado. 

La objetividad debe ser norma pnm1genia para este tipo de 
informaciones más que para cualquier otro. Descartar todo aquello 
que resu lte sospechoso o no comprensible. No reproducir aquella 
que a ju icio sereno del period ista no resulte de la real idad del 
hecho. Tratar por el lo, si es posible, que el investigador, si es del 
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mismo país demuestre cómo ha l legado al proceso que anuncia . 
Continuamente se lanzan al mercado d rogas en experimentación 
donde los efectos nocivos secundarios son más que las acciones 
positivas que presenta . Y, muchas veces ocurre que cuando se 
da la noticia ,  se anuncian ampulosamente éstas y se olvidan de 
aquel las, provocándose un daño intencional a los lectores. 

Debo destacar que el doctor Muhlmann ,  a la sazón , era el periodista 
científico del d iario vespertino argentino La Razón, que l legó a tener 
una ti rada de 500 mi l  ejemplares y que se caracterizó por un tratamiento 
de la i nformación con un novedoso diseño para la época, que incluyó 
titu lares que presentaban signos de admiración y de pregunta y un 
copete que resumía su contenido puntuando los elementos salientes 
de lo publ icado, creando así un esti lla característico que aseguraba 
una lectura rápida del periódico .  

Esti lo que seguramente debía acatar é l  como colaborador y que lo 
l levó , ya en 1 97 4, a plantear la necesidad ética de actuación de los 
period istas científicos ante las fuentes interesadas y a reflexionar 
sobre los titu lares de las noticias científicas inquietudes que continúan 
siendo tema de debate como hemos visto en los, ahora ,  congresos 
mundiales de periodismo científico. 
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Capítu lcl 7 

E l  l ugar de la l r1ternet en el  

peri od ismo cier1tífico actual  

Internet, l a  ruptura d e  l a  intermediación. E l  lugar d e  la Internet 
en periodismo científico actual .  Periodismo de investigación 
aplicado a la ciencia y los recursos de Internet. El  uso de la 
Freedom of lnformation Act (FO IA). Direcciones electrónicas 
brindadas por Pedro Enrique Armendares. Recursos en la web 
sobre ética y bioética. 

En la h istoria del period ismo existen algunos h itos que han marcado 
decisivamente la evolución de los med ios de comunicación .  Uno de 
ellos fue el ataque japonés a Pearl Hatrbor ( 1 941  ) , que supuso un salto 
decisivo de la rad io al retransmitir el d iscurso del presidente Frankl in 
Roosvelt al Congreso , y que fue seguido masivamente por la nación 
estadounidense . El asesinato de .John Kennedy ( 1 963) también 
comportó un enorme segu imiento ciudadano en todo el mundo, esta 
vez en la televisión . Y lo mismo ocurrió con la l legada del primer ser 
humano a la Luna ( 1 969).  

El  4 de ju l io de 1 997 y los d ías que le sigu ieron marcaron un  nuevo 
h ito en esta historia .  Esta vez, el medio protagonista no fue n i  la 
rad io n i  la televisión : el retorno a Marte med iante la nave Pathfinder 
y su espectacu lar min i rover fue segu ido por 45 mi l lones de personas 
a través de Internet, lo cual lo convirtió en el acontecimiento de 
mayor magnitud en la hasta entonces corta h istoria de las web .  Un 
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centro de segu imiento del tráfico de información en la red de redes, 
existente en San Diego (Californ ia,  Estados Un idos) , ha calculado 
que en algunos momentos se produjo un total de 80 mi l lones de h its 
(contactos electrónicos) en el web de la NASA y en otros vincu lados 
a i nformaciones sobre la misión . Algunos expertos han valorado que 
el lo supuso el espaldarazo defin itivo a la nueva era de los medios 
de comunicación interactivos, que muchos ciudadanos conectados 
el ig ieron para segu i r  la apasionante exploración del  planeta rojo 
prácticamente en semid i recto . 

La posib i l idad de ir más al lá de la información estandarizada y pasiva 
que ofrece la televisión convencional ,  para adentrarse en aspectos 
que cada uno puede ir seleccionando según su i nterés y curiosidad 
-y, sobre todo, en el momento deseado- son las claves del auge que 
vivió I nternet aquel los d ías . Marte sigue siendo la nueva frontera que 
nos falta en nuestra capacidad de descubrimiento, pero forma ya 
parte de la nueva revolución de los med ios , 

Hemos querido poner este ejemplo para evidenciar el proceso que se 
abre con la nueva era de I nternet. 

La red supone un nuevo medio de d ivulgación con unas características 
y un potencial que pueden comportar un cambio rad ical en la 
relación de las fuentes orig inales de información y el gran públ ico, 
y que impl icará una profunda mod ificación de hábitos de acceso 
a la i nformación . El papel central y decisivo , que hasta ahora han 
desempeñado los medios de comunicación convencionales en la 
intermediación del conocimiento, está destinado a sufrir cambios muy 
importantes. En el caso que hemos expl icado, la NASA, mediante su 
web, no ha necesitado intermediario alguno para acceder ampl iamente 
a la opin ión públ ica y viceversa . 

La i nvestigación real izada en los Estados Un idos en el 2006 por Pew 
Internet & American Lite Projet, un colectivo que estud ia el impacto 
de I nternet en la sociedad , pone en evidencia esta aseveración : el 
20 por ciento de los estadounidenses obtiene de la Red la mayoría 
de la i nformación científica que recibe , ubicándose así como el 
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segundo med io de comun icación científica, tan solo por detrás de la 
televisión . 

Este porcentaje aumenta entre los usuarios de servicios de banda 
ancha, donde Internet y la televisión comparten la misma popularidad 
informativa . En los menores de 30 años que d isfrutan de una alta 
velocidad de conexión , I nternet l lega incluso a superar a la televisión 
(un 44 por ciento de los miembros de este grupo cita a la Red como 
principal fuente de i nformación científica , m ientras que un 32 por 
ciento se refiere a la televisión) .  

Por otro lado, I nternet se convierte en la primera elección de 
los consultados a la hora de buscar información sobre un tema 
determinado. De este modo, cuando se preguntó a los participantes 
en el estud io dónde buscarían información sobre determinados temas 
científicos , como las células madre,  por ejemplo, un 67 por ciento de 
el los el ig ió una fuente on fine como primera opción . 

Además, un 87 por ciento de los usua rios de Internet citó este medio 
como herramienta para profundizar en los conocimientos científicos. 
Entre las tareas real izadas con ayuda la Red , los consultados citaron 
los trabajos escolares, la resolución de d udas sobre conceptos 
científicos o la búsqueda de datos más precisos acerca de una noticia 
sobre ciencia . 

La mayoría de los consumidores de información científica on fine 
reconoció que habitualmente comprobaba los datos obtenidos a 
través de Internet tanto en otras pág inas web (un 62 por ciento) ,  como 
en periódicos o encicloped ia (54 por ciento) o en la fuente orig inal (54 
por ciento). 

Según este trabajo, una de las principales causas que l leva a los 
interesados en noticias científicas a elegir  I nternet como fuente de 
información es la  "comod idad" que ofrece . 

Pero,  además, los encuestados aseguraron que la "casual idad" 
también juega un papel importante a la hora de usar la web para 
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buscar contenidos científicos . De este modo, un 65 por ciento de 
los i nternautas reconoció haber l legado a una determinada noticia 
científica navegando por la Red después de haberse conectado por 
otro motivo . El  estud io muestra que visitar la página de un buscador 
es el primer paso que sigue el 90 por ciento de los usuarios a la hora 
de encontrar información sobre un tema científico . 

La mitad de los consultados reconoció , además, haber visitado alguna 
vez una página web especial izada en ciencia, como pueden ser los 
sitios de las revistas Nature o National Geographic. 

Este fenómeno se i rá general izando y los ciudadanos util izarán este 
nuevo medio para i r  d i rectamente a aquel las fuentes que pongan en 
la red sus fuentes orig inales de información . Los i ntermed iarios de 
la comunicación deberán evolucionar hacia nuevas fórmulas, por 
ejemplo los d iarios se i rán convi rtiendo cada vez en más anal íticos y 
sumin istradores de opin ión, ya que las noticias -como ya ocurre en 
parte con la radio y la televisión- serán perfectamente conocidas con 
antelación a la compra de un d iario por los lectores . 

I nternet supone un salto cualitativo respecto a los med ios aud iovisuales 
convencionales, ya que ofrece una fórmula mixta de texto y de 
aud iovisual que permite la captación de la i nformación y su uti l ización 
en el momento que desea el usuario. 

El  lugar de la Internet en el  periodismo científico actual 

La presencia de I nternet en los med ios supone la introducción de 
una nueva fuente de información en el proceso de confección de la 
noticia . I nternet es una fuente de i nformación tanto primaria como 
secundaria para el periodista científico. 

Como fuente primaria sirvan de ejemplo las oficinas de prensa o 
departamentos de comunicación de empresas e instituciones tanto 
públicas como privadas, que han hecho del correo electrónico y de sus 
páginas web un sistema hábil de transmisión de la información por ellas 
generada. Esta fuente la hemos abordado con amplitud en el capítulo 6. 
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Como fuente secundaria,  I nternet es una de las más productivas, no 
solo como banco efectivo de documemtación ,  sino como foro abierto 
a mi l lones de voces que tienen mucho que deci r al públ ico .  

Además, la red es en sí m isma sujeto de la información , se constituye 
como la noticia en sí y se convierte en protagonista a través de 
pág inas de alto interés informativo. 

Por tales motivos, s in d uda la I nternet es un al iado ind iscutible, también , 
para el periodista científico . Pero esta red de redes debe usarse con 
cuidado, tanto cuando real izamos investigación period ística como 
cuando incursionamos en el period ismo de investigación , cuyas 
d iferencias hemos establecido en el capítu lo 2 y que es de apl icación 
en el periodismo científico. 

Muchos reporteros de hoy no tienen acceso a esta tecnolog ía . 
Tampoco se d ispon ía de el la en el pasado y sin embargo el 
periodismo de investigación data de fines del siglo XIX. Se 
ubica como una clase de fuente d iferente porque puede 
contener tanto fuentes orales como documentales en todos 
los formatos multimed ia. 

Lo mejor q ue t iene la I nternet es que es fuente de mucho 
conocimiento ,  pero , lo peor que tiene la I nternet es que 
también es fuente de mucha basura.  Distingu ir  lo bueno de 
lo malo es parte de la tarea q ue habrá que emprender a la 
hora de incorporar conocim ientos. Amado Suárez (2007) 
establece una serie de criterios de calidad para búsquedas 
eficientes :67 

67 Se hizo una distinción con respecto a las fuentes tradicionales, ya que resulta cada vez más frecuente 
difundir información o utilizar datos proporcionados por websites solo porque aparecen en Internet, 
sin la validación del sitio que resultaría necesaria. Que un dato o documento aparezca en Internet 
no implica que el mismo sea fidedigno. El problema en este campo es que no hay reglas o normas 
establecidas para quien es el responsable de la información virtual. Así como el reportero debe dis
tinguir, muy especialmente en el campo del periodismo de investigación, entre los distintos grados 
de confiabilidad de sus fuentes, este proceso se agudiza aún más en Internet. Una guía de siete pasos 
puede ser consultada en http://www.sin.itesm.mx/� biblio/tutor/tito/Uso _ web _ evaluacion.htrn, así 
como hay un abordaje académico del punto en hrtp://eprints.rclis.org/archive/00009200/ 

31 9 



Diana Cazaux 

- Dominio de la tecnología, así como software, no solo de los 
navegadores, sino además de los d isti ntos formatos como 
Word , Excel , PPT, PDF, ZIP, etc. 

- Domin io del id ioma inglés: hay muy buena información sobre 
países latinoamericanos como tesis doctorales, ensayos, 
etc. que pueden ser fuente documental importante, pero 
están en ese id ioma. 

- Método de Fi ltrado en d i rectorios, buscadores y meta 
buscadores: son fuentes virtuales serias y confiables de 
uso frecuente . U n  i nvestigador conoce buenos sitios que le 
merecen respeto sobre los temas que son de su i nterés. 

- Conocimiento sobre la valoración de un sitio Web:  Propiedad 
del Domin io ,  Financiamiento de la página ,  etc. 

- Clasificación y orden en d istintas carpetas temáticas de 
Favoritos. 

- Optimización del tiempo en las búsquedas: Esto se logra 
mediante el anál isis y del l lamado "mapa de sitio" . 68 

No obstante, existen páginas que son verdadera fuente de datos 
altamente confiables. A continuación enumeraremos una serie de 
el las que son de reciente creación y de suma uti l idad para real izar 
búsquedas que permiti rán dar a la tarea una visión orig ina l .  

a) PugMed 

Tal es el caso de la posibi l idad de buscar bases de datos de 
l iteratura científica en l ínea . Dentro de estas bases, si la necesidad 

68 Mapa de sitio es la representación gráfica o textual de un sitio web. El mapa de un sitio web puede ser 
un documento que se utiliza para planificar el diseño de la web, o puede ser una página web donde 
se listan todas -o las más importantes- páginas web de un sitio (generalmente organizadas de alguna 
manera). Mapa de sitio también puede hacer referencia a un listado de enlaces que pertenecen a un sitio 
web; listado que puede contener otros datos importantes sobre cada página web de la lista. El mapa de 
sitio debe tener un formato específico que está estandarizado, para que pueda ser interpretado correcta
mente por los spiders (arañas) de los buscadores que soportan esta funcionalidad. Es una alternativa 
que dan los buscadores a los webmasters para que puedan presentar el contenido de sus sitios web. 
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es i r  más a fondo para indagar acerca de un tema de investigación 
en salud ,  y si se sabe inglés, se puede recurri r, por ejemplo, a 
PugMed, producida por la B ibl ioteca Nacional de Medicina de los 
Estados Un idos, cuyo sitio es: 

http ://www.ncbi .n lm .n ih .gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed 

En este recurso informático se puede buscar información por autor 
(científico que ha publ icado su investigación) ,  por tema o por revista 
científica .  Si bien entrar tomará un tiempo mientras se aprende la 
ruta a seguir, pero una vez aprendido, se convertirá en un recurso 
invaluable . 

En el sigu iente l ink se puede encontrar un manual en español de 
uti l ización del PugMed: http://www.aepap.org/evidencias/pubmed2.htm 

b)  Buscador Mund ial de Expertos 

Si lo que se necesita es la colaboraciión de expertos para profund izar 
temas, entrevistas, datos o citas, se puede acceder al servicio 
gratu ito en l ínea de la Alianza de Civi l ización de las Naciones 
Unidas. 

El Buscador Mund ial de Expertos (GEF, por su sig las en inglés) 
ofrece a los period istas una base de datos de especial istas,  anal istas 
y académicos, con experiencia E�n varios temas relacionados 
con pol ítica, leyes, educación , derechos de la mujer, derechos 
humanos, terrorismo, g lobal ización, rel igión y arte. Los expertos 
hablan d iferentes id iomas . 

El sitio de la página es: http://www. globalexpertfinder.org ./ 

El Buscador Mund ial de Expertos de la Organización de Estados 
Americanos es un recurso en l ínea de expertos y anal istas que 
pueden comentar y dar opin iones únicas sobre temas actuales, 
especialmente sensibles a n ivel cultura l .  Ofrece a los period istas 
un recurso rápido, gratu ito y de acceso d i recto a estos expertos. 
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En el GEF existe una base de datos con más de 1 00 perfi les de 
expertos, anal istas, académicos con sus biografías y los datos 
para contactarlos . También pueden encontrar entrevistas en 
audio,  donde los expertos hablan sobre temas de actual idad , al 
igual que un d i rectorio actual izado constantemente con los ú ltimos 
comentarios de los especial istas en los med ios de comunicación y 
así como sus artículos. 

El Buscador M u n d ia l  de Expertos no es solo u na pág ina  de  
I nternet, y como respuesta a l as  principales noticias de  eventos 
o cris is ,  envía a lertas de  mensajes d i rectamente a la base de 
d atos de  period istas que están i nscritos en  esta pág ina .  Se 
les envía mensajes q ue contienen u na corta b iografía y los 
contactos de los expertos que están d isponibles para hab lar  
sobre esos temas.  

Estos expertos son académicos, anal istas,  ex d irigentes pol íticos 
y d iplomáticos, l íderes rel ig iosos, activistas de la sociedad civi l ,  
l íderes empresariales, empresarios, cineastas, autores e incluso 
algunos period istas y comentaristas. 

A principios del 2009 ten ía alrededor de 1 20 expertos, pero,  
aseguran que esta cifra debería aumentar a cerca de 300 durante 
el año 201 0 . 

Los expertos son elegidos a través de un riguroso proceso de 
selección . Un  experto puede ser recomendado a través de d iferentes 
maneras, inclusive su propia nominación a través de la página de 
I nternet. Después de que se recibe la nominación , los d i rectivos del 
portal se fijan en el h istorial profesional ,  los documentos escritos y 
las declaraciones públ icas que ha hecho, para asegurarse de que 
cumple con ciertos criterios. Entre los requerimientos se incluye 
tener una trayectoria de l iderazgo, que muestre i nnovación y logros 
adqu iridos en su campo de especial idad , que sea reconocido entre 
sus colegas , y, ta l vez lo más importante, tener interés en promover 
o mejorar el n ivel de debate públ ico sobre un tema en particular o 
área . 
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El Buscador Mundial de Expertos es un recurso totalmente 
imparcial . No apoya lo que los expertos d icen ,  ni tampoco tratan 
de gestionar las relaciones entre los expertos y periodistas, salvo 
en la medida en que se pueda ayudar a facil itar de inmediato 
una conexión d irecta entre ellos . Los expertos son de renombre 
mundia l ,  son autoridades en sus temas, y el ún ico objetivo del 
portal es garantizar que los period istas puedan beneficiarse de lo 
que el los saben y de sus experiencias . En ese sentido, el Buscador 
Mundial de Expertos es solo una herramienta más del inventario 
del period ista de hoy. 

e) La bib l ioteca d ig ital de la U NESCO 

El 2 1  de abri l  de 2009, la U NESCO lanzó su bibl ioteca d ig ital (por su 
siglas en inglés WDL) para periodistas ,  h istoriadores y estud iantes 
de todo el mundo. La bib l ioteca cobija a una serie de l ibros, mapas 
y manuscritos, fi lmes, grabados y fotografías. 

Funciona en siete id iomas , árabe, chino, i ng lés, francés, portugués, 
ruso y español a los que se van a agregarán otros. 

El sitio de esta pág ina es: http ://porta l .unesco.org/ci/en/ev.php
URL_I D=28484&URL_DO=DO _ TOPIC&URL_ SECTION=201 . html 

Del que también ofrecen un l ink en español : http://www.wdl .org/es/ 

Para adiestrar en el uso de la plataforma ofrecen un video prototipo 
al  que se puede acceder por: http://project.wd l .org/projectlengl ish/ 
prototype .html 

d) La Red de Ciencia y Desarrol lo 

Se pueden hallar enlaces a noticias científicas e imágenes gratuitas 
en el portal de la Red de Ciencia y Desarrol lo. 

Enlaces a noticias científicas de SciDev. Net: http://www.scidev.net/ 
es/news/ 
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Recursos de comunicación de la ciencia de SciDev.Net: http://www. 
scidev. net/es/science-com m un ication/ 

Enlaces de SciDev.Net a fuentes gratu itas de imágenes: 
http://www.scidev.net/en/content/image-l ink-archive/ 

Además, el SciDev.net tiene publ icado un l ibro de period ismo 
científico cuya versión completa se puede encontrar en : http:// 
www.oei .es/noticias/spip.php?article2857 

e) EurekAiert - esta d i rección la hemos presentado en el capítulo 5. 

f) La agencia Reuters 

La agencia Reuters también suele enviar los resúmenes, pero tras 
el los i ncorpora grandes reportajes en los que ha hablado con los 
científicos que han hecho la investigación . Por tanto, esta agencia 
también puede considerarse como una de las principales fuentes 
de cualquier period ista científico. 

El l i nk  de su página es: http://handbook. reuters.com/index.php/ 

Donde además se puede acceder a su manual de period ismo que 
rige a todos los period istas de Reuters ,  y que no había estado 
dispon ible en forma gratu ita al públ ico antes de ju l io del 2009. A 
partir de esta fecha, la compañía britán ica decid ió ofrecerlo como 
un servicio y de paso ser más transparentes con la audiencia .  

El  manual , en inglés, contiene secciones sobre normas y valores 
y otra sobre deportes;  un instructivo sobre las operaciones de 
agencia,  y una sección de orientación especial izada, que aborda 
temas como la atribución de fuentes, los pel igros legales, el uso de 
Internet en los reportajes y cómo lidiar con amenazas y quejas. 

g)  La cadena de televisión británica BBC 

I nternet ofrece asimismo la posibi l idad de acceder al sitio web 
de la cadena de televisión britán ica BBC, considerada por los 

324 



El lugar de la Internet en el periodismo científico actual 

especial istas como una de las que� más y mejor información ofrece 
sobre los acontecim ientos científicos .  

A través de l  s igu iente l ink se pueda acceder a i nformación del 
mundo sobre ciencia y tecnología : http://www.bbc.co .uklmundo/ 
ciencia_ tecnología/ 

h )  Google académico 

El motor de búsqueda del Goog le Académico es mayoritariamente 
conocido, pero no queremos dejar de considerarlo en esta 
enumeración de fuentes electrónicas para el periodista científico .  

En é l  se  puede conectar a los hal lazgos de investigación de 
d iferentes científicos, además de proveer los  detal les de contacto, 
perfi les y áreas de especial ización de los investigadores: (http:// 
scholar.google .es/) 

i )  Latindex 

www. latindex.unam. mx 

Nos hemos referido a el la en el cap ítulo 5 .  

j )  La  Red REDALy C 

En consonancia con Latindex existe la Red de Revistas Científicas 
de América Latina y el Caribe, España y Portugal . Redalyc es un 
proyecto impu lsado por la Univer:sidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM),  con el objetivo ele contribuir a la d ifusión de la 
actividad científica editorial que se produce en y sobre l beroamérica 
y sirve a los periodistas científicos como fuentes documentales. 
Los papers que se publ ican en estas revistas también pueden ser 
objeto de anál isis para rastrear noticias científicas. 

La propuesta concreta de RedalyG se material iza en la creación , 
d iseño y mantenimiento de una hemeroteca científica en l ínea de 
l ibre acceso (http ://redalyc. uaemex.mx). 
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Si bien cuando se creó en 2002 fue un proyecto q ue buscaba 
otorgar visib i l idad a la producción ed itoria l  de las c iencias 
socia les y humanas, también las revistas de ciencias naturales 
y exactas editadas en l beroamérica adolecen de una adecuada 
d istribución y d ifus ión que les permita tener un efectivo impacto 
en la comunidad académica .  Es por e l lo q ue, a principios de 2006, 
el proyecto Redalyc abrió sus puertas a las ciencias naturales y 
exactas, con una formidable aceptación entre los medios editoriales 
y académicos en general . 

Para su funcionamiento , este portal hace uso de las nuevas 
tecnolog ías de información y comunicación ,  permitiendo que -todas 
aquel las revistas científicas i ntegradas a su acervo- incrementen 
eficazmente tanto su visib i l idad como interactividad, y gracias a 
e l lo logren mayor impacto en los med io académicos. La vis ib i l idad 
se alcanza a l  poner a d isposición, desde I nternet y de l ibre acceso, 
los textos completos de los artícu los y materiales publ icados en las 
revistas , m ientras que la interactividad se intensifica al fomentar la 
comunicación entre editores, lectores y autores .  

Las revistas que forman parte del  proyecto Redalyc destacan de 
entre la extensa producción editorial científica de l beroamérica ,  lo 
cual se garantiza a l  emplear la metodología Latindex, que ya hemos 
mencionado,  para integrar en su acervo solamente a aquellas 
publ icaciones que, efectivamente , cumplen con los parámetros 
de cal idad ed itorial internacional ;  con la cond ición in icial de ser 
d ictaminadas por pares académicos y publ icar, en su mayoría, 
resultados orig inales de investigación científica . 

El proyecto Reda lyc pone a disposición del lector interesado en 
conocer l os más destacados avances científicos desarrol lados 
en l beroamérica ,  cientos de revistas de todas las áreas del  
conocim iento y m i les de artículos a texto completo que podrán 
leer, citar, criti car  y anal izar. Del m ismo modo, a l  académico 
i nteresado en d ifundir  sus resultados de investigación le ofrece 
los datos de contacto e instrucciones para colaboradores de 
las más destacadas revistas científicas de todas las  áreas de l  
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conocimiento editadas en y sobre l beroamérica . De igual forma,  al 
d i rector o ed itor de revistas científicas le ofrece una amplia gama 
de proyectos paralelos, que le permiti rán hacer más eficiente 
la comun icación entre pares académicos y evaluar la d inámica 
de vis ib i l idad e i nteractividad , al acceder a una ampl ia gama de 
ind icadores b ib l iométricos. 

De esta forma Redalyc, bajo el lema "la ciencia que no se ve no 
existe", busca contribu ir  al fortalecim iento de la comunicación 
científica de l beroamérica y, al m ismo tiempo, invita a las 
instituciones vincu ladas con la ueneración del conocim iento a 
sumarse y participar en este proyecto, con el objetivo de reun i r  
los acervos completos de las revistas con mayor reconocimiento e 
impacto de la región . 

k) Para encontrar i nformación sobre, pol ítica científica ,  el periodista 
científico puede informarse sobrH las reuniones de sociedades 
científicas en entidades como 1 nte rciencia 

(www. interciencia.org) ,  así como innumerables sociedades 
científica que celebran reun iones a1nuales con sesiones especiales 
para asuntos de pol ítica científica que afectan sus campos de 
investigación .  En las más importantes reun iones científicas, 
a menudo los l íderes pol íticos pronuncian d iscursos en los que 
dan a conocer nuevas pol íticas o programas. Es fáci l encontrar 
información sobre estas reun iones en los portales de las 
un iversidades, de los hospitales y cl ín icas, de las academias 
científicas,  de los organismos no gubernamentales, de las propias 
sociedades y asociaciones científicas,  entre otros. 

Los candidatos con frecuencia tocan temas candentes de ciencia 
en d iscursos o en plataformas de partido .  

Las Naciones Un idas (http://www.un .org/span ish) y otros cuerpos 
internacionales asumen un rol de l iderazgo en la elaboración de 
pol íticas sobre asuntos globales, por ejemplo cómo mitigar los 
efectos del cambio cl imático y cómo proteger la biodiversidad . 
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Los grupos ciudadanos, sociedades profesionales y activistas 
ayudan a conformar la pol ítica científica a través de sus reportes y 
eventos de prensa.  

No se debe tampoco dejar de considerar las grandes compañ ías 
que apoyan esfuerzos de investigación y desarrol lo y buscan influ i r  
sobre las regu laciones basadas en ciencia en beneficio propio. 

Las principales revistas científicas como Nature (http ://www. 
nature .com/ http://www. nature.com/index. htm l) y Science (http :// 
www.sciencemag .org/) conforman la pol ítica científica a través de 
ed itoriales y foros de pol ítica suscriptos por científicos . 

1) Reed Elsevier (http://www. reed-elsevier.com) es el mayor 
grupo ed itorial "profesional" del mundo y uno de los mayores 
proveedores de información científica en la Red . Reed Elsevier, 
a través de Elsevier Science, capitanea ya la edición de 1 .200 
revistas científicas en d iferentes países . Dentro del World Wide 
Web ha adqu i rido también BioMedNet y ChemWeb; además, es 
propietaria de Belstein lnformationsysteme, un auténtico clásico de 
la i nformación científica que ofrece información muy a fondo sobre 
cada sustancia qu ímica ,  y del servicio onl ine Molecular Design Ldt. 
(MOL) ,  conocida en el campo de estructuras qu ímicas. 

Elsevier Science tiene una gran presencia en el mundo de la 
ciencia, pues trata gran cantidad de campos y tópicos científicos 
con d iferentes nombres (Eisevier, Pergamon, North-Holland y 
Experta Medica) ,  y es l íder en la publ icación y d iseminación de 
la l iteratura que cubre todos los espectros de la ciencia. Elsevier 
Science potencia el acceso a la información a través de las nuevas 
tecnolog ías como Internet (con acceso a la home page de cada una 
de las publ icaciones); CD-ROM; correo electrónico (este servicio 
envía la ú ltima información del contenido de las d istintas revistas 
que publ ica ,  d i rectamente al ordenador antes de su aparición en 
papel ) ;  texto completo on-line y bases de datos e información 
multimed ia interactiva . La suscripción electrón ica a Elsevier es 
bajo l icencia . 

328 



El lugar de la Internet en el periodismo cientifico actual 

11) Science Channel , en la d i rección (http ://www.sciencechannel . n l ) ,  
permite seleccionar las publ icaciones de manera personal izada 
entre más de 800 revistas de todos los campos científicos. Algunas 
de el las son The Lancet, Science, Nature,  New Scientist, B iofutur . . .  
Aunque la mayoría de los servicios son por suscripción , se puede 
acceder a los resúmenes de los artículos de algunas publ icaciones 
y por correo electrónico se obtiene la tabla de conten idos de las 
publ icaciones seleccionadas semanas antes de su publ icación , 
sin cargo alguno. Para personal izar el perfil de publ icaciones de 
interés basta con entrar en http://channels . reed-elsevier.com/ 
elsevierscience/docs/ovw/showjournals.asp y escoger entre las 
distintas publ icaciones que ofrece este servicio. 

El equ ipo editorial de Science Channel envía d iariamente la 
información de noticias y de la sección de debates. También existe 
un servicio de quejas y sugerencias d i rigidas a este canal científico 
a través de la d i rección sciencechannel@elsevier. n l .  

m) Otra d i rección de interés para te!ner en cuenta es :  http ://www. 
scienceguide.com/. The Science Guide organiza el World Wide Web 
de ciencia a través de un d i rectorio ele titu lares de noticias científicas. 
Esta d i rección presta servicios on-l ine de suscripción gratuita como 
el Research Tools Newsletter, que iinforma al investigador científico 
a través de un newsletter sobre las mejores herramientas y equipos 
de investigación que salen al mercado; el Medical Tools Update 
también facil ita información a través de su newsletter, vía correo 
electrónico,  sobre los ú ltimos avances en medicina; el Science 
Calendar es un calendario de los eventos científicos, tales como 
conferencias y encuentros de manera específica para cada área 
de investigación ,  solo hay que hacHr clic en suscripción , escoger el 
campo de investigación y estar informado de los acontecimientos; 
Physician Calendar es una publ icación basada en I nternet diseñada 
para estar al d ía sobre las reuniones y los eventos médicos, y sobre 
educación médica continuada. 

En esta d i rección es de mucho aporte entrar en Science News 
Headlines para obtener las noticias que se publ ican sobre ciencia 
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y en On-/ine Journal Directory, que contiene enlaces hacia 
publ icaciones on-line hospedadas por d istintas organ izaciones. 
Cada l istado ind ica claramente si puedes acceder solamente a la 
tabla de contenidos, a los resúmenes o a la versión de texto completo 
de la publ icación .  La mayoría de estas revistas y publ icaciones 
ceden los resúmenes sin cargo, pero el artículo completo se tiene 
que pagar. 

n )  Comunicating Science News (http ://nasw.org/csn/) es una gu ía para 
oficinas de i nformación públ ica ,  científicos y méd icos, preparada y 
d istribu ida por la asociación nacional de escritores científicos de 
los Estados Unidos, The National Association of Science Writers 
(NASW) (http ://nasw.org/) . Se puede imprimir  cualquier i nformación 
por el pago de ocho dólares. 

Lo i nteresante de este web es cómo define las d istintas maneras 
de comunicar ciencia y los d istintos comunicadores que existen . Se 
debate sobre qu ién cubre las noticias de ciencia en los medios ,  si son 
especial istas,  científicos o no, o bien son periodistas general istas . 
También define al escritor científico, al redactor científico, etc. 

Algunos de los servicios de las agencias de prensa The Associated 
Press, Reuters y U nited Press l nternational cubren noticias 
médicas y científicas a través de las d istintas oficinas en todo el 
mundo.  En alguna de estas agencias hay un equ ipo de redactores 
científicos . 

Otros servicios de noticias especial izados en i nformaciones 
científicas y médicas ofrecen a d istintos periódicos, vía suscripción ,  
noticias de ciencia escritas por un equ ipo de redactores 
especial izados en ciencia. Este es el caso de Los Angeles Times, 
Wash ington Post News Service, The New York Times News Service 
y Knigth-Ridder News Service.  

o) En la d i rección http://www.dti .gov.uk/ostlg_publ ic/g_publ ic. pdf de 
Going Publ ic se debate sobre las fuentes de información científica 
para los comunicadores, period istas,  etc. Para el lo, el COPUS 
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(Committee on the Publ ic Understanding of Science),  que es un 
comité conjunto de la Royal SociE!ty, la British Association for the 
Advancement of Science y la Royal lnstitution ,  da consejos, vía on
l ine, sobre dónde encontrar los servicios de i nformación científica ,  
cómo escrib ir  las noticias y cómo organizar las ruedas de prensa , 
cómo proporcionar servicios de prensa en los encuentros y en las 
conferencias científicas,  entre otras posib i l idades. 

Dentro de Going Publ ic se encuentra la sede del Med ia Resource 
Service (MRS),  que funciona gracias a Fundación Ciba (mrs@ 
cibafoundation.org . uk) .  Este servicio faci l ita el encuentro entre 
periodistas y científicos a la par que da  la oportun idad a los 
investigadores, a los científicos , de ,;'trabajar" du rante unas semanas 
junto a period istas científicos en d istintos med ios de comun icación .  
También facil ita d i recciones de cursos sobre comunicación 
científica .  El  MRS tiene una base de datos de expertos en las 
d istintas áreas de la ciencia y facil ita información de contexto a los 
period istas y demás profesionales. 

p) Otro web interesante para la d iscusión y debate de la comunicación 
de la ciencia es el del Publ ic Understanding of Science (PUS).  
En la d i rección http://www.dur.ac. uk/(dss0www1 /  se puede 
obtener el resumen de la primera ciberconferencia global sobre 
la comprensión públ ica de la ciencia . Esta conferencia ,  real izada 
a través de I nternet, tuvo lugar entre los d ías 25 de febrero y 1 1  
d e  marzo d e  1 998 y pretende constru i r  la agenda setting global 
sobre comprensión públ ica de la ciencia . Para obtener más 
información sobre esta conferencia se puede contactar con el 
profesor Steve Ful ler, de la U niVE!rsidad de Durham en el Reino 
Unido (steve.fu l ler@durham .ac.uk:) . Las d istintas contribuciones 
de la conferencia están archivadas en la Red para uso de cualquier 
investigador y periodista .  

De  la  información de este web queremos destacar los d istintos 
sign ificados de la expresión "publ ic understanding of science" y, 
por extensión ,  las d istintas formas de constru i r  la agenda científica 
de los med ios . 
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r) U na web muy práctica es AlphaGal i leo, que pretende facil itar 
un servicio de información de med ios de comun icación para la 
ciencia europea. Es un punto de información central izado para los 
period istas i nteresados en ciencia, técnica y tecnolog ía europeas, 
que da acceso a material de noticias, resúmenes informativos 
generales, d i recciones para contacto, i nformación sobre software 
adecuado y asesoramiento sobre la uti l ización de med ios d ig itales. 
Se prevé que ofrezca también la descarga de fotografías. 

El sitio http://www.a lphagal i leo.org/ es un servicio gratu ito para 
todos los proveedores y usuarios de i nformación de Europa. El 
grupo d i rector de AlphaGali leo incluye representantes de la British 
Association for the Advancement of Science , Euroscience, CERN y 
varios consejos de investigación y universidades britán icas . 

En AlphaGali leo encontramos información básica para period istas 
científicos además de enlaces con sitios de ciencias, técnica y 
tecnolog ía en la Web para obtener i nformación adicional . Este 
servicio , al que se accede a través de un medio de búsqueda, 
contiene: comunicados de prensa , i nclu idos artículos de 
publ icación restringida y un arch ivo de comun icados ;  un calendario 
de acontecimientos científicos clave ; un l ibro de d i recciones de 
encargados de prensa sobre ciencias y de científicos i nteresados 
en la comunicación de las ciencias; artícu los informativos 
generales sobre temas científicos,  técnicos y tecnológicos; 
preguntas frecuentemente formuladas sobre el manejo d ig ital de 
la información ;  enlaces con organizaciones científicas de toda 
Europa. Para obtener más información ,  se  puede contactar con 
Peter Green (peter.green@alphagali leo.org) ,  jefe de proyectos, o 
con Al un Roberts (alun . roberts@alphagal i leo.org) .  

Este sitio web tiene un  potencial de explotación muy grande, 
además de ser de mucho interés para la comunicación de la 
ciencia, en este caso de la ciencia que se real iza en Europa. 

Las fuentes de la información científica ,  ya sea a través de las 
agencias de prensa o de d istintas sedes de información,  y la 
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manera como se comunica la información sobre ciencia es un foco 
de debate constante entre periodistas y científicos. El trasmitir la 
ciencia, e l  conocimiento científico ,  al públ ico con cred ibi l idad y 
rigurosidad tendría que ser lo único importante. En todas estas 
d i recciones hay u n  debate muy interesante sobre la comunicación 
de la ciencia desde todos los puntos de vista . 

"Guía para la cobertura de pandemias" d isponi ble en l ínea: 

h t t p : / / w w w . n i e m a n . h a r v a r d . e d u / M i c r o s i t e s / 
N iemanGuide ToCoveringPandemiGFiu .aspx 

La Fundación Nieman para el Periodismo, de la Universidad de 
Harvard , lanzó la Guía Nieman péira la Cobertura de Pandemias, 
un recurso en l ínea d iseñado para ayudar a los periodistas en sus 
reportajes sobre el brote de la influencia .  

La gu ía ,  en i ng lés, i ntroduce los térmi nos , h istoria y detal les 
científicos tras la  gripe; presenta consejos sobre cómo tratar 
las comunicaciones especia l izadas de científicos y entidades 
san itarias, y ofrece orientaciones y observaciones de periodistas 
experimentados en el área de salud .  

Los medios de comun icación han estado sujetos a la  crítica por 
el sensacional ismo creado alrededor de la i nfluenza H 1 N 1 ,  por lo 
que la editora del sit io, Stefanie Freidor, señala que este recurso 
ayudará a los periodistas a "evitar las d ificultades de la cobertura 
exagerada de la pandemia y la  fati!�a a lrededor de ésta". 

La presentación de la Guía real izada por la Fundación esta en :  

http://www. n ieman .harvard .edu/newsitem.aspx?id=1  00 1 27 

Periodismo de investigación apl icado a la ciencia y los recursos 
de Internet 

En lo referente al periodismo de i nvestigación , en nuestro caso 
apl icado a la ciencia ,  Pedro Nanuc Armendares , d i rector ejecutivo 
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del Centro de Period istas de I nvestigación de México ,  recomienda 
que al extraer un dato de Internet, donde ya existen más de 3 .000 
mi l lones de s itios, nos hagamos las mismas preguntas que ante 
una fuente personal : ¿es confiable?, ¿por qué da la información?, 
¿quién lo financia? Todas sus técnicas están contadas en el s it io de 
su organización www. investigacion .org .mx, la sucursal mexicana 
del l nvestigative Reports and Editors ( IRE) de los Estados Un idos. 
Esta asociación -ya mencionada porque maneja el  programa de 
periodismo asistido por computadora en el capítulo 2 (N ICAR, en 
ing lés)- ofrece en su web www. i re .org un archivo con más de 1 7.000 
notas para aprender cómo investigaron otros period istas, además de 
buscadores y otras herramientas de navegación (Santoro ,  2004 ). 

En el  ta l ler brindado en mayo de 2003 en Buenos Aires, Armendares 
puso como ejemplo de manipulación en 1 nternet el s itio www. 
martinlutherking .org ,  aparentemente dedicado a recordar la memoria 
del asesinado luchador por la igualdad racial  en los Estados Un idos ,  
Martín Luther King , Jr. A l  buscar en la misma pág ina a qu ién pertenece 
ese s itio (siempre es úti l  i r  a la sección who is) ,  no se encuentra nada. 
Pero al consu ltar la base mundial de dominios , a través de www. 
networksolut ions.com,  se descubre que el sitio fue reg istrado por 
el grupo racista Orgu l lo Blanco, brazo legal del Ku Klux Klan,  para 
manipular la h istoria de Martín  Luther King , Jr. 

Armendares recomienda navegar en I nternet rutinariamente, como 
complemento de la investigación convenciona l ,  prefir iendo siempre 
los d i rectorios a los buscadores. Los d i rectorios son como bib l iotecas 
especia l izadas, mientras que los buscadores están d i rigidos por 
un robot automático y tonto que no penetra más que la superficie 
de los catálogos de las bibl iotecas. Herramientas como Google 
solo sirven para una mirada rápida ,  siempre que se haya refinado 
la búsqueda poniendo la palabra clave entre comi l las o paréntesis,  
con las especificaciones and u or si se trata de varias palabras; hay 
que evitar, en cambio, las mayúsculas y los acentos, ya que l imitan 
los resu l tados. Para las búsquedas en dominios, el colega mexicano 
recomendó que usemos www. buscopio. net; para dar con buenos 
d irectorios, sugi rió e l  archivo del d iario norteamericano The New York 
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Times, www. nytimes.com/l ibray/tech , y el s itio de la Universidad de 
Texas, www. lanic. utexas.edu .  En esta universidad funciona el portal 
kn ightcenter.utexas.edu que d i rige 19l period ista brasi leño Rosental 
Calmen Alves y está especial izado en periodismo. 

Para un uso más profundo de la computadora en la i nvestigación , 
el d i rector ejecutivo del I RE ,  Brant Houston, util iza las plan i l las de 
cálculos de Excel para cargar los datos y encontrar patrones. 

El  programa Excel también es útil para revisar los cálculos que hacen 
los gobiernos, las empresas o los c�entros de investigación cuando 
hablan de sus presupuestos, sus tasas de ganancia o los promedios 
de sus salarios, entre otras variables. Houston explicó que no sólo hay 
que conocer el promed io salarial de un país sino también la mediana, 
porque el promedio puede mentir. A partir de estas apreciaciones, 
recomendó, conviene que hagamos nuestras propias bases de datos 
y que las i lustremos con d iagramas de tortas o barras, muy úti les 
para los reportajes científicos,  l levado a nuestra especial idad . 

El  uso de la Freedom of lnformation Act (FOIA) 

La Freedom of lnformation Act, Ley de Acceso a la I nformación de 
los Estados Unidos conocida por sus siglas en ingles, FOIA, es 
otro recurso muy importante al que podemos acceder a través de 
la  Internet: permite que los period istas del mundo entero pidamos 
documentos públ icos de todos los organismos del gobierno de los 
Estados Un idos, salvo excepciones. lla ley fue promulgada en 1 966 
como reacción al macartismo y después de una década de debates; 
fue fortalecida en 1 97 4 al conocerse detal les sobre el rol de la 
administración de Richard N ixon en la guerra de Vietnam y el caso 
Watergate. Por su i nfluencia ,  fue la punta de lanza de este tipo de 
leyes en todo el mundo, aunque Suecia y F in landia tuvieron las suyas 
mucho antes. 

La FO IA obl iga a todo funcionario a entregar los documentos públ icos 
requeridos en u n  plazo de 20 d ías, que en la práctica se extiende 
un poco si se trata de materiales o ternas sensibles .  Después de los 
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atentados del 1 1  de septiembre de 2001 las demoras son mayores; 
inclusive,  a lgunos sectores del gobierno de George W. Bush qu isieron 
restringir  los alcances de la ley (Santoro, 2004 ) . 

Los documentos se ordenan en tres categorías: púb l icos , 
clas ificados y secretos. Los primeros son de acceso s in  
restricciones,  pero los  otros deben mantenerse a rch ivados d u rante 
25 ó 30 años por "razones de i nterés naciona l " .  Si se refieren  
a personas y no  a entes oficiales , soo los  i nvolucrados pueden 
hacer e l  pedido de acceso, por razones d e  p rivacidad,  excepto 
que  hayan muerto: en ese caso, lo puede hacer un tercero . Este 
recurso ha s ido muy uti l izado por periodistas norteamericanos,  
pero tam bién por extranjeros . 

Cada organ ismo públ ico tiene una oficina FOIA con un  funcionario 
dedicado a recib i r  los pedidos de clasificación .  Para real izar una 
sol icitud hay que completar u n  formu lario -accesible en  el portal 
de  I nternet de  cada área de la administración públ ica- con las 
mayores precisiones del documento o persona i nvestigada ,  y del 
peticionario.  E l  servicio es g ratuito para los period istas de todo el 
m undo; las empresas, en cam bio,  tienen que pagar. Si el funcionario 
rechaza el  pedido, se puede apelar a un panel de  sus superiores, 
en  q uienes recae la decisión final acerca de la desclasificación .  S i  
se trata de materiales de la CIA o la D EA, t ienen derecho a tachar 
aquel los datos que revelen nombres de agentes de seguridad o 
sus i nformantes ; tam bién los que  pongan e n  pel igro la vida de 
terceros . 

Como primer paso para pedi r  una FOIA se puede consultar el 
portal en I nternet del Departamento de J usticia de los Estados 
U nidos (www.usdoj .gov) que expl ica en inglés cómo presentar un 
recurso de desclasificación de documentos públ icos, y da ejemplos 
prácticos . Más recomendable (Santoro, 2004) que presentar un  
pedido d i rectamente es  recurrir a l  asesoramiento de organizaciones 
no gubernamentales especial izadas en la FOIA, como el Archivo 
de Seguridad Nacional . A pesar de su nombre ,  no se trata de una 
dependencia oficial s ino de una entidad civi l ,  apolítica y sin fines de 
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l ucro que funciona en la sede de la Universidad George Washington ,  
en Wash ington,  D .C .  Desde su creación en 1 985 hasta la fecha ,  e l  
National Security Archive ha desclasificado más de 500 mi l  páginas 
de documentos públ icos. Su web ,  www.nsarch ive .org , expl ica 
cómo usar la FOIA, también otros s itios de fundaciones, como www. 
freedominfo.org , lo hacen .  

Los recursos de I nternet para real izar period ismo de investigación 
no se agotan en estas herramientas, una puerta de gran uti l idad 
hacia el los es la página del Consorcio I nternacional de Period istas 
de Investigación (www. icij .org) .  Esta red de más de 70 period istas 
de investigación del mundo, con sede en Wash ington,  d iseñada 
para investigar del itos trasnacionales en la era de la g lobal ización ,  
ofrece una serie de enlaces con bases de datos i nternacionales muy 
importantes. 

Santo ro (2004) presenta ejemplos de estas i nvestigaciones que 
podemos asociarlas con reportajes de investigación científicos: 

La primera gran investigación dei iC IJ fue el contrabando de cigarri l los,  
un negocio lucrativo dado que su precio de venta al  públ ico l leva 
una enorme carga impositiva . Cuando una de las mu ltinacionales del 
tabaco debió abri r  sus archivos al públ ico por los ju icios mi l lonarios que 
in iciaron los ex fumadores en los Estados Un idos, el ICIJ mandó un 
equ ipo de period istas a revisarlos. De esos archivos sacó fotocopias de 
órdenes internas donde se lee que las sucursales de la multinacional 
contabi l izaban los cigarri l los producidos por el las mismas y los duty 
free, tiendas l ibres de impuestos . Con estos papeles, i nvestigó sobre 
el campo el contrabando entre países vecinos, como Colombia y 
Venezuela, y descubrió que esa multinacional aceptaba en cierta 
medida el contrabando, porque si bien una de sus sucursales perd ía 
en la ci rculación i legal de cigarri l los ele un país a otro, la casa matriz 
siempre sal ía ganando. La investigación completa está d isponible en 
www. icij .org . 

Otra investigación que presenta Santo ro (2004) es la denominada 
Los barones del agua. Detrás de este títu lo se anal izó el proceso 
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de privatización de los sistemas de agua potable de 56 países en 
beneficio de un cerrado grupo de multinacionales, como Suez y 
Vivendi de Francia, con el apoyo del Banco Mund ial y la excusa de 
extender ese recurso escaso y fundamental a los sectores que no lo 
tienen . A este trabajo -que también puede leerse en el portal del ICIJ
contribuyó Santero con el capítu lo referente a la privatización de la 
compañía argentina Obras Sanitarias de la Nación Argentina durante 
el gobierno del ex presidente Carlos Menem69 y la participación 
de su ex secretaria de Medio Ambiente ,  María Ju l ia Alzogaray, en 
la polémica renegociación del contrato con la adjudicataria ,  Aguas 
Argentinas, que controla la multinacional Suez de Francia .  Menem 
fi rmó esa renegociación que no se podía hacer por el contrato orig inal ,  
un  mes antes de dejar el poder en d iciembre de 1 999, y a pesar de 
que Aguas Argentinas no había cumpl ido con su deber de extender el 
agua y las cloacas a mi l lones de pobres. 

En la l ista de sitios provechosos, aunq ue no tienen carácter públ ico 
n i  son g ratu itos , pueden inclu i rse los buscadores norteamericanos 
KnowX. com y USASerch, donde se encuentra i nformación sobre 
los Estados Un idos ,  como el l istado de los dueños de propiedades 
inmuebles y automóviles, o los antecedentes policiales judiciales de 
una persona, a cambio de un pago con tarjeta de crédito que osci la 
entre 30 y 80 dólares por consulta . En la denuncia por supuesto 
enriquecimiento i l ícito contra el ex rector de la U n iversidad de 
Buenos Aires, el d i rigente rad ical áscar Shuberoff7°, se usó ese sitio 
y se encontró que ten ía reg istradas a su nombre y de un socio varias 
casas en Virg in ia que no había inclu ido en su declaración jurada de 

69 Carlos Saúl Menem ( 1930-) político y abogado, presidente de  la  Nación Argentina por e l  partido 
justicialista desde 1989 a 1 999 y el único en ocupar el cargo por 1 0  años consecutivos. Cumplió su 
primer mandato presidencial de 1989 hasta 1995, luego del de Raúl Alfonsín, e impulsó la Reforma 
de la Constitución Argentina de 1994, que disminuyó la extensión del mandato a cuatro años y habil
itó una reelección presidencial inmediata. Esto le permitió presentarse como candidato y ser reelecto 
en 1 995 para un segundo mandato que se extendió hasta 1 999, año en que fue sucedido por Fernando 
de la Rúa. 

70 Osear Shuberoff, procesado en primera instancia por la denuncia descripta y que iba a ser sometido 
a juicio oral por omisión maliciosa de su declaración jurada de nueve propiedades que tenía en los 
Estados Unidos, fue sobreseído en septiembre del 2007 porque la lentitud de la Justicia hizo que el 
delito prescribiera. Shuberoff había estado 16 años ininterrumpidos al frente de la Universidad de 
Buenos Aires, de 1 986 a 2002. 
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bienes ante la Oficina Anticorrupción como obliga la Ley de Ética 
Públ ica . 

Direcciones electrónicas 
Armendares 

Periodistas de Investigación 
http://www. investigacion .org . mx/ 

brindadas por Pedro Enrique 

Period istas de Investigación es un proyecto mexicano que se in ició en 
septiembre de 1 996. Actualmente cuenta con el apoyo de más de 400 
miembros en México, Argentina,  Bras i l ,  Colombia , Estados Un idos, 
Panamá y Puerto Rico,  todos ellos periodistas de investigación . Está 
d i rig ido por Pedro Enrique Armendares. 

lnvestigative Reporters and Editors 
http ://www. i re.org 

Página de Reporteros y Ed itores de Investigación ( IRE) ,  la organización 
estadounidense precursora de Periodistas de I nvestigación .  Incluye 
gran cantidad de recursos e información ,  así como enlaces a 
numerosas organizaciones de interés. 

nvestigative Reporters and Editors: (en castellano).  
htpp://www. i re.org/esp/ 

lnvestigative Reporters and Editors Resource Center 
http://www. i re .org/resource/resource. lltml 

Centro de Recursos del IRE.  Contiene resúmenes de cerca de 1 5  
mi l  reportajes, tanto impresos como d e  rad io y TV. Casi todos los 
reportajes están en inglés. 

lnvestigative Journalism 
http://www.columbia.edu/cu/libraries/ind iv/jour/subjecUinvestigate.html 

Pág ina de la Un iversidad de Columb ia, con bib l iografía y fuentes de 
investigación en la  red . 
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Global lnvestigative Journalism 
http :/ /www.g loba l investigativejournal ism .org/ 

Grupo de periodistas independientes de investigación a n ivel 
europeo. 

Búsquedas Whois 

Usar Network Solutions para sitios reg istrados en los Estados Unidos, 
All Who is y World Who ls Di rectory para sitios regsitrados en otros 
países. Network Solutions, www.networksol utions.com; All Whos ls ,  
www.a l lwhois.com; World Whois D irectory, www. un inett .no/navn/ 
domreg . html 

Artícu lo sobre el sitio Martín Luther King .org 

archive .salon .com/news/feature/2000/0 1 /24/mlk/print. html 

Metabuscadores 

Metacrawler. www.metacrawler.com 

Directorios temáticos 

De pesca con la red , i nvestigacion.org .mx 

Latín American network l nformation Center, www. lanic.utexas .edu 

I nternet Resources for Latin American, l ib .nmsu.edu/subjecUbord/ 
laguia 

The New York Times' D irectory, 
www. nytimes .com/l ibrary/tech/reference/cynavi .html 

L ibrarians' l ndex of the Web,  www. l i i .org 

l nfomine, infomine.ucr.edu  

340 



El lugar de la Internet en el periodismo científico actual 

Ceiba, http://www.poam.org/ceiba/ 

Directorios de buscadores, gu ías y cursos de I nternet, etc. 

Buscopio, www.buscopio.net 

Search Engine Colossus, www.searchenginecolossus.com 

Search Engines Worldwide, www.twics.com/-takakuwa/search 

Web Search Guide, http://www.gwu .edu/gelman/websearch 

Search Engine Watch ,  www.searchenginewatch .com 

Search Engine Guide, www.searchengineguide.com 

Search Engine l ndex, www.search-engine-index.co .uk/ 

Herramientas de búsqueda en I nternet, www.sou .edu/l ibrary/ 
searchtools 

Curso de búsquedas en I nternet de la U niversidad de Berkeley, 
www. l ib .berkeley.edu/Teachinglib/Guides/lnternetl 

Fuentes 

Profnet, www.profnet .com 

Duke Experts, www.dukenews.duke.edu/experts/l ist.htm 

Directorios de la red invisible 

The I nvisible Web Catalogue, www. invisibleweb.com 

l ntel l iSeek, www. intel l iseek.com 

WebData , www.webdata .com/ 

34 1 



Diana Cazaux 

Complete Planet. www.completeplanet.com 

Ejemplos de información d isponible en sitios de otros países 

The World Fact Book, www.cia.gov/cia/publ ications/factbookl 

Census Bureau's l nternational Programs Center, datos demográficos 
y socioeconómicos de más de 227 países y territorios: 

www.census.gov/ipc/www/id bnew.html 

Serch Systems, d i rectorio de más de 1 .400 bases de datos públ icos 
de los Estados U nidos y otros países, www.searchsystems.net 

I nformación sobre cabi ldeo (lobbing) del Departamento de Justicia, 
www . usdoj .gov/criminal/fara/ 

Your Nation, servicio comercial que permite comparar fáci lmente 
ind icadores para varios países o regiones ( la mayor parte de la 
i nformación procede del World Fact Book): l i b .nmsu .edu/subject/ 
bord/lagu ia 

El Knight Center for Journalism in the Americas-71 de la U niversidad 
de Texas en Austin ,  l leva a cabo periód icamente un curso en l ínea 
gratuito en español para periodistas de América Latina y el Caribe 
sobre Herramientas Digitales para Periodismo lnvestigativo. 72 El 
curso es de cinco semanas y fue creado por la period ista e i nstructora 
argentina Sandra Crucianel l i .  

Esta actividad de capacitación es de suma uti l idad , pues permite a 
los participantes i ntroducir técnicas avanzadas de documentación en 
l ínea, fami l iarizarse con documentos de bases de datos nacionales, 
aprender a usar nuevas técnicas para el acceso a I nternet y programas 

7 1  El Centro Knight para el Periodismo en las Américas fue creado por el profesor Rosental Calmon 
Al ves en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Texas en Austin en agosto de 2002 gracias a 
la generosa donación de la Fundación John S. And James L. Knight. 

72 http:/ /knightcenter. utexas.edu!distanceleaming_ article.php?page=97 54 
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computacionales especial izados y usar variables de cal idad de 
sitios web del gobierno, especialmente aquel los relacionados con el  
presupuesto públ ico .  

Es necesario destacar el recurso br indado para poder acceder a la  
Internet profunda,  ya que no toda la  i nformación que se encuentra 
publ icada en la Web es posible consultarla a través de los buscadores 
convencionales . 

Al espacio de la I nternet a la cual no pueden acceder los buscadores, 
precisamente ,  se le conoce como Internet Invisible o su traducción 
al inglés Deep Web. Esta Web Profunda está formada por todos los 
documentos a los que no se puede acceder a través de d irectorios 
y los enlaces que ofrecen los resu ltados de los buscadores 
convencionales. 

Esa zona menos accesible de Internet está formada básicamente por: 

- El contenido de las bases de datos que almacenan información 
solo recuperable a través de búsquedas dentro de las mismas. 

- Todo lo que no es texto (archivos mu ltimedia ,  gráficos, programas) 
o los documentos creados con formatos d istintos al lenguaje 
común en I nternet (HTML) .  

Para acceder a e l la existe una serie de estos recursos . De entre los 
más usados bri ndamos el link de la Internet I nvisible de España: 
http://www. internetinvisible.com/i i/ 

La profesora Crucianel l i  ha tenido la genti leza de suministrarnos el 
siguiente l istado de fuentes por el la elaborado, para inclu i rlo en el 
presente l ibro :  

Bases de datos en español 

Basededatosdetesisdoctoralesespañolas (permite buscarporpaísotema) 
http://www.mcu .es/TESEO/teseo.html 
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Base de datos de a l imentos y composiciones nutricionales 
http:/ /www. seh-lelha .org/busal imento .aspx 

Base de datos sobre temas de psicología 
http://psicodoc. idbaratz.com/Libre/index .html 

Base de datos sobre estad ísticas en España 
http://www. ine .es/inebase/cgi/um 

Base de datos de enfermedades raras 
http://www. hon .ch/HONselect/RareDiseases/index_sp.html  

Base de datos temas de gerontología 
http://www. imsersomayores .csic.es/ 
www. paho.org (Organización Panamericana de la Salud) 
www.who. int/es/ (Organización Mundia l  de la Salud)  

Otros recursos on line 

http:/ /www. richardwarrenfield . com/rpt-ap-t .  htm 

http://www.nujcec.org/freelancedi rectory/ 

http :/ /www.cel ljou rnal ist .com/ 

http://www.m iami .com/mld/miamihera ld/contact_us/contact_list/ 

www. i lo .org (Organización I nternacional del Trabajo) 

www.per.ops-oms.org (Publ icación con datos sobre Perú elaborada 
en conjunto por la OMS y la OPS) 

www. buscasalud .com (buscador) 

www.e lmundosalud .elmundo.es (sección salud d iario El Mundo, 
España) 
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www.os .dhhs.gov (página del departamento de Salud de USA) 

www. bibl iomed .com (bibl ioteca virtua l )  

www.med l ine .plus.gov/spanish (buscador USA. Variados recursos) 

www.thelancet.com (revista especial izada) 

www. nature .com (revista especial izada) 

www.medicinadefami l ia . net (enlace específico sobre esta 
especial idad) 

www.docguide.com (gu ía méd ica)  

www. healthatoz.com (glosario) 

Búsqueda de expertos: www.experts .com 

Local izar personas: www. iaf.net 

Local izar lugares: www.mapblast.com 

Bases de datos: www.census.gov 

Traductores: www.freetranslation .com 

Para saber qué pasó en un determinado año se puede ingresar a: 

http ://www. infoplease.com/spotltimel inearch ive .html y en el cuadro 
de la derecha se tipea el año en cuestión . 

Para calcular la d istancia que separa dos sitios d istantes en el 
mundo existe: 

http ://indo.com/distance/ 
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Recursos en la web sobre ética y bioética 

La ética y la bioética constituyen en la actual idad un ámbito 
interd iscipl inario en el que convergen d istintos i ntereses ya sean 
méd icos, juríd icos, fi losóficos, educacionales, psicológ icos y 
socia les. 

Esta convergencia se expl ica porque los actuales problemas éticos 
vinculados a la vida y la salud son tan acuciantes que conmocionan 
los cimientos de las d iscipl inas particulares, obl igándolas a un tipo de 
reflexión d iferente. La información científica especial izada no puede, 
por s í  sola, dar cuenta de los fundamentos n i  de la apl icación de 
normas morales, pues carece de parámetros fi losóficos. Pero tampoco 
la fi losofía, por sí sola ,  puede hacerse cargo de la complej idad de 
las situaciones concretas en el seno de las cuales se plantean los 
problemas éticos. Las ciencias se interconectan desde el punto de 
vista descriptivo ;  la ética fi losófica pone de rel ieve las i nterconexiones 
normativas. Se necesita , entonces, conectar lo descriptivo con lo 
normativo . El  d iálogo científico-fi losófico se ha hecho perentorio y 
precisamente a ese d iálogo contribuye la b ioética . 

U na buena formación en bioética resulta hoy un requ isito 
ind ispensable para enfrentar, desde una determinada profesión , las 
fuertes impl icaciones morales de cuestiones tales como la relación 
méd ico/paciente, el progreso biotecnológ ico,  la crisis ambiental ,  la 
confidencial idad , el consentimiento i nformado, el aborto , la eutanasia, 
el s ida, la d rogad icción , la d istribución de recursos en salud públ ica ,  
etc. También la  organización de los comités hospitalarios de ética 
e i ncluso la participación en los mismos requ iere conocimientos 
bioéticos. 

En estos momentos existen en Internet i nteresantes d i recciones que 
permiten contribu i r  a la concienciación de los principales problemas 
éticos y bioéticos involucrados, particu larmente como consecuencia 
del desarrollo tecnológ ico,  en la responsabi l idad del científico y del 
profesional frente a la sociedad en general . 
En la d i rección del Min isterio de Educación y Cultura de España 
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en http://cerezo .pntic.mec.es-j lacaden/presenOO.html hal lamos 
d istintos estud ios relacionados con la ética y foros de información 
interd iscipl inaria sobre genética y bioética . 

También el l nstitut Borja de Bioética ( info://www. bioinsbor.org)  i nforma 
en su pág ina web http://www. b ioinsbor.org/primcat.htm sobre cursos y 
másters en bioética , y el lector puede acceder a los d istintos números 
de la revista Bioética i Debat en la d i rección del lnstitut Borja.  

El  web del Departamento de Bioética de la información de Navarra 
permite el acceso a los capítulos del l ibro Deontología biológica 
escritos por d istintos autores en : http://www. unav.es/castel lano/ 
pamplona/facu ltades/med icina/bioetica/d bprologo.  html .  

E l  capítu lo 1 2  trata sobre l a  ética de l a  información de l a  ciencia d e  
J .M .  Desantes-Guanter. 

Los Cuadernos de Bioética se encuentran en la d i rección http://www. 
b ioetica.org . 

El Comité de Ética para las Ciencias, del Centro Nacional de la 
I nformación Científica ,  el CNRS francés , tiene una web (http :// 
www.cnrs.fr) con muchos enlaces a d istintos comités de ética tanto 
nacionales como información on l ine .  

Se puede l legar a el los a través dE! http ://www.cnrs.fr/autreswww/ 
eth ique.html . 

En la d i rección de la University o{ British Columbia, de Canadá 
(http://www.eth ics .ubc.ca/) se encuentra el Center for Applied Ethics 
con algunos sitios lnform sobre i nformación en bioética y ética de la 
san idad . En esta web también se pueden hal lar l ibros y revistas sobre 
el tema. En la siguiente l ista aparecen los más interesantes: 

• Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 

• Hastings Center Report 
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• Journa/ of Clínica/ Ethics 

• Kennedy /nstitute of Ethics Journal 

• Medicine and Philosophy 

En la misma d i rección sobre ética hal lamos también información sobre 
ética medioambienta l .  La revista recomendada es Environmental 
Ethics. 

En la excelente página web de la l nform, en http://www.unesco.org 
hay mucha información sobre el tema y se accede a otras d i recciones 
referentes a la ética y a la bioética tanto de Europa como de América . 
La l nform es uno de los promotores de la reflexión ética de la vida .  

En http://www.unesco.org/eth ics/uklmandat/ podemos entrar en el 
Comité I nformación de Bioética de la l nform , el I BC,  que trata sobre 
bioética a n ivel i nformación ,  sobre todo en los países donde hay un 
debate y una reflexión sobre las acciones normativas a desarrol lar 
a parti r de la I nformación de la Declaración U niversal sobre el 
genoma humano y los Derechos Humanos, y a las reflexiones éticas 
del conocimiento científico de la Comisión Mund ial de Ética del 
Conocimiento Científico y Tecnológ ico.  

Otros sitios web interesantes sobre ética en Internet 

Centros de información sobre ética en d istintos países: 

• Danish Counci/ of Ethics en la d i rección : http://etiskraad .d k  

• Hasting Center New York: http://www.cpn .org/sections/affi l iates/ 
hastings center. html 

• lnstitute for Global Ethics: http://www.globaleth ics.org/ 

• lnstitut lnterdiscip/inaire d'Éthique et des Droits de /'Homme: http:// 
www.un ifr.ch/i iedh 
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• Akademie für Ethik in der Medizin e. V. :  http://www.GWDG. 
DE/-ukee/ 

• BioethicsLine: http://wings.buffalo.edu/faculty/research/bioethics/ 
b io-l i n .htm 

• Centro di Bioética: http://www.un i .net/cdb/ 

• Kennedy lnstitute of Ethics: http://guweb.georgetown .edu/kenedy/ 

• MedWeb: http://www.gen.emory.edu/MEDWEB/ 

• St. Joseph 's College Ethics Centre: http://www.connect. 
sb.ca/-eth ics/ 

• Ethics Center for Engineering & Science: http://www.cwru .edu/affil/ 
wwweth ics/ 

• Aberdeen Center for Philosophy, Tecnology, and Society: http:// 
www.abdn .ac .uk/cpts/cpts.htm 

Sitios relacionados con el genoma humano y que tratan sobre 
cualquier aspecto de la ética: 

• Bioethics Bulletin: 
bioeth ics/news.html 

http://wings .buffalo .edu/facu lty/research/ 

• Human Genome News sobre cualqu ier aspecto relacionado 
con el genoma humano: http://www-ornl .gov/TechResources/ 
Hu  manGenome/publ icat/pu bl ications. htm 

• Online Journal of Ethic: http://condor.depaul .edu/eth ics/ethg 1 .html 

• Science: http://science-mag.aaas.org/ 

• INFOethics: http://www.unesco.or�¡/webworls/infoethics/infoethics.  
htm 
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• European Federation of Biotechnology: http ://kluyver.stm .tudelft.n l/ 
efb 7tgppb/home. htm 

• Gen Letter: http://geneletter.org 

• l nterfakultares Zentrum fur Ethik in den Wissenchaften :  http ://www. 
uni-tuebingen .de/zew/ 

• McGi l l  Un iversity, de Canadá: http ://www. mcgi l l .ca/bioethics/ 

• Kennedy lnstitute of Ethics Journal, de la Universidad de 
Georgetown: http://cal l iope.gdb.org/repos/medl/j rn ls/gOt. html 

• Union interparlementa ire:  http://wwwmcgi l l . ca/bioethics/ 

Otros comités de ética son :  

• Comité d'Éthique pour les Sciences: http://www.ccne-eth ique.org/ 

• Eubios Ethics lnstitute, de Nueva I nforma http ://www.biol .tsukuba . 
ac.jp/-macer 

El National lnstitute ofHealth (N I H) estadounidense faci l ita i nformación 
sobre numerosas fuentes en: http://www.h i h .gov, entre i nformación y 
pági nas web que concierne a la ética científica e i nformación .  Es muy 
úti l el motor de búsqueda del NI H .  

La d i rección de Ethics in Science en : http://www.chem.vt.edu/eth ics/ 
eth ics .htm l ofrece en el apartado bibl iografía una extensa l ista de 
i nformación relativa a la ética y a la mala conducta en ciencia .  

Permite vínculos e h ipervínculos con otras fuentes basadas en 
I nternet a códigos i nformación de conducta . 

Una versión on-line revisada del Información Ethics for Scientists 
está d ispon ible en : 
http://www. towson .edu/-sweeting/ 

350 



El lugar de la Internet en el periodismo científico actual 

La pág ina web francesa de Ciencia y Ética :  http ://science-eth ique. 
enst-bretagne .fr nos acerca a los grandes debates sobre ética , como 
la l ista de Heidelberg , las vacas locas, Dolly y la clonación , y los 
al imentos transgén icos con toda clase de documentos, información , 
entrevistas e información contrastadas. 

Es muy útil la pág ina de víncu los hacia textos de leyes , comités 
competentes , información , coloqu ios y a otros servidores sobre ética 
de las ciencias a partir de la d i recciión : http://science-ethique.enst
bretagne.fr/l iens/citoyen . htm . 

Finalmente , y haciendo referencia a I nternet, Sociedad de la 
I nformación y Ética relacionamos aquí algunas d i recciones de 
artículos sobre ética e i nformación : 

• En http ://www.a lphis .com/artcom/artconf/etiq 1 . htm hay un artícu lo 
muy interesante, Ética e Internet, que pasa revista a las grandes 
cuestiones relativas al l i bre acceso de la información d ifundida por 
la Red . 

• Otro artícu lo sobre ética e informática desarrol la las consecuencias 
del progreso logrado en materia de informática sobre la i nformac 
de la información científica : http://www.terminal .ens-cachan.  
fr/70dpouvoirscerezuel le .html 
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Capítulo 8 

El  reportaje i nterprt�tativo : e l  modelo 

ideal para d ivu lg �ar las ciencias 

Definición y alcances del término reportaje. Diferencias con 
otros modelos periodísticos. C:aracterísticas del reportaje 
interpretativo. "No me lo explique!S, cuéntamelo". Final idad del 
reportaje interpretativo profundo. C:ómo cubrir  un acontecimiento 
científico tecnológico. Los subtipos del reportaje interpretativo: 
a) noticia en profundidad, b) infonne especial .  La humanización 
del científico : la entrevista de sernblanza o perfi l .  Las entradas 
de las entrevistas de perfi l .  

Definición y alcances del  término reportaje 

Cuando nuestro deseo es defin i r  el modelo period ístico REPORTAJE 
es inelud ible la cita de Gonzalo Ma1iín Vivaldi ( 1 981 ) : "si acudimos 
al tópico etimológ ico,  podremos encontrar cierta ayuda a nuestro 
intento de defin ición . Porque reportaje, voz francesa de origen ing lés 
y adaptada al español , proviene del verbo latino reportare, que 
significa traer o l levar una noticia ,  anunciar, referir, es decir, i nformar 
al lector de algo que el reportero juzua d igno de ser referido" . 

Podría ser, pues, defin ido el reportaje� de acuerdo con el autor citado, 
como "relato period ístico esencialmente informativo, l ibre en cuanto al 
tema, objetivo en cuanto al modo y redactado preferentemente en esti lo 
d irecto, en el que se da cuenta de un hecho o suceso de interés actual 
o humano; o también : una narración informativa, de vuelo más o menos 

355 



Diana Cazaux 

l iterario, concebida y realizada según la personal idad del escritor
periodista" . Para, además, aportar "el reportaje es tan antiguo como la 
humanidad" y es de suponer que siempre hubo hombres d ispuestos a 
contar aquel los sucesos o hechos de que habían sido testigos y que se 
consideraban dignos de ser conocidos y, por tanto, divulgados. 

Son numerosos los autores que han defin ido al reportaje al que todos 
los estud iosos del tema lo han cal ificado como "el rey de los modelos 
period ísticos". A continuación presentamos un paneo internacional 
de estas defin iciones: 

Tom Wolfe ( 1 976), en su in iciático l ibro El Nuevo Periodismo, 
circunscribió la defin ición de acuerdo con el contexto en que su surgió 
su obra :  

"E l  'reportaje' era e l  término period ístico que denominaba un  
artículo que cayese fuera de la  categoría de  noticia propiamente 
dicha. Lo inclu ía todo, desde los l lamados 'bri l lantes' , breves y 
regocijantes sueltos, cuya fuente era con frecuencia la pol icía 
-por ejemplo ese provinciano que tomó una habitación en un 
hotel de San Francisco la noche pasada , resuelto a su icidarse, 
y se tiró por la ventana de un quinto piso . . .  para romperse la 
cadera tres metros más abajo. Lo que no sabía es . . .  ¡que el 
hotel se hallaba emplazado sobre una col ina en declive! hasta 
'anécdotas de interés humano' , relaciones largas y con frecuencia 
repugnantemente sentimentales de almas hasta entonces 
desconocidas acosadas por la traged ia o de aficiones fuera de 
lo común dentro de la esfera de circulación del periódico . . .  En 
cualquier caso, los temas de reportaje proporcionaban un cierto 
margen para escribir." (Wolfe, 1 976: 1 3) .  

Para Emi l  Dovifat: 73 

"La esencia del reportaje es la representación vigorosa, 
emotiva , l lena de colorido y vivencia personal de un suceso . . .  

73 Emil Dovifat ( 1 890- 1969) alemán, pionero en los estudios del periodismo e impulsor en su país de la 
dimensión académica del periodismo. 
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Y si queremos hacer justicia a la naturaleza vivida y personal 
del reportaje, lo denominaremos informe de hechos vividos" . 
(Dovifat, 1 959: 22) . 

Por su lado Gonzalo Martín Vivaldi aporta: 

"Relato period ístico esencialmente informativo , l ibre en 
cuanto al tema, objetivo en cuanto al  modo y redactado 
preferentemente en estilo d i recto , en el que se da cuenta de 
un hecho o suceso de interés actual o humano; o también : 
una narración i nformativa, de vuelo más o menos l iterario,  
concebida y real izada según la personal idad del escritor
period ista". (Martín Vivald i ,  1 981 : 65). 

Martín Alonso destaca : 

"El reportaje describe escenas, i ndaga hechos, p inta 
retratos, descubre interioridades , refleja emociones , examina 
caracteres con visión persona l y d i recta . Los reportajes 
ordinarios no distan mucho de una crónica de información .  
Los acontecimientos del  reportaje característico no se 
esperan a fecha fija .  I ncidentes y fases imprevistos son objeto 
de esta actividad y los que proporcionan éxitos resonantes al 
period ismo". (Alonso, 1 976: 455). 

También resu lta importante el aporte de Ezequ iel Ander-Egg :74 

"Es un género más completo que supone mayor capacidad 
de investigación para buscar antecedentes y consecuencias 
de lo suced ido, mayores cual idades anal íticas y una técnica 
descriptiva y narrativa más perfeccionada. Se util iza para 
ampl iar y complementar una noticia , expl icar un problema o 
situación , narrar un suceso , etc.'� (Ander-Egg , 1 958 : 38). 

El  investigador alemán Herber Brucker ideal iza : 

"La materia prima del reportaje es ahora, como lo ha sido desde 
un principio, la vida misma" (cit. por John Hohenberg,  1 962: 41 ). 

74 Ezequiel Ander-Egg ( 1930-) pedagogo, sociólogo, ensayista y epistemólogo argentino. 
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Para Jos españoles Xosé López y Miguel Túñez: 

"Es un género interpretativo en el que se refieren hechos que 
no tienen por qué ser estrictamente actuales, con un esti lo 
que permite más l ibertad que los otros modelos periodísticos, 
y s in continu idad en el temario de los medios". 

Leonard Ray Teel  y Ron Taylor i ronizan:  

"En el sentido tradicional , los reportajes especiales son lo 
que se ha dado en l lamar historias de interés humano, sobre 
asuntos que van desde el cultivo de nabos gigantes hasta el 
arte de mendigar" (Ray Teel y Taylor, 1 985: 1 46) .  

Por su parte e l  period ista norteamericano T.E.  Harris75 incorpora su 
práctica visión:  

"Consideramos que el reportaje es contar a l  lector todos 
los hechos esenciales sobre el asunto, los por q ué ,  los 
motivos, tantos aspectos como sea posib le y muchos 
antecedentes" .  

Ya adentrándonos en las defin iciones que hacen h incapié en las 
distintas manifestaciones del reportaje destacamos a: 

John Hohenberg, 76 qu ien define que el reportaje investigación persigue 
el fin de "presentar todos Jos hechos que intervienen en determi nada 
s ituación". 77 

Neale Copple78 lo denomina reportaje profundo. Este catedrático 
afi rma que para lograrlo es preciso interpretar las noticias con tres 
fines específicos: 

75 T. E. Harris, director ejecutivo de St. Peresburg Times. 
76 John Hohenberg es profesor de la Escuela de Graduados de Periodismo de la Universidad de Colum

bia. 
77 Citado por Julio del Río Reynaga. Periodismo Interpretativo, el reportaje, editorial Trillas, México, 

1 998, pág. 1 4  
7 8  Neale Copple, decano d e  Periodismo d e  l a  Universidad d e  Nebraska. 
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i .  Proporcionar al lector antecedentes completos de los hechos que 
orig inaron la noticia .  

i i .  Dar  e l  alcance que tuvieron los hechos y ci rcunstancias en el 
momento en que ocurrieron y explotar lo que pueda resu ltar de 
el l los en el futuro, o sea, hacer una interpretación .  

i i i .  Anal izar los hechos y situaciones descritas en i )  y i i ) .  Esto es 
anál isis .79 

Para complementar el concepto esbozado hasta aqu í  añadimos 
la defin ición dada por Humberto Cuenca,80 cuya expresividad nos 
resulta evidente, al t iempo que i lustra la tendencia del reportaje 
moderno. "No es noticia , es una situación ; no es sensacional ista, es 
radiografía socia l ;  no es suceso extraord inario ,  es descubrimiento de 
una real idad".81 

El  reportaje, afirma Carlos Marín (2003) :  

"es el género mayor del periodismo, el más completo de todos . 
En el reportaje caben las revelaciones noticiosas , la vivacidad 
de una o más entrevistas, las notas cortas de la columna y el 
relato secuencial de la crón ica ,  lo mismo que la interpretación 
de los hechos, propia de los textos de opin ión ". 

Más aún ,  el reportaje, agrega Carlos IV1arín (2003) :  

"se sirve de algunos géneros l iterarios, de tal suerte que puede 
estructurarse como cuento, una novela corta, una comedia, 
un drama teatra l .  El reportaje pHrmite al period ista practicar 
también el ensayo, recurrir a los archivos, a la i nvestigación 
hemerográfica y a la h istoria". 

U na de las denominaciones más actuales se refiere al reportaje en 
profund idad , el que de acuerdo con Martínez Albertos :  

7 9  Citado por Julio del Río Reynaga, op. cit. , pág. 1 4  
8 0  Profesor de l a  Universidad de Venezuela. 
8 1  Citado por Julio del Río Reynaga, op.cit.pág. 1 7  
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"se convierte en el género más específico del period ismo 
interpretativo a escala un iversal .  Es, podemos deci r, aquel 
género que ofrece mayores posibi l idades para lograr una 
eficaz interpretación y anál isis de los acontecimientos" 
(Martínez Albertos, 1 983:342) 

Martín Vivaldi ( 1 981 : 69) lo l lama reportaje interpretativo o "en 
profundidad" y, también , gran reportaje. El resultado de este 
gran trabajo period ístico, es decir el texto, dependerá siempre, 
fundamentalmente,  de la grandeza o profund idad del escritor. 

Por lo que e/ reportaje será más o menos grande, según sea qu ien lo 
escriba. Será más o menos profundo, según la capacidad del reportero 
para profundizar en los hechos. Será más o menos interpretativo, 
según la sensib i l idad, la cultura o la estimativa de qu ien narre un 
hecho o describa una cosa. 

En concreto: la g randeza o la profundidad dependen más de quien 
escribe que de lo que se escribe: más del hombre que del objeto. 
"Un reportero superficia l ,  un hombre de roma sensib i l idad ,  de escasa 
estimativa, poca cultura y pobre preparación ,  nunca consegu i rá 
un g ran reportaje de un hecho grande; más bien lo estropeará por 
inadecuación psicológica con el tema. O,  como dice el popular 
proverbio: · Dios da habas a qu ien no las puede roer' . U na guerra, 
una revolución ,  un gran descubrimiento, en manos de un  reportero 
vulgar, darán por resultado un reportaje anod ino,  corriente,  lo que se 
dice ·del montón · .  En cambio, un hecho en apariencia i rrelevante, 
podrá convertirse en gran reportaje, visto y descrito por una mente 
clara ,  por un espíritu culto, por una sensibi l idad refinada, por una 
estimativa profunda" (Vivald i ,  1 981  :90) .  

En fi losofía se l lama "estimativa" o capacidad para captar o detectar 
los valores profundos y sign ificativos del mundo y de las cosas, 
del ser y del acontecer humano. El g ran reportaje dependerá de 
esa estimativa o de aquella preparación que,  en ú lt ima instancia, 
dependen de la personal idad de quien escriba. Y esa personal idad, 
receptora y comunicadora,  supone unas condiciones, unas dotes que 
pueden ser personales o adqu i ridas. 
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Para lograr  l levar adelante un  reportajH q ue tenga resonancia universal 
se requeri rán dotes de escritor. Aqu í  es interesante recordar que la 
grandeza de un escritor se mide por e� l grado de universal idad que es 
capaz de dar a los hechos que sustentan la trama de su relato. 

Un g ran reportero es, en últ ima instancia, un g ran observador, un 
catador de esencias vitales, un  hombre de gusto, de paladar; un  
hombre cu lto, un  conocedor de  los hombres, de  la vida y, lóg icamente, 
un gran escritor. 

Las dotes de buen escrito se tienen naturalmente pero también se 
pueden mejorar recurriendo a la observación , cultura ,  sensib i l idad , 
una especial estimativa, s inceridad y una muy respetable y respetuosa 
honradez expositiva . 

Justamente es en esta postura de Martín Vivald i  en la que hemos 
hecho anclaje en la elaboración de este l ibro sobre cuya elaboración 
redaccional abordaremos en el capítulo 1 O. 

D ifere ncias con otros mc»delos periodísticos 

El reportaje requiere de una mayor preparación y documentación para su elaboración. 
Tiene como eje, casi siempre, un hecho noticioso. 
Su publicación no puede ser atemporal: un reportaje no puede quedar "colgado" por tiempo 
indefinido, porque su tema puede agotarse o, lo que es peor, puede ser publicado por otro 
medio. 
El reportaj e  "robó" de la crónica su peculiar estilo narrativo y lo adaptó al relato de noticias, 
¡previo trabajo de reporteria: investigar el suceso en un exhaustivo trabajo de campo en e 
que se deben recopilar testimonios, citas, fechas, datos, lugares, nombres, cifras, anécdotas, 
!diálogos, descripciones, colores, etc. 
IEl rigor del reportaj e  supera al de la crónica en cuanto a contenido informativo, precisión en 
los detalles y en la verosimilitud. 
IEI reportaje no solo debe ser verdadero "sino que tiene que parecerlo", como afirma en su 
libro Periodistas literarios el escritor norteamericano Norman Simmos, en cuyo prólogo ex-
¡plica en detalle porqué el periodista no debe perder jamás la veracidad, a pesar de los recursos 
literarios. 
IOn buen reportaj e  debe mantener la rigurosidad er. la investigación, pero debe narrar al mejor 
estilo de crónica y recolectar información y testimonios con base a las buenas entrevistas. "La 
:�trevista, por sí sola, dicen unos críticos, no es �Jn género. Es más bien la herramienta del 

eriodista para desarrollar uno". 
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Características del reportaje interpretativo 

El reportaje es el más vasto de los géneros periodísticos.  En él caben 
los demás. Es un género complejo que suele tener semejanzas no 
solo con la noticia,  la entrevista o la crónica ,  s ino hasta con el ensayo, 
la novela corta y el cuento. Los reportajes se elaboran para ampl iar, 
completar, complementar y profund izar en la noticia ;  para expl icar un 
problema, plantear y argumentar una tesis o narrar un  suceso. 

El reportaje investiga , describe, i nforma , entretiene, documenta . 

En el reportaje caben las revelaciones noticiosas, la vivacidad de una 
o más entrevistas, las notas cortas de la columna y el relato secuencial 
de la crónica,  lo mismo que la i nterpretación de los hechos, propia de 
los textos de opin ión.  

El  reportaje se sirve de algunos géneros l iterarios, de manera que se 
puede estructurar como un cuento, una novela corta , una comed ia, 
un drama. El reportaje permite al period ista practicar el ensayo y 
también i nvestigar en d iferentes d iscip l inas como la h istoria.  

El  reportaje profundiza en las causas de los hechos, expl ica los 
pormenores, anal iza caracteres, reproduce ambientes , s in d istorsionar 
la i nformación ;  ésta se presenta en forma amena, atractiva , de manera 
que capte la atención del públ ico .  

En el reportaje se matizan los distintos elementos que lo i ntegran 
con las vivencias personales del autor, con sus observaciones, 
con detal les que otro pudo no ver pero que no deben escapar al 
period ista . 

¿En qué consiste esa profund idad que se le exige al reportaje 
period ístico? Consiste en bucear hasta l legar al meol lo esencial de 
las cosas. Period ísticamente, la profundidad consistiría en hacer 
más visibles -intel ig ibles- las noticias. El  reportaje profundo es el que 
cuenta ,  no solamente lo que pasa , sino lo que pasa por dentro de lo 
que acontece. 
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Profundizar period ísticamente no consiste -en el campo del reportaje
en acudir  a teorías fi losóficas para expl icar el alcance de unos 
hechos. Profundizar, period ísticamente, es presentar  los hechos lo 
más completos posible. 

Profundizar, es: dar antecedentes, humanizar, interpretar y orientar. 

Las noticias, los acontecimientos que las producen,  no son 
fenómenos a islados, s ino que forman parte de un contexto h istórico 
y cultu ra l .  Lo que sucede, sucede por algo, dentro de algo. Una 
guerra, una revolución , un crimen , son hechos noticiosos que tienen 
unos antecedentes, una significación humana, un alcance y una 
interpretación . 

De ahí  que el period ismo interpretativo o profundo -según Wil l iam 
L .  Rivers- sign ifique "poner los acontecimientos del d ía en los 
antecedentes de ayer, para dar el si �� n ificado de mañana". Es decir, 
que la i nterpretación equ ivale, en la práctica , a colocar los hechos 
presentes en su correcta perspectiva . I nterpretar, pues, en el 
reportaje es analizar, penetrar en los hechos para descubri r  y decir 
su significado.  

Dar antecedentes, o lo que es iguaL, estudiar y anal izar los hechos 
previos, las motivaciones y las ci rcunstancias que rodean al actual 
acontecer. 

En pura lóg ica ,  analizar es d ivid i r  un todo en sus partes constitutivas. 
Según  el d iccionario de la Real Acade!mia Española, anál isis proviene 
del g riego desatar, y consiste en la "d istinción" y separación de las 
partes de un todo hasta l legar a conocer sus principios o elementos". 
Así ,  por ejemplo, en period ismo ci«3ntífico, el buen reportero que 
informa sobre un nuevo fármaco no se conforma con dar cuenta 
del press release que le envían desde el departamento de prensa 
del laboratorio, s ino que busca en otras fuentes documentales 
(Journals o revistas científicas), fuentes específicas ( investigadores 
de centros especial izados) y/o fuentE�s regu lares (oficinas de prensa 
de organismos oficiales) .  
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El anal ista de un suceso sigue el método lógico inductivo, que va de lo 
particular a lo general ;  es decir, que de los hechos particu lares se siguen 
las verdades universales que los presiden . Es el método de invención 
-opuesto al método de enseñanza-, mediante el cual ,  de la reunión y 
examen o análisis de los hechos particulares se sacan (se inducen) 
verdades generales; pero con la especia l ísima particularidad de que, en 
el reportaje, analiza el reportero y saca las conclusiones . . .  el lector. 

Pero el anál isis puro de lo que sucede no basta . El reportaje profundo 
debe también interpretar los hechos. Ahora bien , esta interpretación, 
propia del gran reportaje, no es la interpretación valorativa -la opin ión- . 
I nterpretar, en el campo del reportaje sign ifica definir al máximo, agotar 
el tema de modo que no quede nada importante que decir. I nterpretar 
sign ifica , además del anál isis científico, dar los antecedentes del 
hecho y su probable alcance, o consecuencias posibles. 

Dar antecedentes de un suceso es, ante todo, averiguar la causa 
primera del m ismo. Así,  por ejemplo, en un reportaje científico sobre la 
primera clonación de embriones humanos , los antecedentes pueden 
ser varios, pero conviene darlos todos, anal izarlos, hasta l legar a 
la causa fundamental del suceso. Tales antecedentes -en el caso 
supuesto- podrían ser h itos en el proceso ,  que se podría colocar en 
un recuadro.  En resumen : dar antecedentes es apurar la casuística 
para que el lector tenga una visión lo más completa posible del hecho 
o suceso, vale decir contextual izar. 

Pero -ins istimos- interpretar, en el reportaje, no puede ser nunca 
opinar. El reportero narra, expone, describe, descubre; no opina. 

El reportaje profundo -anal ítico e i nterpretativo- orienta al lector. 

Si la opinión es un ju icio subjetivo, la interpretación es, simplemente, 
una valoración objetiva basada en antecedentes , anál is is, 
concatenación y exposición comprensiva de los acontecimientos . 

El gran reportaje debe ser REVELADOR (Vivald i ,  1 981 : 1 08). Y revela 
qu ien descubre,  qu ien transforma la imagen borrosa de los hechos 
en imagen clara ,  n ítida y fáci lmente comprensible. 
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Para consegu i r  que un reportaje sea �Jrande, profundo o i nterpretativo, 
qu iere decirse para que sea científico, una exigencia fundamental es 
la investigación . Ahondar, según Copple ,  es sinónimo de investigar. 

Por lo tanto, ser el rey de los modelos period ísticos del género 
interpretativo, vale decir el más completo de todos, es para el reportaje 
una corona que obl iga a qu ien lo enfrente ,  desde lo l ingüístico , 
despuntar la pluma, bucear en numerosas fuentes, entrevistar con 
sagacidad , relatar secuencialmente las crónicas , i nsertar adecuadas 
columnas de opinión . Deberá recurrir a archivos , a la investigación 
hemerográfica y a la historia .  

En efecto, su ubicación en el trono se debe a la objetividad con que 
contribuye al mejoramiento social . Al no admitir improvisaciones, 
el reportaje interpretativo posib i l ita responder satisfactoriamente a 
las necesidades del lector moderno. Además, los acontecimientos 
reflejados med iante este género deben propiciar un gran i nterés 
públ ico.  

Como todo rey t iene una reina,  y esta es la crónica i nterpretativa, 82 de 
la que también se vale el reportaje para lograr su máximo esplendor. 

El reportaje profundiza en las causas de los hechos, expl ica los 
pormenores, anal iza caracteres, reproduce ambientes , s in d istorsionar 
la i nformación;  ésta se presenta en forma amena, atractiva , de manera 
que capte la atención del públ ico .  

S i  en la noticia no aparece el periodista (n i  debe aparecer) , en e l  
reportaje se matizan los distintos elementos que lo  integran con las 
vivencias personales del autor, con sus observaciones, con detal les 
que otro puede no ver, pero que no deben escapar a quien lo 
escribe. 

El  reportaje es una creación personal ,  una forma de expresión 
period ística que,  además de los hechos, recoge la experiencia 
personal del autor. Esta experiencia , s in embargo, impide al period ista 

82 Para algunos autores, la reina de los modelos periodísticos es la entrevista. 

365 



Diana Cazaux 

la más pequeña distorsión de los hechos. Aunque está permitido hacer 
l iteratura ,  un reportaje no es, en sentido estricto , una novela n i  algún 
otro género de ficción .  El  period ista, en el reportaje, es ante todo un 
informador que satisface el qué ,  qu ién , cuándo, cómo, dónde, por y 
para qué del acontecimiento de que se ocupa . 

Es, justamente , por estas características que lo d iferencian que 
el reportaje i nterpretativo se convierte en el modelo ideal para la 
comunicación de las ciencias. 

José Lu is Benavides y Carlos Qu intero (2004:202) resumen en seis 
puntos estas características: 

Es una suma de géneros (el rey de géneros) .  

Tiene un i nterés period ístico atemporal .  

Es interpretativo . 

Requiere de investigación . 

S itúa los acontecimientos en un contexto s imból ico-social más 
ampl io. 

El  reportaje es una creación personal de uno o varios reporteros 
que puede emplear técnicas de la ficción l iteraria .  

"No me lo  expl iques, cuéntamelo" 

Contar una historia .  Los padres cuentan historias a sus h ijos, los 
pacientes cuentan historias en la sala de espera de los consu ltorios. 
Los publ icistas, los cantantes, los escritores , cuentan h istorias. La 
televisión cuenta historias. Los periodistas cuentan h istorias. 

Todos contamos historias todo el tiempo. En la oficina, en el salón de 
clases, en el bar. Y las escuchamos. 
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A tal punto que algunos psicólogos d icen que se logra un buen ajuste 
en materia de salud mental  cuando la vida propia se transforma en 
un relato soportable, un relato con �el cual podamos vivir. Pero,  un 
relato al fin .  

Sucede q u e  l a  mente humana necesita d e  h istorias del m ismo modo 
que el pez necesita del agua. Respiramos h istorias. En todos los 
tiempos y en todas las cu lturas. Devoramos historias . Y a través de 
el las comprendemos el mundo que nos rodea y nuestro propio lugar 
en el mundo. 

Una narrativa no es una exposición . No es un l istado de hechos. 
Tampoco una defin ición enciclopéd ica .  Ni una colección de argumentos 
expl icativos. Una narrativa es una estructura con comienzo,  desarrol lo 
y final . Una serie de eventos relacionados entre sí  a lo largo de un 
determinado tiempo y protagon izado por personajes que interactúan 
entre sí. 

Tres son los grandes paradigmas a los que en ú lt ima instancia se 
reduce la esencia de toda narración : la h istoria heroica, la h istoria 
romántica y la h istoria del sacrificio . Y en todos los casos surgen 
obstácu los a vencer y confl ictos a resolver. 

Storytelling lo denominan los anglosajones. Es que cuando se qu iere 
transmitir una idea no hay nada mejor que contar una h istoria . Porque 
narrando se logra la máxima atención , la máxima comprensión,  la 
máxima simpatía y la máxima recordación . 

Las personas aceptan mucho más fáci lmente una idea cuando 
su mente está E�n formato ficción que cuando está en formato non 
ficción. 

Storytel/ing contar una h istoria.  Dar estructura narrativa a lo que 
queremos comun icar. 

Los g randes d ivu lgadores científicos han logrado contarnos una 
h istoria sobre el cosmos, Carl Sagan ; sobre el origen del  un iverso, 
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Stephen Hawking ;  sobre los d inosaurios, Stephen Jay Gould ;  sobre 
la evolución,  Richard Dawkins ;  sobre las matemáticas, Martín 
Gard ner y Adrián Paenza ;83 sobre el lenguaje ,  Steven P inker; sobre 
el ADN ,  James Dewey Watson ; sobre la antropolog ía , Margaret 
Mead ; sobre crear conciencia ambienta l ,  Rachel Carson ,  entre 
otros . 

"No me lo expl iques, cuéntame una historia" sería el ped ido de los 
lectores de los medios de comunicación a sus emisores. Transformar 
en una h istoria una información científica será el desafío del 
period ista científico y el reportaje interpretativo viene en su auxil io 
para lograrlo. 

El  modelo entonces es el reportaje i nterpretativo, también conocido 
como reportaje en profund idad o profundo. Pero por qué reportaje 
profundo; Neale Copple ya en 1 968, en Un nuevo concepto del 
periodismo (México, 1 968) expl ica qué significa "profundidad" a 
d iferencia de cuando hablamos de antecedentes, orientación, 
interpretación o anál isis en el tratamiento de una información :  
"Profundo" es un  concepto más complejo y para l legar al reportaje 
profundo es necesario i nterpretar las noticias ya conocidas, con un 
triple objetivo: 

- Dar al lector antecedentes completos de los hechos que orig inaron 
la noticia. 

- Expl icar el alcance que tuvieron los hechos y circunstancias en el 
momento en que ocurrieron y explorar lo que podrá resu ltar como 
consecuencia para el futuro ( interpretación) .  

- Analizar los hechos y las s ituaciones descritas en los dos primeros 
apartados . 

Para lograr esto, Copple entiende que el periodista debe asir al lector 
por las solapas, y meterlo, qu iéralo o no, en la "h istoria" . 

83 El argentino Adrián Paenza es doctor en matemática y autor de un libro sobre matemáticas 
que se ha transformado en un best seller. 
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Y añade : 

• Deberá deci r algo al lector. 

• Deberá deci rlo rápidamente. 

• Deberá deci rlo con honradez. 

Debemos aclarar que aqu í  el adverbio "rápidamente" se refiere 
al esti lo d irecto en que hoy se construye el period ismo. Pero no 
sign ifica brevedad .. Por el contrario, el reportaje interpretativo ha de 
ser forzosamente extenso. No es que estemos afi rmando que exista 
una norma según la cual este tipo de reportaje ha de tener una 
determinada longitud ,  pero,  por su propia naturaleza , necesita , en 
general , más espacio. 

También otro histórico autor sobre esta temática , Curtis D .  Mac 
Dougal l ,  en su l ibro lnterpretative Reporting de 1 957 ofrece d iversos 
ejemplos sobre el manejo de esta técn ica periodística y recomienda 
que se trate de "dar con la sustancia" . Con este objetivo aconseja que 
el period ista se formule las preguntas sigu ientes: 

• ¿Qué pasó? Es decir, la h istoria completa y no solo los resultados 
de una serie de incidentes. 

• ¿ Por qué ocurrió? ¿Cómo? ¿Cuál es la apl icación? 

• ¿Qué sign ifica?, es decir, cómo i nterpretarla .  

• ¿Y después? ¿Qué puede esperarse que ocurra mañana, a la  luz 
de las noticias de hoy? ¿Qué hay bajo la superficie de las cosas, 
cuáles son las d irecciones que pueden segu ir, y las ideologías, las 
situaciones o cualqu ier otro tipo de circunstancias de las cuales se 
pudiera deducir algo que d iera sentido al reportaje? 

Hoy que el period ismo electrónico es una real idad el consejo brindado 
en el Tercer Congreso Nacional e I nternacional del Foro de Period ismo 
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Argentino,84 real izado los d ías 21 y 22 de noviembre de 2008 en 
Buenos Aires bajo el títu lo Los desafíos del periodismo en la era digital, 
fue que para competir con los nuevos med ios le queda al period ismo 
gráfico ofrecer el anál isis de los hechos, es decir profund izar los 
acontecimientos para brindarle al lector la posibi l idad de reflexionar 
sobre el los, de ofrecerle desarrol lar su pensamiento crítico. Es de 
destacar que a esta posibi l idad del period ismo gráfico también se 
la destacó a la hora de defenderlo, primero,  del advenimiento de la 
rad io ,  y luego, de la televis ión .  Desafío del que ha sal ido a i roso y que 
da sustento para asegurar que también lo auxi l iará ante el avance del 
period ismo electrónico. 

Para esto, el reportaje interpretativo es su g ran recurso y despuntar 
su ejecución es el desafío actual de los period istas.  

Las características particu lares de este modelo de tratamiento de la 
información periodística que hemos descrito lo convierten también en 
una excelente herramienta para d ivu lgar las ciencias. 

Ya en su primer l ibro sobre Periodismo Científico editado en 1 977, 
Manuel Calvo Hernando le dedica un  ítem, dentro del capítu lo 12 El 
reportaje, a El reportaje y la difusión de las ciencias ( 1 977: 232) donde 
plantea la variedad de ciencias que pueden valerse de los recursos 
del reportaje para presentar sus temáticas, recursos a los que en la 
actual idad ,  con el adven imiento de las nuevas tecnolog ías, podemos 
agregarle la confección de infografías, el aporte de la imagen que 
resumen información y le brinda espectacu laridad y atracción al 
mensaje científico. 

Final idad del reportaje interpretativo o profundo 

- Demostrar una tesis. Prueba, expl ica ,  i nvestiga un  problema. 

- Describ ir. Retratar situaciones, lugares, personajes . 

84 El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) tiene como objetivo impulsar la creación de un espacio 
de reflexión, de diálogo y de promoción de la calidad de la profesión periodística, partiendo de la 
certeza de que la calidad del periodismo es decisiva para la calidad de la democracia. 
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- I nstru ir. - D ivu lgar conocimientos , ayuda al lector a resolver 
problemas . 

- Narrar.- Historia del acontecimiento .  

- Entretener. - d ivertir. 

Neale Copple d ice que el reportaje profundo debe tener como final idad 
esencial : 

a) Dar antecedentes. 

Humanizar. Que debe entenderse como contribu i r  al mejoramiento 
de la comun idad , ofreciéndole al hombre un alto sentido de real idad . 
¿Cómo se humaniza? Espejeando el carácter, la personal idad , 
recordándole los olores, los colores, los sabores . El reportaje 
profundo está trabajado del hombre para el hombre .  

I nterpretar y orientar. De a l l í  que contenga un  esfuerzo por expl icar, 
traducir, aclarar cómo son las cosas.  Contar no solamente lo que 
pasa, sino lo que pasa por dentro de lo que acontece . 

Complementar la información . Regu larmente el reportero, 
apremiado por el t iempo, no cu ida el balance en el manejo de 
los ángu los, ni la riqueza de los puntos de vista o la cantidad y 
cal idad de participaciones e i ncluso puede fal lar en el manejo de 
la información.  

b) También agrega cuáles son los elementos del  reportaje profundo: 
Hechos. A los que habrá que observar, tener una visión g lobal 
de ellos, anal izarlos, reflexionarlos para poder detal larlos en una 
exposición visual ,  auditiva , documentada .  

La investigación social . El period ista se asemeja al investigador 
social gracias a su apego de la metodología , a su objetividad , al 
manejo de técnicas e instrumentos que le den certidumbre, val idez 
y confiabi l idad a su tarea documental period ística . 
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Cómo cubrir un acontecimiento científico tecnológico 

Siempre ha sido una cuestión problemática en la práctica del 
period ismo científico la selección de acontecimientos científicos 
noticiables, la búsqueda de fuentes de cal idad , la búsqueda de 
materiales documentales, y las preguntas que deberán ser elucidadas 
en las entrevistas que el periodista mantiene con las fuentes en el 
transcurso del proceso de producción informativa . 

Se reproducen a continuación un conjunto de preguntas, 
ind ispensables a ju icio del físico Jeremy Bernstein ,  d ivulgador 
científico de las publ icaciones norteamericanas The New York Times 
y The New Yorker. El interés está centrado aquí  en evitar la d ifusión 
de las pseudo-ciencias, los fraudes científicos, o la infi ltración de 
intereses puramente comerciales en la presentación de innovaciones 
científicas o tecnológicas (nuevas drogas y tratamientos,  nuevos 
desarrol los i nformáticos, etc . ) .  (Citado por Dellamea, 1 995:464-466) :  

• ¿Su trabajo expl ica algo? En caso afi rmativo , qué.  

• ¿Vaticina algo? No pregunte para qué sirve el descubrimiento ,  
s ino qué hechos previstos o pred ichos están impl ícitos. 

• ¿ Está vinculado a algún campo de la ciencia , a alguna teoría , 
antigua o moderna? 

• ¿ Dónde trabaja el científico? Sus conexiones con una un iversidad , 
un instituto o centro científico o una empresa investigadora 
conocida pueden avalar la competencia de esta persona para 
real izar el trabajo que presenta , y también la aceptación impl ícita 
de colegas experimentados. 

• ¿Cuál ha sido su formación como investigador? ¿ Dónde o con 
quién h izo sus primeros trabajos? 

• ¿Ha publ icado recientemente algún trabajo en prensa científica 
conocida? La falta de publ icaciones recientes puede ind icar una 
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larga ausencia en la investigación o la entrada en nueva área . A no 
ser que el investigador acabe de sal ir  de la universidad , la ausencia 
de publ icaciones merece un interrogante complementario. 

En cuanto a las revistas científicas, habrá que valorar su prestigio. 
Algunas de estas publ icaciones, que pudieran considerarse de 
segunda clase , han de aceptar publicidad de empresas farmacéuticas 
y de equ ipos sin demasiada exigencia. 

Así mismo, el period ista científico Warren Burkett aporta estrategias 
para que el period ista cumpla eficazmente con su función de d ivu lgador, 
s in omitir información relevante,  d istorsionar por incomprensión del 
tema los contenidos científicos,  o caer presa de la manipulación de 
grupos económicos e industriales interesados en la d ifusión de tal o 
cual tecnología. Para Burkett es crucial que el comunicador: 

- real ice preguntas críticas, repregunte todas las veces que crea 
necesario hasta lograr una compremsión apropiada del tema . Esta 
actitud reduce notablemente la frecuencia y el grado de errores en 
la transmisión de acontecimientos y procesos científicos; 

- d istinga en la medida de lo posible los hechos (resultados científicos) 
de las hipótesis de investigación. 

La d istinción debe hacerse en dos n iveles: 

1 . En la representación mental de los hechos y procesos del propio 
periodista . 

2 .  Claramente en el texto para que los lectores comprendan la 
naturaleza real de determinados acontecimientos y resultados; y la 
naturaleza hipotética de otros. 

En este sentido, Manuel Calvo Hernando ( 1 992 : 62) incluye en su 
manual un conjunto de interrogantes que plantean los escritores 
científicos norteamericanos Wi l l iam Broad y N icholas Wade que el 
redactor científico puede formular, para intentar evitar este tipo de 
distorsión:  
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¿Contiene su trabajo, o su publ icación ,  los resu ltados de todos 
los experimentos? 

¿Hasta qué punto los datos ofrecidos como evidencia fueron 
suavizados en relación con los hechos desnudos? 

• ¿Hay otros científicos que citan su investigación u otras 
anteriores? 

¿Cuánto tiempo le ha l levado la real ización de estos 
experimentos? 

¿Ha sido publ icado el trabajo, o aceptado para su publ icación? 

¿Es suficiente su texto para que otros especial istas puedan repetir 
la experiencia? 

¿ Persegu ía usted desde un principio este resu ltado o se encontró 
con él cuandobuscaba otra cosa? 

• ¿Cuál ha sido exactamente su contribución? Esta pregunta se 
debe a que existen bastantes ejemplos para que Broad y Wade 
concluyan que el robo de créditos por trabajos hechos por otros 
constituye un riesgo para el científico. 

Otras preguntas i nd ispensables que los periodistas científicos deben 
real izar a las fuentes de las noticias científicas son las que propone 
Warren Burkett a continuación : 

¿ Puede proporcionar nombres de otros científicos que trabajen en 
este mismo campo? En caso de respuesta negativa , ¿por qué? 

¿Quién patrocina su i nvestigación? (Apl icable en los casos de 
que el científico no pertenezca a un organismo públ ico o al sector 
de investigación y desarrol lo de una empresa industria l ) .  

• ¿ Puede ser renovada la ayuda económica? (También para los 
casos citados en el ítem anterior) .  
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• ¿Qué otras compañías fabrican ese mismo producto o uno 
alternativo? 

¿Aprueban o rechazan sus datos o sus conclusiones un producto 
qu ímico, una tecnología o una actividad? (Consejo de Barbara 
Cull iton , editora de la revista Scienc�9 y ex_ presidente de la Asociación 
Nacional de Escritores Científicos de los Estados Unidos). 

Los subtipos del reportaje interpretativo: a) noticia en profundidad 
y b) el informe especial 

Suelen trazarse distinciones suti les emtre la noticia en profundidad y 
el informe especial .  Tales d istinciones están centradas principalmente 
en el concepto de actual idad que sustenta a uno y a otro tipo textual 
respectivamente. Así ,  se señala que las noticias en profundidad 
dependen de un concepto de actual idad muy estrecho, es decir que 
vienen impuestas por el acontecer periodístico. 

Los informes especiales, en cambio, se sustentan en un concepto de 
actual idad más laxo, pueden estar alejados de lo que se considera 
actual idad inmediata, el tema del d ía ,  el acontecimiento de la jornada. 
De esta manera perm iten una mayor l ibertad por parte del period ista 
en la creación del tema, que puede no haber sido presentado antes 
como noticia, o bien puede tratarse de una actual ización de un 
tema que fue noticia semanas, meses o hasta años atrás. De todas 
maneras, hay que considerar que estas caracterizaciones suponen 
solo un trazo grueso, puesto que cada vez con mayor frecuencia 
aparecen publ icados informes especiales sobre el acontecimiento 
más importante del d ía (Del lamea, 1 B95: 407 -409). 

También suele decirse , especialmente en las redacciones de los 
diarios y revistas, que la d iferencia entre ambos tipos de textos es 
que mientras la noticia en profund idad puede resolverse en menor 
cantidad de espacio físico y con menor gasto de energía en la 
investigación del caso por parte del period ista, el informe especial se 
resuelve en una página como mínimo en los diarios, o con más de 
dos como mín imo en las revistas de información general .  
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En la  bibl iografía consultada,  así como en charlas mantenidas 
con editores de med ios,85 se ha pod ido recabar un conjunto de 
denominaciones asignadas a los tipos de texto bajo estud io ,  y que se 
reproducen en cuadro siguiente: 

noticia en profundidad informe especial 

reportaje gran reportaje 

informe o investigación especial nota informativa 

insert (se reserva esta denominación para dossier (se reserva este nombre para designar 
los casos en que el informe especial va en a los informes textuales que van diferenciados 
carácter de suplemento o separata dentro del resto de la producción del diario o la revista: 
del ejemplar de diario o revista. páginas con diferentes estilos de diagramación, 

diferente calidad o color de papel, etc). 

brieff producciones especiales 

notas de iniciativa notas de sondeo profundo 

Fuente: Dellamea (1 995: 408) 

Hemos colocado las d iferentes denominaciones con las que se 
reconoce y que conocemos al modelo reportaje o gran reportaje, 
de acuerdo con su profundidad . Si bien como he dicho nuestra 
clasificación se ajusta la del C IMPEC, ya que en la Argenti na al 
reportaje se lo conoce como nota, en la presente obra , al tratar a este 
modelo como el ideal para la comunicación de las ciencias, lo hacemos 
considerándolo como gran reportaje, o reportaje interpretativo o en 
profund idad . 

Que sea una noticia en profundidad o un  informe especial dependerá 
de la actual idad que aborde el trabajo,  seguramente vinculado con 
la period icidad del medio en que salga publ icada la información y 
las características de la revista , porque publ icaciones como Muy 
Interesante suelen presentar un dossier (abrochado en el centro de 
la revista en un papel de otro gramaje y color) y que son informes 
especiales. 

85 En la República Argentina. Entiendo que la  terminología puede variar en los  distintos países de Lati
noamérica. 

376 



El reportaje interpretativo: el modelo ideal para divulgar las ciencias 

La humanización del científico: la entrevista de semblanza o 
perfi l  

Dentro de la clasificación de entrev istas existe una que considera 
a la entrevista de semblanza o perfi l .  En este caso, además, podrá 
tratase de un reportaje. 

Para aclarar el punto daremos, en primer lugar la defin ición de 
entrevista de semblanza :  se real iza para captar el carácter, las 
costumbres, el modo de pensar, los datos biográficos y las anécdotas 
de un personaje. Es deci r, para hacer de él un retrato escrito. (Lereño 
y Marín ,  1 986). 

Constituye la expresión más elaborada y extensa de la técnica básica 
del period ismo. Algunos autores también la denominan de perfi l ,  por 
cargar con una fuerte dosis de influencia  del l lamado nuevo periodismo 
(l iterario, de investigación) y escrib irsE� en presente histórico para darle 
un valor duradero formal cuando no trata de hechos de actual idad 
histórica . 

En este tipo de entrevistas,  defi n idas además como de profu nd idad , 
el objetivo es constru i r  el sentido social  de la  conducta de ind ividuos 
o g ru pos med iante la  recog ida de sus saberes privados . No  se 
hu rga  en  las tendencias de la  op in ión públ ica ,  sino en  s ituaciones 
de d iferencia expresa , para poder log rar  un retrato del personaje ,  
que  m ucho dependerá de la hab i l idad con la que  e l  period ista 
recoja  y configu re ep isod ios b iogr;áficos esencia les reveladores, 
de  manera que en  pocas l íneas se� d ibuje  un perfi l e locuente del  
i nd ividuo.  

" [  . . .  ] la  consideramos como una  estructura del  género 
i nterpretativo , caracterizado por la  búsqueda  de 
precisiones, expl icaciones y por una  contextual ización 
más com pleta de los hecl1os y sus protagonistas" 
(Stambuk ,  2002) .  
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La entrevista de semblanza puede abordar al personaje 
exhaustivamente, o mirarlo solo bajo uno de sus aspectos. Cuando 
lo apl icamos para presentar a un científico, por lo genera l ,  se opta por 
enfocarlo bajo d iversos ángulos: su fami l ia ,  sus hobbies, su trabajo, 
sus deportes favoritos, es decir, tratar de presentarlo de la manera 
en que se conoce como "humanizado", como si fuera cualquier ser 
humano. 

A la entrevista de semblanza,  F. Frase Bond la denomina "entrevista 
de tema ameno" en la q ue, más que en lo que dice el entrevistado,  
se hace h incapié en la forma como lo d ice . E l  reportero trata de 
proyectar la personal idad del entrevistado, haciendo notar sus 
características , manera de hablar o de vestirse , aspecto, rasgos 
personales, id iosincrasia, entre otros factores .  El resu ltado neto, 
cuando la entrevista resu lta eficaz, es que el lector casi sienta que 
conoce a la persona descripta. En esta categoría se encuentra 
la entrevista de personalidad en la que se inscribe la entrevista a 
científicos. 

La producción de un perfil personal o biográfico demanda un intenso 
trabajo de búsqueda de datos ,  prolongadas entrevistas con la persona 
objeto del perfi l ,  sus fami l iares, conocidos, amigos, empleados y 
compañeros. Así también , requ iere de una minuciosa investigación 
en archivos y legajos para recuperar, o verificar, los datos sobre el 
desarrol lo personal , educativo o laboral de la persona sobre la que 
se está escribiendo. 

En este tipo de entrevista se piensa para real izarla cuando se trata de 
homenajear a una persona cuyos actos tienen reconocimiento social 
ampl io. De ahí que se recurra a ella cuando se trata de un científico 
que ha descol lado por su actividad : por ejemplo qu ien haya ganado 
un Premio Nobel .  

Para i l ustrar este tipo de entrevista con características de reportaje 
interpretativo científicos presentamos dos ejemplos. 
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Ejempl1> 1 

Al cumplirse 100 años del nacimiento del segundo Premio Nobel 
en Ciencias (Premio Nobel en Química, 1970) argentino, el doctor 
Federico Leloir, la revista La Nación publicó el 27 de agosto del 2006 
un perfil del investigador bajo el título Una mente brillante. 

VIVA 
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Capítulo 9 

El proceso de elaboración del 

reportaje interpretativo científico 

El proceso de elaboración del reportaje interpretativo científico. 
Las ciencias que pueden ser objet(> de reportajes interpretativos. 

Clasificación de los reportajeSi interpretativos científicos. 
Fases del reportaje interpretativo científico. Elección del tema. 
Elaboración de un Proyecto. Planteamiento del reportaje. 
Realización del reportaje. Clasificación de los datos recogidos. 
Conclusiones parciales. 

El proceso de elaboración del reportaje interpretativo científico 

Para elaborar un reportaje interpretativo científico deberemos tener 
en cuenta fundamentalmente los capítulos desarrollados en este 
libro: el capítulo 1 que nos ubica en las características del género 
interpretativo aplicadas al reportaje cie!ntífico; el capítulo 2 que presenta 
las diferencias entre hacer un reportaje basado profundamente en 
investigación o uno en el que se realice periodismo de investigación; 
el capítulo 4 referido al proceso de sel13cción de las noticias científicas; 
el capítulo 5 que acomete con las fuentes del periodista científico 
y hace hincapié en la figura del científico, los papers y los press 

raleases de las revistas científicas; ol capítulo 6 que se detiene en 
los departamentos de prensa de las organizaciones vinculadas con 
la ciencia y la tecnología como fuentes del periodista científico; y el 
capítulo 7 que presenta las nuevas 'fuentes del periodista científico 
relacionadas con las posibilidades que brinda Internet. 
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Una vez considerados todos estos elementos, estaremos en 
condiciones de abordar la elaboración de un reportaje interpretativo 
científico. 

Las ciencias que pueden ser objeto de reportajes 
interpretativos 

Los reportajes interpretativos científicos pueden realizarse sobre la 
base de las distintas ciencias en que se organiza el conocimiento. 

Para tener una panorama de cuáles son las ciencias que se pueden 
considerar, presentamos la clasificación creada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
-UNESCO-, 86 denominada Nomenclatura Internacional de la U NESGO 
para /os campos de Ciencia y Tecnología, 87 por ser un sistema de 
clasificación del conocimiento ampliamente usado en la ordenación 
de proyectos de investigación y de las tesis doctorales. 

En ella, los apartados se diferencian por niveles, según el nivel de 

detalle en campos, disciplinas y subdisciplinas, que son codificados 
con dos, cuatro y seis dígitos respectivamente. 

- Campos (dos dígitos): son los apartados más generales. Cada 
uno comprende varias disciplinas distintas entre sí, pero con 
características comunes. 

- Disciplinas (cuatro dígitos): suponen una descripción general de 
grupos de especialidades. 

- Subdisciplinas (seis dígitos): representan las actividades que se 

realizan dentro de una disciplina. 

En el apéndice 3 ofrecemos esta clasificación de las ciencias por 
disciplinas de cuatro dígitos. 88 

86 en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, abreviado como UNESCO. 

87 http://www.et.bs.ehu.es/varios/unesco.htm consultada ell4 de septiembre de 2009 

88 Para acceder al nivel de seis dígitos se puede ingresar al link indicado en 1 y a través de él a las 

disciplinas que abren a las subdisciplinas. 
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También incorporamos en este apéndice una clasificación más sencilla 
como es, por ejemplo, la que realiza c31 Ministerio de Educación de la 
Nación Argentina. 

Hemos colocado estas Clasificaciones de las Ciencias porque nos ha 
parecido ilustrador tener la información sobre el amplio panorama que 
ofrecen las distintas disciplinas cientí:ficas que son objeto de estudio, 
y que podrían ser tenidas en cuenta a la hora de realizar un reportaje 
interpretativo científico, para luego poder contrastar estas generosas 
posibilidades con el trabajo de invE�stigación realizado sobre una 
muestra de diarios latinoamericanos, que analiza en qué porcentaje 
son consideradas algunas de ellas en el tratamiento de la información 
noticiosa en ciencia que presentamos en el capítulo 11 . 

Nos obstante, cualquiera de estas disciplinas consideradas en las 
Clasificaciones podrían se abordadas por el reportaje interpretativo 
científico. 

Clasificación de los reportajes interpretativos científicos 

También la manera de enfrentar el tratamiento del mensaje de los 
reportajes interpretativos científicos puede ser clasificada para 
orientar en su posterior redacción. 

Idear una clasificación que abarque la vastedad de intenciones 
comunicativas de este modelo periodístico resulta muy difícil, como 
ya lo han advertido Leñero y Marín (1986:189) y Marín (2003: 230-
231) con claridad meridiana en la introducción de la taxonomía que 

proponen para clasificar a los reportajes: 

"El reportaje participa de algunas características de otros 
géneros periodísticos o literarios; se asemeja a ellos. 

"Suele contener noticias, entrevistas, documentos, 
diálogos, descripciones de lugares, datos estadísticos 
e históricos, consideraciones subjetivas del periodista, 
observaciones. 
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"El reportaje se practica para demostrar una tesis, 
investigar un acontecimiento, explicar un problema; para 
describir un suceso, para narrarlo; para instruir o para 
divulgar un conocimiento científico o técnico; para divertir 

o para entretener. De acuerdo con todo esto, se pueden 
establecer, aunque no de manera rigurosa, diferentes tipos 

de reportajes." 

Entonces, para la elaboración de un reportaje interpretativo científico 
es de interés conocer que existe una clasificación de reportajes, 
basada en el fin que persigamos al realizarlo y también unas fases 
para desarrollarlo que debemos tener en cuenta, una vez considerado 
qué tipo de reportaje interpretativo científico nos disponemos a 
presentar. 

La siguiente clasificación del reportaje ideada por Leñero y Marín 
(1986) y Marín (2003) es la que adaptaremos para la clasificación del 

reportaje interpretativo científico: 

• Reportaje demostrativo: Prueba una tesis, investiga un suceso, 

explica un problema. Tiene semejanzas con el artículo, con el 
ensayo, con la noticia. 

• Reportaje descriptivo: retrata situaciones, personajes, 

lugares o cosas. Suele tener semejanzas con la entrevista de 
semblanza, la estampa o el ensayo literario. La entrevista de 
semblanza, también llamada de perfil, se realiza para captar 

el carácter, las costumbres, el modo de pensar, los datos 

biográficos y las anécdotas de un personaje. Es hacer de él 

un retrato escrito. 

• Reportaje narrativo: Relata un suceso; hace la historia de un 
acontecimiento. Tiene semejanzas con la crónica, con el ensayo 

histórico, con el cuento o la novela corta. 

• Reportaje instructivo: Divulga un conocimiento científico o 

técnico; ayuda a los lectores a resolver problemas cotidianos. 
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Tiene semejanzas con el ensayo técnico o con el estudio 
pedagógico. 

• Reportaje de entretenimiento: Sirve principalmente para hacer 
pasar un rato divertido al lector; para entretenerlo. Tiene 
semejanzas con la novela corta y con el cuento. 

Destacamos de esta ya tradicional clasificación que no solo el 
reportaje instructivo se adecua para plasmar un reportaje interpretativo 
científico, sino también el resto de los reportajes de la clasificación 
mencionada. 

Pero cualquiera sea el tipo de reportaje científico que afrontemos 
debemos recordar que de acuerdo con la propuesta presentada en 
el capítulo 1 siempre será, para nosotros, realizando un tratamiento 
interpretativo del mensaje. 

a) El reportaje interpretativo demo;strativo científico 

Mediante el reportaje demostrativo, el periodista científico descubre 
problemas, fundamenta reclamos sociales, presenta inquietudes, 
elabora propuestas. Si su tarea es realizar un reportaje científico 
de investigación, seguramente este tipo de modelo le será útil para 

denunciar lacras como deficiencias, mal uso de recursos, controles 
no realizados, etc., ya que el reportaje interpretativo va siempre 
al fondo del asunto, no se queda t3n la superficie ni se entretiene 
en los aspectos secundarios, sino que profundiza en las causas 
básicas, con el propósito de dar un panorama lo más complejo 
y exacto posible. Generalmente, el reportaje demostrativo parte 
del establecimiento de una hipótesis que el propio periodista 
formula. La investigación, la recole!cción de datos, lo han de llevar 
a confirmar esa hipótesis. 

Cifras y entrevistas de opinión 

Puede decirse que un reportaje de esta índole es una especie de 
ensayo, un estudio, en el que necesariamente abundarán cifras 

395 



Diana Cazaux 

demostrativas y datos documentales, sin los cuales es imposible 

apoyar conclusiones válidas. Además de las cifras, se aplica el 
género entrevista de opinión con personas autorizadas que ayuden 
a exponer y a comprender el problema abordado. 

Objetividad 

El hecho de que el periodista se convierta aquí en un investigador, 

en un estudioso del problema, no significa que le esté permitido 
exponer toda clase de consideraciones y juicios personales. 

Aunque el reportaje demostrativo tenga ciertas semejanzas con 
el estudio, el ensayo, el artículo, y lo abordemos desde el género 

interpretativo, se debe tener a la máxima objetividad. 

Se comprende que entre más objetivo sea un reportaje interpretativo 
demostrativo, entre más imparcial se muestre el periodista al 
exponer los datos, mayor validez tendrán las conclusiones. Solo son 

admisibles las opiniones del reportero que se desprenden lógicamente 

del contenido de la investigación, y aun en este caso deben ser 
expresadas con mesura y ser lo menos numerosas posible. 

Hay casos, sin embargo, en los que el periodista expresa con mayor 
concisión y brillantez las conclusiones quizá dispersas y poco claras 
de los entrevistados. En estos casos, la eficacia del reportero, sus 
dones literarios y profesionales contribuyen a una mejor atención y 
comprensión de lo expuesto por parte del público. 

Es necesario hacer sentir a los lectores que ellos acompañan al 
periodista en la investigación y llegan,junto con él, a las conclusiones 

finales. De ninguna manera éstas deben ser impuestas, sino que 
deben estar derivadas lógicamente de los datos. 

Con frecuencia, cuando la investigación ha sido deficiente, la 
intromisión subjetiva del periodista suele aparecer. Con opiniones 

personales, con juicios interpretativos, se trata de cubrir -consciente 

o inconscientemente- aspectos del problema que no fueron bien 
reporteados. 
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Debe tenerse presente, siempre, que el mejor de los juicios del 
periodista nunca vale en el reportaje lo que una cifra, lo que un 
dato, lo que un hecho objetivo. 

La humanización del reportaje 

De acuerdo con lo dicho, podría creerse que el reportaje 
demostrativo es un trabajo impersonal, donde se cede la palabra 
a las estadísticas y a las opiniones "frías" y donde el asunto 
se presenta en sus índices y manifestaciones globales, sin 
particularizaciones. 

Ciertamente, la frialdad, la densidad, suelen ser inevitables en 
esta clase de reportajes. Son escritos realizados para hacer 
pensar a los lectores y que exigen de ellos esfuerzo y atención. A 
pesar de lo cual, el periodista debe tratar de amenizar el reportaje 
demostrativo. Lo consigue cuando hace intervenir en él "el 
elemento humano". 

Los lectores comprenderán mejor un problema cuando se 
ejemplifica, cuando se traduce la exposición fría y objetiva de los 
datos y se añade la presentación de casos concretos, humanos, 
que se ven afectados por el problema. 

Así, un reportaje demostrativo sobre la economía se vería 
enriquecido con la descripción viva de sus aplicaciones en la rutina 
de un ama de casa de clase media o baja. En un reportaje sobre la 
escasez de vivienda, el lector querrá "ver" casos prototípicos. Pero 
en los reportajes demostrativos, la inclusión del elemento humano, 
de los casos vivos, es un recurso lateral; no es parte central del 
reportaje; sirve como ilustración, únicamente. Lo verdaderamente 
importante es que el problema sea presentado de manera global, 
con la mayor amplitud necesaria1. La presencia del "elemento 
humano" es una de las diferencias notables entre el ensayo 
o el estudio y el reportaje. Por este motivo, es común agregar 
testimonios de personas que, por ejemplo, han superado con éxito 
un trasplante de corazón; o mujeres que siendo diabéticas fueron 
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madres; o personas que dentro de una comunidad han aprendido 
a criar animales no convencionales para la exportación. 

Por lo que el reportaje demostrativo será un reportaje interpretativo 
demostrativo científico si se hace teniendo como una de sus fuentes 
documentales cualquier tesis de un trabajo científico o paper, 

completándolo aún más con otras fuentes específicas o regulares, 
y luego complentándolo con testimonios de personas que estén 
vinculadas con las problemática presentada, por ejemplo. 

Ejemplo: 

Se reproduce el reportaje interpretativo demostrativo científico 
publicado por la revista Scientific American Latinoamérica de abril
mayo 2002 titulado La esclavitud moderna. 
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b) El reportaje interpretativo descriptivo científico 

Se podría comparar al reportaje descriptivo con una pintura. Una 
pintura literaria, periodística, que "dibuja" personas, lugares u 
objetos reales. La finalidad del reportaje descriptivo es mostrar a 
los lectores algo que el periodista observa con profundidad. En la 
observación está la clave de este género. Y en saber poner a los 
lectores delante de una realidad, de tal modo que ellos sientan 
estar viéndola, conociéndola personalmente. 

Cuando se describen personas, el reportaje descriptivo se 
asemeja a la entrevista de semblanza. Con la diferencia de que, 
en un reportaje descriptivo sobre una persona, no se entabla 
necesariamente un diálogo entre ésta y el periodista. Incluso 
no se hace necesario ver o entrevistar concretamente al sujeto 
del reportaje. Se elabora la "semblanza" con lo que el reportero 
conoce de ella, la describe sin situarla en un momento preciso, 
sin referirse a una charla especial sostenida con ella. De este 
modo se pueden hacer reportajes descriptivos con personas ya 
muertas o con aquellas que el periodista solo conoce por sus 
datos. 

También se producen reportajes descriptivos cuando el reportero, 
sin necesidad de entablar diálogo, se sitúa frente a ellas como 
minucioso observador. 

Cuando se describen lugares, el reportaje descriptivo exige que 
el periodista no solo registre lo que se le presenta a simple vista, 
sino, además, todos los datos que concurren en el lugar y sirven 
para explicarlo (datos históricos, datos arquitectónicos, datos 
geográficos). 

Lo que se dice para los lugares también es válido para los reportajes 
descriptivos de objetos (un reactor nuclear, un documento 
importante). 
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En los tres casos, el registro del detalle es fundamental. El 
periodista tendrá que ser minucioso en la descripción y dar, 
con toda exactitud, nombre a cada cosa de la que se ocupe 
(precisión). 

Siempre debe darse a los lectores la impresión de que se 
encuentran frente a lo que se describe. No vale conformarse con 
proporcionar una idea vaga o menos aproximada. Debe procurarse, 
hay que insistir, que el lector se sienta en el sitio sobre el versa el 
reportaje. 

Un reportaje descriptivo será un reportaje interpretativo descriptivo 
científico si se realiza una semblanza o perfil de un científico, 

por ejemplo (como hemos visto t3n el capítulo 8), o si se cubre 
la presentación de determinado acontecimiento científico). La 
característica es que se usa como técnica la descripción: se 
tratará de "pintar" el escenario donde se producen los hechos, los 
personajes que en él actúan, las atmósferas física y psicológica 
que rodean al hecho, etc. 

Ejemplo: 

El 3 de febrero de 2008 en la revista de La Nación se publicó un 
reportaje interpretativo descriptivo científico sobre una excursión 
al Aconcagua89 titulado Cara a cara con el Aconcagua. Si bien 
está escrito en primera persona del plural y no en tercera del 
singular como correspondería al modelo periodístico, lo hemos 
seleccionado porque, no obstante, cumple rigurosamente con el 

esquema. 

89 El cerro Aconcagua es una montaña de la cordillera de los Andes, situada en la provincia de Men

doza, al centro-oeste de la República Argentina. &; el pico más alto de Argentina y el más alto de 
América y del mundo fuera de Asia. 

La montaña se yergue con 6.962 metros de altura. Al norte y al este limita con el Valle de las Vacas y 
al oeste y al sur con el Valle de los 1 lorconcs in ferio-. Varios glaciares atraviesan sus laderas; los más 

importantes son el glaciar nororiental o polaco y el del este o inglés. Se encuentra dentro del Parque 
Provincial Aconcagua, y es una montaña muy frecuentada pOr andinistas de todo el mundo, con una 

entrada de 6.000 a 7.000 "isitantcs pOr tempOrada, que se extiende entre diciembre y marzo. 
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e) El reportaje interpretativo narrativo científico 

Al análisis de documentos que caracteriza al reportaje demostrativo, 

a la observación directa y detallada que caracteriza a un reportaje 
descriptivo se agrega, en el reportaje narrativo, el elemento 
acción. 

La acción es la principal característica de este tercer tipo de 
reportaje. Acción entendida como movimiento temporal de los 
sucesos que se narran, de las historias que se cuentan, de las 
circunstancias que se plantean. 

Si se piensa detenidamente en lo que es un reportaje descriptivo, 

se podrá comprender con mayor facilidad -por diferenciación- esta 
característica básica del narrativo. 

Ya se dijo que el reportaje descriptivo es como una pintura que 
sorprende (en forma estática, podría decirse) una realidad. El 
movimiento que hay en un personaje descriptivo es mínimo, 
únicamente lo indispensable para perfilar el asunto que se aborda. 
Cuando en un reportaje descriptivo se regresa al pasado para 

explicar cómo era antes el lugar del que se habla, se da este salto 
retrospectivo solo con el fin de apoyar la descripción del presente. 
No se ofrece la evolución paulatina y cronológica del lugar, sino que, 

por necesidad documental, para fundamentar mejor la descripción, 
se hace una referencia de carácter estático. 

Su relación con la crónica 

Como en la crónica, en el reportaje narrativo la intervención 
del factor tiempo es también determinante. Tal como en 
aquella se narra un hecho desde sus comienzos hasta su 
culminación, en el reportaje narrativo se toma un problema, 
un acontecimiento de interés público, una organización, un 
conjunto de personas, y se presenta su evolución a través de 
un tiempo determinado. Es más amplio, por lo general, que el 
de la crónica periodística. 
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No se plasman escenas fijas, sino escenas en movimiento; no 
personajes estáticos, sino una etapa de la vida de éstos cuando 
ocurre una transformación. Se entenderá por ello que, con ciertos 
tratamientos, la historia puede considerarse como un amplio 
reportaje narrativo. 

La relación con el cuento 

Así como el reportaje descriptivo se parece a una pintura, el 
reportaje narrativo se parece a una película. Se asemeja de igual 
forma al cuento. 

El cuento tiene una historia -una trama- que fluye ante el lector, 
cuenta algo, muestra los momentos en que sucede un cambio, una 
transformación en la vida de uno o de varios personajes. Siempre 
que leemos un cuento percibimos en él acción, movimiento. La 
misma acción, el mismo movimiento que debe percibirse en un 
reportaje narrativo. 

Habrá entonces reportajes narra1tivos que tengan estructura 
y apariencia de cuentos y que no pertenezcan al género 
cuento solo porque los personajE!S y situaciones que en tales 
reportajes se manejan son reales, de identidad manifiesta y 
comprobable. 

Ello no significa, desde luego, que todo reportaje narrativo 
deba tener la apariencia de un cuento. Puede o no tenerla, 
según el asunto que se trate y se�Jún el estilo personal de cada 
periodista. 

Los demás elementos 

La acción, determinante en el re!portaje narrativo, no excluye 
los elementos propios de otros géneros de reportaje. También 
en el narrativo se analizan documentos, se recogen opiniones 
de personas autorizadas, se hace!n descripciones de lugares u 
objetos, con miras a estructurar una narración global y dinámica. 
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No es necesario, pues, que la narración propiamente dicha, lo que 
comúnmente podemos entender como acción física, ocupe todo el 

reportaje. 

A veces habrá solo una parte narrativa, a la que se añadirá análisis 

de documentos, recopilación de opiniones, descripciones. La 

integración de todos estos elementos llevará a clasificar el escrito 

dentro del género narrativo cuando su estructura, su desarrollo, 

haya conformado una narración. 

Narrar es contar, imprimir acción y vida, dar movimiento. Es 

encadenar secuencias de tal modo que el escrito fluya y que el 

interés progrese. En la narración el lector está expectante, ansioso; 

desea saber lo que va a ocurrir. La lectura lo va llevando -fluye

hasta el final. 

Un reportaje narrativo será un reportaje interpretativo narrativo 

científico si se relata un suceso científico o se hace la historia de 

un acontecimiento científico. Aquí lo que prevalecerá es la técnica 

narrativa: habrá un narrador, el periodista científico que "cuenta" la 

historia, es decir el suceso o el acontecimiento científico; estarán 

los personajes que serán los seres a quienes les ocurren los hechos 

que el periodista científico cuenta y la acción que son los hechos 

que se cuentan en el relato. 

Cuando el periodista científico abrace la técnica de la narración 

será cuando más se asemeje a la literatura, con la diferencia, al 

decir de Gabriel García Márquez, que no es ficción sino realidad, 

ha ocurrido. 

En el relato periodístico la narración tendrá las mismas partes que 
en la narración literaria: 

El marco es la parte donde se indica el lugar y el tiempo en que 

se desarrolla la acción, y se presenta a alguno de los personajes. 

Suele estar al principio del relato. 
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La historia o trama es el conjunto de los hechos que les ocurren 
a los personajes. 

También, las mismas partes de la trama: 

• Acontecimiento inicial. Es �el hecho que desencadena la 
historia y debe ser breve. 

• Reacción. Es la respuesta que el acontecimiento inicial 
provoca en algún personajE!, normalmente el protagonista. 
Suele ser extensa. 

• Acción. Son los hechos que viven y realizan los personajes. 
Constituyen el eje de la trama. 

• Solución. Es el desenlace fin.al de la acción. 

El periodista científico que desee realizar un reportaje narrativo 
deberá aplicar ciertas estructuras narrativas que, en lo esencial, 
se parecen mucho a las que propugnó Tom Wolfe (1976: 50-52) en 
su Nuevo Periodismo. 

Recordemos: 

a) la escenificación frente a los resúmenes; 

b) alternar el estilo indirecto con el directo y la introducción de 
diálogos; 

e) el punto de vista en tercera persona, esa técnica de presentar 
cada escena al lector a través de los ojos de un personaje 
particular, para dar al lector la sensación de estar metido en la 
piel del personaje y de experimentar la realidad emotiva de la 
escena tal como él la está experimentando; 

d) la descripción de ambientes, gestos y costumbres, símbolos, 
en términos generales, del estatus de la vida de las personas, 
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empleando este término en el sentido amplio del esquema 
completo de comportamiento y bienes a través del cual las 
personas expresan su posición en el mundo o la que creen 
ocupar o la que confían en alcanzar. 

Es una capacidad para absorber que Wolfe reconoce ya explotada 
por la literatura del siglo XIX y del XX, con Joyce como máximo 
representante. 

Igual que una novela, relata Tom Wolfe (1976) para explicar el 
cambio que supuso el "nuevo periodismo", más que cambio, 
un movimiento cultural en el ámbito periodístico para exigir una 
dignidad literaria a los reportajes, crónicas y entrevistas. Lo cual, 
a pesar de los excesos y abusos al amparo de esta reivindicación, 
no rebajaba las exigencias de precisión, verificación, objetividad y 
búsqueda de la documentación que todo buen relato periodístico 
debe de aportar. 

David Lodge (1999: 295-302) aún va más lejos: afirma que "el 
historiador y crítico británico T homas Carlyle (1795-1881), en 
su célebre Historia de la Revolución Francesa (1837) usó todos 
los recursos descritos por Wolfe y algunos otros que Wolfe no 
menciona, como el tiempo verbal llamado presente histórico y 

la participación del lector en calidad de narratario, para crear la 
ilusión de que estamos presenciando, o espiando por el ojo de 
la cerradura, acontecimientos históricos. ( . . .  ) Carlyle se sumergió 
en los documentos de la Revolución Francesa como lo haría un 
historiador, y luego sintetizó y dramatizó su masa de datos como 
un novelista". 

Ejemplo: 

La observación de la preocupante desaparición progresiva de 
los pastizales que cubrían la región pampeana condujo a que el 
25 de marzo del 2001 la revista La Nación publicara el reportaje 
interpretativo narrativo científico con el título Aves, esplendor en la 
hierba. 
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d) El reportaje interpretativo instructivo 

El reportaje instructivo será, entonces, el reportaje interpretativo 
científico propiamente dicho ya que divulgará un conocimiento 
científico o técnico. 

Ejemplo: 

Explorar Plutón es un desafío que desean abordar los científicos. 
En junio del 2002, Scientific American Latinoamérica se ocupó de 
esta temática en el reportaje interpretativo instructivo titulado Viaje 
al planeta más distante. 
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e) El reportaje interpretativo de entretenimiento 

El reportaje de entretenimiento también podrá ser, entiendo, un 
reportaje interpretativo científico de entretenimiento, por ejemplo, si 

es sobre las curiosidades de la ciencia, será una manera de atraer 
"como con un pasatiempo" a la educación en un tema científico. 

Podría ser: existe un calamar gigante, animales que se reproducen 

a sí mismos; cómo será la nave espacial que viajará a Plutón o 

cuál es la tarea de un entomólogo forense. 

Ejemplo: 

Pero también puede abordar un tema cultural vinculado con un 

baile que tiene profundas raíces en Argentina, como es el tango 
que en 2009 fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. Este tema fue tratado en la revista Muy Interesante, 
de Argentina, en noviembre de 2009 bajo la presentación de Tango 
patrimonio saludable. 
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Elasticidad del modelo reportaje interpretativo científico 

Con frecuencia, el tema y la finalidad concreta que persigue el 
periodista científico determinan la clase de reportaje que se va a 
realizar. Por lo general, en la práctica no se plantea primero "hacer 
un reportaje narrativo" y después se elige el tema. Primero se escoge 
éste y luego (antes o después de la investigación o durante el examen 
de datos) se decide el género de reportaje que habrá de escribirse. 

Si el asunto, los datos recogidos, la situaciónqueseobserva e investiga, 
"pide" ser contada en forma narrativa, se realizará un reportaje de 
este tipo tomando en cuenta los fundamentos o resortes que integran 
una narración. Pero, en cualquier caso, nadie debe obligarse a ceñir 
un reportaje forzosamente a una clasE� determinada. 

La mesurada espontaneidad, la intuición para dar a cada tema el 
tratamiento que amerita -de acuerdo con lo que el periodista se 
propone y el público receptor- favorecerá la realización de un 
excelente reportaje, pertenezca al género que pertenezca. 

Miguel Ángel Bastenier (2001) aporta su categoría de reportajes, 
para lo que realiza una parcelación territorial. De acuerdo con este 
autor, existen reportajes de escenario material y reportajes virtuales 
que pueden ser de reconstrucción investigativa, pero entendiendo 
que lo habitual será que se produzca una polinización entre los dos 
modelos. 

El reportaje de escenario consiste en la construcción de una historia 
con un desarrollo material, algo que es posible ver, que está pasando 
en un lugar determinado. En el mismo se dará como elemento 
importante de información un paisaje em el que el periodista se hallará 
en el centro de un mundo, de algo quH se mueve a su alrededor, que 
verá y oirá tanto como interrogará. 

El paisaje de escenario puede ser tanto una puesta de sol de 
puntualidad metereológica, como un terremoto de susto telúrico. Lo 
que no tiene horario, fecha, ni calendario: 
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"Y es ahí donde nos encontramos con el mejor ADN del periodismo, 
el blanco moví/, que es el objeto de información más preciado para 
cualquier periódico. Como el cazador, cuya fantasía favorita ha de 
ser cazar el blanco de un disparo, a la gacela en pleno salto sin que 

ocupe lugar determinable en el espacio, el periodista, alguna veces 
ayudado por su intuición -eso de lo que todo el mundo habla pero 
nadie sabe lo que es- pero las más favorecido por el Altísimo, tendrá 
en el blanco moví/la mejor oportunidad de cumplir con los mejores 
delirios de la profesión. 

Si el periodismo es, básicamente, la historia de las discontinuidades 
en el encefalograma de las cosas, el hecho en libertad constituirá la 
máxima expresión del hipo de la vida ( . . .  )" (Bastenier, 2001 : 160). 

Al otro lado del espejo, de lo visual, de lo sonoro que será este 
reportaje de escenario, se encuentra el reportaje virtual, aquel que 
carece de una sede geográfica determinada, en el que no hay, por 
tanto, elementos básicos de visualización y donde se construye la 
historia unitaria a partir de declaraciones de personajes testigos, 
contexto, etc. Y este tipo de reportaje virtual se puede basar en 
hechos generalmente conocidos, sobre los que, por tanto, no 
puede haber apropiación intelectual directa por parte del autor, o en 
elementos de información que no sean del domino público, obtenidos 
por el periodista para construir sobre ellos un texto tan inédito como 
el tipo de acontecimiento espontáneo que recoge el mejor reportaje 
de escenario: 

"En este último caso estaremos en presencia de un reportaje virtual 
de investigación, que puede ser un ejemplo de blanco moví/ a tan 
justo título como cualquier reportaje de escenario" (Bastenier, 2001: 
161 ). 

Si la naturaleza nos depara el gran material inesperado, el periodismo 
es también capaz de imitar a la naturaleza creando esa misma 
movilidad de los hechos, que en vez de ocurrir se encuentran en 
algún lugar imaginado antes que físico. Eso es lo que se llama en 
este sistema el reportaje (virtual) de investigación. 
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Entonces, según Bastenier (2001 ), un esquema de las parcelaciones 
básicas del género sería: 
División territorial: 

a) Reportaje de escenario, 

b) Reportaje virtual. 

División temática: 

a) Reportaje de escenario estático, 

b) Reportaje escenario-blanco móvil, 

e) Reportaje virtual sobre hechos conocidos, 

d) Reportaje virtual de investigación-blanco movil. 

Y, por añadidura, todas las combinaciones posibles de las categorías 
anteriores, aunque lo normal será que se pueda establecer la presencia 
de un elemento dominante, lo que servirá para la identificación del 
tipo de reportaje de que se trate. 

De los reportajes virtuales nos interesa destacar para la especialización 
en periodismo científico el que Bastenier denomina de estado de 
cuestión (tomado, según el autor, de la clasificación francesa), el que 
pone al día un problema, una crisis, alternando la crónica de hechos 
más o menos recientes, con la auscultación de personajes. 

Fases del reportaje interpretativo científico 

Para la elaboración del reportaje interpretativo científico se recomienda 
seguir los siguientes ocho pasos o fases: 

• Elección del tema 

• Elaboración de un proyecto 
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• Planteamiento 

• Realización 

- Recolección de datos 

- Clasificación y de los datos recogidos 

- Conclusiones parciales 

- Ordenamiento y redacción 

También se suelen señalar las siguientes técnicas como más 
apropiadas para elaborar un reportaje: 

• Observación 

• Investigación documental 

• Entrevistas 

• Mapas, cuadros, tablas y otros recursos gráficos 

• El muestreo 

• Las estadísticas 

Otros autores (Dellamea, 1995, 416) consideran que el reportaje 
interpretativo, gran reportaje o reportaje en profundidad, tiene las 
siguientes fases de elaboración: 

• Formulación de la hipótesis de trabajo. 

• Investigación (antecedentes, circunstancias actuales, 
consecuencias, etc). 

• Transformación de la hipótesis en la tesis o planteamiento 
central del reportaje, que en caso de no ser comprobada puede 
desecharse y se formula, a cambio, un nuevo planteamiento en 
armonía con los resultados de la investigación. 
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• Análisis de los elementos: seleccionar, jerarquizar y ordenar. 

• Redactar el texto conforme a un esquema elemental de 
la estructura, que incluya c3ncabezamiento, desarrollo y 
conclusiones. 

Siguiendo la primera clasificación en ocho pasos, según la clase 
de reportaje, cada una de esas fases merecerá un tratamiento 
especial. La preparación que amerita un reportaje demostrativo es 
necesariamente distinta de la de un reportaje descriptivo. Asimismo, 
será diferente un examen de datos para un reportaje instructivo que 
para uno de entretenimiento. 

Elección del tema 

Combiene recordara esta altura la base de la investigación periodística, 
que es la investigación social, que vimos en el capítulo 2. 

La investigación periodística, entonoes, partirá de una pregunta que 
se planteará a la manera de hipótesis que tendremos que demostrar, y 
que nos llevará al tema de nuestro reportaje interpretativo científico. 

Entonces, lo primero que debemos tener es el tema sobre el que 
vamos a investigar. Dónde abrevar para que nos surjan ideas de 
reportajes interpretativos científicos es una tarea que cada periodista 
científico enfrenta de acuerdo con sus características personales, de 
formación, de inquietudes, pero que �en general suelen provenir de: 

• De la lectura de periódicos. Muchas informaciones pueden 
presentar la característica de ameritar la realización de un 
reportaje científico para ampliar y profundizar un tema de 
actualidad, que si bien no prHsenta una novedad científica, 
"abre la brecha" para desarrollar una información que no hubiera 

tenido cabida sin este camino oportuno brindado por el interés 
que ella despierta. Es el caso, por ejemplo, de la aparición de 
un tsunami en un país remoto, pero que por su envergadura 
se ha transformado en noticia en los medios locales e, incluso, 
ocupado la primera plana de los diarios. El impacto que produce 
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la noticia puede llevar a realizar un reportaje interpretativo sobre 
las causas, características, diferencias con otras manifestaciones 
semejantes, historia, consejos sobre cómo actuar en caso de 
tener que enfrentar un tsunami, etc. 

• Lectura de libros científicos y técnicos. Pueden ser el detonador 
de una idea para realizar un reportaje interpretativo. Por 
ejemplo, la lectura de un libro sobre biotecnología puede llevar 
a la idea de escribir un informe sobre sus orígenes, aplicaciones 

fundamentales, sus riesgos y sus desarrollos más novedosos. 

• De temas del momento que "flotan en el ambiente"; de los que 
se oye hablar a mucha gente. Tal el caso de la, primeramente, 
llamada "fiebre porcina" que mutó a "Influenza AH1 N1" al ser 
contagiada entre humanos. Estetemaocupódurantevariosmeses 
del año 2009 a los medios de comunicación latinoamericanos, 
al haberse originado esta mutación en México, enfermedad que 
se trasladó rápidamente a la Argentina al ingresar esta nación 
a la estación invernal. Mucho se habló y se escribió sobre esta 
enfermedad, pero entiendo que quedó pendiente el abordaje 
profundo y didáctico llevado a cabo a través de un reportaje 
interpretativo científico. Seguramente será material de estudio 
futuro, para especialistas en análisis del discurso, el tratamiento 
de los mensajes sobre esta enfermedad que se realizó a través 
de los medios gráficos de comunicación. 

• De conversaciones informales en las que se tocan asuntos de 
interés general; de tips que no han sido recogidos o tratados 
suficientemente por los medios de difusión periodística. Sería el 
caso de observar, por ejemplo, la etiqueta de un alimento diet; 

puede ser que no contenga azúcar pero sí grandes cantidades 
de grasa, lo que lo convierte en un alimento de gran valor calórico 

y que sería inconveniente consumirlo si es que estamos en tren 
de hacer una dieta baja en calorías. Esta observación puede 
llevar a preparar un gran reportaje analizando qué diferencia 
existe entre productos diet y productos light y recomendaciones 
sobre su ingesta. 
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• De la observación directa del periodista científico. A un periodista 
científico con sentido de su profesión nunca le faltan temas, 

siempre "capta" las posibilidades de realización de un texto 
periodístico. Es el caso de estar conversando con un amigo y 
que éste le cuente que se baña, por ejemplo, tres veces por día. 
Al periodista se le podría ocurrir que quizás su amigo padezca de 
alguna fobia y descubra que es así y que ese tipo de trastorno se 
llama científicamente "micofobia" lo que lo conducirá a preparar 
una propuesta para su editor sobre: "Nosotros y nuestras 
fobias", ya que las hay numerosas y a muchas se las padece 
ignorándose que esto sucede. 

• De la observación del calendario. Las fechas conmemorativas 
son sugerencias inagotables para la realización de reportajes. 
Si bien este es uno de los recursos más explotados en el 
periodismo en general, no es menos cierto que los aniversarios, 
por ejemplo, de los grandes dHscubrimientos, como fue en el 
2009 la celebración de los 150 años de la publicación del libro 
El origen de /as especies, de Charles Darwin, y 200 años de 
su nacimiento, provocó que se produjeran numerosos informes 
especiales sobre este tema, a de más de congresos y encuentros 
científicos. 

• Hemos dejado para el final, pero no porque no sean importantes, 
las ideas de reportajes que surgen de las informaciones que 
llegan a la mesa del periodista científico provenientes de los 
departamentos de prensa de las revistas científicas y de las 
empresas e instituciones vinculadas con la ciencia y la tecnología, 
sino porque son las fuentes de las que nos hemos ocupado en 
profundizar ya en los capítulos�> y 6 de este libro. 

Una vez que hemos elegido el tema, del Río Reynaga (1978, 
129-131) recomienda que lo sometamos a una valorización que 
nos ayudará a defenderlo frente a nuestro editor a la hora de 
ofrecerlo, y de descartarlo nosotros antes si es que nuestra idea 
no aprueba este cuestionario: 
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• ¿Se trata de un tema actual? 

La noticia sobre la muerte, por ejemplo, de un científico, 
médico o investigador reconocido en nuestro medio demanda 
inmediatamente información. La opinión pública estará 
deseosa de conocer detalles de la vida y muerte de la persona 
desaparecida. Su interés actual, surge a la superficie. No 
hay que esforzarse mucho para considerarlo como tema del 
momento. 

·¿Es de interés permanente? 

Existen acontecimientos o situaciones cuyo interés no dependen 
de un momento determinado, sino que es interesante en cualquier 
momento que se dé a conocer. Solo basta que el periodista 
científico lo saque a relucir para que despierten el interés del 
lector. 

• ¿Tiene interés social? 

Los temas sobre situaciones sociales, donde el hombre es actor 
y autor, siempre tienen interés humano. 

·¿Puede contribuir a resolver un problema? 

Hay reportajes que se hacen pensando en denunciar un 
problema que se plantee en una institución, en un grupo o en 
la sociedad. Un reportaje que denuncie un problema que pueda 
afectar, por ejemplo, a la salud de la población será de interés 
para un medio que no esté comprometido con la empresa que lo 
provoca o con los políticos que no lo enfrentan. 

• ¿Aportará algún beneficio a los lectores? 

Este es otro aspecto que puede indicar si un asunto es o no 
válido. Los lectores miembros de una comunidad que se 
esfuerzan por mejorar sus condiciones de vida ven con sumo 
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interés una información sobre la preocupación de las autoridades 
de contribuir con ellos. Un reportaje sobre cómo será el nuevo 
hospital que se está construyendo en su localidad será por ellos 
muy bien recibido. 

• ¿A quién va dirigido? 

No es fácil que un reportaje científico suscite el interés de 
todos los sectores de la comunidad. Pero sí que responda a las 
preguntas del mayor número. 

• ¿Qué se ha escrito sobre el tema? 

Antes del proponer el tema HS vital conocer qué se ha 
publicado sobre él para que, en caso de que haya ocurrido, 
poder presentarlo con nuevas aristas, aportes y profundidad 
que contribuyan a presentar de una manera más enriquecida la 
temática. 

Si la idea de nuestro reportaje interpretativo científico ha 
prosperado, nos queda definirlo y delimitarlo para llegar 
propiamente al enfoque del problema que nos interesa. 

Elaboración de un proyecto 

Una vez elegido, definido y delimitado el tema se procederá a la 
realización del reportaje interpretativo científico. 

Se distinguen aquí varias etapas. La primera, que hemos abordado 
en el subtítulo Clasificación de los reportajes interpretativos 
científicos de este capítulo, la determinación de qué clase de 
reportaje interpretativo científico se realizará: demostrativo, 
descriptivo, narrativo, instructivo, de entretenimiento, en el entendido 
de que durante la realización podrá variarse el enfoque, de acuerdo 
con los datos que se recaben. Es necesario tener presente que lo que 
importa en última instancia no es la clasificación, sino la elaboración 
de un buen reportaje interpretativo científico. 
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La clasificación previa tiene por objeto facilitar el planteamiento. A esta 
etapa dedicará el periodista el tiempo necesario, siempre teniendo 
presente la fecha de entrega de su material. 

Cuando ya sabemos qué tipo de reportaje realizaremos, es 
adecuado que tracemos un proyecto de nuestro trabajo, que 
también es conveniente que sea aprobado por nuestro editor, donde 
colocaremos: 

a) Lugar 

Dónde realizaremos nuestro trabajo de campo, nuestras 
observaciones y qué tipo de fuentes vamos a consultar, 
considerando fundamentalmente las fuentes documentales. 

b) Costo 

El trabajo de investigación proyectado tendrá que estar a tono 
con las posibilidades de la publicación. Por lo que será necesario 
elaborar un presupuesto de gastos, considerando los distintos 
rubros que deberemos cubrir para lograr nuestro propósito. 

e) Tiempo 

Si bien es difícil pronosticar cuánto tiempo se precisará para una 
investigación, éste se puede prever si tenemos en cuenta: nuestros 
conocimientos previos o no sobre el tema y si tenemos acceso con 
facilidad o no a nuestras fuentes de información. 

Una vez aprobado el proyecto pasaremos al paso siguiente. 

Planteamiento del reportaje 

En el planteamiento se definen y ordenan los puntos a investigar del 
asunto elegido. Con las preguntas: "¿qué voy a investigar?, "¿qué 
pretendo conseguir?", el periodista científico elaborará así un temario 
básico. 
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Para resolver los diferentes puntos dc31 temario básico, el reportero 
deberá tomar en cuenta tres aspectos fundamentales: personas, 
lugares, documentos. 

Personas: qué personas convendrá consultar para obtener 
información y a quiénes hacer entrevistas de información, de opinión 
o de semblanza. Algunas de éstas f.ormarán parte del reportaje y 
se prepararán siguiendo la técnica de la entrevista. Otras servirán 
únicamente como apoyo, como orh�ntación, y de ellas solo se 
aprovecharán los datos, sin que sea necesario citar a la persona 
entrevistada. 

Lugares: a dónde habrá de acudir el reportero, tanto para recabar 
información y realizar sus entrevistas como para hacer su propia 
observación. En reportajes descriptivos, el lugar visitado es 
fundamental y a veces constituye el tema central de las entrevistas. 
En esas ocasiones, el reportero debe! poner en juego su capacidad 
de observación y tomar nota de lo que percibe. 

Documentos: qué periódicos, revistas, libros y documentos en general 
será necesario consultar para fundamentar con citas y con cifras la 
investigación. 

Algunos de estos aspectos no podrán plantearse de antemano. 
Cuando inicie la investigación o haga algunas entrevistas tentativas, 
el periodista científico decidirá qué otras pistas conviene seguir. En 
estos casos, la preparación y la investigación propiamente dicha se 
van dando sobre la marcha. 

Una vez planeado el temario básico y establecidos los primeros 
documentos, lugares y personas, el periodista programará su 
investigación. Para ello será útil un calendario de trabajo, tomando 
en cuenta los días de que se dispone para la investigación, así como 
los viables para consultar hemerotecas, bibliotecas o personas a las 
que se quiere entrevistar. Esta previsión no debe desdeñarse, ya que 
ordena las actividades del periodista científico, economiza tiempo y 
esfuerzo y garantiza un mayor rendimiento. 
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Realización del reportaje 

Cada reportaje interpretativo científico amerita una investigación 
especial, sobre todo si se consideran distintos temas, finalidades y 
públicos al que está dirigido. Satisfacer ampliamente los requerimientos 
de cada asunto (entrevistando a las personas más autorizadas, 
asistiendo a los lugares precisos, consultando los documentos más 
importantes) debe ser el propósito central del periodista científico. 

Para el reportaje, el periodista científico nunca debe conformarse 
con lo más elemental ni darse por satisfecho con una información "a 
medias". Debe indagar a fondo. 

En el proceso de indagar a fondo recurrirá a las fuentes que hemos 
presentado en los capítulos 5 y 6 y que ha previsto en su proyecto. 
También abordará las metodologías que hemos desarrollado en 
el capítulo 2 destinado a la investigación periodística. Previo a la 
aplicación de las técnicas de investigación, es conveniente, para no 
padecer sobresaltos, realizar un cronograma de tiempos destinados 
a cada una de estas tareas. 

Clasificación de los datos recogidos 

El mejor dato para clasificar es el que representa un hecho o fenómeno. 
Pauline Young afirma que clasificar "significa arreglar todo el cuerpo 
de datos en grupos de componentes o elementos de lugar, tiempo, 
circunstancias, claridad, magnitud, actividad, conducta o función, 
coexistencia o secuencia". 

El periodista científico, al momento de clasificar y ordenar los datos 
recogidos, deberá tener en cuenta los puntos de vista en que lo ha 
concebido, sin olvidar que ha ya delimitado y definido el tema. 

Hay ciertos momentos al clasificar que, bien sea por el trabajo que 
costó obtener algunas informaciones, o por elementos emotivos, 
todos los datos resultan importantes. Pero, será de buena práctica 
hacer un lado estos prejuicios y escoger solo los que habrán de serie 
verdaderamente útiles. 
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Es menester desechar lo que no sirve. De lo contrario, no es nada 
difícil que el objetivo se pierda y se confunda. Atiborrar de datos y cifras 
puede transformar nuestro trabajo en un texto difícil de deglutir. 

El mejor dato para la clasificación será el que sea más representativo 
de un hecho o fenómeno. Por tal motivo, en el reportaje interpretativo 
científico es en el género periodístico en el que más atención debe 
darse al examen de datos. Ordenar los elementos constitutivos, 
clasificarlos temáticamente, capitularios, analizarlos con detenimiento 
y comprenderlos, son actividades que� siempre deben ser considerados 
antes de redactar un reportaje. 

Cada una de las entrevistas que vaya a incluirse debe someterse a 
un examen específico. 

El mismo análisis concienzudo deberá hacerse para la interpretación 
de datos documentales. Cuando éstos están integrados por cifras, 
el periodista debe entender que las cifras sin interpretación, sin 
comparaciones adecuadas, significarán muy poco para el lector. 
Los porcentajes son un instrumento que puede utilizar fácilmente un 
periodista, pero es importante que realice con ellos, entonces, una 
interpretación. Si escribimos que en Argentina el 41 por ciento de 
la población se reconoce físicamente activa podría pensarse que 
es un buen porcentaje, pero si se lo compara con México, donde el 
70 por ciento se reconoce activa o Chile, donde el 59 por ciento lo 
admite, podemos concluir que los argentinos somos notablemente 
más sedentarios que nuestro compañeros de región. 

También debemos considerar la posibilidad de presentar estadísticas 
en los reportajes interpretativos citantíficos, porque la aptitud de 
cuantificar sus datos le otorga a una disciplina cierto rigor científico y 
demuestra la preocupación del periodista especializado en ciencias 
por alcanzar ese rigor tan deseado. 

Si tenemos en cuenta que una de las técnicas cuantitativas que puede 
utilizarse para llevar a cabo una investigación es la encuesta aplicada 
a una muestra representativa del universo que se quiere analizar, y 
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que luego estos cuestionarios deben llevarse a datos expresados en 
números, en estos tiempos informáticos, el programa Excel acude en 
auxilio para aliviarnos la tarea. 

Si volcamos los datos recogidos a través de la encuesta en una 
planilla de cálculo Excel podremos encontrar patrones que nos 
ayudan a interpretar la información recogida. Sobre esta técnica, 
en mayo de 2003 y de 2004, el director ejecutivo del lnvestigative 
Reports and Editors (IRE)90, Brant Houston, brindó en Buenos Aires 
un seminario denominado Computer-Assisted Reporting. Durante 
su desarrollo expuso ejemplos de cómo, al volcar los datos en las 
planillas de cálculo, se pueden obtener, además del promedio, la 
suma de todos los valores dividida entre el número de sumandos, 
que es la manera más usual de analizar una muestra, la mediana que 
ayuda a interpretar la información de otra manera. 

Porque en el ámbito de la estadística, una mediana es el valor de la 
variable que deja el mismo número de datos antes y después que él una 
vez ordenados éstos, ascendente o descendemente. De acuerdo con 
esta definición, el conjunto de datos menores o iguales que la mediana 
representarán el 50 por ciento de los datos, y los que sean mayores 
que la mediana representarán el otro 50 por ciento del total de datos de 
la muestra, es decir se ubica en el centro. Por lo que no será lo mismo 
el promedio de desnutrición infantil en un país que la mediana. 

Otra posibilidad que brinda Excel es poder calcular el modo, que es la 
medida más repetida en una muestra, y los porcentajes. 

Todos estos datos pueden graficarse a través del programa que 
permitirá ilustrar nuestro trabajo con diagramas de tortas o barras, lo 
que le otorgará la posibilidad de visualizar los guarismos matemáticos 
de una manera atractiva y resumida. 

Además, para ayudarnos en la tarea estadística existen en la Internet 
muchos recursos que ofrecemos en el capítulo 2. 

90 www.ire.org 
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Concl usiones parciales 

Si bien en el reportaje interpretativo científico es el lector quien saca las 
conclusiones, una vez que el periodista científico le ha presentado los 
diferentes datos que ha obtenido en su investigación, será menester 
que el redactor vaya sacando conclusiones parciales de la información 
obtenida: resultados de las encuestas realizadas llevadas a gráficos 
de torta o de barras; conclusiones a las que ha llegado luego de 
realizar un focus group, conclusiones luego de analizar estadísticas y 
compararlas, conclusiones sobre los datos relevantes a los que le ha 
llevado su observación participante Bn determinada comunidad, etc. 

Esta tarea previa lo ayudará cuando deba afrontar la tarea de redactar 
el reportaje interpretativo científico. 

El último punto del proceso de elaboración del reportaje interpretativo 
científico, ordenamiento y redacción, lo presentaremos en el próximo 
capítulo. 
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Capitule� 10 

La redacción del reportaje 
i nterpretativc• científico 

Elaboración y redacción final del reportaje interpretativo 
científico. Estilo y lenguaje del reportaje interpretativo científico. 
La estructura del reportaje interprE!tativo científico. La redacción 
del cuerpo o desarrollo del reportaje interpretativo científico. 
Formas de desarrollarlo. Redacción de la entrada, lead o cabeza 
del reportaje interpretativo científico. Redacción del final o 
remate de los reportajes interpretativos científicos. La redacción 
y revisión fil'\81 del reportaje interpretativo científico. Evaluación 
del reportaje interpretativo científico. La cultura del reportero 
científico. 

La elaboración y redacción final del reportaje interpretativo 
científico. 

En el modelo noticia, al periodista no le importa que el lector suspenda 
la lectura de la información antes de que el escrito concluya. Más aún, 
la estructura de la noticia está calculada pensando que puede ocurrir, 
que el común de los lectores, con solo leer la entrada y los primeros 
párrafos quede suficientemente informado de lo que sucedió, sin 
tener que leer todo. 

En el reportaje interpretativo científico, el objetivo es diferente. Para 
satisfacer la finalidad del reportaje, para que cumpla su cometido, 
para que el lector quede suficientemente enterado, convencido y 
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hasta preocupado por el problema que aborda, debe leer hasta la 
última línea. El reportaje se integra, de principio al fin, como un todo 
cerrado. 

Además, el reportaje interpretativo científico debe dejar en el lector 
una sensación de haber ampliado sus conocimientos sobre un tema 
que, quizás, nunca había despertado en él inquietudes. Y, si las había 
despertado, incorporarle mayor información. 

Para completar esta sensación placentera y no desaprovechar "el 
hambre" de conocimientos despertado en nuestros lectores, es de 
buena práctica que al final de los reportajes interpretativos científicos 
se coloque un recuadro identificado con "Para saber más" o "Para 
conocer más", con direcciones electrónicas de páginas web y datos 
bibliográficos de libros o artículos relacionados con la temática. 

Ejemplo 1: 

Los mamíferos que conquistaron los mares 
{Título) 

Con el hallazgo de nuevos fósiles y los más recientes análisis de ADN se aclara la 
sorprendente historia evolutiva de las ballenas 
(Bajada) 

PARA SABER MÁS 

GINGERICH, PHILIP D., MUNIR UL HAQ, IYAD S. ZALMOUT, INTIZAR HUSSAIN 
K HAN Y M. SADIQ MALKANI. "Origin of Whales from Early Artiodactyls: Hands 
and Feet of Eocene 

Protocetidae from Pakistan", Science 293, 21 de septiembre de 2001. 

PERRIN, W. F., BERND G. WÜRSIG y J.G.M. T HEWISSEN, [eds. 
The Encyclopedia of Marine Mammals, Academic Press, 2002. 

T HEWISSEN, J.G.M.[ed.] The Emergence of Whales: Evo/utionary Patterns in the 
Origin of Cetacea, Plenum, 1998. 

THEWISSE, J.G.M., E.M.WILLIAMS, L.J.ROE y S.T. HUSSAIN. "Skeletons of 
Terrestrial Cetaceans and the Relationship of Whales to Artiodactyls", Na tu re 413, 
20 De septiembre de 2001. 

Scientific American Latinoamérica, juio 2002. México. 
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Ejemplo 2 

U NAAMENZA QUE PARECE HABER LLEGADO PARA QUEDARSE 
(Volanta) 
DENGUE 
EL ENEMIGO EN CASA 
(Título) 

MIENTRAS NO EXISTA UNA VACUNA, la únic3 medida eficaz para combatir el dengue 
es evitar la formación de criaderos de los rr�osquitos transmisores, cuyo hábitat se 
extiende con el cambio climático. 

PARA SABER MÁS 

www.msal.gov.ar/htm/Síte/dengue.asp Página del Ministerio de Salud de la Nación 
sobre prevención del dengue. 

www.mundosano.org Página de la Fundación NUNDO SANO, dedicada a la 
investigación de enfermedades transmisibles. 

Muy Interesante, Noviembre 2009. Argentina 

Ejemplo 3 

QUÉ COMEN LOS ARGENTINOS 
(Título) 

En general, los nutricionistas afirma que los ar�¡entinos comemos aceptablemente bien, 
incluso los de menores recursos. Pero, frente a la generalidad, es bueno saber cuáles 
son las singularidades de los 45 millones de personas que viven y comen (o no) en el 
país. 
(Copete) 

Para saber más: 

Cesni (Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil) 
Bernardo de lrigoyen 240. 
TE: 4334-1545 

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Unidad 5 
Gallo 1330-TE: 4962-9212 

Aadynd (Asociación Argentina de Dietistas y 1\lutricionistas Dietistas) 
TE 4374-3090/4374-3301 

Sociedad Argentina de Nutrición 
Viamonte 2146-5° B 
TE: 4954-0400 

Revista La Nación, 24 de abril de 2005 
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Estas razones del reportaje interpretativo científico, de pretender que 
nuestros lectores no abandonen la lectura y lleguen hasta el final, 
que resultan obvias si se piensa en la semejanza que el reportaje 
puede tener con el cuento, la novela, el ensayo, el artículo, implican 
una lucha del periodista científico contra la pereza de leer que aqueja 
a muchas personas. 

Al estructurar la redacción de su trabajo, el autor de un reportaje debe 
pensar que sus posibles lectores no son, necesariamente, personas 
dispuestas a leer de principio a fin un escrito por el solo hecho de 
abordar un tema interesante. 

Además de que el tema sea atractivo, el tratamiento ha de apoyarse 

en una estructura que propicie a cada momento la renovación del 
interés. En cada párrafo, en cada página, el reportaje debe ir ganando 
más y más la atención del lector. 

Estilo y lenguaje del reportaje interpretativo científico 

Si bien en la redacción del reportaje interpretativo científico el periodista 
le imprime su estilo al escribirlo, el buen estilo tiene características 
universales: sencillez, claridad, concisión y agilidad. 

Un estilo sencillo, expresa Martín Vivaldi (1981 ) , es aquel: 

uen que no se descubre artificio alguno, antes bien tal 
ingenuidad y candor que no parece sino que brota de la pluma 
sin esfuerzo. 

"Sencillez no quiere decir vulgaridad. Un estilo puede ser 
sencillo y noble al par. Con palabras de uso común se pueden 
expresar elevados pensamientos. Y es que la difícil sencillez 
se adquiere ... a fuerza de trabajo". 

Es que la claridad tiene que ver con las ideas. Un pensamiento nítido 
se escribirá claramente. 
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El estilo periodístico tiene otra cualidad muy importante: la 
concisión. 

El lector de periódicos desea encontrar la expresión del pensamiento 
en el menor número de palabras. Las palabras inútiles, las repeticiones 
innecesarias, deben omitirse. 

La agilidad estilística crea en el lector la sensación de que digiere algo 
ligero -sensación altamente deseable de lograr cuando abordamos la 
comunicación de las ciencias- que no le producirá indigestión, gracias 
a las frases, las oraciones, cláusulas y párrafos cortos. 

El lenguaje del reportero científico será ante todo directo. Aunque, 
como hemos visto, el uso medido de las figuras retóricas le otorgará al 
texto un "vuelo" estilístico que ayudará a brindarle atracción, máxime 
cuando se trate de temas áridos o que obliquen al uso de muchos 
tecnicismos. 

¿Cuál es la mejor técnica para realizar un reportaje interpretativo 
científico? "La nuestra, nuestra personal manera de hacer. Y, en la 
base, el trabajo. Para graficar esta expresión, Martín Vivaldi acerca 

la siguiente anécdota: "Se cuenta que, en cierta ocasión, preguntaron 
a Newton cómo había llegado a descubrir la ley de la gravedad. Y 

Newton contestó: 'Pensando siemprE! en eso'. No se nos oculta que 
el reportero no puede estar pensando siempre en el mismo tema, al 
modo de Newton. Ni tan siquiera corno el gran novelista que puede 
permitirse una lenta gestación -de meses o años- para su novela. Pero 
al menos hay que exigirle una concentración proporcionada al tema 
mientras trabaje en el mismo. La dispersión mental es enemiga de la 
profundidad analítica, interpretativa". (Martín Vivaldi, 1981, 111). 

La estructura del reportaje interpretativo científico 

La estructura del tratamiento del mensaje a la que responde el 
reportaje interpretativo científico es a la de la pirámide combinada, 
trunca, yunque o martillo. Es decir, tiene una cabeza, lead o entrada; 
un cuerpo o desarrollo y un final o rernate. 
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Para redactar cada uno de estos componentes existen clasificaciones 
y técnicas que vamos a desarrollar. 

De acuerdo con mi experiencia como periodista científica especializada 
en reportajes interpretativos presentaré mi método para realizar la 
tarea de redacción, que no coincide con lo recomendado por otros 
autores. 

Estos académicos sugieren que la manera ideal de redactarlo es 
escribir primero la entrada, luego el cuerpo y finalmente el remate. 
Lo que resulta lógico, desde lo teórico. Pero en la práctica, entiendo, 
que lo más conveniente es escribir primero el cuerpo del reportaje 
interpretativo científico y luego, una vez acometida esta ingente tarea, 
abocarse a pensar cuál entrada y remate son los más adecuados para 
hacer más atractivo nuestro trabajo. Considero que una vez que se ha 
resuelto el meollo de la tarea, que es el cuerpo, estamos en mejores 
condiciones de decidir qué tipo de entrada es la más adecuada y, 
naturalmente, cuál es el más atinado de los finales. 

Por tal motivo, en mi propuesta de redacción del reportaje interpretativo 
científico romperé el orden de lectura natural de un texto, que 
lógicamente es comenzar por el principio y terminar por el final. 

Iniciaré esta sugeriencia de abordaje metodológico desarrollando un 
método que aborda primero, como ya dije, la redacción del cuerpo del 
reportaje interpretativo científico. Para luego pasar a la construcción 
de las entradas y los finales. 

La redacción del cuerpo o desarrollo del reportaje interpretativo 
científico 

A esta altura de nuestro trabajo ya sabemos la extensión que el editor 
le ha otorgado a nuestro reportaje interpretativo científico. Vale decir, 
tenemos una clara idea de cuánto del material que hemos elaborado, 
finalmente, podremos colocar en nuestro texto definitivo. También 
estará ante nosotros titilando incandescentemente la fecha en que 
deberemos entregarlo para su revisión y edición final. 
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Por otro lado, ya hemos seleccionado, de acuerdo con la naturaleza 
de nuestra investigación, qué tipo de reportaje interpretativo científico 
redactaremos en función de la clasificación brindada en el capítulo 
9. 

Así que, pondremos manos a la obra en una tarea que, si bien es 
trabajosa y compleja, nos llenará de satisfacción ya que nos permitirá 
plasmar con nuestro estilo la investigación realizada. 

Seguramente ya hemos hecho la clasificación y ordenamiento de 
nuestros materiales: tenemos fichados los libros y artículos referentes 
al tema publicados en los journals a los que les hemos incorporado 
la visión sobre el tema de un experto local; categorizados los 
diferentes línks de las fuentes electrónicas que hemos considerado; 
seleccionadas las partes de las t3ntrevistas que nos interesa 
destacar; pensado cómo abordaremos la crónica; también habremos 
registrado distintas informaciones; tendremos la documentación 
pertinente, habremos recibo las columnas de los especialistas que 
acompañarán nuestro trabajo; con la ayuda de la planilla de cálculo, 
habremos confeccionado gráficos producto de las encuestas que 
hayamos realizado o de las estadísticas elaboradas; contaremos 
con los mapas, las ilustraciones, las fotografías y/o infografías que 
apoyarán nuestro texto. Vale decir tenemos mucho material. 

A fin de no perdernos en el cúmulo de datos con que contamos, es 
conveniente trazar un esquema previo, establecer las etapas más 
importantes y darle unidad y coherencia al relato, como resalta con 
acierto Gabriel García Márquez: "El reportaje es como una salchicha: 
debes saber dónde empieza y dónd13 acaba. Porque si no, lo vas 
llenando de datos y nunca terminas". 

Gonzalo Martín Vivaldi ( 1981: 113) resume que la técnica del reportaje 
interpretativo exige: 

- Clara visión de los hechos (observación). 

- Análisis de los mismos (reflexión). 
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-Mentalidad científica (obejetividad). 

- Exposición detallada. 

Y la exposición, por su parte, requiere: 

- Trazar un esbozo o croquis de nuestro trrabajo, 

- Anotar los hitos más importantes del relato, 

- Buscar el clímax o punto culminante, 

- Procurar que el relato no caiga o descienda de tono tras el 
clímax, 

- Escribir la entrada o los primeros párrafos y seleccionar de entre 
ellos el que tenga más fuerza o garra, 

- Escribir el final o "salida", 

- Anotar cuantas anécdotas puedan prestar interés humano al 
reportaje, y, 

- Procurar que el relato tenga unidad desde el principio al fin, en 
torno al punto culminante o clímax de la historia. 

Para organizar el cuerpo acude en nuestro auxilio la clasificación de 
Carlos Marín (2003:254:256), que aplicaré puntualmente al reportaje 
interpretativo científico y que completaré con la ejemplificación de 
reportajes interpretativos científicos publicados en medios gráficos 
latinoamericanos. 

Formas de desarrollar un reportaje interpretativo científico 

De acuerdo con la índole del trabajo realizado, los datos conseguidos 
durante la investigación y el fin que el periodista científico se proponga, 
hay diferentes formas de desarrollar un reportaje interpretativo 
científico. Las más características son: 
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a) Desarrollo por temas: cuando un reportaje interpretativo científico 
tiene aspectos bien definidos, difElrentes ángulos desde los que 

merece ser analizado, resulta conveniente agrupar por temas los 

datos recogidos. Cada tema vendn3 a ser una especie de capítulo, 

a semejanza de los artículos que integran un estudio o una tesis. 
Esta capitulación favorece mucho la legibilidad del escrito y 

ayuda a su correcta y ordenada exposición, así como a la debida 
comprensión por parte del público. 

En el desarrollo por temas, los subtítulos intermedios representan 
los títulos de los capítulos. Entonces, cada capítulo contendrá los 

elementos periodísticos enunciados en los subtítulos. 

Ejemplo: 

El periodista Sergio Sotelo viajó a Punta Tombo, Trelew, de 
la provincia de Chubut, en Argentina, para realizar la nota de 

investigación que se publicó en la Revista La Nación del 4 de 
diciembre del 2005 bajo el título Naturaleza en directo. 
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e) Desarrollo por elementos de investigación: el reportaje 
interpretativo científico estructurado con este sistema se ordena 
de las siguiente manera: personas, lugares, documentos. 

El orden de los tres elementos puede alterarse según convenga 
al interés del periodista, determinado por la jerarquización de los 

elementos informativos y el estilo literario. 

En el ítem personas se distinguen dos categorías: especialistas o 

autoridades en la materia, con los que el periodista científico ha 
realizado entrevistas de información y de opinión y personajes del 
reportaje que ameritan entrevistas de semblanza. 

El sistema es aplicable en reportajes demostrativos, instructivos, 
descriptivos y narrativos. 

Ejemplo: 

Con la idea de presentar el complejo cerebro de un bebé la revista 
La Nación publicó el 28 de enero de 2006 el reportaje La maravillosa 

mente de un bebé. 
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e) Desarrollo en orden a la investigación: cuando los datos 
recogidos se agrupan durante el reporteo. Este sistema suele 
aplicarse cuando la planeación del reportaje interpretativo científico 
no sufrió grandes alteraciones durante la realización, y ésta se 
efectúo ordenada y lógicamente. 

Mediante este desarrollo el lector tiene la sensación de que 
"acompaña" al periodista científico en su investigación. 

Ejemplo: 

Interesados por conocer cuándo habría una vacuna contra el sida, 
Scientific American Latinoamérica de agosto del 2002 abordó el 
tema bajo el título Sida, la esperanza en un frasquito. 
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¿Habrá pronto una 
vacuna contra el sida? 

Carol Ezzell 
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Redacción de la entrada, lead e, cabeza de los reportajes 
interpretativos científicos 

Ya hemos superado la redacción del cuerpo. Ahora nos queda decidir 
qué entrada y final se adecuan más al contenido de nuestro trabajo. 

Por tal motivo, presentamos algunas consideraciones generales, en 
primer lugar, sobre la importancia de las entradas en los reportajes 
interpretativos científicos. 

No hay duda que el continuo empeño del periodista científico de 
ganar la atención del público empieza desde la entrada. Si al leer los 
primeros párrafos el lector no siente excitada su curiosidad, lo más 
seguro es que deje el texto de lado. L.a redacción de la entrada está 
condicionada por diversos factores: 

- El asunto que se aborda. 

- La manera en que vaya a tratarse, de acuerdo con el fin que 
se persigue (un tema puede servir lo mismo para un reportaje 
demostrativo, para uno descriptivo o de entretenimiento. Desde 
luego, en cada caso se emplean�i un tono diferente y, por tanto, 
una diferente entrada). 

- El temperamento del propio redactor. 

- La extensión que se le haya otorgado al trabajo. Si se dispone 
de poco espacio no se podrá escribir una entrada muy detallada. 
La extensión de la entrada debe corresponder con armen ía a la 
extensión total del reportaje. 

Entre las muchas formas que se pueden emplear -tantas como los 
recursos imaginativos del periodista-· se distinguen las siguientes 
clases de entradas para el reportaje: 

a) Entrada noticiosa, sintética o dE� panorama: la que ofrece un 
resumen del asunto, una visión panorámica del tema que se va a 
tratar. 
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Ejemplo 1: 

En 1928, el diario porteño La Razón promovió entre los alumnos 
de diversas escuelas primarias del país una curiosa encuesta: 
la elección del pájaro que, por sus hábitos y su comportamiento 
ejemplar, más meritoriamente podía figurar como "ave de la patria". 
Cuentan las hemerotecas que casi una cuarta parte de los chicos 
consultados -alrededor de 10.000, sobre 39.818 que participaron 
en el sondeo- se decidieron por un pájaro con fama de hacendoso 
y excelente duetista, fácilmente identificable además por su 
costumbre de anidar en llamativas construcciones semejantes a 
pequeños hornos de barro. 

No está demasiado claro qué conocimientos acreditaban los 
especialistas que participaron en dicha encuesta, pero, con 
autoridad o sin ella, lo cierto es que la distinción que los chicos 
brindaron al "hornero" sirvió para encumbrarlo a la categoría 
todavía vigente de símbolo nacional. Con lo que ha llovido desde 
entonces, e instalado como está el hornero en el imaginario de 
las preferencias populares, parece poco probable que otra especie 
pueda desbancarlo como favorito entre los argentinos. Eso sí, en 
el caso de que alguien se anime impulsar nuevas candidaturas, las 
opciones son muchas y variadísimas. 

Las dueñas del cielo. Revista RLN. 25 de abril del 2004. 
Argentina. 

Ejemplo 2: 

No existe ningún país en el mundo que no posea su propio himno 
nacional. Sin embargo, y sobretodo en los países más desarrollados, 
estas composiciones ya solo se limitan a cumplir funciones 
ceremoniales en situaciones como los actos institucionales o 
los eventos deportivos. En el pasado era diferente: algunas 
contribuyeron a movilizar a las multitudes para que se alzaran 
contra los tiranos, y otras, por el contrario, incitaron al pueblo a 
defender el orden constituido. 
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Los himnos, de hecho, pueden tener distintos efectos sobre las 
masas. En su Historia de la música tnilitar de España, el musicólogo 
e historiador Ricardo Fernández de la Torre destaca que una 

combinación armónica y rítmica de sonidos tiene la suficiente 

fuerza como para "estimular la disciplina del cuerpo y despertar 
en el alma vibración patriótica y sHntimientos guerreros". 

¡Patria querida! Revista Muy Interesante. Septiembre 2009. 

Argentina. 

b) Entrada descriptiva: la que pinta el escenario donde se desarrollará 

el reportaje, o describe la atmósfera, el ambiente en torno al objeto 

del reportaje. También puede ser de detalle saliente cuando se 

coloca en el comienzo el detalle más importante, por elección de 

algún objeto o característica relevante, y luego se aplica la técnica 
de la descripción de esa entidad. 

Ejemplo 1: 

Un orangután macho adulto resulta una imagen impresionante; es 
un animal que tiene unas mejillas amplias llamadas flancos y un 

saco gutural bien desarrollado que emplea para emitir gritos fuertes 
que se denominan señales a distancia. Además, el macho maduro 
tiene en su resto y cuerpo pelo largo, colorido y brillante, lo cual es 
una característica sexual secundaria, indicadores extravagantes 

que los orangutanes machos ostentan para proclamar su fertilidad 

y salud al sexo opuesto. Esta característica se presenta durante 
su adolescencia; los machos alcanzan la pubertad entre los siete 

y los nueve años de edad, después pasan algunos años en una 

etapa subadulta, nada impresionante, durante la que adquieren el 

mismo tamaño que las hembras maduras. Los machos alcanzan su 

tamaño adulto y desarrollan características sexuales secundarias 

entre los 12 y 14 años, o al menos es lo que suelen pensar los 

investigadores de primates. 

El comportamiento inquietante del orangután 
Scientific American Latinoamérica. Agosto, 2002. México. 
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Ejemplo 2: 

Dos osos polares y dos pingüinos de peluche de varios metros de 
altura, un enorme mosquito Aedes aegypti -transmisor del dengue
y hasta unos cuantos glaciares de plástico son parte de la nueva 
sala que inauguró ayer el INBioparque, en Heredia. 

INBio inaugura sala para explicar el cambio climático. Diario La 
Nación. 16 de octubre de 2009. Costa Rica. 

Ejemplo 3: 

En los consultorios externos de una clínica del barrio porteño de 
Flores, decenas de personas aguardan sumisos turnos que se 
pueden retrasar más de 45 minutos respecto de la hora acordada. 
Pero no todos tienen necesidad de esperar. Un hombre de traje 
azul, portafolio de cuero y bolsa impresa de colores, golpea la 
puerta de los distintos consultorios, o se mete al primer cambio 
de paciente, y se abraza y besa con los médicos como si fueran 
viejos amigos. Luego entrega material promociona! de un fármaco, 
algunas muestras de pastillas o jarabes y hasta el repuesto de un 
equipo para nebulizar que le habían pedido. " ¡Sos un maestro!", le 
agradece a viva voz uno de los clínicos. 

La mano detrás de la mano. Noticias. 25 de octubre del 2005. 
Argentina. 

Ejemplo 4: 

Un Eotinatops, animal muy parecido al tapir actual, se ha acercado 
peligrosamente a la orilla del mar, ignorando la llamada de alerta de 
su madre. Para la bestia que yace entre los manglares, acechante 
e inmóvil, la oportunidad es sencillamente demasiado buena 
como para desperdiciarla. Se lanza hacia su presa, impulsado por 
sus poderosas patas traseras y hunde su formidable dentadura 
en la carne de la cría, arrastrándola hacia el agua. La frenética 
resistencia de la víctima se extingue conforme se ahoga, incapaz 
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de escapar de las quijadas atenazadoras de su cazador. Exitoso, 
el depredador regresa a tierra para devorar su presa. A simple 
vista, este terrible depredador se! asemeja a un cocodrilo: tiene 
patas cortas, una cola poderosa, hocico largo y ojos en la parte 
superior del cráneo. Pero una rr1ayor atención a su apariencia 
revela que su piel no está cubierta de escamas acorazadas, sino 
de pelo y que sus patas no tienen garras, sino pezuñas. De igual 
modo, las cúspides de sus dientes lo identifican claramente como 
mamífero y no como reptil. Esta extraña criatura es, de hecho, 
un Ambulocetus, antepasado de l<as actuales ballenas y miembro 
de una de las especies intermedias que unen a los ancestros 
terrestres de los cetáeceos con las más o menos 80 especies 
conocidas de ballenas, delfines y marsopas que viven en los 
mares actuales. 

Los mamíferos que conquistaron /os mares. Scientific Amercian 
Latinoamérica. Junio 2002. México. 

Ejemplo 5: 

Conforme avanzan los días, a Carlos Jallo Escobar le resulta 
cada vez más complicado ingresar al lago Titicaca en su bote 
para cortar totora fresca y alimentar a su ganado. Los totorales 
que sobresalen en el espejo de agua no están verdes, como 
corresponde a esta época del año, sino resecos hasta en un 40 por 
ciento. Lo peor es que seguirán marchitándose irremediablemente 
con la llegada de las heladas; él intuye, entonces, que desde 
julio deberá comprar pacas de forrajes si quiere alimentar a sus 
reses para producir leche, que luego transformará en quesos 
que venderá en los mercados de� la ciudad para sostener a su 
familia. De eso vive. 

El cambio climático ya afecta a la Reserva Nacional del Titicaca. 
Diario El Comercio. 4 de mayo del 2008. Perú. 

e) Entrada histórica o narrativa: la que empieza narrando los 
sucesos en un plan de secuencia temporal. 
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Ejemplo 1: 

La energía para la vida moderna proviene del Sol. Pero la 
fotosíntesis, el proceso que convierte la luz solar, el dióxido de 
carbono y el agua en plantas, tiene apenas 2.400 millones de 
años. La vida misma se remonta por lo menos 3.500 millones de 
años. Antes de la fotosíntesis, la energía tiene que haber venido 
de alguna otra fuente. Sin saber en qué consistía eso era imposible 
saber cómo empezó la vida en la Tierra. Lo que es más, hay 
quienes piensan que lo que impulsó la vida en este planeta antes 
de la fotosíntesis podría también dar energía en otros planetas. 
Esa es la razón por la que el 7 de octubre despegó una misión de 
Cabo Cañaveral, no de las plataformas de lanzamiento de cohetes 
al norte del cabo, sino de los muelles que quedan en la parte sur. 

La vida donde el so/ no brilla. Revista La Nación. 16 de octubre de 
2009. Costa Rica. 

Ejemplo 2: 

Había una vez una pampa. Una alfombra crispada con kilómetros 
y kilómetros de pastizal, altas gramíneas, pastos duros, donde 
habitaba alguna fauna autóctona, principalmente aves. Luego 
llegaron los europeos, y con ellos las vacas. Los grandes herbívoros 
se expandieron libremente masticando todo material verde que 
se le pusiera delante. Como en esta llanura no había predadores 
importantes, todo se convirtió en un mugido feliz. 

La glotonería de estos rumiantes cambió la composición de los 
pastos y con ella, todo el ecosistema. Con el tiempo, la Argentina 
se transformaría en un exportador importante de granos, con lo 
cual la biodiversidad autóctona siguió modificándose. Finalmente, 
con la industrialización y motorización del campo, el paisaje quedó 
totalmente transformado. Algunas especies lograron adaptarse a 
la nueva situación y otras se refugiaron en los campos, pastizales 
subtropicales de la Mesopotamia. Y las que no pudieron ni eso ... 
se extinguieron. 
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Aves, esplendor en la hierba. Revista LRN, 25 de noviembre del 
2007. Argentina. 

d) Entrada contrastada: la que presenta elementos de comparación 

o contraste. 

Ejemplo 1: 

Con un crujiente sonido como el de los huevos cuando se fríen, 
un ondulante haz de intensa luz blanquiazul baila a través de un 

pequeño espacio entre las puntas de dos varillas de metal. Un 

profesor de física de 3 1  años, usando un transmisor de chispa al 

vacío, demuestra el fenómeno electromagnético a sus alumnos 

en un salón de clase débilmente iluminado de la Universidad 
Karlsruhe, de Alemania. El año es 1887 y Heinrich Hertz genera 
ondas de radio. Siete años después, un joven italiano llamado 
Guglielmo Marconi lee un artículo de Hertz en el periódico durante 

sus vacaciones en los Alpes y corre apresuradamente a su casa 

con la visión de un telégrafo sin hilos en la mente. Pronto, los 

transmisores de chispa al vacío de Marconi envían un flujo de 

impulsos en código Morse a través de su laboratorio, sin necesidad 

de utilizar cableado. Después de aumentar la potencia y construir 
antenas mucho más grandes, el pionero de la radio finalmente, en 

190 1, utiza el diapositiva para transmitir señales sin necesidad de 
cables o codificadas a través del océano Atlántico. 

Ráfagas inalámbricas de información. Scientific American 

Latinoamérica. Junio 2002. México. 

Ejemplo 2: 

Una de las noticias más controvertidas en Alemania en los últimos 
años fue la creación de un restaurante para personas anoréxicas. Su 

dueña, Katja Eichbaum, tuvo que explicar en numerosas entrevistas 
por qué había decidido abrirlo: víctima de la enfermedad durante 
15 años, estaba consciente de qUE! parte del drama que sufren los 
anoréxicos es la incapacidad para disfrutar la comida. Esa falta de 
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hedonismo que se aprecia como una constante en los afectados 
y en sus entornos familiares hace que el hecho de alimentarse se 
convierta en una obligación, cuando no en una tortura, por lo que 
Eichbaum pensó que sería una buena idea que existiera un lugar 
en el que pudieran divertirse, o al menos no estresarse, mientras 
comían. Por eso, puso a sus platos nombres que no tuvieran nada 
que ver con sus ingredientes, de modo que los clientes pudieran 
elegirlos sin tener que hablar de ellos: por ejemplo, el Hallo ("hola", 
en alemán) a base de langosta; el Heisshunger ("hambre caliente"), 
de cordero; y el Seele ("alma"), un postre de crema de capuchino. 
La idea era ayudar a quienes padecen trastornos alimenticios -que 
normalmente evitan a toda costa salir a cenar a fuera- a recuperar 
la capacidad de sentir placer gastronómico. Eichbaum declaraba 
que nuestra sociedad se dirige hacia una forma anoréxica de 
entender la alimentación, hablando mucho de calorías e incluso 
de nutrientes, pero poco de gratificación, y que, si se recupera el 
potencial de disfrute, los anoréxicos estarían mejor posicionados 
en el camino a su curación. 

Cuando comer duele. Revista Muy Interesante. Abril del 2009. 
Argentina. 

e) Entrada analógica: presenta también como la anterior, elementos 
de comparación o contraste, pero utilizando figuras literarias: 
imágenes o metáforas. 

Ejemplo 1: 

"En serio, suena loco, pero es así; un sueñito suavecito y después . . .  

i tac! Un túnel con una luz hermosa al  final, y la línea mortal. Me 
gustaría que la gente le perdiera el miedo a la muerte. Ahí no hace 

frío ni calor, no hay temores ni sensaciones malas. Nos esperan 
cosas buenas". Así narró su experiencia, una y otra vez, el periodista 
Víctor Sueiro ( 1943-2007), luego de los episodios vividos el 20 de 
junio de 1990, cuando tuvo un paro cardíaco transitorio. Eso fue lo 
que lo llevó a recopilar decenas de casos similares que reunió en 
sus libros Más allá de la vida (Uno y dos). 
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¿Conciencia o alucinación? ¡Viva la luz! Revista Muy interesante. 
Octubre 2009. Argentina. 

Ejemplo 2: 

"En el espacio nadie puede oír tus gritos". Con este inquietante 

eslogan se publicitó el clásico del cine de ciencia-ficción Alíen. 
Sus creadores dieron en el clavo: el sonido necesita de un medio 

material para propagarse, y en el vacío espacial no hay nada a 

lo que pueda agarrarse. Por este motivo, casi todas las películas 
del género -excepto 2001: Odisea del espacio- cometen el error 

de brindarnos explosiones y potentes rugidos de los motores de 

hiperpropulsión. 

Los sonidos del universo. Revista 1\tfuy Interesante. Abril del 2009. 

Argentina. 

f) Entrada de definición: la que comienza dando una definición de 
uno de los elementos principales del reportaje. 

Ejemplo 1: 

Para muchos filósofos de la ciHncia, "método científico" es 

equivalencia a "método experimental". Éste es, a grandes rasgos, 

un estudio de la relación causa-efecto, una serie de observaciones 
para poner a prueba las hipótesis sobre un fenómeno y, mediante 

esa comprobación, descartar las que resulten falsas. Su piedra 

angular es el acercamiento a los hechos a través de la experiencia. 
Aunque algunos antiguos pensadores aplicaron intuitavamente 

esta forma de trabajo, tal aproximación cobró fuerza entre los 
siglos XVI y XVII gracias a la corniente filosófica conocida como 

empirismo. 

A diferencia de los filósofos racionalistas, quienes consideraban 
que el ser humano nacía con una serie de ideas y conocimientos 

innatos, los empiristas afirmaban que, al nacer, la mente humana 
es una tabla rasa y que los conocimientos se obtienen mediante 
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la experiencia. De esta manera, la noción de ciencia empírica se 
bifurcó en dos sentidos complementarios. El primero se refiere 
al uso de hipótesis de trabajo que se verifican mediante la 
observación del mundo. El segundo, a que sus postulados pueden 
ser confirmados o desechados mediante pruebas específicas: los 
experimentos. 

Está comprobado. Revista Muy Interesante. Septiembre 2009. 
Argentina. 

Ejemplo 2: 

¡A un lado, genoma humano, tus días en el centro de la atención 
pública están por terminarse! Los investigadores se están 
concentrando ahora en el proteoma humano, el cuerpo colectivo 
de proteínas producidas por las células y los tejidos. El genoma -el 
conjunto completo de información genética del cuerpo- contiene solo 
las instrucciones para producir proteínas, pues son las proteínas 
las que constituyen los "ladrillos" y la "argamasa" de las células y 
las que hacen la mayor parte del trabajo. Y son también ellas las 
que diferencian a los distintos tipos de células: aunque las células 
tienen esencialmente el mismo genoma, pueden diferir en los genes 
que tiene activos y, por tanto, en las proteinas que producen; del 
mismo modo, las células enfermas hacen con frecuencia proteínas 
que no elaboran las células sanas y viceversa. 

Por consiguiente, científicos, tanto de corporaciones como de 
instituciones académicas, están tratando de catalogar todas las 
proteínas humanas y de descubrir las interacciones de una con 
otra. La meta es diseñar fármacos mejores con menos efectos 
colaterales. 

Las proteínas mandan. Scientific American Latinoamérica. Abril
mayo del 2002. México. 

g) Entrada de juicio: la que hace consideraciones críticas o presenta 
claramente juicios y opiniones del reportero sobre el asunto a tratar, 
a manera de artículo. 
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Ejemplo 1: 

Parados sobre la pequeña colina quH ofrece una vista increíble sobre 
la entonces llamada Bacatá -hoy Bogotá- no es difícil retroceder en 
el tiempo e imaginar a Zipa, jefe máximo de los muiscas, lítico, 
majestuoso e imponente, mirando al horizonte donde sus dominios 
parecían infinitos. 

La lengua original ha dejado de escucharse por estas lomas que 
rodean la capital de Colombia, y desgraciadamente se ha llevado 
el nombre de la que hoy se conoce� como la hacienda El Carmen, 
y que, por casualidad, como se descubren la mayoría de los 
vestigios, reveló la historia de adoración y sacrificio a los dioses 
de por lo menos tres épocas, comp1'"endidas entre los siglos 1 y XVI 
después de Cristo. 

Los secretos de las culturas milenórrias están en Bogotá. Diario El 
Comercio. 4 de mayo de 2008. Perú. 

Ejemplo 2: 

Desempleo. Incertidumbre política. Corra lito. Devaluación.Aumento 
de precios. Inseguridad. ¿Qué corazón aguanta semejante ritmo? 
El de los argentinos hace lo que puede, pero según los cardiólogos 
más prestigiosos del país, está pasando por uno de sus trances más 
difíciles. Y como dirían los directores técnicos más experimentados: 
llegó el momento de parar la pelota. Sobre todo, si queremos llegar 
enteros hasta el final del partido. 

Corazón partido. Revista Viva. 28 de julio del 2002. Argentina. 

Ejemplo 3: 

Desde siempre el ruido ha significado un problema ambiental para 
el ser humano. En la antigua Roma, el emperador Julio Désar dictó 

una serie de normas para controlar el ruido que emitían las ruedas 
de hierro de los carros que golpeaban contra el pavimento alterando 
el sueño de los romanos. En la anti!�üedad no tan remota, en Gran 
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Bretaña las leyes establecían que se podía azotar a las mujeres 
solo por las noches, para que los ruidos que este "menester 
doméstico" acarreaba no produjesen disturbios en el barrio. Con 
la revolución industrial, el ruido se incrementó. No solo era humo lo 
que se despredía de las industrias sobre los centros urbanos, sino 
nuevos ruidos con los que debían aprender a convivir los seres de 
aquellos tiempos. 

Los problemas de ruido del pasado no son comparables con los 
que padece la sociedad actual. Hoy, miles de vehículos surcan las 
calles de los centros urbanos y atraviesan las rutas sin descanso 
día y noche. Por su parte, aviones y trenes también incrementan el 
ruido ambiental. La industria tampoco cesa de emitir altos niveles 
de ruido, lo que se denomina contaminación acústica, a los que se 
les añaden los centros de esparcimiento y juegos que no colaboran 
con la tranquilidad de los ciudadanos. 

Cuando el sonido lastima. Revista Muy Interesante. Septiembre, 
2009. Argentina 

h) Entrada de detalle: la que partiendo de un pequeño elemento trata 
de ganar por medio de él, a manera de un "gancho", la atención y la 
curiosidad del lector. El detalle puede ser un diálogo, una escena, 
una situación, un enigma, una frase sentenciosa. 

Ejemplo 1: 

Geoffrey Huísh, un joven galés de 26 años, todavía no se explica por 
qué lo hizo. Era febrero de 2005 y su equipo de rugby debía jugar 
con Inglaterra. Hacía 12 años que Gales no vencía. "Si ganamos 
-le dijo a su amigo Gethin Probert en el pub de Caerphilly-, me corto 
los testículos". Y la selección venció 1 1  a 9. Hombre de palabra, 
Huish se metió en el baño de su casa con unas tijeras. Luego, 
caminó hasta el pub donde mostró a su amigo que había cumplido 
su promesa. No llegó a salir de allí porque cayó desvanecido en 
medio de un charco de sangre. Los médicos solo pudieron suturar 
el corte y enviar al paciente al servicio de psiquiatría. 
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Cosas de hombres. Revista Muy Interesante. Octubre 2009. 
Argentina. 

Ejemplo 2: 

"Bueno, yo me llamo Nelly, y mi problema es que hace 44 años que 
no duermo ... ,, 

Veinte, tal vez 25 personas sentadas frente al escritorio que ocupa 
el doctor Eduardo Ruffa, uno de los asistentes de la doctora 
Margarita Blanco, jefa del Departamento Medicina del Sueño 
del Hospital Francés y directora médica del Club del Sueño, una 
institución sin fines de lucro auspiciada por la fundación Alfredo 
Thomson, oyen en respetuoso sil1;mcio el comienzo de la historia 
de Nelly, de unos 60 años, cabellera entrecana y mirada dura. No 
hay cuchicheos, ni comentarios irónicos ni risas mal disimuladas. 
Nadie carraspea. Nadie resopla. Nadie mueve un dedo. Es que en 
medio de ese silencio como de misa, todos son Nelly. 

País de insomnes. Revista La Nación. 1 1  de junio del 2006. 
Argentina. 

Ejemplo 3 

"No muerdas la mano que te alimenta". El viejo proverbio resume 
el comportamiento que se espera de los parásitos hacia sus 
víctimas. Un "gorrón" que solo se propaga cuando se reproduce su 
portador no debe ser muy nocivo: demasiado daño a su benefactor 
involuntario afectará las oportunidades de procreación del propio 
parásito. Este esquema contrasta con las tácticas de un patógeno 
con un periodo infeccioso corto, tal como el virus de la gripe. En 
este caso, el virus no tiene un interés a largo plazo en el bienestar 
de su portador, por lo que se favorece la estrategia de transmisión 
rápida, casi sin importar el costo para el desventurado huésped. 

Parásitos manipuladores del sexo. Scientific American 
Latinoamérica. Abril-mayo del 200:2. México. 
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i) Entrada coloquial o de llamada: en la que el reportero parece 
entablar un diálogo con el lector, para hacerle sentir que el trabajo 
que presenta fue elaborado en función, precisamente, de ese lector. 

Ejemplo 1: 

Imagine que en la cueva de Alta mira alguien está dando los últimos 
toques a uno de los bisontes. ¿De qué sexo es el pintor? ¿Algún 
investigador ha probado que fuera un hombre? No, que se sepa. 
Piense ahora en una clásica escena de caza, como la que pudo 
tener lugar en un promontorio entre los ríos Ros y Rozaba -Ucrania-, 
donde los arqueólogos han descubierto restos de 1 50 mamuts 
y un poblado bautizado como Mezhirich. Seguramente, habrá 
imaginado algo parecido a los dioramas que representan poblados 
de cazadores de hace 1 4.000 años, en el Museo de Historia 
Natural de Nueva York o en el parque prehistórico de Le Thot, en el 
Périgord (Francia). Los hombres llevan el peso de la escena y las 
mujeres juegan un papel secundario. En el inconsciente colectivo, 
la Prehistoria es un mundo masculino. 

En busca de Eva. Revista Muy Interesante. Noviembre 2009. 
Argentina. 

Ejemplo 2: 

Nadie sabe lo que es, pero los niños de meses ya lo manifiestan. 
Está vinculado al asombro, al juego, a la fantasía y al afianzamiento 
de las relaciones sociales, pero también al quebrantamiento de las 
normas, al absurdo, a la sorpresa y, a veces, a cierto sadismo. 
Algo de todo eso hay en el humor y, simplemente, lo reconocemos 
cuando se presenta ante nosotros. Los animales más inteligentes 
muestran en su comportamiento variadas proporciones de los 
citados elementos. Podemos negar que verdaderamente estén 
haciendo de forma consciente una broma, pero cuando sopesamos 
otros aspectos de su inteligencia, y sobre todo cuando percibimos 
sus expresiones, no podemos dejar de sentir que nos están 
tomando el pelo. 
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Graciosos por naturaleza. Revista Muy Interesante. Octubre 2009. 
Argentina. 

Ejemplo 3: 

En 1 978, cuando el mundo entraba en la era de la informática, la 
inteligencia artificial y la exploración del espacio, los seguidores 
del estadounidense Jim Jones, fundador de la secta del Templo 
del Pueblo, nos hicieron recordar que la psique humana era igual 
de maleable que en la Edad Media: cuando su líder los mandó 
suicidarse con un brebaje compUE!Sto por fruta, analgésicos y una 
dosis de cianuro, la mayoría lo hizo sin dudar: En la granja de 
Jonestown, en Guyana, quedaron diseminados 91 9 cadáveres. 
Entre ellos había unos 200 niñ1os, que podrían considerarse 
fácilmente influenciables, pero E�l resto eran adultos. ¿Cómo 
consigue el líder de una organización que sus adeptos hagan todo 
lo que él ordene, incluso hasta arrastrarlos al suicidio? ¿Existen 
estrategias capaces de anular la voluntad de otros seres humanos, 
inclusive en masa? ¿Todos somos vulnerables al control mental? 
Todo bajo control. Revista Muy Interesante. Septiembre 2009. 
Argentina. 

j) Entrada con cita: la que incluye una declaración central de uno de 
los personajes entrevistados para el reportaje. 

Ejemplo 1: 

"A pesar de que los nutricionistas vivimos protestando contra los 
hábitos alimentarios de los argentinos, o tal vez justamente gracia a 
eso, la verdad es que los argentinos comemos bastante bien, incluso 
aquellos que cuentan con bajo presupuesto". El diagnóstico proviene, 
nada ni nada menos, de quien hoy es considerado la máxima autoridad 
en materia de nutrición en el país: el presidente de la Sociedad 
Argentina de Nutrición (SAN), doctorr Daniel De Girolami. 

Qué comen los argentinos. Revista La Nación. 24 de abril del 2005. 
Argentina 
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Ejemplo 2: 

"Ellos estaban dormidos allí. Los dejaron durmiendo, no los 
sacrificaron, como ahora se dice. Es una creencia. Se los dejó por 
algo, para que no vengan las enfermedades o la sequía. Los niños 
estaban allí por algo", dice Tomasa Arjona de Llampo, artesana de 
Talar Grande, poblado cercano al volcán. Sus palabras sintetizan 
como pocas las creencias de una cultura e indican la necesidad de 
que éstas sean respetadas y preservadas. 

Entre la tierra y el cielo. Revista Muy Interesante. Abril del 2009. 

Argentina. 

j) Entrada de resumen o compendio: permite resumir el tema de 
manera completa en poco espacio. Con esta técnica es posible 
presentar todas las "w" que componen el o los acontecimientos 
(qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué). 

Ejemplo 1: 

Hace unos 11 meses, bajo cientos de toneladas de tierra y 
escombros, un grupo de especialistas de la Ciudad de Buenos 
Aires realizó el hallazgo arqueológico más importante en la historia 
de los porteños. Se trataba de un barco mercante de mediados 
del siglo XVIII, de navegación transoceánica, que había quedado 
varado a orillas del río de la Plata y cuyos ocupantes, se supone, 
decidieron abandonarlo luego de que una rotura en la quilla 
impidiera su flotabilidad. 

El galeón que no fue. Revista Muy Interesante. Noviembre 2009. 
Argentina. 

Ejemplo 2: 

Científicos noruegos hallaron los restos de uno de los predadores 
marinos más grandes que vivieron en el océano, informó ayer la 
Universidad de Oslo. El plinosaurio, de casi 15 metros de largo, 
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vivía hace 150 millones de años en los mares del hemisferio norte 
y es el reptil marino más grande conocido hasta la fecha. 

Hallan los restos del más grande reptil marino conocido. Revista 
La Nación. 28 de febrero de 2008. Argentina. 

Ejemplo 3: 

La humanidad está tomando conciencia de una situación 
prenunciada: en los próximos añosl el mundo padecerá la escacez 
de alimentos. Productos más caros, menos oferta de trigo, de 
maíz, de arroz, una agricultura llevada hacia otros intereses; mal 
nutrición, indigencia, daños al medio ambiente ... Una lista de temas 
que hizo que las Naciones Unidas, a través de la FAO -el principal 
organismo internacional para la alimentación y la agricultura-, 
alertara sobre la conveniencia de poner la atención en un tubérculo 
milenario que fue históricamente la base de la dieta de los pueblos 
andinos: la papa. 

El alimento del futuro. Revista LNR. 1 de junio del 2008. 
Argentina. 

k) Entrada de suspenso: se demora la presentación del tema central 
de la noticia para despertar la curiosidad del lector mediante 
algunas estrategias narrativas propias de los cuentos policiales o 
mediante la descripción de un escenario que estimule el clima de 
suspenso. 

Ejemplo 1: 

No imaginó que 400 años después de haber visualizado los cráteres 
de la Luna, las fases de Venus, las cuatro lunas más grandes de 
Júpiter y las primeras manchas solares, entre otras cosas, los 
grandes observatorios, centros de investigación y divulgación 
científica, planetarios, astrónomos profesionales y aficionados, y 
docentes de todo el planeta, conme�morarían sus descubrimientos 
y festejarían durante un año la ciencia astronómica para acercar el 
Universo a la mayor cantidad de gente posible. 
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Cuatro siglos después. Revista La Nación. 1 de marzo de 2009. 
Argentina. 

Ejemplo 2: 

Diez personas con barbijo entran en una pequeña sala en un confín 
del zoológico de Buenos Aires. Hablan bajo, aunque no hace falta 
que hablen más que lo preciso: ya saben bien lo que van a hacer. 
Pegada a la puerta hay una incubadora cuyo vidrio permite espiar 
un huevo grande y blanco. Al lado, otra incubadora, que ahora 
abren. Sacan una caja. Contiene un movedizo ser que desde hace 
unas pocas horas tiene vida y nombre: Konkachila. 

El mejor amigo del viento. Revista Viva. 1 6  de noviembre de 2008. 
Argentina 

/)Entrada anecdótica: recurre a la narración de una situación que 
plantea el tema que se va a desarrollar. Con esta estrategia se 
intenta que el lector se sienta reflejado en la escena planteada y, 
por esta razón, altamente motivado. 

Ejemplo 1: 

¿Con cabeza o sin ella? Es la pregunta que obligatoriamente 
hacen a quienes atienden las mesas en el restaurante Señor 
Cuy. Los clientes primerizos pueden llevarse una desagradable 
sorpresa al ver su plato si no están advertidos, porque aunque hoy 
se habla más del cuy como promesa empresarial, hay cosas que 
no cambian. 

Esperando al cuy. Diario El Comercio. 4 de mayo del 2008. Perú. 

Ejemplo 2: 

Una noche cualquiera, una mujer duerme en su cama aliado de 
su marido. Ella viste un pijama convencional que por dentro tiene 
una especie de bolsillo cerrado. Allí atesora el dinero que hay 

522 



La redacción del reportaje interpretativo cientffico 

en la casa. ¿Por qué lo hace? Muy simple, porque es la única 
forma de evitar que su esposo lo tome y lo juegue esa misma 
noche. La escena -absolutamente verídica- ilustra hasta qué 
punto puede llegar una crisis en una familia cuando un integrante 
pierde virtualmente la cabeza por apostar su dinero. Son jugadores 
compulsivos, también llamados luclópata, personas afectadas por 
un trastorno reconocido por la OrfJanización Mundial de la Salud 
(OMS) y que se incluye como patología psiquiátrica a partir de 
1980, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos de 
la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. 

Juegos peligrosos. Revista Muy Interesante. Octubre 2009. 
Argentina. 

Ejemplo 3: 

David apenas tiene fuerzas para le�vantarse de la cama. El fuerte 
dolor abdominal y las continuas diarreas que padece lo mantienen 
postrado. Desde hace una semana sufre un rebrote de colitis 
ulcerosa, una enfermedad que le diagnosticaron cuando iba a 
cumplir 25 años. Ahora tiene 30 y en su vida se alternan fases 
de recaída, con largos períodos de remisión. Teme que por sus 
repetidas ausencias laborales no le renueven el contrato, como ya 
le sucedió anteriormente. 

Infierno interior. Revista Muy Interesante. Septiembre 2009. 
Argentina. 

Ejemplo 4: 

Joh n y Thomas son los nombres (ficticios) de dos hermanos varones 
gemelos (reales) que nacieron hace 12 años en la maternidad de 
una ciudad cualquiera de los Estados Unidos. Habían venido al 
mundo prematuramente y con bajo peso. Ambos fueron colocados 
en sendas incubadoras y recibiE�ron los necesarios cuidados 
médicos neonatales que el caso requería. Con el paso de los 
primeros días, mientras que John E�volucionaba con normalidad e 
iba ganando peso, Thomas, el más inmaduro, no mejoraba. 
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Preocupada, la jefa de enfermeras del servicio de neonatología 
decidió ponerlos juntos, en la misma incubadora. Pensaba que el 
más debil, al notar cercana la presencia de su hermano, con el que 
había compartido su existencia desde que ambos eran dos células 
microscópicas, tal vez podría sentirse mejor. 

La enferma observó con perpleja curiosidad cómo John enseguida 
colocó su diminuto brazo sobre su hermano, como si tratara de 
abrazarlo y protegerlo. A partir de ese momento, Thomas empezó 
a evolucionar favorablemente y a ganar peso. 

La maravillosa mente de un bebé. Revista La Nación. 29 de enero 
del 2006. Argentina. 

m) Entrada que aluden a otros textos: se incorporan fragamentos 
de textos famosos que contribuyen a presentar un relato florido. 

Ejemplo 1: 

"Llegar donde ningún hombre ha llegado jamás". Los fanáticos 
de la ciencia ficción no tendrán dificultad en reconocer esta cita, 
pronunciada por el capitán Kirk al inicio de cada programa de la 
clásica serie televisiva Star Trek. 

Desempolvando proyectos espaciales. Diario El Comercio. 4 de 
mayo del 2008. Perú. 

Ejemplo 2: 

¿Quién no recuerda a lreneo Funes, el misterioso personaje del 
cuento de Jorge Luis Borges? Funes el memorioso, ese jovencito 
de los días y las noches en Fray Ventas, allá por el final del siglo 
pasado. Un muchacho que, "mentado por algunas rarezas, como 
la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora, como 
un reloj", poseía, además, una memoria infalible e ilimitada que 
había desarrollado prodigiosamente tras un accidente que lo dejó 
tullido. 

524 



La redacción del reportaje interpretativo científico 

Tanta era su capacidad de retención que hasta podía evocar "las 
formas de las nubes australes d•3l amanecer del 30 de abril de 
1882 y compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro de 
pasta española, que solo había mirado una vez, ( . .. ). 

Aunque no estaba en sus planes averiguar por qué misteriosa 
razón el pobre hombre se comportaba de ese modo, hace 40 años 
Borges exponía de esta forma los fundamentos de un proceso 
que la ciencia solo ahora está empezando a comprender: la 
memorización. 

¿Por qué recordamos lo que recordamos? Revista La Nación. 24 
de diciembre de 1989. 

Redacción del final o remate de los reportajes interpretativos 
científicos 

En la manera de concluir un reportaje interpretativo científico suele 
reflejarse la mayor o menor maestría! el dominio con que el periodista 
ejerce su trabajo. El remate es el "broche de oro" con que debe 
cerrarse todo escrito; el párrafo final que hace sentir al lector que 
nada importante quedó por tratar. Se distinguen diferentes clases de 
remate: 

Remate de retorno: se finaliza con el mismo elemento utilizado en 
la entrada. 

Cualquier clase de entrada puede sugerirnos un remate de retorno. 
Gracias a este tipo de remate se lag ra dar al escrito una trayectoria 
circular y ceñirlo a los límites precisos que ayudan a producir la 
impresión de "trabajo terminado". 

Ejemplo 1: 

Se relaciona con la entrada contrastada del ejemplo 2, Cuando comer 
duele: 
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También, reconocen que la terapia para los trastornos de alimentación 
es difícil y lenta, pero supone un cambio radical en la forma de ver el 
mundo, un antes y un después en la experiencia vital. Igual que Katja 
Eichbaum, la fundadora del restaurante, dejaron de sufrir continuamente 
por no ser perfectos y empezaron a disfrutar de la vida. 

Ejemplo 2: 

Está vinculado con la entrada analógica del ejemplo 2, Los sonidos 
del universo: 

Definitivamente, aunque en el espacio no se puedan escuchar 
nuestros gritos, el sonido gobierna muchos de los procesos más 
increíbles del universo. 

Ejemplo 3: 

Se corresponde con la entrada con cita, ejemplo 1 , Qué comen los 
argentinos: 

Pero por otra parte, el doctor De Girolani señala que "cocinar lleva 
tiempo y cada vez hay menos. Entonces, no queda más remedio 
que optar por comidas elaboradas, que muy bien no sabemos qué 
contienen. Cuando uno hace un caldo con verduras frescas, sabe 
exactamente qué está comiendo. La mejor alimentación es y será 
siempre la que se basa en alimentos no elaborados, que además son 
más económicos. Sí, es cierto que hoy la comida es más barata, pero 
lo que es cada vez más caro es el tiempo para cocinarla. Y mientras 
esto siga siendo así, la mesa de los argentinos va a seguir ofreciendo 
un menú lleno de contradicciones". 

Remate de conclusión: característico de los reportajes demostrativos 
en los que, tras exponer las opiniones y los datos que conforman el 
problema, el reportero sintetiza las conclusiones lógicas. 

Ejemplo 1: 

Se relaciona con la entrada anecdótica, ejemplo 3, Infierno interior. 
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"Es importante el tratamiento rápido y adecuado a la enfermedad", 

señala la doctora Sambuelli y advierte: "No se puede dejar el 
mantenimiento/siguimiento que requiere esta patología, ya que 

es crónica". Asimismo, es recomendable realizarse estudios 
endoscópicos después de una cierta cantidad de años, ya que en 
estos pacientes existe una mayor predisposición a desarrollar cáncer 
de colon. En definitiva, la detección temprana y la prevención evitan 
dificultades que hacen más complejo y costoso el tratamiento. Actuar 
con prudencia se torna fundamental para el bienestar psicológico 
del paciente, que además de las molestias físicas que padece, tiene 
que sufrir las consecuencias negativas de la enfermedad sobre su 
entorno social. 

Ejemplo 2: 

Se vincula con la entrada coloquial, ejemplo 3, Hungry? Eat 
Popcorn: 

La primera condición para evitar que nos manipulen es conocer e 
identificar las artimañas empleadas a tal efecto. El segundo factor 
esencial para la resistencia es la capacidad de racionalizar y discutir 
lo que nos están intentando trasmitir. Si somos capaces de usar el 
lenguaje y los símbolos y no pensar con el corazón, las técnicas de 
influencia nos afectarán menos. 

Queda una última variable que aparece en todos los estudios: es 
importante saber que los que se cre!en invulnerables son el blanco 
perfecto del lavado de cerebro. Que todos somos influenciables, 
aunque nadie los es completamente 

Remate de sugerencia o llamamiento: en el que se aconseja o se 
sugiere a los lectores o a un determinado sector asumir una posición 
ante lo expuesto. 

Ejemplo 1: 

Se vincula con la entrada de juicio, ejemplo 3, Cuando el sonido 
lastima: 
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La pregunta es cómo combatir el ruido. Para la titular de Oír Mejor. 
"Si se trata de un ruido urbano con fuente fija, se deben controlar los 
emisores de ruidos por encima de los límites y obligarlos a reducirlos 
a través de mejores aislamientos. Si se debe a fuentes móviles, hay 
que fiscalizar vehículos, obligarlos a usar silenciadores, mejorando el 
aislamiento de la carrocería y renovando la flota de transportes". 

No obstante, la situación acústica en nuestro país es crítica. En 
la provincia de Buenos Aires existen graves problemas de ruidos 
producidos por fuentes fijas que lindan con zonas residenciales. 
En ningún caso hay sanciones. Las quejas por ruidos molestos 
se multiplican. Existe una deuda pendiente por parte del Estado 
con relación a las leyes que controlen las fuentes de ruidos. Las 
ciudades de los países nórdicos son muy silenciosas. Sus niveles 
de ruido máximo admisible son muy inferiores a los nuestros. Para 
Silvia Cabeza, más allá del aspecto técnico, resulta imprescindible un 
cambio de actitud: "El ruido es un tema de difícil solución. Sin control 
y sin penalización, la gente no va a cambiar". 

Ejemplo 2: 

Se relaciona con la entrada anecdótica, ejemplo 2, Juegos 
peligrosos: 

La especialista acota que "es imposible pensar un plan de recuperación 
de un apostador compulsivo sin la participación de la familia", porque 
"la recuperación implica rescatar espacios que perdieron, intereses, 
placeres, cosas que siempre les gustaron, pero que las dejaron de 
hacer por el juego: en definitiva, recuperarse significa volver a tomar 
las riendas de su propia vida". 

En este espectro del combate contra la adicción al juego aparece 
como una entidad de fuerte presencia Jugadores Anónimos, que 
cuenta con filiales en varias provincias argentinas, pero, a diferencia 
de los programas de recuperación que enunciamos -y que están a 
cargo de profesionales- , trabaja con la conteción de los pacientes 
recuperados, tarea que, de todos modos demanda también una 
buena dosis de esfuerzo y planificación. 
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Remate rotundo: es el que se concluye con una o más frases, las 
menos posibles, que de manera sintética y rotunda reflejen el sentido 
de todo el reportaje. Puede lograrse con la combinación de elementos 
objetivos y de la conclusión del propio periodista. 

Ejemplo 1: 

Se relaciona con la entrada analógica, ejemplo 1 ,  ¡Viva la luz!: 

Parnia y Van Lommel defienden la supervivencia de la conciencia 
en un mundo inmaterial y atemporal, cuya existencia se debe a 
misteriosas leyes que gobiernan una radiación electromagnética 
aún no descubierta. Pero ni tan siquera ellos, con un hipótesis tan 
etérea, son capaces de explicar los fenómenos asociados a las 
ECM. Es más, su único argumento para afirmar que la mente puede 
existir sin una base material que la sustente son exclusivamente las 
experiencias de salida del cuerpo: "Estas apoyan la idea de que la 
mente, conciencia o alma es una entidad separada del cerebro", dice 
Parnia. Lo que en realidad pretenden demostrar es que existe vida 
después de la vida. 

Ejemplo 2: 

Se vincula con la entrada de juicio, E�jemplo 1 ,  Los secretos de las 
culturas milenarias están en Bogotá: 

La importancia de los restos arqueológicos ha llevado a las autoridades 
de Bogotá a solicitar al Gobierno Central que los declare patrimonio 
cultural, para lo cual tendrá que negociar con la urbanizadora que, 
hace cuatro meses, hizo el hallazgo al remover el terreno donde 
pensaba construir 7.500 viviendas para familias de bajos ingresos 
económicos. 

Ejemplo 3: 

Se complementa con la entrada de definición, ejemplo 1 ,  Está 
comprobado: 
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Esta visión modesta y sensata de la ciencia le quita el carácter de 
gran verdad sobre el mundo y expresa que la obtención de nuevos 
conocimientos consiste en experimentar y poner a prueba todo lo que 
acostumbramos a dar por seguro. La actividad científica, el aprendizaje 
común y la toma de decisiones en la vida cotidiana coinciden cuando 
avanzan a tientas en su desesperada -y en esa medida apasionante
búsqueda de respuestas. 

Remate de detalle: a semejanza de la entrada de detalle, el remate de este 
tipo concluye el reportaje con una anécdota, con una pequeña escena. 

Ejemplo 1: 

Se vincula con la entrada coloquial, ejemplo 2, Graciosos por 
naturaleza: 

Pero quizás la broma más sutil creada por un animal es la que da 
título al libro The Parrot's Lament (El lamento del loro), del periodista 
estadounidense Eugene Linden. La lora gris africana de la criadora 
Sally Blanchard, Bongo Marie, pareció fingir desconsuelo por la 
muerte de Paco, su compañero papagayo del Amazonas. Blanchard 
estaba cocinando su gallina. Al levantar el cuchillo, Bongo Marie 
echó atrás la cabeza y gritó: "¡Oh, no, Paco!". Intentando no reírse, 
Blanchard dijo: "Mira, no es Paco" y mostró a la lora que el papagayo 
estaba vivo. Fingiendo un tono decepcionado, Bongo Marie dijo "¡Oh, 
no!", y rompió en carcajadas. Si eso no es una broma ...  

La redacción y revisión final del reportaje interpretativo 
científico 

Ya hemos completado la redacción de nuestro reportaje interpretativo 
científico. Lo dejamos descansar de un día para el otro, si es que 
disponemos de tiempo, y lo volvemos a leer con la idea de corregir 
algunos errores de tipeo o de redacción que no hayan sido advertidos 
durante su redacción. También podemos someterlo a la siguiente 
evaluación que propone del Río Reynaga (1978: 307), apta para los 
reportajes interpretativos científicos. 
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Evaluación del reportaje interpretativo científico 

Antes de entregar su reportaje interpretativo científico, debe pasarlo 
una vez más por otro tamiz. Lo pondrá a prueba a través de varias 
preguntas. Si resiste el bombardeo, puede quedar el autor tranquilo y 
satisfecho de su trabajo. 

¿Está bien redactado? 

¿Es inteligible para cualquier lector? 

¿Tiene unidad? 

¿Tiene suficientes atractivos para ser leído? 

¿La "cabeza" que se escogió es lo suficientemente atractiva? 

¿Se han colocado suficientes subtítulos de descanso, esparcidos 
a lo largo del texto y a intervalos razonables? 

¿Quedaron sin "lagunas" los temas involucrados en el reportaje? 

¿Están bien definidos los problemas? 

¿Quedaron resueltos los problemas? 

¿Las conclusiones inferidas son lónicas, claras y exactas? 

¿Responden a las cuestiones planteadas en el proyecto de la 
investigación? 

¿Se ha excluido del reportaje lo subjetivo? 

¿Y las opiniones prejuiciosas? 

¿Los temas fueron colocados con un criterio periodístico y a la 
vez lógico? 

En el caso de que se tengan dudas, el reportero repasará el reportaje 
a fin de asegurarse sí: 
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- El tema estuvo bien definido. 

- El proyecto de investigación fue elaborado correctamente. 

- Los métodos y las técnicas para la obtención de los datos fueron 
los convenientes. 

- Hubo errores en la medición de los datos. 

- Las técnicas de exposición (redacción), armonizan con el 
contenido. 

¿Ha pasado con éxito la evaluación nuestro reportaje interpretativo 
científico? Perfecto. 

Ahora nos queda indicar en el texto dónde se deberán colocan los 
cuadros, mapas, gráficos e ilustraciones. 

También podemos pensar en preparar una línea del tiempo que suele 
colocarse al pie de las páginas, donde se plasma en la publicación 
el reportaje interpretativo científico dándole continuidad a todo el 
material. 

Pero falta algo más: redactar un esbozo de volanta, título y copete, 
que ayudará al titulero, si lo hubiera, de la publicación para la que 
hemos redactado nuestro reportaje interpretativo científico, a elaborar 
estos elementos lingüísticos de suma importancia por su función de 
conquistar al lector para adentrarse en el texto de nuestro trabajo. 

Este punto, junto con el desarrollo del complemento gráfico del 
reportaje interpretativo científico, lo presentaremos en el próximo 
capítulo. 

La cultura del periodista científico 

El gran reportero, dice Martín Vivaldi (1981, 116-117), para nosotros 
el gran reportero científico, ha de ser, entre otras cosas, un hombre 
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culto, cultivado; no meramente instruido o erudito. "Por cada página 
escrita, cien leídas", aporta Kapuscinski (2003, 42): 

"Todo lo que escribo está precedido de enormes lecturas. 
Yo leo mucho porque estoy convencido de la importancia de 
profundizar todo lo que se pueda en el tema sobre el que debo 
elaborar un texto. Vivimos en un mundo de enorme producción 
intelectual, donde se han escrito montones de libros sobre 
todos los temas. Escribir sin conocerlos, o sin siquiera saber 
de su existencia, revela una actitud muy ingenua. Siempre 
hay expertos en esos asuntos acerca de los cuales nos 
toca escribir, y el valor de su trabajo es incalculable para el 
nuestro. 

"Si vamos a hablar de fenómenos sociales, por ejemplo, 
debemos construir el enfoque de una manera amplia: la 
filosofía, la antropología, la psicología de ese fenómeno. No 
podemos adentrarnos en el carnpo social y político sin antes 
leer mucho; eso es indispensable no solo para no caer en 
descubrimientos hechos por otros, sino porque la lectura 
previa da fuerza a nuestra prosa. Si un autor se siente inseguro 
acerca del objeto de su trabajo, inmediatamente su escritura 
deja ver esa falta de confianza. La fuerza de la prosa viene de 
nuestra seguridad. 

"Personalmente, creo que existe inclusive una proporción 
entre la lectura previa y la buena escritura: para producir una 
página debimos haber leído ciem. Ni una menos. Antes de 
escribir cualquiera de mis libros, leí unos doscientos sobre 
cada uno de los temas. En algún sentido, escribir es la menor 
parte de nuestro trabajo". 

Ha de saber de todo un poco, continúa Martín Vivaldi (1 981 , 1 1 6), 
conocer lo fundamental de casi todas las ramas del saber humano 
para, en un momento determinado, cuando su trabajo lo exija, 
poder profundizar sobre aquello que conoce en sus fundamentos o 
elementos esenciales: 
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"Debe tener conocimientos básicos y suficientes de 
Psicología, Sociología, Derecho, Historia (especialmente 
la contemporánea), Biología, Medicina, etc. Porque ¿cómo 
escribir un gran reportaje sobre la mente humana si ignoramos 
lo más fundamental de la moderna Psicología? ¿Cómo escribir 
con profundidad sobre un hecho histórico acecido en un país 
determinado si ignoramos la historia, la política, la geografía y 
las costumbres de tal país? ¿Cómo atreverse con los últimos 
descubrimientos biológicos si ignoramos lo esencial de la vida 
celular? ¿Cómo lanzarse tras los más recientes conocimientos 
en Astrofísica si ignoramos lo más elemental de la Astronomía 
y de la Física, si no tenemos una noción clara de las galaxias 
o de los más modernos trabajos sobre Cosmogonía? 

"Naturalmente que al gran reportero no puede exigírsela un 
saber enciclopédico, en cuanto al detalle de los conocimientos. 
Lo que ha de pedírsele es que no ignore lo esencial del 
saber humano. Con tal saber esencial, con tales elementos 
culturales, el reportero podrá, una vez documentado sobre el 
problema a que se enfrente, escribir sin miedo y decir cuanto 
de interesante y novedoso haya de comunicable sobre el 
tema". 
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Capítulo 1 1  

Los temas de !;alud en el 

reportaje i nterpret4ativo científico 

La salud en los medios de comunica•::ión. El rigor de la información 
sobre medicina y salud. Los journa/;¡ especial izados en medicina. 
La regla de l ngelfinger. Los periodistas científicos y los conflictos 
de interés. Los diarios : los más confiables en los temas de 
salud. Los departamentos de comunicación empresarios: el 
marketing de los laboratorios de especialidades medicinales. 
La recomendación y la advertencia en los textos periodísticos 
sobre salud. La percepción públ ica de la ciencia y la tecnología. 
Problemas de recepción e interpretación de los mensajes. 

La salud en los med ios de comuni,:ación 

La i mportancia de la biología y de la medicina ha crecido en los 

últimos años y es lógico, por el lo,  quc3 crezca también la divulgación 

de las investigaciones sobre estos ternas. La información sobre salud 
es una necesidad de nuestro tiempo y a la vez un imperativo moral .  

La necesidad deriva de la dimensión comunicadora de la profesión 
médica, en todos los tiempos , y actualmente por el protagonismo de 

las ciencias de la vida y de la salud y sus perspectivas para todos. La 
ciencia y la tecnolog ía san itarias han progresado más en los últimos 
decenios que a lo largo de toda la historia humana. 

La información méd ica , como el resto de la i nformación científica, 
crece a un ritmo exponencial ,  lo que significa que va mucho más 
rápida que la mayoría de los fenómenos sociales. Hoy, la divulgación 
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biológico-médica se ha convertido en estrella de los medios de 
comunicación, arrebatándole el cetro a la física y al tema nuclear. 

En efecto, la ciencia y la tecnología han incrementado notablemente 
su exposición pública durante las últimas décadas y, por lo tanto, 
se han transformado en material periodístico de una forma cada vez 
más intensa. En este sentido, el análisis de contenido de los medios 
de comunicación sobre ciencia, tecnología, salud y temas médicos 
también han mostrado un notorio incremento en países de Europa y 
los Estados Unidos. 91 En América Latina se han realizado unas pocas 
investigaciones en el último tiempo, aunque se trata de una tradición 
no consolidada. 92 

En términos generales, se conoce relativamente poco acerca de qué 
magnitud y frecuencia de publicación tienen en el universo periodístico 
los temas de ciencia y tecnología. Esta falta de evidencia empírica, 
por otra parte, no hace posible contrastar ciertos presupuestos que 
forman parte de la percepción de investigadores y gestores. Uno 
de estos supuestos se apoya en la creencia de que los temas que 
dominan la agenda de los medios latinoamericanos corresponden 
a las actividades de investigación y desarrollo de las naciones más 
avanzadas. Por lo que, disponer de datos confiables tiene una 
importancia estratégica para conocer qué información se ofrece a 
la población y, eventualmente, diseñar políticas de incremento de la 
calidad de la cobertura periodística. 

Del 30 de julio al 3 de agosto de 2007 se realizaron en Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, las Jornadas Iberoamericanas sobre la Ciencia 
en los Medios Masivos: Los Desafíos y La Evaluación del Periodismo 
Científico en lberoamérica. 93 Durante su transcurso se presentaron 
dos ponencias que nos resultan interesantes de presentar en este 
libro, ya que analizan en porcentajes la presencia de las informaciones 

91 Se pueden ver los trabajos de P. Fayard, 1 993; J. Gregory, S. Miller, 1 998; D. Nelkin, 1 990; C. 
Rogers, S. Fried:man, S. Dunwoody, 1 999; M. Bucchi, R. Mazzolini, 2003; E. Einsiedel, 1 992). 

92 Ver los trabajos de: L.H. Amorin, 2006; L.Massarani et al, 2005; FAPESP, 2002; CONACYT, 2002; 
C.Polino, M.E. Fazio, D. Chiape, 2006; C.Polino, M.E. Fazio, 2004; R. Reis, 1999. 

93 Las ponencias completas presentadas en este evento se encuentran en el libro en línea Los desafios 
y la evaluación del periodismo científico, disponible en http://www.ciespal.net/ciespallimages/docul 
produccionacademica/ Articulo%20MCC.pdf 
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sobre ciencia y tecnología en diarios latinoamericanos, deteniéndose 
una de ellas, particularmente, en la información sobre los temas de 
salud que se publican. 

El primero de los trabajos de investi!�ación se refiere, entonces, al 
interés por conocer la presencia de los temas científicos y tecnológicos 
en la prensa de América Latina llevada a cabo por los brasileños 
Luisa Massarani y Bruno Buys (2007), quienes realizaron un estudio 
sobre las noticias de esta temática publicada en 1 2  periódicos de 
nueve países de la región: Clarín y l.a Nación, de Argentina; Folha 
de Sao Paulo y O Globo, de Brasil; El Mercurio, de Chile; El tiempo, 
de Colombia; La Nación, de Costa Rica; El Comercio, de Ecuador; 
Reforma y La Jornada, de México; El nuevo día, de Puerto Rico y El 
Nacional, de Venezuela. 

El primero de los trabajos de invesHgación se refiere, entonces, al 
interés por conocer la presencia de los temas científicos y tecnológicos 
en la prensa de América Latina 

Tabla: 

Tirada de la Poblac:ión (en Razón Diario publicación País 
Por día (en millares) millc>nes) Población/tirada 

El Nuevo Día 205 3 ,9 1 9, 1 2  Puerto Rico 

La Nación 99 4 , 1  4 1 ,40 

Folha de S. Paulo 3 1 3  1 9 0,0 607,02 

Reforma 1 49 1 08,7 729,5 

La Nación 2 1 2  40,3 1 90,0 

Clarín 593 40,3 67,9 

O Globo 255 1 �10,0 745,09 

La Jornada 1 00 1 08,7 1 087,0 

El Comercio 1 1 7  13 , 7  1 1 7, 1  

E l  Mercurio 1 65 1 •5,2 98, 1  

E l  Tiempo 240 44,3 1 84,5 

El Nacional 1 00 26,0 260,0 

Razón población/tirada de la publicación=Número de habitantes por cada ejemplar del diario 

Fuentes: GDA Grupo Diarios América, WPT 2002, WPT 2003 y The CIA World Factbook 

Tabla elaborada por: Massarani y Bruno (2007) 
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Los investigadores realizaron un seguimiento de los textos de ciencia 
publicados por estos diarios durante un periodo de seis meses (enero 
a junio de 2006) que les permitió, una vez construido el corpus de 
análisis, llegar a estos valores con respecto a la distribución de los 
textos de acuerdo con los campos académicos (en porcentajes): 

Ciencias Ciencias Ciencias Ciencias 
Medicina 

Ciencias 
CyT 

exactas de la tierra biológicas ambientales sociales 

!clarín 1 5,7 2,2 19 , 1  1 5,7 40,4 1 4,5 

tlt 
El Comercio 26,6 1 ,6 1 7,2 1 2,7 23,4 L_ .�.4_ 
El Nacional 1 1 ,4 2,9 22,9 5,7 42,9 5,7 

El Nuevo día 39,3 3,6 1 9,6 8,0 1 8,8 7,1 3,6 
Folha de S.Paulo 29,2 0,9 24,5 1 6,0 1 3,2 1 5 , 1  0,9 
!O Globo 22,7 2,3 26, 1 8,0 29,5 1 0,2 1 '1 
,,_a Jornada 22,0 2,4 22,0 1 5,9 30,5 4,9 2,4 
La Nación/ 

1 1 ,8 3,2 1 1 8,3 2,2 57,0 6,5 1 '1 !Argentina 

El  Mercurio 25,4 3,4 20,3 1 5,3 1 6,9  1 1 ,9 6,8 

La Nación/ 
14,7 0,9 1 7,4 9,2 44,0 1 2,8 0 ,9 

Costa Rica 

Reforma 33,7 2,0 23,5 8,2 1 8,4 6,1  8,2 
El Tiempo 42,1 2,6 1 0,5 5,3 1 5,8 21 , 1  2,6 

Observación 1 (realizada por los investigadores): Ciencias exactas incluyen física, astronomía, ciencias 
espaciales, químicas y matemática 
Observación 2: CyT equivalen a temas generales de ciencia y tecnología 

Como se puede ver en el cuadro, las notas sobre medicina superan 
el 40 por ciento en cuatro de ellos, mientras que en uno, La Nación 
de Argentina, las notas de salud representan el 57 por ciento de lo 
publicado en información científica. 

Otra investigación presentada en esta Jornada fue la realizada por el 
argentino Carmelo Polino (2008), del Centro Redes de nuestro país, 
con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
quien cuantificó la oferta periodística sobre investigación y desarrollo 
( 1+0) en salud en un grupo de ocho diarios provenientes de Argentina, 
Brasil, Colombia y Costa Rica durante los años 2005 y 2006. 

El estudio se realizó a través de las ediciones electrónicas de los dos 
diarios principales en términos de circulación y líderes de opinión pública 
de Argentina (La Nación y Clarín), Brasil (O Globo y Folha), Colombia 
(El Tiempo y El Colombiano) y Costa Rica (La Nación y El Extra). 
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En el análisis del corpus construido por el investigador con los diarios 
mencionados se concluye que los textos que corresponden a la I+D en 
salud representan el 43,4 por ciento del total. La proporción restante 
está constituida por los artículos de investigación de los campos 
del conocimiento diferentes a salud (ciencias exactas y naturales, 
ciencias sociales, ingenierías y tecnologías, ciencias agrarias). Este 
dato -deduce Polino- permite reenfocar la percepción acerca de la 
visibilidad de estos temas, en la mHdida en que pone en evidencia 
que la investigación en salud tiene un impacto periodístico muy alto 
entre los temas de ciencia y tecnología. 

Grafico 1 
Proporción de los artfculos de salud sobre el 

total (H•1759) 

S6,6._ •SALUD 

CYT 

Este resultado -analiza el investigador- arroja luz sobre dos cuestiones 
de importancia. La primera de ellas es que así como otras investigaciones 
internacionales documentaron el alto impacto de la investigación en 
salud en la oferta periodística de los Estados Unidos y Europa, por 
ejemplo, el dato obtenido por este trabajo inscribe a los diarios de 
América Latina en la misma tendencia. La segunda es que si bien en 
América Latina se reconoce desde hace tiempo la noticiabilidad de los 
temas de salud en general (la proliferación de secciones y suplementos 
referidos al cuidado de la salud dan cuenta suficiente de esto), la 
investigación analizada permite aprelciar que esta característica se 
conserva en el caso específico de la I+D en materia de salud. 

La alta visibilidad de los temas de salud también se manifiesta al 
observar qué artículos se publican en el espacio con mayor impacto 
periodístico, es decir, la tapa de los diarios. El 12 por ciento de los 
artículos de I+D en ciencia y tecnología recolectados en el estudio 
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alcanzaron la portada. En este universo, poco más de la mitad 
corresponde a investigación en salud. 

Éste es un indicador significativo en la medida en que la portada de 
un diario, al reunir a los artículos elegidos como los de mayor poder 
noticioso, condensa los temas relevantes para la agenda social 
sobre los que la sociedad pensará y debatirá durante esa jornada y, 
probablemente, los días subsiguientes de la semana. Por otra parte, 
cuando un artículo se publica en la tapa su alcance excede a los 
lectores del diario, ya que es frecuente que éstos sean retransmitidos 
tanto en televisión como en radio, lo que indudablemente amplía la 
audiencia a la que llega la información. 

Grafico 2 
Textos publicados en tapa según tipo de 

investigación (N= 206) 

La comparación entre países permite realizar una aproximación a 
otra faceta de la visibilidad que tiene la I+D en salud en la cobertura 
periodística. La presencia de estos temas está más acentuada en 
Brasil y en Argentina que en Colombia y Costa Rica. Los artículos de 
los diarios argentinos y brasileños representan el 70 por ciento de los 
textos periodísticos relevados en el estudio. 

Grafico 3 Dlstrlbudón por pals de los artfwlos de ilwestlgadón y 
desarrollos tecnológicos en salud 
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Índice de atención a la investigación en salud 

La magnitud de la cobertura periodística sobre I+D en salud la sintetizó 
Polino (2007) en una sola medida a partir de un "índice de atención", 
que mide la intensidad con que cada diario se hace eco de esta 
problemática. El índice se armó con cuatro variables: 1) la cantidad 
total de artículos recolectados para cada diario; 2) el porcentaje de 
ediciones analizadas con textos dB investigación en salud; 3) el 
promedio de artículos publicados por edición; 4) el porcentaje de 
textos de investigación en salud sobre los textos totales del diario.2 
(Gráfico 4) 

Grafico 4 
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llfNOICE DE AllNOON A LA !NVESnGACIÓN EN SAlUD 

La estimación del índice de atención permite visualizar que La Nación, 
de Argentina, seguido por Nación, de! Costa Rica y Folha, de Brasil, 
tienen la mayor intensidad en la divulgación de la I+D en salud. 
Seguidamente se ubican O Globo y Clarín y, luego, perceptiblemente 
alejados del desempeño de estos medios, están los diarios El 
Colombiano, de Colombia y el Extra de Costa Rica. 

Esta información refuerza las apreciaciones realizadas anteriormente. 
Por un lado, se observa que a nivel país, Brasil y Argentina poseen 
diarios con destacada cobertura, algo que comparte el principal 
medio de Costa Rica. Y, por otro lado, la menor atención relativa se 
encuentra en Colombia. 
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La dimensión temporal de la publicación de 1+0 en salud 

La distribución en el tiempo de los artículos constituye otra medida 

de visibilidad, que permite establecer si la oferta periodística se 
encuentra concentrada en determinados días o meses del año, 

o bien presenta un carácter diferente, y en qué sentido lo hace. El 
análisis de esta variable es un indicador que ofrece información para 
saber en qué medida esta temática se ha incorporado a la agenda 
informativa. Siguiendo la metodología de la "semana construida", 
que se apoya en la idea de que la producción periodística presenta 
variaciones cíclicas según los días de la semana, es posible apreciar 
que la distribución de los artículos periodísticos en este estudio tiene 
una presencia sostenida a lo largo de toda la semana. 

Si consideramos este indicador distribuido en los meses del período 

analizado en el estudio para el conjunto de los diarios, se ve que 
la I+D en salud tiene una distribución extendida, aunque, es cierto, 
con algunas fluctuaciones: por ejemplo, los meses de junio y octubre 
constituyen picos informativos y, por el contrario, en enero, diciembre 
y mayo se observa una depreciación en la difusión. En cualquier 
caso, lo que importa destacar aquí es que la información obtenida 

pone en evidencia que la investigación en salud se ha constituido en 
parte de la rutina periodística. (Gráfico 5) 
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Orientación de la agenda: el origen �¡eográfico de la investigación 

El anál isis del origen geográfico de los n�sultados de las investigaciones 
que se publ ican también permite hacer una evaluación de la visibi l idad 
que la ciencia y la tecnolog ía locales tienen para la prensa. En general ,  
se concibe que en América Latina los medios no prestan una atención 
suficiente a la investigación científica y que, cuando lo hacen, sus 
agendas están dominadas por la investigación que real izan las 
instituciones científicas y tecnológ icas de los países centrales, con 
poco protagonismo de producción científica local .  La fa lta de estudios 
sistemáticos y metodologías estandarizadas en la región han impedido 
contrastar esta creencia suficientemente arraigada. Los resultados de 
la investigación l levada a cabo aportan ,  en este sentido, información 
que permite revisar este supuesto y ponerlo en perspectiva. 

El origen geográfico de las investigaciones, considerando al conjunto 
de los d iarios, está del imitado en tres reg iones que concentran más 
de dos tercios del total (77 por ciento) .  En primer lugar se ubica 
la producción científica de origen nacional (33,2 por ciento) .  Esto 
equivale a decir que la cobertura period ística otorga mayor espacio de 
difusión a los temas que se investigan y desarrol lan en las instituciones 
científicas y tecnológ icas de su propio país . La segunda trayectoria ,  
muy cercana en importancia a la primera,  refiere a la investigación 
que se realiza en América del Norte (27,5 por ciento), entend iéndose 
por ésta básicamente la que proviene de los Estados Un idos. 
Claramente este país tiene la mayor capacidad de financiamiento de 
la investigación en salud de origen públ ico del mundo. 

Dentro del gasto del gobierno federal en 2001,  sin considerar a la 
investigación en defensa,  la salud -principalmente la que se destinaba 
a los National lnstitutes of Health (N IH)- ocupaba la principal porción , 
más que las actividades espaciales, las ciencias en general  y el medio 
ambiente.  Respecto al gasto privado, también para el año 2001, el 
financiamiento de los Estados Unidos representaba el 43 por ciento 
del gasto total de los principales países desarrol lados, los que a su 
vez gastaban el 97 por ciento del financiamiento mund ial (S. Matl in , 
2005) .  Asimismo, otros indicadores también dan cuenta del peso de 
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los Estados Unidos en la materia: por ejemplo, en el período 1 992-
2001 concentró el 85 por ciento de las publicaciones científicas de los 
países de la Región de las Américas (OPS: 2005). 

La actividad de investigación de los Estados Unidos se traduce en un 
flujo constante y voluminoso de información periodística que circula por 
el mundo a diario a través de diversos canales de comunicación masiva 
y que, por otra parte, ayudan a que, en términos culturales, la imagen 
popular visualice a este país como fuente legitimadora de la actualidad 
científica. El tercer universo geográfico en importancia, aunque 
indudablemente alejado de los dos primeros, refiere a la información 
procedente de los países europeos desarrollados (1 6,2 por ciento). 

El análisis por país muestra, de todos modos, algunas diferencias 
importantes. La I+D en salud de origen local es una prioridad ante todo 
para los diarios brasileros. Casi la mitad de la producción periodística 
en ese país reconoce esta procedencia. En Argentina, en cambio, la 
investigación local está en pie de igualdad con la que proviene de 
América del Norte. 

Pero esto es así porque sus diarios se comportan de forma diferente. 
La Nación sigue la misma tendencia que los medios brasileros 
(también casi la mitad de sus textos son de origen local). Clarín, por el 
contrario, publica más información de América del Norte. (Gráfico 6) 

Distribución por pais del origen geográfico de la 
investigación en salud 

ARGENTINA BRASIL CQLOME:UA ·cosTA RICA 
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En Colombia, la situación global es parecida a la de Argentina. La 
investigación de América del Norte tiene una leve prioridad por sobre 
la de origen nacional . Pero la importancia relativa que alcanza la 
investigación local en este país se debe, ante todo, a la  cobertura 
que real iza El Colombiano -que publica con regu laridad hallazgos 
de investigaciones regionales, aportadas en gran medida por la 
producción científica de la Universidad de Medel l ín-. Si se observa la 
trayectoria del d iario El Tiempo, en cambio, la i nvestigación nacional 
está claramente rezagada respecto a la de América del Norte y 
Europa. En cualquier caso, el salto de productividad científica en 
salud que experimentó Colombia en l os ú ltimos años no está siendo 
adecuadamente reflejado en la prensa.  (Gráfico 6). En Costa Rica 
tam bién prevalecen los resultados de las investigaciones de América 
del Norte. Habíamos visto que La Nación -diario principal de Costa 
Rica- publ ica numerosos artículos periodísticos sobre estos temas, lo 
que lo ubica en términos de cobertura en el mismo n ivel de atención 
e importancia que los principales diarios de Argentina y Bras i l .  Sin 
embargo, a diferencia de éstos, la investigación local es mucho 
menos reconocida en la prensa costarricense. (Gráfico 6) 

A modo de conclusión , se puede decir que estos resultados obl igan a 
replantearse la creencia de que la i nformación científica que la prensa 
de América Latina publica responde básicamente a las actividades 
de los países avanzados. Hemos observado que este supuesto se 
apl ica al comportamiento de algunos diarios, pero que en ningún caso 
corresponde a una pintura general izada, pues existen medios donde 
la producción científica local constituye una prioridad de la agenda. 

Por cuestiones de extensión no fueron abordadas en este trabajo , 
pero sí cabe señalarlas dada su importancia: el predominio acentuado 
de los géneros informativos por sobre los interpretativos; e l  manejo 
en términos proporcionales de pocas fuentes de información y, por 
consiguiente, la baja capacidad para el contraste informativo; o 
una narrativa que al enfatizar la descripción tiene, por otra parte, 
poca capacidad para introducir enfoques alternativos, conflictos de 
intereses, luchas por prioridades, controversias, impl icaciones éticas 
de la investigación , etcétera. 
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La investigación real izada le permitió a Carmelo Pol ino (2007) 
construir  un perfil básico de los medios anal izados: 

La Nación (Argentina) 

Tiene el  mayor "índice de atención" a estos temas. Asimismo, la 
mitad de su producción periodística refleja la investigación de origen 
nacional .  El 75 por ciento de sus artículos l leva la firma de un periodista 
propio. A su vez, es el diario que mayor cantidad de fuentes uti l iza 
por texto (2, 1 en promedio). Y tiene además el mayor equ i l ibrio en 
términos de los tipos de investigación en salud que cubre (básica, 
biomédica y salud públ ica). 

Clarín (Argentina) 

Es un medio que aporta una cantidad importante de textos a la 
muestra, aunque la salud no es necesariamente el eje de su cobertura 
científica y tecnológica ,  y esto lo deprecia en términos del "índice 
de atención". A d iferencia de La Nación (Argentina), su estrategia de 
cobertura geográfica descansa en la I+D de América del Norte . Por 
otro lado, si bien la mayor parte de sus textos l levan la firma de un 
periodista propio (55 por ciento), es el  d iario que más recurre a los 
artículos de periodistas o diarios extranjeros (más del 20 por ciento). 
Aunque sí se parece a La Nación en el promedio de fuentes que 
util iza por artículo (dos), siendo de esta forma el segundo diario en 
cantidad de fuentes util izadas. 

Folha (Brasi l )  

Es el tercer d iario en importancia en términos del  " índice de atención", 
pero es el más parecido en ciertos rasgos a La Nación, de Argentina . 
En rigor, se podría decir que éstos son los dos medios donde la 
problemática está más consolidada. De esta forma,  su comportamiento 
está muy alejado de La Nación, de Costa Rica. Aunque sí se parece 
a éste en la cantidad de fuentes que maneja en promedio (1 ,5) .  La 
mitad de su producción refleja la I+D brasi leña. Y, en este sentido, 
también es el que más consulta a los científicos del ámbito público. 
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Además, prácticamente la total idad de sus textos están firmados por 
periodistas propios (de hecho es el medio que tiene la proporción 
más alta). También es el medio qUE! más "editoriales" publ icó sobre 
estos temas durante el período de anál isis. 

O Globo (Brasi l )  

En términos del " índice de atención" tiene un valor cercano a Folha 

y, como éste y La Nación, la m itad de sus artículos son de origen 
naciona l .  Sin embargo, por contraste con estos dos diarios, tiene una 
proporción más baja de textos firmados por periodistas propios (del 
orden del 50 por ciento). Pero asimismo, es el diario que más publica 
sobre política y/o gestión de la I+D en salud . Desde el punto de vista 
del enfoque, mientras que en la mayoría de los diarios está muy 
marcada la cobertura de investigaciones nuevas o en proceso, sin 
mayores interpretaciones sobre los l ímites y alcances de las mismas, 
este diario tiene la mayor proporción (22 por ciento) de enfoques que 
resaltan aspectos controversiales o conflictivos de la I+D. 

El Tiempo (Colombia) 

Casi el 70 por ciento de los textos totales de I+D de este diario 
corresponden a salud .  Tiene , por lo tanto, la proporción más alta de 
todos los medios. Sin embargo, su aporte de artículos a la muestra 
es bajo en términos absolutos. De hecho, su trayectoria está entre 
las ú ltimas desde el punto de vista del " índice de atención". Por otra 
parte, es el diario que tiene el mayor equ i l ibrio entre la investigación 
de América del Norte y Europa. Además, junto a La Nación, de Costa 
Rica, es el medio donde hay menos period istas propios firmando 
artículos y el  menor promedio de fuentes util izadas. 

El Colombiano (Colombia) 

Este diario tiene un "índice de atención" bajo, aunque privilegia la 
investigación local .  Por otro lado, es el  medio que más publ ica en tapa, 
y también uno de los que han sido más receptivos a la inclusión de 
temas de política y gestión .  Además, E�s el tercer diario en importancia 
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en términos de los periodistas propios, cuestión a la cual contribuyen 
las corresponsal ías en diversas partes del país .  Por último, es el 
d iario que más repartido tiene los géneros period ísticos. La m itad 
de su producción son "noticias", pero casi la misma proporción son 
"reportajes o notas" .  

La Nación (Costa Rica) 

Tiene un  perfil destacado en términos del "índice de atención". Pero 
su estrategia de publ icación privi legia la investigación de América del 
Norte, siendo en real idad el  que menos cubre la 1+0 local .  Eso hace 
que sus pri ncipales fuentes de información sean las publ icaciones y 
los científicos extranjeros. También es el medio que publ ica menos 
textos a partir de periodistas propios. Su estrategia se basa en 
agencias internacionales de noticias (del orden del 50 por ciento) .  

Esto marca una diferencia importante con La Nación, de Argentina, 
con qu ien com parte casi el mismo nivel en el " índice de atención" .  
Además, otra d iferencia significativa con La Nación (Argentina) es 
el  hecho de que se trata del d iario con el  promedio más bajo de 
fuentes de información (1 ,3) .  Por otra parte, también es el diario 
donde el  género "noticia" tiene la mayor penetración en el  total de 
los artículos. 

El Extra (Costa Rica) 

Este medio ocupa el último lugar en el  "índice de atención". Es, 
de hecho, el diario que tiene un perfil editorial y de audiencia muy 
distinto a los otros medios estudiados, y donde los temas de ciencia 
y tecnología realmente no forman parte de su agenda periodística . 

Su m ínimo aporte al total de textos de la  base de datos es el ejemplo 
más elocuente. 

Todos los d iarios anal izados suelen recurrir, además de otros géneros, 
a l  reportaje interpretativo para presentar las noticias de ciencia, y es 
entonces cuando los distintos recursos propios del tratamiento del 
mensaje,  como las i lustraciones, gráficos e infografías,  contribuyen a 
aumentar la comprensión de lo presentado. 
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El rigor e n  la información sobre m1edicina y salud 

La información al públ ico sobre me!d icina y salud requiere hacerlo 
con rigor, claridad y exactitud. Debe informarse al  públ ico sobre las 
consecuencias para la salud de los excesos en e l  alcohol , e l  tabaco y la 
droga,  la nutrición desequi l ibrada y la  velocidad excesiva en las rutas. 
Tam bién se debe informar al públ ico .sobre los riesgos específicos del 
esti lo de vida tecnificado,  teniendo en cuenta el  concepto actual de 
salud:  un estado de bienestar físico, mental y social ,  y no meramente 
una ausencia de enfermedad. Hoy, hablar de salud es hablar no solo 
de medicina y farmacia, sino de medio ambiente, nutrición, agua, 
desarrol lo, etc. 

La comunicación-riesgo es una dimensión que formaba parte 
de nuestra vida cotidiana antes de surgir esta expresión. Ya en el 
Encuentro de Period istas Científicos Europeos (Madrid ,  1989) 
Vincenzo Ardente definió este tipo del comunicación como la d ifusión 
de los d istintos riesgos a los que estamos expuestos, bien como 
consecuencia de algunas tecnologías (destrucción del ambiente ,  uso 
abusivo de la qu ímica,  accidentes de l  transporte masivo, etc . ) ,  como 
de la propia condición humana (drogas, tabaco, alcohol , etc . ) .  

Los journals especial izados en medicina 

También es importante considerar que la parte cultu ralmente más 
significativa, la verdaderamente formadora de opin ión públ ica, de 
las novedades biomédicas que se difunden a través de los medios 
masivos de comunicación se orig inan en las páginas de unas pocas 
publ icaciones que, por decirlo así, actúan a modo de dominante 
agencia mund ial  de noticias sobre las ciencias de la  vida y de la salud. 
Para acceder a esas noticias es suficiente examinar cada semana 
media docena de revistas biomédicas. Las l lamadas "seis grandes" 
son : Nature, Science, The New England Journal of Medicine, The 
Lancet, The Jo urna/ of the American Afedical Association y The British 
Medica/ Journal. 

El periodista que se encarga de la se ·cción de ciencia y salud de los 
periódicos y revistas no tiene que moverse de su mesa de trabajo: 

551 



Diana Cazaux 

al l í  le trae el correo urgente cada semana esas publicaciones en su 
edición de papel ,  o se las sirve I nternet en sus ediciones electrónicas, 
o las recibe, junto con muchos otros materiales, en cualquiera de los 
paquetes o boletines de información que ofrecen algunas agencias 
especial izadas. La influencia de las seis grandes es incalculable. 
"Son algo así como el gold standard de la medicina y, por lo tanto, del 
period ismo médico" , define Ana María Vara (2008). 

Publ icar un artículo científico en una de las seis grandes es el ideal 
al que secretamente aspiran muchos investigadores y médicos, pues 
es un  privi legio alcanzado por pocos y considerado universal mente 
como una marca de distinción en el curriculum vitae. 

Lógicamente, en las pág inas de las seis grandes han visto la l uz 
m uchos de los descubrimientos científicos más significativos de 
los últimos decenios. La l ista sería interminable, por lo que pueden 
bastar unas pocas muestras: la estructura molecular del DNA, la 
identificación S IDA como una enfermedad nueva, el papel de los 
oncogenes en el determinismo del cáncer, el nacimiento y desarrol lo 
del proyecto del genoma humano, la clonación de la oveja Dolly, y 
tantos más. 

El número de suscriptores de cada una de las seis grandes supera 
largamente los 200 mi l .  Todas el las aparecen no solo en edición de 
papel :- sus textos electrónicos, más o menos completos, aparecen 
con exacta puntual idad en I nternet. 

Pueden ser copiados gratuitamente. Ya no hay ahora retrasos 
imputables al mal funcionamiento del correo. Esto en lo que respecta 
a su función transmisora de ciencia . 

En general ,  las seis grandes son cuidadosamente examinadas por 
los periodistas científicos en busca de noticias que puedan interesar 
al públ ico general. 

El lo conl leva no solo una tarea de transmisión, sino especialmente de 
reinterpretación, lo cual consume tiempo, pues no se trata solo de dar 
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forma period ística y pol íticamente correcta a lo que publican las revistas 
científicas: hay que obtener explicaciones y opin iones de expertos, 
pues muchas veces no es suficiente fiarse de los editoriales con que la 
propia revista acompaña los artículos más salientes que publica.  

Se hace necesario , por el lo ,  que los medios puedan recibir con 
antelación el texto de esos artícu los, a fin de poder preparar los 
comentarios y críticas correspondient,es. 

Para faci l itar a los periodistas ese trabajo, los ed itores suelen ofrecer 
anticipadamente a los med ios el texto de todos los artículos de 
investigación o de opin ión que se publ icarán en el inmed iato futuro,  
o, al menos, el texto de aquel los a1iículos que pueden, con toda 
probabi l idad , despertar el interés de los med ios y del públ ico.  Esta 
entrega anticipada de información todavía inédita es un rasgo común 
de las seis grandes y está l igada a una cond ición de embargo: los 
period istas se comprometen a no publ icar esos comentarios y críticas 
antes de un momento prefijado, qw3 suele ser posterior en unas 
pocas horas al momento en que la revista científica es enviada a los 
suscriptores . 

Estos son los press release que anal izamos en el capítulo 6. 

La regla de lngelfinger 

El compromiso ético del embargo se complementa y se endurece con 
otra norma ética surgida ante la comprobación de que se d ifundían 
noticias vincu ladas a la medicina quE! carecían de rigor científico o,  
simplemente, terg iversaban la fuente .  

A l  asumir la d i rección de New Eng/and Journa/ of  Medicine (NEJM),  
editada por la Massachussets Medica/ Society en el año 1967, el 
doctor Franz l .  l ngelfinger, al detectar esta problemática, decid ió 
imponer una regla (que posteriormente se la conocería como "Regla 
de l ngelfinger") :  que se supervisara toda información l legada a la 
redacción , con la exigencia de su revisión total así como del control 
por parte de profesionales idóneos. 
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lngelfinger estableció su regla para proteger, frente a los autores, 
el derecho de las revistas de publicar material original. La "regla de 
lngelfinger" establece con los autores un pacto: que se sobreentiende 
que los trabajos que se envían para publicar son trabajos originales, 
esto es, que no han sido publicados anteriormente, no han sido 
enviados simultáneamente a otro editor para publicar, ni se han 
entregado a los medios de comunicación para su divulgación 
paralela. 

La "regla de lngelfinger" dice: "ningún manuscrito será considerado 
para publicación si su sustancia ha sido propuesta o publicada en 
otra parte" .  Esta otra parte incluía a la prensa pública. La intención 
era, aparte de asegurarse la exclusividad, enaltecer los trabajos, 
pues se sabía que, para ser publicado, cada uno había sido valuado 
con el máximo rigor científico y ético. El alto número de trabajos 
recibidos obligaba a contar con asesores capacitados para cumplir 
la función de jueces, con frecuencia más de uno para cada trabajo, 
el llamado peer-review, condición viable para una revista como el 
NEJM, pero insalvable para revistas de similares buenas intenciones 
pero de recursos limitados. Aún sin aplicarla estrictamente, la regla 
ejerció una saludable influencia, pues ella llevaba implícita el rigor 
de la selección, tan estricta que de los trabajos recibidos por las 
grandes revistas, más del 80 por ciento es rechazado; paralelamente, 
sin contradicción, desde antiguo se admite que una revista puede 
sobrevivir y evolucionar solamente si recibe numerosos trabajos. 

Ya en 1866, Ernest Hart , un célebre editor del British Medica/ Journa/, 
contestó a la Asociación Médica Norteamericana que le pidió consejo 
para mejorar su revista: "recibir más trabajos y agrandar el canasto 
de la basura". 

Se ha dicho que el embargo y "la regla de lngelfinger" son un atentado 
a la libertad de expresión, que somete a los autores a la voluntad 
caprichosa de los editores científicos,  que lesionan el derecho del 
público a conocer la verdad sin interferencias de terceros, que 
retrasan a veces en varios meses la publicación de información que 
puede ser salvadora de algunas vidas. 
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Pero, no cabe duda que lo que esas normas establecen tienen a su 
favor un balance muy positivo: sirven para eliminar la precipitación, 
la publicación irresponsable y sensacionalista y, sobre todo, ayuda 
a organizar, interpretar y contrastar la información. Ésta es de mejor 
calidad cuando se cumplen esas normas. Admiten ser suspendidas, 
en casos excepcionales, cuando pudieran tener implicaciones 
desfavorables para algunos pacientE�s o para el público. Pero eso 
pasa muy de tarde en tarde. 

Esas normas éticas favorecen la creación de una atmósfera cordial, 
cooperativa, entreprensacientíficaymediosdecomunicación. Science, 
por ejemplo, se declara entusiasta de sus relaciones con los medios. 
La revista se ha señalado como uno de sus objetivos ayudar a que el 
público alcance una comprensión seria y competente de la ciencia, 
y se ha comprometido a mantener una relación fructífera y amistosa 
con él a través de los medios. A éstos les ofrece semanalmente un 
paquete de información (conocido por SCIPACK), que es enviado por 
correo electrónico a los periodistas que lo solicitan. 

El SCIPACK está también disponible en la página Eurekalert94 de 
Internet, junto con muchos servicios de prensa de instituciones 
académicas y de importantes publicaciones biomédicas. El SCIPACK 
consiste en resúmenes de los trabajos de investigación que se 
publicarán la semana siguiente en Science, e incluye información 
para contactar a los autores .  Las seis grandes han adoptado también 
la práctica de depositar anticipadamente en sus páginas de Internet 
los resúmenes o el texto completo de los artículos que aparecerán la 
semana siguiente. 

Bajo el consenso creado por las normas de embargo y de 
lngelfinger se han desarrollado otros criterios éticos que facilitan las 
relaciones entre editores científicos y medios de comunicación. Se 
ha temperado el afán de prioridad, de ser el primero en publicar la 
noticia. El centro de gravedad del bUien periodismo científico se ha 
desplazado a la calidad y madurez de los comentarios. Es tenida 
por mala práctica la exageración de los contenidos o la torturación 

94 del Eurekalert hemos hablado en el Capítulo 5. 
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de los datos. El periodista que exagera la verdad, que d istorsiona 
voluntarísticamente, puede alcanzar una popu laridad transitoria entre 
el público ,  pero pone en pel ig ro su prestig io ante sus colegas. No 
se admite ya impunemente presentar lo tentativo como algo log rado, 
lo prometedor como real .  Los period istas científicos prefieren dar a 
sus mensajes un a ire positivo pero mesurado: no les gusta hablar de 
investigaciones fracasadas o de ensayos negativos. Prefieren tratar 
de nuevas esperanzas. 

La batal la en favor de la ética de la i nformación objetiva es, s in 
embargo,  muy d ifíci l :  no se admite en e l  mundo de la ciencia 
que exista una ética objetiva , menos todavía que sea aceptable 
una ética de base rel ig iosa. Se prefiere la ética de comités, de 
consensos mín imos, de duda permanente .  Puede aceptarse una 
moratoria para emprender ciertas investigaciones, pero en ciencia 
se considera sencil lamente absurdo hablar de absolutos morales. 
Los científicos se sienten más a gusto en una especie de infanti l  
i nocencia mora l .  

Los periodistas científicos y los confl ictos de interés 

En la misma Jornada l levada a cabo en Bolivia en 2007, la period ista 
científica e investigadora argentina Ana María Vara presentó la 
ponencia Investigaciones biomédicas: la responsabilidad del 
periodismo en tiempos de la ciencia privatizada , donde reconoce: 

"A parti r de la década del 80, cuando en los Estados Unidos 
nuevas leyes permitieron diversas formas de asociación 
entre los centros académicos y las empresas , la creciente 
participación privada en el financiamiento de las diversas 
etapas de producción y comunicación de la investigación 
se convirtió en un desafío al tratamiento independiente de 
la información.  Los confl ictos de interés derivados de esta 
situación -que resultan especialmente preocupantes en el 
área de las investigaciones biomédicas- han comenzado a 
ser identificados y se están tomando medidas para min imizar 
el i mpacto en las etapas de la producción y val idación de 
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conocimiento,  a través de pol íticas específicas,  sobre todo 
en los países centrales. Sin E!mbargo, en la Argentina, al 
igual que en otros países periféricos, existe poca conciencia 
del problema tanto en la comunidad académica como en la 
médica y en el period ismo científico, todos el los actores que 
deberían cumpl ir  un  papel importante en la discusión públ ica 
y el control de esta problemática , y que no solo no lo cumplen 
sino que además se encuentran involucrados en la misma". 

Entre los hechos sustanciales que introdujeron cambios en el apoyo 
a la financiación de la investigación en las universidades y centros de 
investigación en la década del 80 estuvo, en primer lugar, un estímulo 
al ingreso de fondos privados a la investigación académica y, en 
segundo lugar, se facil itó el ingreso de� la ciencia académica a la bolsa. 
También , en esa década,  las patentes en poder de universidades 
crecieron significativamente- anal iza Vara . 

Naturalmente, el incentivo del patentamiento introduce distorsiones 
en la investigación académica, siendo la más obvia la reorientación 
de la investigación hacia l íneas con interés comercial en el corto plazo 
y pone en cuestión la imparcial idad de los investigadores al introducir 
confl ictos de interés. 

Por otro lado, la publ icación de una noticia médica en un medio masivo 
trae aparejada una consecuencia significativa. Está demostrado que, 
en los países centrales , la aparición en los medios masivos -diarios 
de referencia , en especial , pero no solamente- aumenta el índice de 
citación de los artícu los científicos publ icados en revistas con referato. 
En Argentina se ha observado que la aparición en los medios puede 
ayudar en la obtención de fondos (en particular, de fundaciones o 
actores privados) .  También puede verse que la aparición reiterada 
en los medios en relación con temas científicos o educativos de alto 
perfil -clonación ,  o la crisis de la educación- se correlaciona muy bien 
con saltos hacia posiciones de alta gE�stión de destacados científicos: 
presidencia de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica o rectorado de la Universidad de Buenos Aires, por 
ejemplo (Vara: 2008). 

557 



Diana Cazaux 

En la Universidad de California, el doctor David Phillips (2001) y 
su equipo partieron de una hipótesis, que denominaron hipótesis 
publicitaria: los investigadores se muestran mucho más proclives a 
citar en sus nuevos estudios aquellas experiencias que, publicadas 
en revistas especializadas, posteriormente son difundidas por los 
medios masivos. Para ello, tomaron los trabajos publicados en todos 
los números del New England Journal of Medicine (NEJM) durante un 
año (1979), registrando además aquellos que fueron difundidos como 
noticias de salud en The New York Times. Con estos datos, realizaron 
un seguimiento del lndex Medicus (registro de trabajos citados) 
durante los diez años posteriores a la publicación. Comprobaron que 
las experiencias difundidas a través del periódico tuvieron un número 
notablemente mayor de citas en el lndex durante la década siguiente. 
Este efecto resultó más impactante durante el primer año posterior a 
la publicación: en ese período, el número de citas en otras revistas 
científicas fue un 72,8 por ciento mayor que para los trabajos que no 
habían sido difundidos por la prensa. 

Para excluir la posibilidad de que fuera la relevancia del artículo 
científico la que estuviera motivando los dos fenómenos - la aparición 
en medios masivos y el alto índice de citación- , consideraron también 
un período en que NY T tuvo problemas de distribución por una 
huelga en 1978. Comprobaron que los artículos científicos del NEJM 
cubiertos por NYT en ese período - que no pudieron ser leídos por los 
colegas debido a la huelga- no fueron citados más frecuentemente 
que otros artículos. 

Expresado en otras palabras: los médicos tienden mucho más a citar 
en sus nuevas experiencias a los trabajos que se difundieron por los 
medios masivos. Como si el haber ganado un lugar en la prensa les 
garantizara una cuota de confiabilidad y de mayor impacto en todos 
los ámbitos. 

Vicent Kierman avanzó en la misma línea, mostrando primero cómo 
las oficinas de prensa de las revistas científicas toman medidas 
para maximizar la posibilidad de que sus artículos reciban cobertura 
periodística, no solo en los medios de referencia del tipo de NYT, 
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sino también en la televisión -entre otras tácticas, ofreciendo material 
"embargado" , es decir, anticipos de novedades con hora y d ía de 
publ icación ,  que coincide con la de! los horarios de los noticieros 
vespertinos (Kierman , 1997). En un trabajo más ambicioso, Kierman 
reprodujo el enfoque de Phi l ips et al . ,  pero no se anal izó solo NYT, 
sino que incluyó otros 24 d iarios, Elntre el los otros diarios l íderes 
de alcance nacional en los Estados Un idos -como The Washington 
Post, Los Ángeles Times, Chicago Tribune, The Miami Herald-, 
diarios locales -como The Orlando SHntinel, The Charlotte Observar

y d iarios influyentes pero popul istas, bordeando el tabloide ,  como 
USA Today. A esta muestra de cobertura gráfica le sumó la televisión , 
revisando los canales ABC , CBS y NBC. También ampl ió el aban ico 
de publ icaciones científicas incluye!ndo, además del NEJM, otra 
importante revista médica como el Journal for the American Medica/ 

Association (JAMA) y los dos journals de ciencia en general más 
influyentes del mundo, Science y Nature. Sus conclusiones, si bien 
no fueron tan n ítidas como las de IPh i l ips et al. -la televisión , por 
ejemplo, mostró no tener una influe!ncia sign ificativa- nuevamente 
mostraron una correlación positiva entre la cobertura en el NYTy los 
otros 24 d iarios , con un aumento en el índ ice de citación (Kierman , 
2003) .  

Pero debemos reconocer que en el �tmbito del  period ismo científico, 
el problema de los confl ictos de interés entre la industria farmacéutica 
y los period istas no ha pasado inadvertido. Ya en la 4ta . Conferencia 
Mundial de Period istas Científicos (4th WCSJ), real izada en octubre 
de 2004 en Montreal , el period ista e investigador Ray Moynihan 
advirtió que los period istas están siendo uti l izados por las empresas 
farmacéuticas en sus tácticas promodonales. 

Pero, representantes de países periféricos repl icaron que muchas 
veces no pueden prescindir de la información que les ofrecen los 
representantes de la industria, incluso en relación con viajes a 
congresos o instalaciones de investigación y desarrol lo, a los que no 
podrían acceder de otro modo. En el encuentro se abogó por que el 
WCSJ establezca un cód igo de conducta sobre estos confl ictos de 
interés del period ismo especial izado (Sanan , 2004).  
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¿Qué sucede con las noticias referidas a medicamentos que se 
publican en medios masivos? En muchos países europeos se 
comprobó hace ya muchos años que, si bien el público utiliza el 
prospecto de los fármacos o bien la consulta directa con el médico 
como fuentes principales de información, los diarios y revistas 
también constituyen un recurso muy empleado por ser fácilmente 
accesibles. 

Welling (citado por Barello, 2006) demostró que la información 
negativa en los medios masivos europeos resultó en un cambio de 
actitud por parte de las mujeres consumidoras de anticonceptivos 
orales, cuyas ventas cayeron notablemente en la década del 80. 

En su trabajo, Jorge Barello continúa dando los siguientes ejemplos: 
en 1979, las autoridades sanitarias holandesas impulsaron el retiro 
del mercado de una benzodiazepina hipnótica luego de que un solo 
psiquiatra diera a conocer, a través de los diarios y la televisión, los 
efectos adversos que había encontrado con este medicamento en 
sus pacientes. 

Otro ejemplo similar quedó reflejado en la conducta adoptada por 
las autoridades de salud canadienses, cuando se vieron "forzadas" a 
iniciar una extensa campaña de vacunación luego de que los medios 
masivos difundieron un aparente brote epidémico de enfermedad 
meningocócica. 

Este fenómeno fue tratado y publicado en JAMA con el título Campaña 
de inmunización masiva contra la enfermedad meningocócica en 
Canadá: histeria mediátíca. 

Por su parte, un grupo de médicos norteamericanos analizó cómo se 
"traducen" los trabajos de investigación clínica en comunicados de 
prensa para convertirse potencialmente en noticias. De los 127 casos 
analizados, solo en el 23 por ciento se detallaron las limitaciones 
del estudio; nada más que en el 22 por ciento se mencionó que se 
trataba de un estudio desarrollado por una empresa farmacéutica y 
solamente en el 35 por ciento de los casos los resultados alcanzados 
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se expresaron cualitativamente ,  sin agregar los porcentajes o datos 
numéricos que permitieran cuantifical"los . 

En estos temas, Argentina comparte algunas de las características y 
marcos de referencia mencionados para otras comun idades. La salud 
es una noticia que nos afecta a todos, y, por tal motivo, los medios 
locales incorporan diariamente estos temas que de hecho integran la 
"agenda" que se maneja cotidianamente .  

Los diarios:  los más confiables en los temas de salud 

En el año 2003 en Buenos Aires, durante el Congreso I nternacional 
de Periodismo Médico,  un trabajo presentado por un grupo de 
period istas médicos95 determinó que los diarios son para la gente más 
confiables que Internet, la radio y la televisión , en lo que se refiere a 
las noticias sobre asuntos médicos. También, la información en los 
diarios resulta más interesante para los lectores en comparación con 
los demás medios. 

El  trabajo, que obtuvo el segundo premio, consistió en una 
encuesta real izada entre personas que no desarrol laban actividades 
vinculadas con el ámbito de la sa lud , con el objetivo de conocer el 
grado de interés que despiertan las noticias sobre sa lud y ciencia 
en los med ios para el públ ico no espt3cial izado. Además, se trató de 
precisar cuán confiables y comprensib les eran esas noticias para 
el públ ico, según el tratamiento dado por los d iarios, la televisión , 
Internet y la radio. 

Se procesaron 44 7 entrevistas a hombres y mujeres de entre 14 y 
64 años. El 4 7,50 por ciento de los encuestados consideró que las 
noticias de los diarios "eran muy interesantes". A mayor edad , las 
noticias de los diarios resu ltan más atrapantes . El  68 por ciento de 
los encuestados de más de 60 años consideró que las noticias de los 
d iarios eran muy interesantes, mientras que solo el 20 por ciento de 
los menores de 20 años opinó igual . 

95 Los doctores Jorge Barello, Analía Adad, Carlos Bruno, Estela Del Pozo, Joel Drutman y Beatriz 
Germain. 
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Para los otros medios de comunicación, los porcentajes de las 
respuestas para la misma cuestión (si eran muy interesantes las 
noticias) fueron los siguientes: 44,70 por ciento para televisión, 44,50 
por ciento para Internet, y 31 ,50 por ciento para la radio. 

Cuando se preguntó a los entrevistados sobre si las noticias de 
los diarios eran comprensibles, el 53 por ciento dijo que sí lo eran. 
Mientras que el nivel de comprensibilidad fue decayendo para los 
otros medios: 13,20 por ciento para Internet; 12,30 por ciento para la 
radio y 7,30 por ciento para la televisión. 

Muy Poco/nada Totalmente Poco/Nada Totalmente Poco/Nada 

interesante interesante comprensible comprensible confiable confiable 

% % % % % % 

Diario 47,50 13,40 53,20 8,40 39,60 13,40 

TV 44,70 14,50 57,80 7,30 20,40 25,20 

Internet 44,50 23,60 45,70 1 3,20 35,20 17,40 

Radio 31,50 24,30 44,00 12,30 24,90 14,80 

En la tabla que presentamos fueron seleccionados y resumidos 
los datos más relevantes (respuestas claramente definidas por lo 
positivo o negativo del atributo evaluado); es importante destacar 
que, para evitar desvíos en las respuestas, fueron excluidas las 
personas relacionadas con el área de salud, por lo que puede inferirse 
que los resultados reflejan la opinión del llamado gran público no 
especializado. 

Las conclusiones más importantes de la experiencia fueron: 

1) Comparado con otros medios, el diario fue el ámbito en el que 
estas noticias resultaron más interesantes y confiables. La 
comprensibilidad es también un atributo en general reconocido, 
si bien solo alcanzó el 22 por ciento en el nivel educacional 
primario; 

2) Es notable la baja confiabilidad en la televisión, reflejada en el 
elevado porcentaje de población que la considera poco/nada 
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confiable, lo que puede atribuirse a la imagen sensacionalista y 
paradójicamente más "mediática" de la televisión . Sin embargo, 
este medio aparece como el más comprensible, indudablemente 
a partir de las posibi l idades que brinda la conjunción imagen/ 
son ido; 

3) La radio resultó el ámbito en el qut3 las noticias de salud y ciencia 
resultaron menos interesantes y comprensibles, por lo cual 
posiblemente deberían evaluarse las estrategias comunicativas; 

4) I nternet apunta a convertirse en una herramienta valiosa , merced 
a lo comprensible, confiable e interesante que resultaron estos 
temas para el públ ico encuestado; si bien es imprescindible 
verificar la cal idad y veracidad de los datos que "pululan" en el 
ciberespacio. 

En la misma experiencia , los autores destacan que el problema de la 
cal idad en las noticias de salud y ciencia también preocupa a otras 
instituciones en el mundo. El Science Media Centre (Reino Un ido) 
reclama la necesidad de periodistas científicos bien capacitados; 
la Un iversidad de Minnesotta, por su parte, se abocó a detectar los 
errores más frecuentes en la comunicación masiva de la ciencia y 
la National Science Foundation (EE.UU . )  real iza encuestas anuales 
sobre el interés del públ ico en temas médicos y tecnológ icos. 

I ndudablemente , el tema del manejo de las noticias de salud y 
medicamentos en los medios masivos es inagotable, porque el 
conocimiento se renueva , los med ios masivos no pueden quedar 
afuera de estas novedades y, lo más importante, el públ ico quiere 
estar informado, sobre todo cuando se trata de un tema que, como 
dij imos, nos afecta a todos. 

Los departamentos de comunicación empresarios: El marketing 
de los laboratorios de especial idadles medicinales 

Los periodistas científicos deben estar atentos, pues muchas veces 
los laboratorios medicinales d isfrazan el marketing con el ropaje de 
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investigación , para así publ icar en revistas con referato sus trabajos 
y ser luego fuente del period ismo científico . 

La doctora en medicina Marcia Angell fue ed itora en jefe de The New 
England Journal, lo que la convierte en una conocedora profunda 
sobre la evaluación de papers, y alerta sobre el mecanismo pergeñado 
por los laboratorios med icinales en su l ibro La verdad acerca de la 
industria farmacéutica: Cómo nos engaña y qué hacer al respecto: 

"Supongamos -propone- que somos una gran compañía 
farmacéutica . Fabricamos un medicamento que obtiene 
autorización para un uso muy l imitado , para tratar, d igamos, 
una enfermedad que solo afecta a 250 mil personas . ¿Cómo 
podríamos converti r nuestro medicamento en un éxito en 
ventas? Básicamente, hay dos maneras . Primero podríamos 
someterlo a ensayos cl ín icos96 para otras enfermedades. 
Si los ensayos demuestran que es seguro y eficaz, se 
puede solicitar la autorización de la FDA o Food and Drug 
Administration (Administración de Al imentos y Fármacos, por 
sus sig las en inglés) , 97 a fin de comercial izarlo para esos usos 
adicionales. Esto es lo que hizo Bristoi-Myers Squibb con 
Taxol ,  por ejemplo. En un principio fue aprobado para tratar 
el cáncer de ovarios, pero la compañ ía in ició de inmed iato 
nuevos ensayos para ver si ten ían éxito contra el cáncer de 
mama y de pu lmón , y resultó que sí .  Eso amplió mucho su 
mercado. 

96 Los ensayos clínicos son una evaluación experimental de un producto, sustancia, medicamento, 

técnica diagnóstica o terapéutica que a través de su aplicación a seres humanos pretende valorar su 
eficacia y seguridad. Una vez que un medicamento es considerado prometedor, pasa a la fase de 

investigación preclínica, donde se analiza in vitro (es decir, en laboratorio, por ejemplo, en cultivos 

celulares), a continuación in vivo en animales de laboratorio. Si el medicamento pasa con éxito la 

fase de pruebas preclínicas, entra en fase de investigación clínica. Estas pruebas de medicamentos en 

el hombre, en general, se subdividen en cuatro fases: Fase 1, se efectúa en voluntarios sanos, general

mente entre 25-30 personas; Fase 11, en pocos pacientes; Fase 111, se amplía el número de pacientes; 

y, la Fase IV se pasa a un amplio número de pacientes, después de empezar la comercialización del 

medicamento (Durán Quintana, 2008). 
97 Es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos (tanto 

para seres humanos como para animales), suplementos alimenticios, medicamentos (humanos y vet
erinarios), cosméticos, aparatos médicos (humanos y animales), productos biológicos y productos 

hemáticos. 
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"Al mismo tiempo, podríamos vender el medicamento para 
usos no aprobados ('no inclu idos en el prospecto'), a pesar de 
que sea i legal . Lo hacemos por medio de una 'investigación' 
que no cumple los estándares t3Xigidos por el FDA, y luego 
'instruimos' a los méd icos sobre cualquier resu ltado favorable. 
De esa manera podemos burlar la ley. 

"La compañía podría decir que no a la comercial iza para 
ser usada de manera no aprobada; simplemente divulga los 
resultados de la investigación entre los méd icos, que pueden 
prescribir la droga ,  según la ley, para cualquier uso. Pero 
esto sería dar una instrucción falsa, sobre la base de una 
investigación falsa . En real idad sería publ icidad ."  (Angel l ,  
2006: 177-'178). 

Es decir que el negocio de los laboratorios de especial idades 
medicinales consiste en ampliar el consumo del med icamento, 
real izando estrategias para que los médicos receten sus productos 
específicamente para la enfermedad para que fueron diseñados , y 
luego, también para otras . 

Además, la publ icidad de la industria farmacéutica contribuye a 
informarnos sobre qué medicamento debemos comprar para los 
múltiples padecimientos que nos proponen y dentro de los que, 
seguramente, en alguno nos inclu iremos. Y la sanación está al l í :  en 
ese frasquito con pasti l l itas de colores que toman alegres, entusiastas 
y confiados los personajes de los s:logans publ icitarios, a los que 
nosotros nos asemejaremos cuando hayamos accedido a é l ,  de una 
manera muy senci l la :  comprándolos l ibremente en la farmacia y hasta 
muchas veces en los qu ioscos que venden cigarri l los y golosinas. 

Esta posibi l idad de poder comprar med icamentos que deberían ser 
vendidos "bajo receta" ,  pero se venden sin el la, conduce entonces a 
la automedicación . 

Entusiasmados por esta posibi l idad "muchas personas toman 
demasiados fármacos al mismo tiempo: a veces cinco, qu izás diez, 
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o incluso más. Esa práctica se denomina polifarmacia y tiene graves 
riesgos. El problema es que muy pocas medicinas tienen un solo 
efecto. Además del efecto deseado, hay otros. Algunos son efectos 
que conocen los médicos, pero quizá haya otros de los que no son 
conscientes" - recapacita Angell, (2006: 19 1 )- . Y, agrega, cuando 
se toman muchos medicamentos al mismo tiempo tales efectos se 
pueden sumar. También podría haber interacción entre ellos, en cuyo 
caso un medicamento bloquea la acción y sus efectos secundarios 
resultan mayores. Cuando la función de órgano, digamos el hígado 
o los riñones, se daña aunque sea en forma mínima, la probabilidad 
de sufrir complicaciones de una o más medicaciones aumenta. Y 
mientras más fármacos se tomen, es más probable que uno de ellos 
interfiera con la función normal de un órgano". 

Philippe Pignarre tuvo un alto cargo durante 17 años en una 
multinacional farmacéutica, y en 2003 pateó el tablero cuando publicó 
Le grand secret de /'industrie pharmaceutique (El gran secreto de 
la industria farmacéutica). En él plantea el interés de la industria 
farmacéutica para crear nuevas necesidades donde no las hay. Por 
ejemplo, habla de los anuncios publicados en revistas como Time por 
Unimed, un laboratorio farmacéutico estadounidense filial del grupo 
belga Solvay, en los que trataba de crear una "nueva enfermedad": la 
menopausia masculina. Pero todo esto tiene serias consecuencias. 
Pignare acusa: "Debe saberse que el sobre consumo de medicamento 
y la prescripción irracional tiene serias consecuencias: según la red 
de centros regionales de farmacovigilancia, en Francia todos los años 
un millón 300 mil personas -de las que el 33 por ciento se encuentra 
en estado considerado grave- son hospitalizadas en el sector público 
a causa de efectos indeseables de un medicamento. Esto representa 
el 10 por ciento del total de pacientes hospitalizados y se estima que 
provoca unos 18.000 muertos por año (o sea, dos veces más que los 
accidentes de carretera). (Pignare, 2005: 145- 147). 

A la industria farmacéutica también se atribuye una función 
"educadora" hacia los consumidores. Valiéndose de fondos de las 
grandes farmacéuticas, General Electric inauguró en el 2002 el canal 
El Paciente, que transmite programas médicos entremezclados con 
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avisos de medicamentos para ser vistos por pacientes en hospitales 
o en salas de espera de todo el país . En un año, unos 800 hospitales 
mostraban el canal las 24 horas del día y los siete días de la semana. 
Ya que como era financiado enteramente por sus patrocinadores 
comerciales, a los hospitales no IE!S costaba nada el programa. 
Los pacientes podían elegir entre SE�gmentos de media hora,  tales 
como La fatiga relacionada con el cáncer o Respire con facílídad: 
alergias y asma. A los hospitales les ��ustó la idea, porque les d ijeron 
que cumpl ía con los requisitos de acreditación relacionados con 
instru i r  a sus pacientes sobre la enfe�rmedad que los aquejaba. Los 
productores del canal El Paciente vendieron espacios publ icitarios a 
esos programas, destacando acertadamente que eso iba a permiti rles 
"asociar d irectamente sus productos con una enfermedad específica 
en un ambiente de hospital" .  No cabe la menor duda. Depositaría 
cl ientes vulnerables y cautivos a las puertas m ismas de la compañía 
o, más bien, pondría las puertas de la compañía delante de los 
clientes . 

Otra manera de hacer marketing disfrazado de enseñanza es 
patrocinando grupos de defensa de! pacientes . Muchos de estos 
grupos son simplemente fachadas de compañías farmacéuticas. 
Las personas que padecen una doterminada enfermedad creen 
que han encontrado una red dedicada a ampliar el conocimiento de 
la enfermedad . Pero ,  en realidad, es un recurso de las compañías 
farmacéuticas para promocionar sus fármacos. Algunas personas 
ni siquiera sospechan que detrás de su g rupo de defensa hay una 
compañía farmacéutica; otras creen que las empresas solo qu ieren 
instru i r  a la gente. Muchos periodistas también , y uti l izan estos grupos 
como fuente para sus notas . 

Son muchas las actividades de m.arketing, prensa y relaciones 
públ icas , mediante las cuales las en1presas farmacéuticas buscan 
influir sobre los period istas. Algunas coinciden con las actividades 
d irigidas a médicos o policymakers, o impactan a su vez sobre estos 
actores. Entre estas actividades , que solo en los Estados U nidos 
impl ican gastos anuales que han sido estimados en entre 12.000 y 
15.000 mi l lones de dólares (Biumenthal ,  2004 ) , se cuentan :  
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- Avisoscomercia/esconaspectode notaperiod ísticaysuplementos 
especiales. Las agencias de publicidad pueden contratar 
espacios comerciales en medios y publ icar piezas publ icitarias 
en formato de nota o, más aún , preparar suplementos especiales 
teniendo como excusa una determinada propuesta donde la 
i ntención es atraer a los anunciantes y el texto period ístico es un 
acompañante. Muchas veces se ed itan suplementos de Salud 
con estas características. 

- Campañas de prensa. Consisten en ofrecer información 
en la forma de carpetas muy completas en relación con ,  por 
ejemplo, la próxima o reciente aprobación de un medicamento 
o un proced imiento terapéutico. Estas carpetas suelen inclu ir  un 
press release, es deci r, un texto en formato periodístico con la 
i nformación necesaria para escribir las notas y el  framing -es decir, 
la manera de presentar la i nformación- ya predeterminado , más 
el o los papers involucrados, más declaraciones de destacados 
expertos internacionales y nacionales que facil itan el trabajo 
del periodista. También, por supuesto , se facil ita el acceso a los 
expertos par que sean entrevistados. 

- Viajes. Como parte de las campañas de prensa pueden inclu irse 
viajes a los congresos donde se hacen las presentaciones, 
incluso a simposios o jornadas paralelas, donde se habla 
específicamente del medicamento o tratamiento en cuestión .  
Congresos que son congresos médicos donde los profesionales 
de la salud que concurren son los más numerosos. 

- Campañas de awareness, para ampliar la percepción de 
determinado problema de salud,  que es justamente aquel para 
el que el laboratorio tiene un medicamento. "De esta manera 
se busca ampl iar la población de pacientes target . Esta táctica 
es muy intel igente , porque un periodista casi no tiene excusa 
para oponerse a ser parte de un esfuerzo que está destinado a 
despertar conciencia sobre un problema de salud" (Vara,  2007: 
200) .  
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- Concursos de periodismo. Con e�sta actividad se busca impactar 
en varios niveles de las redacciones periodísticas, conformando 
una estrategia que apela a la vanidad de los que concursan, los 
jurados y los medios en los que trabajan jurados y concursantes. 
"Esta actividad permite que Hstos tres niveles de actores 
involucrados en la producción de noticias y la decisión sobre el 
espacio y la importancia que se da a cada noticia se conviertan 
en interlocutores 'abordables' y 'amigables' para los agentes de 
prensa y relaciones públicas, además de asociar al laboratorio 
promotor con una iniciativa noble, como es reconocer y promover 
la calidad del trabajo periodístico" (Vara, 2007:200). 

El conflicto de interés entre estas fuentes, que aseguran calidad 
al periodista pero que entraman un interés comercial, se presenta 
como una realidad compleja para la cual una ONG internacional con 
base en Australia, preocupada por la calidad del periodismo médico, 
Media Doctor, elaboró una serie de pautas para evaluar la calidad de 
los artículos periodísticos sobre temas de salud. Son las siguientes 
(citado por Vara, 2007: 204): 

- Si el tratamiento es realmente nuevo. 

- La disponibilidad del tratamiento en el país. 

- Si se mencionan tratamientos alternativos. 

- Si hay evidencia de disease mongering en la noticia. 

- Si hay evidencia objetiva para apoyar el tratamiento. 

- Cómo se encuadran (framing) los beneficios del tratamiento (en 
términos relativos o absolutos). 

- Si se mencionan daños del tratamiento en la noticia. 

- Si se mencionan los costos del tratamiento en la noticia. 

- Si se mencionan las fuentes de información y cualquier conflicto 
de interés conocido en el artículo. 
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- Si los periodistas se apoyaron el press release para escribir la 
noticia. 

Pero José López Guzmán (2005), doctor en Farmacia y profesor 
de la Universidad de Navarra, le pide una reflexión sobre la moral 
profesional a la industria farmacéutica en su libro Ética en la industria 
farmacéutica: entre la economía y la salud, donde aborda la cuestión 
¿es posible la ética en la industria farmacéutica? 

La pregunta formulada no es ociosa: la popularidad de las compañías 
farmacéuticas ha descendido rápida y abruptamente en los últimos 
años diez años. Si en 1997 más del 95 por ciento de los entrevistados 
decía que los laboratorios prestaban "un buen servicio" a los 
ciudadanos, ese porcentaje ha caído en las últimas encuestas hasta 
el 44 por ciento. ¿Las razones? Junto a las fuertes subidas de precios, 
que refuerzan la imagen de la industria farmacéutica como un negocio 
más, orientado a maximizar el beneficio como sea, López Guzmán 
reitera, en varias ocasiones, el papel jugado por los escándalos y 
fraudes del sector, aireados por los medios de comunicación de 
forma inmediata. 

López Guzmán desgrana varios supuestos y casos problemáticos de 
la industria farmacéutica, en los que las exigencias morales parecen 
chocar con prácticas fuertemente consolidadas en la industria como la 
promoción de los medicamentos, tocando aspectos como la promoción 
encubierta, el nivel y detalle de la información a facilitar, los incentivos 
al personal sanitario, la distribución de material promociona!, etc. 

El autor mantiene un tono fuertemente crítico en los casos reales que cita, 
y que han sido protagonistas importantes laboratorios multinacionales, 
y que han obtenido mayor notoriedad pública a través de los medios de 
comunicación, al entender que su interés por los problemas suscitados 
en la industria del medicamento es ficticio, y que simplemente pretenden 
airear noticias de carácter llamativo y escandaloso. 

"Los medicamentos son para la gente, no para las ganancias", dijo 
Georges Merck, fundador de los laboratorios del mismo nombre, para 
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la revista Time en agosto de 1952. Hoy, ningún periódico podría titular 
con semejante frase sin caer en el ridículo. 

La recomendación y la advertencia en los textos periodísticos 
sobre salud 

Susana Gallardo indagó desde una perspectiva lingüística la 
estrategias puestas en juego en los textos que se publican en 
secciones de salud de los principales diarios de Argentina, y concluyó 
que muestran la intención explícita de dirigir la conducta del público 
mediante la recomendación y la advertencia (Gallardo 2005: 14): 

"El hecho es que, cuando se aborda un artículo de la prensa 
escrita sobre un tema médico, se puede observar ciertos 
enunciados que es raro encontrar, por ejemplo, en textos 
sobre paleontología, astronomía, biología celular u otras 
disciplinas científica. Se trata de frases como: Los especialistas 
recomiendan y citas directas de médicos donde éstos afirman: 
'Para prevenir, es necesario que .. . ' . Estas expresiones son 
recomendaciones que se definen como · indicadores para que 
alguien haga algo para bien suyo·. En este caso, mantener la 
salud o prevenir la enfermedad. 

"Además de recomendaciones, em los textos se realizan otros 
actos de habla directivos como: Los médicos advierten que 
esto es peligroso, o No hay que alarmarse. Estas acciones 
lingüísticas pueden denominarse advertencias y consejos 
reconfortantes, respectivamente. Las primeras señalan, por lo 
general, la existencia de un peligro, los consejos reconfortantes 
están orientados a tranquilizar al destinatario. 

"En síntesis, el propósito de influir en la opinión y la conducta 
de los destinatarios, que puede estar presente en el periodismo 
en general, se hace explícito en los textos de medicina, los 
cuales, por otro lado, poseen alto impacto, según lo revelado 
por distintas encuestas, y afirmado por los editores de los 
medios gráficos". 
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Esta presencia de actos de habla directivos en los textos sobre temas 
de salud en los medios gráficos le agregan a estos textos divulgativos, 
además de las tradicionales funciones de informar y de responder 
a una intención persuasiva orientada a influir en las creencias del 
receptor, para que se adhiera a determinados valores característicos 
de la divulgación científica, la posibilidad no solo de modificar las 
creencias, sino también la conducta de los destinatarios. 

Pero lo textos de medicina no solo recomiendan, sino que también 
dan las razones por las cuales el destinatario debe tener en cuenta 
el consejo. Esto muestra que los autores priorizan la aceptación del 
consejo y concentran en ello todo el esfuerzo de la composición 
textual (Gallardo, 2005: 200): 

"La forma en que se introduce la voz del especialista 
confirma la importancia que el periodista asigna no solo a 
la recomendación sino también a la fundamentación, pues 
ambas se realizan, con muy alta frecuencia, en cita directa. 
La alternativa de voces también contribuye al objetivo 
comunicativo. Mientras que el especialista recomienda 
y fundamenta la recomendación, brinda información que 
facilita la ejecución del consejo y muestra solidaridad con el 
lector. 

"El esfuerzo por fundamentar la recomendación también 
pone en evidencia que los textos se dirigen a un destinatario 
que, por un lado, desconoce las razones que justifican el 
consejo y que, por otro lado, tiene derecho a conocerlas. Esto 
responde al derecho del público a estar informado y, sobre 
todo, a la idea de que, al comprender los factores de riesgo y 
los mecanismos de prevención de ciertas enfermedades, las 
personas están en mejores condiciones para tomar decisiones 
sobre su alimentación y sus comportamientos personales. 
De este modo, el discurso de la prensa escrita se presenta 
a sí mismo como democrático, ya que en contextos de esta 
índole los mandatos se formulan de manera atenuada y con 
abundante información de apoyo. 
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" ( . .. ) La presencia de la voz del paciente, no por su autoridad 
sino por su conocimiento vivencia! del problema, hace posible 
que los lectores puedan involuerase más fácilmente con el 
tema. 

"En síntesis, el propósito del emisor y las característica de la 
situación comunicativa inciden en la estructura del texto, en la 
forma en que se despliega el terna y en los rasgos lingüísticos 
específicos, léxicos y gramaticales, que son seleccionados 
para expresar la información. Asimismo, el tipo de información 
que se introduce se relaciona con el perfil de destinatario y 
con lo que se supone necesita conocer". 

De esta manera, a través del uso del lenguaje, los medios gráficos 
logran una comunicación eficaz con el público en temas, por un 
lado, complejos -por tratarse de un saber especializado- y, por otro, 
delicados - pues la salud se relaciona con la vida privada de las 
personas-. A través de esa eficaz comunicación, aconsejan en temas 
de salud de una manera atenuada y, en algunos casos, encubiertos. 
Estrategia que se presta para la inse·rción de mensajes interesados 
y tendenciosos. 

¿El colesterol alto es malo para la salud? Sin duda. Pero en 200 1, 
el comité de expertos del National Colesterol Education Program 
decidió cambiar los parámetros del colesterol, y los llevó de 240 
a 190. Para bajar a estos niveles de colesterol, evidentemente 
hay que aumentar las dosis de m43dicamentos. En realidad fue 
la preparación para la salida de nuevos medicamentos para el 
colesterol que, en el mundo, son los que más se venden (Moynihan 
y Cassels, 2005). 

También pensar la salud como bie·nestar lleva a considerar los 
problemas de la gente como problemas médicos que se solucionan 
como un medicamento. La vejez, el aburrimiento, la resaca, 
las bolsas debajo de los ojos, la celulitis, la calvicie, problemas 
sexuales no orgánicos, la angustia, todos son tratables, ahora, con 
medicamentos. 
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En el horizonte se agregan algunas nuevas enfermedades 
consideradas por algunos como "de moda", como el ataque de 
pánico (hasta hace poco solo conocida como una crisis de angustia o 
ansiedad), la fobia social o el Síndrome de Déficit de Atención (ADD) 
en los chicos, para todos ellos hay un medicamento. 

Como los medios necesitan noticias "que vendan" ahí están los 
departamentos de comunicación de los laboratorios prestos para 
elaborar tentadores informes destinados a atraer a los periodistas, 
quienes, recurriendo a la estrategia de la recomendación y la 
advertencia, brindaran a los lectores de sus medios adecuados 
textos que lo llevarán a "necesitar'' alguno de estos fármacos que los 
aliviarían de estas nuevas enfermedades, y al consumirlos pasaran a 
engrosar las ya opulentas arcas de los laboratorios medicinales. 

La percepción pública sobre la ciencia y la tecnología 

El provecho que la sociedad pueda extraer de las potencialidades 
que le ofrece la investigación científica y el desarrollo tecnológico está 
mediado en varios sentidos por la percepción y, más ampliamente 
hablando, la cultura científica que distintos sectores de la población 
tengan sobre la utilidad de la ciencia y la tecnología para el crecimiento 
económico, social y cultural. 

Con este propósito, en Argentina, para conocer la percepción de los 
argentinos sobre la investigación científica en el país, se ha tomado 
como medida llevar a cabo encuestas nacionales a través del 
Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(ONCT I P). En 2003 se realizó la Primera Encuesta Nacional y en 
2006, la Segunda. Estos son los resultados de la última encuesta: 

Hábitos i nformativos 

La amplia mayoría de los argentinos no tiene incorporado el hábito de 
informarse sobre temas de actualidad científica, los cuales reciben la 
atención de una parte minoritaria de la audiencia, fundamentalmente 
de personas con niveles de escolaridad más bien altos, si bien hay 
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un grupo nutrido de personas con formación media que también tiene 
incorporado este hábito. Estos resultados guardan relación con los 
obtenidos en la encuesta de 2003. 

La mayor parte de quienes son consumidores de actualidad científica 
a través de los diarios hace una valoración positiva de la calidad 
periodística. Hay una mayor disparidad de opiniones a la hora de 
evaluar la dificultad que presente la comprensión del contenido de 
las noticias. Finalmente, la mayor parte del público considera que 
el periodismo científico discute poco sobre riesgos o problemas que 
puedan derivarse de la aplicación de ciertas tecnologías. 

La credibi lidad de los científicos como fuente de información 
públ ica 

Los científicos que trabajan en las universidades detentan la mayor 
credibilidad como fuentes de información cuando los resultados 
de la investigación científica y el desarrollo de las tecnologías son 
polémicos, seguidos de los médicos (la profesión más prestigiosa para 
la sociedad), y los científicos del ámbito empresarial. Esta situación 
se había visto en la encuesta 2003, aunque en esa oportunidad se 
hablaba específicamente de biotecnollogía. 

El  prestigio de la profesión de cienitífico 

Al igual que muestra la tendencia en otros estudios de América Latina 
y Europa, la profesión del científico sigue siendo prestigiosa para la 
mayor parte de la sociedad. Siete de cada diez argentinos piensan 
que los científicos tienen "mucho" ( ca8i el 40 por ciento) o "bastante" 
(34,4 por ciento) prestigio. De esta forma, los científicos están entre 
las tres profesiones consideradas más prestigiosas de un listado 
dado, antecedidos en primer lugar por los médicos (88,8 por ciento) 
y, luego, por los profesores (77,4 por dento). 

Seis de cada diez argentinos creen que los científicos tienen una 
profesión que es "muy gratificante" en lo personal, aunque está "mal 
remunerada" económicamente (62,5 por ciento) y es "poco atractiva" 
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para la juventud (56 ,2 por ciento), siendo en este ú ltimo caso 
justamente los jóvenes qu ienes menos va loran su atractivo. 

La percepción sobre la investigación científica en Argentina 

Los deportes, la agricu ltura y la ganadería son las áreas que los 
argentinos perciben como las que más se destacan en el país. 
La investigación científica queda en una posición intermedia,  con 
percepciones encontradas. De cada d iez argentinos hay cinco que 
piensan que se trata de un área de poca o n inguna relevancia , pero 
cuatro opinan los contrario. 

Si  lo que se evalúa es cómo la población imagina el futuro de la 
investigación científica en el país, entonces la mayoría de las personas 
(57 por ciento) tiende a mostrarse más bien optimista , considerando 
que la investigación científica va a tener un lugar muy destacado (17 
por ciento) o bastante destacado ( 40 por ciento). 

Conocimiento de instituciones científicas argentinas 

El conocimiento de instituciones científica sigue siendo bajo. Los valores 
son similares a los obtenidos en el estudio de 2003: seis de cada diez 
argentinos no conocen ninguna institución de investigación nacional . 

Valoración del esfuerzo público en investigación 

En la encuesta 2003, los argentinos creían que el sector privado era 
el principal soporte financiero de la investigación científica en el país. 
En la actual idad , las fundaciones privadas siguen siendo un lugar 
importante, aunque menos destacado. En cambio, creció la visibi l idad 
del gobierno, al punto de tomar un papel protagónico y convertirse en 
el principal referente del fomento de la ciencia y la tecnología locales. 
Se podría suponer que este cambio de opin ión responde, en alguna 
medida,  a una mayor presencia de los temas científicos y tecnológicos 
en el discurso social y mediático, aunque indudablemente también a 

un contexto pol ítico y económico diferente de aquel de 2003, donde 
la figura del Estado ha cobrado mayor protagonismo . 

576 



Los temas de salud en el reportaje interpretativo científico 

La investigación científica como p.-ioridad de financiamiento 
para el gobierno 

La amplia mayoría de la sociedad (ocho de cada diez) sigue apoyando 
la idea de que los recursos públicos para investigación científica y 
desarrollo tecnológico tienen que aumentar en lo inmediato. Este 
apoyo se mantiene al evaluar lo que debería pasar en el futuro 
cercano e, incluso, más importante, también se piensa igual si se 
pondera el hecho de que la ciencia y la tecnología deben competir 
con otras áreas del presupuesto del Estado. 

La percepción sobre las migraciones científicas 

La encuesta de 2003 mostraba que la inmensa mayoría de los 
argentinos (87,9 por ciento) creía que los científicos e ingenieros que 
se iban del país eran "muchos", opinión que se daba en el contexto 
de la post-crisis del año 200 1 ,  que llevó a muchas personas a irse al 
extranjero en busca de un futuro mejor. Aunque en muchos sentidos 
el panorama actual es bien diferente, y la encuesta de 2006 deja ver 
que la percepción sobre la magnitud de las migraciones científicas 
se atemperó bastante, para la amplia mayoría de los entrevistados 
(68, 7 por ciento) los científicos argentinos que se van del país siguen 
siendo "muchos". 

La mayor parte de los argentinos (85 por ciento en promedio) piensa 
que el país no les ofrece a los científicos condiciones adecuadas 
de inserción institucional, salarios suficientes, ni infraestructura y 
recursos propicios para asegurar su permanencia en las instituciones 
locales de ciencia y tecnología. 

Asimismo la mayoría (seis de cada diez) piensa que los científicos 
que se fueron del país no están retornando. 

El apoyo a las políticas públ icas para la movil idad al exterior de 
estudiantes de postgrado 

Poco más de siete de cada diez personas considera que el gobierno 
tendría que dar ayuda económica a los jóvenes que pretenden hacer 
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estudios de posgrado en el exterior. En gran medida se argumenta 
que este apoyo supone una inversión para el país y, en este sentido, 
un beneficio para toda la sociedad. Aunque también se advierte que, 
con el fenómeno de la "fuga de cerebros" en mente, una proporción 
muy significativa del público reclama que el perfeccionamiento 
en el exterior debe tener como contrapartida asegurarse de que 
estos profesionales retornen a trabajar al país, lo que lleva en 
muchas ocasiones también a reclamarle al Estado la generación de 
condiciones apropiadas para la reinserción institucional. 

Percepción sobre el desarrollo de la energía nuclear 

Seis de cada diez argentinos no está al tanto de que en país se 
utilizan centrales nucleares para producir energía eléctrica. 

Percepción sobre la capacidad argentina en materia de energía 
nuclear 

Cuando se consulta a los argentinos acerca de cómo perciben la 
capacidad científica que tiene el país en materia de energía nuclear, 
predomina un panorama que combina valoración negativa con 
desinformación. Casi la mitad de la población consultada (45 por 
ciento) cree que Argentina se destaca poco o directamente nada 
en este tema. A esto se suma un 26.2 por ciento de los argentinos 
que carece de una opinión formada. Por último, se observa que una 
proporción cercana a un tercio de la población opina que el país se 
destaca mucho o bastante. 

Riesgo percibido en el desarrol lo de la energía nuclear 

La mitad de los argentinos consultados opina que la energía nuclear 
supone un riesgo tecnológico, pero que puede ser controlado. Por 
el contrario, un poco más del 20 por ciento señala que se trata de 
una tecnología de riesgo, pero que no se puede controlar. Asimismo, 
hay una proporción significativa del público (23 por ciento) que no 
expresa ninguna valoración sobre este tema. Finalmente, un cuatro 
por ciento piensa que "no es un riesgo". 
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Aceptación social para el desarrollo nuclear 

Cuando se pide a los argentinos que man ifiesten su adhesión o 
rechazo al fomento de la tecnología nuclear en el país, las opiniones 
tienen a d ivid irse, al mismo tiempo qu19 crece la cantidad de personas 
que no tienen una posición defin ida. Si bien es cierto que de cada d iez 
argentinos hay cuatro que ratifican su apoyo al desarrollo del sector, 
existen otros tres que consideran que el país no debería impu lsar este 
tipo de tecnologías (los tres restantes no se pronuncian al respecto). 

La percepción sobre la industria y �el mercado laboral del 
sofware 

La falta de recursos humanos formados en carreras informáticas 
podría l levar a un estancamiento de este sector. D icho tema preocupa 
a empresarios, especial istas y funcionarios públ icos. Una parte 
importante de los jóvenes consultados señala que "no sabe muy bien 
de qué se trata" una carrera de este tipo, lo que supone un dato de 
interés indudable inserto en la d inámica de las pol íticas de promoción 
para las titu laciones asociadas a este campo. 

Percepción sobre la salida laboral de los egresados de las 
carreras informáticas 

Los especial istas manejan la hipótesis de que en el retroceso de la 
matrícula y de las nuevas inscripciones en las carreras informáticas 
puede tener asidero, al menos en parte, en el desconocimiento 
que tiene la población adolescente sobre la rápida inserción de los 
egresados en el mercado del trabajo. Sin embargo, la mayoría de 
las personas entrevistadas acepta que los egresados de informática 
consiguen trabajo, y son comparativamente pocos quienes piensan lo 
contrario. No obstante , sí hay d iferencia de opin ión respecto a la forma 
en cómo se obtiene un puesto laboral ,  que termina polarizando a dos 
grupos defin idos , uno de los cuales, el mayoritario (cuatro de cada 
d iez consu ltados) piensa que el ingreso al mercado laboral se hace 
con faci l idad , mientras que para el oti'"O (tres de cada d iez personas) 
el acceso al trabajo se logra sorteando muchas d ificultades. 
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Fabricación de software en Argentina 

La mitad de los encuestados afirmó que en el país hay empresas 
dedicadas a fabricar software. La otra mitad de las personas 
desconoce su existencia (36 por ciento) o n iega que existan empresas 
de este tipo en el país ( 1 4 por ciento). Estos dos datos son sin duda 
relevantes en relación a futuras pol íticas de promoción social de 
este sector, que se considera estratégico en términos de mercado 
económico y de empleo, y también de investigación y desarrol lo 
científico y tecnológico. También se puede deci r que a medida que 
se incrementa la educación y también la frecuencia de exposición a 
temas de ciencia y tecnología, es mayor asimismo el conocimiento 
sobre la existencia de empresas argentinas ded icadas a la producción 
de software . 

Actitud frente a la compra de software según distintos orígenes 
geográficos 

Una amplia mayoría de los jóvenes y jóvenes-adultos encuestados 
afirma que, pudiendo elegir  entre un mismo producto informático 
fabricado en Asia, Europa, Brasil o Argentina, de igual precio, 
compraría el programa fabricado en el país. Sin embargo, hay que 
decir que a medida que aumenta la escolaridad decrece la idea de 
que el software argentino sea la mejor opción de compra. 

De estas conclusiones destacamos la percepción de prestigio que 
acompaña a los médicos, los científicos y los profesores para la gran 
mayoría de la sociedad y, por lo tanto,  el peso de su opinión cuando 
es publ icada en los med ios de comun icación . 

Problemas de recepción e interpretación de los mensajes 

La buena práctica period ística exige comprobar los datos, contrastar 
las versiones e indagar sobre los intereses que se d irimen en las 
informaciones que se transmiten . Pero la buena práctica exige, además, 
interrogarse sobre los posibles efectos. Son muy excepcionales los 
casos en que la consideración de los posibles efectos pueda l levar 

580 



Los temas de salud en el reportaje interpretativo científico 

a dejar de publicar una información. Pero, en cambio, valorar los 
efectos adecuadamente, sin duda, puede contribuir a modificar su 
presentación. Y en el caso de la información biomédica, este ejercicio 
es especialmente necesario. Si alguna crítica se deben hacer los 
periodistas científicos sobre el tratamiento informativo de las noticias 
médicas, seguramente tenga que sHr la de haber sucumbido a un 
planteamiento épico del progreso ci,entífico y a una mitificación de 
la técnica. El resultado es la creación de enormes expectativas que 
no se corresponden con la realidad, un aumento injustificado de la 
demanda y un mal uso de las tecnologías por parte de los servicios 
sanitarios. La decisión de vacunar con carácter general a la población 
joven contra la meningitis C por el llamado efecto vecino es un buen 
ejemplo de ello. 

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que en temas médicos el 
lector no reacciona de la misma forma1 que en otras materias. El lector 
concernido por la noticia no lee lo que está escrito; lee lo que quiere leer. 
Este problema es especialmente grave en las noticias sobre nuevos 
tratamientos. La competencia entre los investigadores hace que cada 
vez anuncien los avances médicos con más antelación, de modo que 
muchas de las noticias que se publican se refieren a hallazgos que, 
en el mejor de los casos y suponiendo que superen las pruebas de 
eficacia y nocividad, tardan en estar disponibles como tratamiento 
rutinario más de cinco años. Esta difusión está provocando una fuerte 
presión social sobre el aparato científico y, en algunos casos, esa 
presión ha logrado derribar ya unos mecanismos de comprobación 
y ensayo que se consideraban inamovibles. La autorización masiva 
de tratamientos contra el sida, sin haber superado todas las fases del 
ensayo clínico, es un ejemplo de una dinámica que es cada vez más 
fuerte. 
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Capítulo 1 2  

La retórica perictdística en e l  
Reportaje i nterpretativo 

Científico 

La retórica periodística. Recursos Ungüísticos y no l ingüísticos 
para la comunicación de las ciencias.  Recursos l ingüísticos: 
el paratexto l ingüístico. Los tütu lares de los reportajes 
i nterpretativos científicos. Qué son los titulares. Recursos no 
l ingüísticos. El paratexto icónico.  1:1 diseño gráfico. La gráfica. 
Las fotografías. Las i nfografías. Las ventajas del infoperiodismo 
en la comunicación de las ciencias . 

La retórica periodística 

En la retórica periodística se consid13ran los usos persuasivos del 
lenguaje que hace el periodista cuando construye su mensaje en 
dos sentidos: para persuadir al público sobre algún hecho o idea, 
pero también para legitimar el estilo propio del texto98 que se está 
transmitiendo. 

Las estructuras retóricas del discurso "son construcciones que los 
hablantes y escritores utilizan para intensificar la organización del 
discurso y, de esta manera, lograr una atención preferencial del lector 
sobre determinados aspectos del texto, así como un almacenamiento 

98 Según Teun van Dijk 1978), texto es "un constructo teórico", un concepto abstracto que se concreta a 
través de distintos discursos y su estudio debe ser abordado interdisciplinariamente desde la lingüís
tica, la psicolingüística, la teoría de la comunicación. 
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y recuperación más efectivos de la información" (Marro y Dellamea, 
2000: 217). 

El period ista recurre a la util ización de estructuras retóricas cuando 
desea incrementar la eficacia de su mensaje y, además, cuando 
pretende persuadi r  a su audiencia de que él está proporcionando 
noticias veraces y que aporta la mejor cal idad y la mayor cantidad de 
información fidedigna que pudo recabar. 

Ya Aristóteles en el siglo 1 1 1  a.C. consideraba la retórica como 
la capacidad de determinar -plan ificar- los medios posibles de 
convencimiento de la audiencia para cada caso específico. Por su 
parte , también la nueva retórica, que aporta un enfoque psicosocial 
del fenómeno, se apl ica al análisis objetivo y a la descripción de los 
procesos de persuasión en las comunicaciones humanas. 

La retórica period ística uti l iza una característica particular para 
persuadir  a su audiencia, "realizando una manipu lación consciente 
y perseverante" para tratar de conseguir sus fines comun icativos. 
En consecuencia , la retórica no concibe el uso de la lengua como 
real ización involuntaria , sino como hechos intencionales para lograr 
fines. (Marro y Dellamea , 2000: 218). 

El señalamiento retórico de los contenidos importantes de las 
noticias se ejecuta con diferentes estructuras notacionales, 99 

morfosintácticas100 y semánticas, y se material iza preferentemente 
en los títu los, las volantas, las bajadas, los copetes y las entradas o 
encabezamientos. 

La relevancia se man ifiesta por la elección de tipografía destacada para 
los titu lares, en la dimensión notacional ;  por el d iseño morfosintáctico 

99 Notacional es la manera en que en un texto cumple con las normas para ortografía, puntuación, 

tamaño y diversidad de letras, sangrías, exactitud en la transcripción de nombres y apellidos, nu

meraciones, estilos para el uso de mayúsculas y minúsculas y cualquier otra variedad de signos 

convencionales para señalar y díagramar el texto periodístico de acuerdo con el estilo del medio. 
1 00 La morfosintaxis se refiere al conjunto de elementos y reglas que permiten construir textos con 

sentido y carentes de ambigüedad, mediante el marcaje de relaciones gramaticales, concordancias, 

indexaciones y estructura jerárquicas de constituyentes sintácticos. 
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de los títulos que intentan lograr impacto en la audiencia; y por la 
elaboración sintáctica y semántica de las estructuras de resumen que 
enfatizan las macroproposiciones más jerárquicas o relevantes de la 
noticia como los copetes y las entradas. 

Por otra parte, si los redactores buscan que los lectores acepten 
las proposiciones101 como verdaderas o plausibles, deben utilizar 
modos especiales de presentar o ampliar la apariencia de verdad y 
plausibilidad de las proposiciones. 

En consecuencia, existe un repertorio bastante amplio de dispositivos 
estratégicos para lograr una apariencia de veracidad, plausibilidad, 
corrección, precisión y credibilidad. 

Estos dispositivos estratégicos incluyt3n: 

• Cifras y acumulación de datos pre!cisos indicativos de personas, 
horas, lugares y acontecimientos. 

• Uso selectivo de las fuentes de información, además de la 
inclusión también selectiva de los testimonios de esas fuentes en 
los textos: 

- Se prefieren descripciones dire)ctas del periodista sobre los 
acontecimientos que presenció. 

- Uso reiterado de evidencia de los testigos presenciales de los 
hechos. 

- Uso de evidencias de otras fuentes que el periodista considera 
fiables (autoridades, profesionaiE�s, líderes de opinión). 

• Construcción de estructuras relacionales sólidas para dar cuenta 
de los hechos: 

- Recuperación de acontecimientos previos que funcionan como 
causas del hecho. 

1 0 1  Proposición es, en gramática, la oración que ha ganado su independencia sintáctica al verse integrada 
mediante un nexo en una unidad mayor, por lo general por relaciones de coordinación o subordinación. 
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- Descripciones o predicciones de los acontecimientos futuros, 
que hipotéticamente surgirán como consecuencias posibles o 
reales de los hechos. 

• Inclusión de informaciones que afectan los estados emocionales y 
actitudinales de las audiencias: 

- Uso frecuente de estrategias que hacen surgir emociones fuertes 
en el público, debido a que los hechos se representan mejor si 
contienen este tipo de emociones. 

Conviene recordar en este punto que el abuso de este tipo de recursos, 
así como su uso cuando el hecho no ha resultado suficientemente 
dramático, lleva a la elaboración de mensajes típicos de la prensa 
amarilla o sensacionalista, de la que los periodistas científicos no 
deben hacerse eco. 

En contrapartida, no utilizar estos recursos cuando las características 
del hecho lo permiten constituye una forma de atenuación de los 
hechos, es decir, de manipulación no deseable desde la perspectiva 
ética, que puede provocar serias consecuencias en la interpretación 
de los lectores. 

Los recursos retóricos constituyen estrategias para lograr una retórica 
de la facticidad o factualidad (Tuchman, 1 978; van Dijk, 1 978, 1900) 
y proceden parcialmente del "sistema de valores periodísticos" que 
subyacen en el proceso de producción de las noticias. 

La retórica de la facticidad o factualidad consiste en un conjunto de 
recursos provenientes de las dimensiones notacional, morfológica, 
sintáctica y semántica, que permiten al periodista incrementar la 
eficacia de sus textos periodísticos, asegurándose de que creará los 
efectos discursivos necesarios para mostrar credibilidad, veracidad, 
exactitud, confiabilidad y actitud de seriedad (Marro y Delia mea, 
2000: 222). 

Conviene recordar que, desde una perspectiva ética, la retórica 
de la facticidad debe condecirse con un tratamiento consciente, 
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veraz, exacto y verificado de la información . En cambio, cuando las 
estrategias retóricas solo tienen un fin cosmético para crear la i lusión 
de verdad, constituyen recursos de manipulación de las audiencias . 

Los valores period ísticos que anal izamos en profundidad en el 
capítu lo 4 permiten describir, aunque sea solo parcialmente,  algunos 
criterios de selección de los acontecimientos que pueden convertirse 
en noticias, sus posibi l idades de publicación y la formulación real de 
los acontecimientos en noticias efectivamente publ icadas. 

Recursos l ingüísticos y no l ingüísticos para la comunicación de 
las ciencias 

La noción de texto que emplearemos en este apartado se basa en el 
modelo cognitivo-comunicativo de la l ingü ística textual (Heinemann 
y Viehweger, 1991, citado por Guiornar Ciapuscio, 1994) donde el 
texto es concebido como un objeto l ingü ístico complejo, en el que 
interactúan o se plasman distintos tipos de conocimientos. 

De la serie de niveles y parámetros desarrollados para este fin 
consideraremos el nivel formal que se refiere a la superficie textual ,  
esto es, al conjunto de conocimientos que se ponen en juego en la 
comprensión y selección de recursos l ingü ísticos y no l ingü ísticos 
que se emplean en la formulación de un texto. Entre los recursos 
l ingü ísticos del reportaje interpretativo científico, se destaca la 
construcción de los titu lares que veremos en el subtítu lo Qué son 

los titulares. Entre los recursos no l ingü ísticos se anal izan tanto el 
paratexto como la gráfica, entendiendo por esto los d istintos tipos 
de representaciones icón icas, como cuadros, tablas, curvas, mapas, 
fotos o i lustraciones que suelen i r  acompañados de un texto adjunto, 
l lamado epígrafe, que cumple la función de expl icar la imagen . De 
estas representaciones icónicas haremos hincapié en las i lustraciones 
denominadas infografías en el punto 12.5.3. 

Recursos l ingüísticos: el paratexto' l ingüístico 

Entre los elementos del paratexto l ingü ístico pueden distinguirse aquel los 
que están a cargo del editor de aquel los que están a cargo del autor. 
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Al ed itor le corresponde diseñar el estilo del med io, y por lo tanto 
del de los reportajes científicos, la ubicación en la publ icación de los 
materiales encargados, determinar su extensión , seleccionar las 
i lustraciones y/o encargar real izarlas. 

El autor del reportaje científico deberá ajustarse a estos requerimientos 
y escribir su texto de acuerdo con estas ind icaciones . Una vez 
terminado su trabajo, le colocará un títu lo que será orientativo para 
que, en aquel las publ icaciones que exista, el titu lero le coloque la 
volanta,  el títu lo propiamente d icho y revise o escriba el copete. 

Por lo que, si bien, normalmente,  no es el period ista científico quien 
redacta el título del reportaje científico, dada la importancia de los 
titu lares como elementos de atracción a la lectura del texto, vamos 
considerarlo en el punto siguiente. 

Los titu lares de los reportajes interpretativos científicos 

La adecuada elaboración de los titu lares en los reportajes interpretativos 
científicos desempeñará una importante función cogn itiva, porque 
activará en el lector estructuras textuales y temáticas que lo guiarán 
a leer completamente el texto ofrecido a continuación . 

Se constituyen así en importantes facil itado res de la lectura, cond ición 
altamente valorada cuando lo que se qu iere transmitir son conceptos 
y temas muchas veces complejos, que encuentran en los titu lares 
un recurso para l levar al lector a la información que quizás no leería 
si no fuera porque está motivado por estos elementos l ingü ísticos, 
elaborados apl icando la retórica periodística que apela a persuadir al 
receptor del mensaje. 

Las noticias científicas pueden aparecer en revistas de divulgación 
científica, en secciones específicas de revistas de interés general 
y en los suplementos especial izados de los medios. Cuando una 
información de estas características se ubica en estos lugares, el 
papel de los titu lares no deja de ser importante,  pero al ser el lector 
de estas publ icaciones una persona interesada, por lo general ,  en la 
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temática , no deberán tanto "atraparlo" para que lea la información, 
sino para orientarlo sobre su contenido. 

Pero, si la noticia científica , en nuestro anál isis el reportaje 
interpretativo científico , se posiciona en la sección Sociedad de un 
periód ico, además de ofrecer una información que pueda competi r 
con el resto de la información de actual idad del med io,  también tendrá 
que elaborar sus titu lares con recursos más atractivos y motivadores 
de lectura. 

Qué son los titulares 

Se denomina titular al conjunto de recursos de jerarqu ización de las 
informaciones, que cumplen simu ltáneamente con las funciones de: 

- Presentar las noticias al lector. 

- Atraer la atención de los lectores , en algunos casos por 
medio del resumen completo dte los datos que componen los 
acontecimientos , en otros por la selección de los detal les más 
relevantes o inusitados, o por la evocación del hecho principal 
o la idea dominante, o por el uso de estrategias de motivación 
que intentan comprometer emocionalmente a los lectores e 
inducirles a in iciar la lectura ,  entre otras posibi l idades. 

- Señalar la jerarqu ía que cada acontecimiento noticioso tiene con 
respecto a los demás acontecimientos que fueron publ icados 
en un mismo ejemplar de un  medio de comunicación . Así ,  los 
acontecimientos objetivamente más relevantes merecerían 
mayor despliegue de recursos de titulación, y se presentarán en 
tipografía de mayor tamaño. 

- Mostrar además la jerarqu ía subjetiva de acontecimientos 
determinada por la l ínea ed itorial propia del medio de 
comunicación . Es decir que, en general ,  cada diario o revista 
destaca los acontecimientos que guardan mayor consonancia 
con su propia ideología. En muchas ocasiones, la relevancia 
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objetiva del acontecimiento se corresponde al mismo tiempo 
con los intereses ideológicos de los medios, pero esta relación 
no necesariamente se da siempre. 

Un titular completo se compone con los siguientes elementos o 
subcategorías: 

• Volanta, antetítulo o sobretítulo: Indica de un modo general 
el asunto. En general, sitúa geográfica, geopolítica, temática 
o históricamente a las noticias. La volanta puede consistir en 
una oración completa, una frase, o una palabra clave, como 
" Investigaciones hechas en la Argentina", "Críticas a Nicholas 
Burnett" o "Clasificación", respectivamente. 

No debe confundirse la volanta con los capitulares de sección, que 
señalan al lector en qué sección del diario o revista está situado, 
el nombre y lugar de edición del medio, la fecha y el número de 
página. 

• Título propiamente dicho: anuncia en general el contenido que 
sigue. Es el componente del titular que se presenta con tipografía 
mayor. 

• Bajada, bajo título, subtítulo general o título desplegado: cumple 
en general una función ampliatoria o complementaria del título. 
Destaca otros datos que, aunque sin dejar de ser relevantes, 
no tienen tanta jerarquía como para aparecer en el título. Con 
este recurso se pueden presentar también datos de contexto y 
referencias a otros acontecimientos que conviene que el lector 
tenga en mente cuando lea el reportaje, que servirán como marco 
para asegurar una comprensión más profunda del acontecimiento 
transmitido. 

• Copete o sumario: añade las particularidades más sobresalientes 
de lo que después se desarrol lará en el reportaje. El copete 
puede cumplir además la función de ampliar la información o 
proporcionar otros aspectos de la misma, por ejemplo, datos del 
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contexto socio-histórico , pol ítico o geopol ítico , como también 
datos de prospectiva o predictivos de las consecuencias futuras 
hipotéticas de los acontecimientos. 

Los copetes se componen con tipografía más resaltada que las 
del cuerpo de las noticias.  En general , los d iarios y revistas uti l izan 
negritas o bastard i l las para los copetels . 

Las teorías period ísticas clásicas seríalan que los copetes cumplen 
la función de reavivar la atención dell lector cuando esta logró ser 
despertada por la volanta y el títu lo (Gail lard ,  1972). 

• Subtítulos, títulos menores o int•:Jrtítulos: se introducen dentro 
del texto o cuerpo de la noticia y sirven para al igerar el proceso 
de lectura,  así como para recapturar la atención del lector con 
la presentación de un nuevo dato dentro del reportaje que está 
leyendo. En general ,  los subtítu los se componen con un cuerpo 
de letra mayor que el usual en le texto de las noticias, pero 
siempre menor que el que se uti l iza para las volantas , los títu los 
y las bajadas . 

Ejemplo: 

El 2 de mayo de 2009 el diario La Nación publ icó en la portada (media 
superior �orizontal) esta noticia: 

� 

EL TEMOR A UNA PANDEMIA SUSPENDI ERON TODAACTIVIDAD 
POR CINCO DÍAS 
(Volanta) 

México se paral iza para frenar el avance de la gripe 
(Título) 

El país amaneció desolado después de que las autoridades 
dispusieron un asueto nacional 
(Bajada) 
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En principio, se pueden distinguir tres tipos de títulos periodísticos: 
informativos, motivacionales y mixtos (Marro, M, 1 988). 

Los títulos informativos102 siguen las pautas principales de la retórica 
de la facticidad . 1 03 Actúan en general como resúmenes más o menos 
completos del contenido de las noticias que presentan: 

Descubren nuevo virus causante de un tipo de gripe porcina 

El ejemplo muestra un título informativo puro, que de por sí no alienta 
a la lectura de la información. Aunque es frecuente que los títulos 
de esta categoría no resulten tan atractivos para el lector, algunas 
noticias por sus características internas (valores noticia) consiguen la 
atención inicial del lector, y logran mantenerla a lo largo del texto. 

En este sentido, la mayoría de los acontecimientos que tienen una relación 
directa con las necesidades, intereses, deseos y requerimientos de los 
lectores no necesitan, en general, títulos que incluyan construcciones 
retóricas demasiado complejas para llamar la atención e incitar a la 
lectura. En lector tiene en estos casos una motivación externa que 
resulta suficiente para alentar su decisión de leer. 

Para producir títulos informativos, será suficiente con que el escritor 
utilice procedimientos de la retórica de la facticidad y no requerirá de 
un esfuerzo auxiliar para usar otros recursos retóricos que atraigan 
la atención del lector hacia su mensaje, o incrementen los deseos de 
leer. 

Por ejemplo, en los siguientes títulos informativos puros es posible 
notar que la motivación externa puede, por sí sola actuar como 
estímulo para la lectura: 

1 02 Si bien en el reportaj e  interpretativo científico no se emplean títulos informativos puros, lo desarrol
lamos dentro de la clasificación para evidenciar la diferencia entre los géneros. 

1 03 La retórica de la facticidad o !actualidad consiste en un conjunto de recursos provenientes de las 
dimensiones notacional, morfológica, sintáctica y semántica que permiten al escritor incrementar la 
eficacia de los textos periodísticos, asegurándose de que creará los efectos discursivos necesarios 
para mostrar credibilidad, veracidad, exactitud, confiabilidad y actitud de seriedad. Conviene record
ar que desde una perspectiva ética, la retórica de la facticidad debe condecirse con un tratamiento 
consciente, veraz, exacto y verificado de la información (Marro y Dellamea, 2000). 
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Refuta la ciencia 
que los negros 
sean inferiores 

Son sedentarios 6 de cada 1 O argenti nos 

El e-mail estresa al 34°/o 
de los trabajadores 

Hal lan los restos del 
más grande repti l  
marino conocido 

Perd ió la NASA los videos del alun izaje 

Cómo se derrite la Antártida 

La segunda categoría de títu los period ísticos es la de los 
motivacionales que, en contraposición con los típicos de la categoría 
anterior no pretenden resumir los elementos centrales de la noticia ,  
s ino presentar construcciones que re�sulten atractivas o despierten 
la simpatía de los lectores. Dan en el blanco de sus emociones, 
conculcan sus estados afectivos y consiguen , si están bien logrados, 
incrementar el interés por la lectura.  

El inconveniente principal de muchos títu los motivacionales es que el  
lector no puede constru ir  una idea macroestructural tentativa a partir 
de los datos otorgados por el títu lo, y, en consecuencia , no podrá 
predeci r sobre qué tema está por leer. Por ejemplo: 

La mano detrás de la mano 

Ser o no ser 

¿Quién tiene el poder? 

Entre blancos y rojos 
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Si bien es probable que estos títulos motivacionales consigan 
despertar una curiosidad inmediata en el lector, al no aportar aunque 
sea una mínima especificación temática dejan de actuar como 
guías para la lectura. Con títulos como estos el lector no sabrá, por 
ejemplo, si está frente a una narración ficticia, a un texto periodístico, 
a un mensaje argumentativo, a uno expositivo, o algún otro tipo 
discursivo. 

La tercera categoría es la de títulos mixtos. que combinan los 
efectos retóricos de los títulos informativos y de los motivacionales. 
Es decir que conservan la característica de presentar un resumen, 
aunque sea mínimo, de la noticia con estrategias eficaces para 
despertar el interés y la simpatía de los lectores. La forma más 
frecuente de obtener este efecto combinado es completar el diseño 
de títulos informativos con volantas motivacionales, utilizar títulos 
motivacionales y volantas informativas, o combinar dosis equilibradas 
de información y motivación en los títulos. Para la redacción de los 
títulos de los reportajes interpretativos científicos se recomienda el 
uso de estas estrategias combinadas, ya que resultan sumamente 
eficaces para lograr que el lector esté motivado pero también 
medianamente informado en el momento de iniciar la lectura del 
texto periodístico. 

Ejemplo 1 

Hallazgo paleolítico 
(volanta informativa) 

LA BESTIA 
DEL LAGO 
(Título motivacional) 

En este ejemplo, la volanta informativa y el tí tu o motivacional presentan 
un texto periodístico referente al hallazgo en la cuenca del Arequipe 
(Brasil) de restos del primer Pterosaurio sin dientes encontrado por 
los investigadores de la Universidad de Portsmouth (Inglaterra), fuera 
de China. 
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La apelación a la bestia se relaciona con las dimensiones del animal: 
un metro de alto y sus alas, cinco metros de envergadura, que supera 
notablemente en tamaño a sus parientes chinos. 

Los siguientes titulares constituyen ejemplos de las estrategias 
combinadas de informatividad y motivacionalidad. 

Ejemplo 2 

La leyenda se hizo realidad 
(Volanta motivacional) 

HALLAN LA GRUTA LEGENDARIA DE 
RÓMU LO Y REMO 
(T ítulo informativo) 

Ejempo 3 

Cuando comer duele 
(Volanta motivacional) 

LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS 
TAMBIÉN AFECTAN A LOS VAROl'IES 
(T ítulo informativo) 

También, el redactor puede intentar distintas formas de aproximarse 
a su lector y para ello trabaja con el orden natural y produce 
reordenamientos. Los más frecuentes son: 

Ejemplo 1 

A LAVAR LOS PLATOS CIENTÍFICC)S 

Este título presenta una noticia sobre la expresión que tuvo el ministro 
de Economía de Argentina en 1994, cuando mandó a una importante 
científica de nuestro país, la doctora Susana Torrado, a "lavar los 
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platos" porque su investigación presentaba índices de desempleo 
superior al que pregonaba desde el min isterio. La frase alude a la 
expresión "andá a lavar los platos" que se emplea despectivamente 
hacia las mujeres cuando están real izando una tarea que es 
considerada de hombres. 

De esta manera el títu lo consigue una formulación altamente 
connotativa al trasladar metafóricamente el sign ificado de "lavar 
los platos" , socialmente aceptado en los países con fuerte visión 
mach ista , hacia los científicos, produciendo un juego de sentidos 
mú ltiples en el lector. 

Ejemplo 2 

MEDIO AMBIENTE: LOS ÁRBOLES NO MUEREN DE PIE 

En este ejemplo se puede observar una alusión al títu lo ampliamente 
difund ido de la obra de teatro del dramaturgo español Alejandro 
Casona Los árboles mueren de pie. Este tipo de alusión se denomina 
calco, porque reproduce casi l iteralmente la expresión aludida. La 
transformación se da por adjunción de la partícula negativa "no", 
pero la alusión permanece para los lectores que la reconocen . S i ,  
en cambio, un lector no conoce la existencia de esta obra de teatro, 
emprenderá una lectura informativa del títu lo, sin pensar que el 
redactor preparó para él ,  en lenguaje poético, un juego l iterario.  

Ejemplo 3 

HOMEOPATÍA: EN BUSCA DEL EQUILIBRIO PERDIDO 

En este caso también se uti l izó un calco, pero esta vez basado en 
el títu lo de la novela de Marcel Proust En busca del tiempo perdido, 
mediante la sustitución de tiempo por equi l ibrio. 

Ejemplo 4 

ARQUEOLOGÍA: ESTA VEZ EL CÁNTARO NO SE ROM PIÓ 
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El proced imiento incluye una metáfora , y una figura de inversión 
basada en la frase hecha "tanto va el cántaro a la fuente que al fin se 
rompe" . 

Ejemplo 5 

EL IMPACTO DE UNA 
IDEA GENIAL 

En este títu lo el period ista recurre a una posibi l idad que poseen los 
cuerpos físicos y la traslada a uno incorpóreo, como son las ideas , lo 
que le otorga rotund idad al texto. 

Ejemplo 6 

LOS TIGRES SALVAJES: ESPÍAS E:N LA JUNGLA 

En este caso, el escritor ha procedido por adjunción de una actividad 
que pueden realizar los seres humanos como espiar a una entidad , en 
este caso, un fel ino, especie de mamítero, que no posee naturalmente 
este rasgo.Este procedimiento permite el efecto de animación máxima al 
añadir al rasgo animado del fel ino un rasgo humano. Con este recurso, 
toda la emisión resulta animada, humanizada y, por ende, emotivizada. 

Ejemplo 7 

DENGUE: 
¿LA CULPA LA TIENE EL MOSQUITO? 

La formulación interrogativa de esl«3 títu lo activa en el lector un 
esquema de resolución de problemas. El títu lo promete al lector que 
hallará la respuesta a la pregunta planteada leyendo el texto. Pero 
el problema está planteado trasladándole la responsabi l idad de los 
hombres a un animal i rresponsable. Este procedimiento de traslación 
le otorga al títu lo un rasgo de ironía, que resulta en una formulación 
efectiva , porque hace participar activamente al lector, es deci r, lo 
involucra en el razonamiento del prob lema. 

599 



Diana Cazaux 

Recursos no l ingüísticos 

Los recursos no lingüísticos hacen referencia a los distintas 
herramientas con que cuentan los editores de los medios gráficos, 
basadas en lo visual, que contribuyen a hacer más atractivo el 
texto por un lado y, por el otro, a presentar información gráfica que 
contribuya a la comprensión del mensaje. 

El paratexto icónico 

El paratexto icónico 104 está conformado por la presentación visual del 
texto, en el caso que nos ocupa del reportaje interpretativo científico, 
y por las imágenes visuales que acompañan al texto completándolo 
y orientando su lectura. Si bien, por su etimología, paratexto significa 
"lo que está al lado del texto", veremos que en el reportaje tanto el 
paratexto icónico como el lingüístico tienden a fusionarse con texto 
al punto que pasan a formar parte integral de él. (Adelstein y Kuguel, 
2004:78). 

El diseño gráfico 

El diseño gráfico es el modo en que el texto escrito se presenta 
visualmente. Dentro de las redacciones periodísticas el diseño gráfico 
está a cargo de diseñadores que son quienes, de acuerdo con el 
estilo del medio, seleccionan la tipografía a utilizar, los márgenes, el 
blanco y la distribución y tamaño de los elementos gráficos. 

Resulta imposible planificar un reportaje interpretativo científico 
sin concebirlo en una dimensión gráfica: cómo será "plantado" en 
las páginas adjudicas el texto del trabajo periodístico realizado, 
el tamaño y disposición de los titulares, cuántas y cuales fotos se 
utilizarán, cómo se dispondrán el mapa, los cuadro, los gráficos y/o la 
infografía que se han preparado y si se recurriera a diseñar una línea 
del tiempo que contribuya a entender la evolución de determinado 

1 04 Un ícono·es un tipo de signo que representa un objeto en virtud de su semejanza con él. Toda imagen 
es esencialmente una representación de esa clase, puesto que es una representación que guarda seme� 
janza con el objeto al que representa. También lo es todo diagrama, por más que no exista semejanza 
sensorial entre él y su objeto, sino una analogía entre las relaciones de las partes de cada uno. 
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tema qué elementos gráficos y textos se usarán para el lo y cómo se 
los distribuirán .  

La preparación de todos estos materiales es también tarea del 
period ista científico, porque es él el constructor, como obra total ,  
de su reportaje interpretativo científico.  Seguramente el editor le 
ha asignado la cantidad de páginas a que deberá ajustar su tarea 
y a partir de este dato tendrá una idea de la cantidad de caracteres 
que deberá escribir pero, también , deberá pensar en la gráfica. Si  
bien , en la mayoría de los casos, no será él quien saque las fotos, 
seguramente estará presente al momento de las tomas y guiará al 
fotógrafo en esta actividad . Deberá l levar las estadísticas o datos 
cuantitativos a gráficos de torta o columnas , seleccionar el o los 
mapas, proveer de toda la información que necesite el infógrafo para 
preparar su i lustración y también la pertinente para el desarrollo de 
la l ínea del tiempo si correspondiera .  Luego, tendrá que redactar a 
la medida y extensión indicada por el d iseñador los epígrafes de los 
gráficos y, quizás si no hubiera titu laros en la publ icación , escribir los 
titu lares o, por lo menos ,  una idea de cuál es el títu lo de su trabajo 
para orientar al titu lero,  de contar con él . 

Muchas veces, el reportaje ameritará real izar una producción 
period ística para i lustrar la apertura de la nota, generalmente una 
doble página,  en la que, incuestionab lemente ,  el periodista científico 
deberá contribuir aportando ideas o intercambiándolas con el 
productor y hasta con el editor. 

Por lo tanto, son una gran cantidad de responsabi l idades las que 
le caben al periodista científico redactor del reportaje, todas el las 
tan importantes como la construcción del texto ya que contribuyen 
a que la nota adquiera todo el esplendor necesario para que resulte 
sugestiva visualmente y atrape al lector con su estrategia. 

La gráfica 

Para el periodismo científico la i lustración es indispensable. Hay 
hechos y conceptos que no pueden expl icarse sin el auxi l io de 
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ilustraciones. Ejemplos: la estructura de los cristales o un circuito 
electrónico. 

La capacidad de descripción escrita tiene un límite y una imagen 
puede ahorrar muchas palabras. 

En el periodismo la ilustración cumple varias funciones: 

- Sustituye explicaciones o descripciones complejas y largas. 

- La imagen siempre supera a las palabras. 

- Despierta la atención del lector. 

- Enriquece la presentación del artículo o información. 

- Agiliza el diseño gráfico 

En el periodismo, el concepto genérico ilustraciones comprende: 

- Fotografías, que pueden ser de escena, personas, detalles, 
procesos, etc. (se incluye la microfotografía). 

- Los gráficos estadísticos o de uso de técnicas cuantitativas 
resultantes de la aplicación del programa Excel. 

- Dibujos que pueden ser retratos mapas, croquis, diseños, 
gráficos, dibujos seriados. 

- lnfografías 

De este conjunto de recursos desarrollaremos fotografías e 
infografías. 

Las fotografías 

La fotografía destinada a acompañar o complementar una información 
científica deber ser nítida, detallada, bien contrastada, informativa, de 
composición comprensible y captada desde un ángulo correcto para 
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el observador. Si no reúne estas condiciones es preferible prescindir 
de ella y reemplazarla por un buen dibujo. 

Martín Hruskovec (cit. por Dellamea, 1995) se refiere a la fotografía 
técnica, la utilizada preferentemente •:m periodismo científico, y dice: 

"La fotografía científica y técnica tiene que ser correcta, es 
decir nítida al extremo, de contrastes naturales que permitan 
revelar todos los detalles, tomada desde un punto de vista tal 
que exprese la imagen del objeto fotografiado en la forma más 
concisa posible. La borrosidad, contornos movidos, contraste 
anormal entre planos claros y oscuros, perspectiva exagerada 
y colores alterados no pueden ser tolerados en este trabajo. 
Las fallas técnicas pueden servir como recursos cuando la 
fotografía es artística, pero su aplicación es prohibida en la 
fotografía científica y técnica. En ésta hay que eliminar todo 
lo que podría contribuir a posibl,es interpretaciones confusas 
y equivocadas". 

La fotografía técnica, además de su impecable calidad gráfica, tiene 
que poseer cualidades que permitan revelar todos los aspectos del 
objeto fotografiado. El resultado de la fotografía depende de los 
siguientes factores: 

- La distancia que separa al fotógrafo del objeto, o sea el límite del 
campo visual. 

- El ángulo visual. 

- La calidad, intensidad y dirección de la luz que hace visible el 
objeto. 

- La relación del objeto con el ambiente que lo rodea. 

El especialista alemán Jochen Schlevoigt realizó en 1978 un análisis 
ya clásico de la función comunicativa de la fotografía en los medios 
gráficos� Se reproducen a continuación los conceptos más destacados 
de su trabajo (Dellamea, 1995: 473): 
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- La fotografía periodística es una enunciación gráfica (o material) 
de una determinada realidad. 

- Está realizada con el objetivo de transmitir esa enunciación a 
unos destinatarios, consecuentemente ejerce influencia en la 
concepción del mundo, que estos configuran. 

- Tiene carácter reflejo, y en cuanto reflejo icónico representa 
determinadas propiedades físicas de la realidad objetiva. 

- Representa esas propiedades tanto isomorfa como 
estructuralmente, y como una unidad indivisible de fenómenos 
individuales y generales. 

- Tiene carácter documental, en cuanto reflejo matemáticamente 
fiel e incondicionalmente exacto, materializado mediante 
procesos físicos y químicos. 

- Ejerce una influencia especial, actuando como un imán para los 
lectores, instantáneamente, en la lente del observador. 

- Capta y transmite informaciones relativamente amplias 
y diferenciadas del aspecto exterior de los objetos 
fotografiados. 

- Estimula fuertemente la participación emocional del destinatario. 
En este sentido, puede constituirse en un objeto de percepción 
con características emocionales y en consecuencia puede 
arraigar mejor en la memoria del destinatario. 

- Es fácilmente comprensible. 

- Ejerce una influencia permanente en los conocimientos, 
opiniones, y las posiciones asumidas por el destinatario. 

Se comprenderá, por lo tanto, que la fotografía, así como todos los 
demás recursos gráficos utilizados en el periodismo no constituyen 
mero ornato, sino reales estrategias de ilustración, entendidas como 
función retórica profunda en la producción periodística. 
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Al contenido estético y al contenido semántico de la fotografía 
periodística debe agregarse su re!lación con el texto principal 
del reportaje interpretativo científico, así como los recursos de 
jerarquización de la información: �epígrafes o leyendas de las 
fotos, valor recursivo de las volantas, bajadas, títulos y copetes; y, 
obviamente, el juego significante que se establece entre todos los 
elementos y sus formas de disposición de la superficie impresa. 

Se debe hacer notar que la fotografía cumple en muchas oportunidades 
un valor de refuerzo para demostrar que el periodista efectivamente 
estuvo all í ,  o que tal hecho realmente aconteció; o de refuerzo de 
la calidad de las descripciones y narraciones presentadas por el 
periodista en el texto, marcando, por ejemplo, que el hecho fue tan 
impactante como se presentó en el reportaje. En cierta manera, las 
fotos otorgan un componente de verosimilitud, incrementando por 
consiguiente /a credibilidad de la cob13rtura. 

En lo referente a la clase de fotos, la Agencia Española EFE señala 
la existencia de tres tipos de fotos: 

- Fotos que, en sí , constituyen el hecho noticiable. 

- Fotos que complementan una información. 

- Fotos que llaman la atención por su carácter curioso. 

Juan Gargurevich (1982: 186- 190) SE3ñala los siguientes modos de 
presentar fotografías en los medios gráficos. Estos son, básicamente 
retrato, serie, secuencia, reportaje, actualidad. El autor añade a esta 
lista el poema gráfico, cultivado sobre todo por las revistas, las fotos 
de entretenimiento, y el documental f,rráfico. 

La foto-retrato es el tipo de narración gráfica más utilizada en la 
prensa diaria, pues tanto ilustra portadas (o tapas) como noticias. 
Existen varias clases de retratos: 

- Retrato de identificación del pe•rsonaje que está en el centro 
de la noticia. Se usa siempre acompañado del texto respectivo 
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y generalmente muestra el rostro de la persona. La leyenda o 
epígrafe será, casi siempre, de una sola l ínea . 

- Retrato de anzuelo, que aparece en las primeras páginas para 
l lamar la atención sobre un reportaje en páginas interiores. Las 
revistas lo uti l izan con mayor frecuencia. 

- Retrato de interés humano. Posee las mismas características de 
la crónica del mismo nombre ,  es decir, la intención de movi l izar 
emocionalmente al lector o simplemente hacerlo sonreír. Aqu í  
es  donde se uti l izan fotos de niños o animales en actitudes 
que pudieran provocar ternura o risa, según sea la foto. Si la 
fotografía tiene un alto contenido semántico propio, se olvidará 
la leyenda, como es el caso de las "fotos sin palabras" . 

- Retrato del autor del artículo. Es frecuente en los med ios 
gráficos y tiene la intención de dar mayor veracidad a las ideas 
o hechos expresados en el texto. Es ya común que los textos 
especial izados l leven una pequeña foto del period ista, en parte 
como reconocimiento, y en parte para confi rmar aún más el 
texto period ístico. Hay aqu í  también un elemento de fami l iaridad 
que muchos periód icos buscan,  esto es, dar a conocer al lector 
las personas que transmiten la información . Este sistema ha 
permitido la popularidad de muchos hombres de prensa, que si 
no serían reconocidos únicamente por su pluma. 

La foto-serie es un conjunto de fotografías de un mismo tema, de 
contenido coherente y que consta de tres a cinco tomas . Las series 
pueden formar parte de los reportajes, pero también pueden ser 
publ icadas independientemente, con una leyenda ún ica. 

La serie se usa para mostrar el desarrollo de un hecho, o varias 
fases de una conversación o negociación y tiene la ventaja de brindar 
información breve sobre un acontecimiento de actual idad . Pero la 
serie puede ser también util izada en la forma del "lead tabular" (o 
entrada tabulada), aquel que reúne hechos comunes ocurridos en 
d istintos lugares . 
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En periodismo científico se usa para mostrar el desarrollo de un 
embrión, por ejemplo, o las distintas fa1ses por las que pasa un eclipse, 
o la transformación de un pimpollo en flor. 

La foto-secuencia tiene como característica que muestra tomas 
logradas en muy breve lapso. 

Generalmente consta de tres o más instantáneas que tratan de captar 
gestos, movimientos. Requiere de muy buena tecnología y materiales 
fotográficos, sumados al don de la oportunidad. Una serie puede 
ser lograda en varios días o semanas quizás. Pero una secuencia 
siempre será de un máximo de pocos segundos. Por ejemplo: cómo 
se desprenden los glaciares o cómo n�aliza su primer vuelo un pichón 
de cóndor nacido en cautiverio. 

La foto-reportaje. Fueron los pioneros de la fotografía quienes 
lograron los primeros reportajes en el sentido moderno que se le da 
en este libro. 

Juan Gargurevich recupera conceptos expuestos por Heinz Frotscher 
para describir este método periodístico: 

El concepto reportaje gráfico se interpreta en la jerga de los periodistas 
y fotógrafos en tres formas: 

- En aras de su diferenciación de otras especialidades de la 
fotografía científica, profana y artística, se considera como una 
esfera de la fotografía de prensa o periodística. 

- La denominación reportaje gráfico se emplea como sinónimo de 
noticia ilustrada o serie de imágenes en las redacciones de los 
periódicos, en la televisión y agencias de prensa. 

- Bajo este concepto se entiende un género o categoría que 
representa un modo, surgido históricamente, de narración 
periodística mediante la palabra y el grabado que se utiliza 
constantemente en las revistas ilustradas. 
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Los reportajes gráficos son los favoritos de las grandes revistas 
i lustradas, que despliegan sus pág inas para dar mayor dramatismo a 
los hechos. Los diseñadores de Life, por ejemplo, marcaron realmente 
pautas en esta categoría periodística , que fueron luego seguidas por 
sus competidores en todo el mundo. 

No todos los reportajes gráficos deben ser acompañados de texto . 
También se publican con frecuencia foto reportajes independientes 
que solo requieren de titu lares y leyendas o epígrafes explicativos. 

La foto-actualidad . Es la fotografía complementaria de una 
información que da al lector testimonio de lo que ocurrió. Después del 
retrato es el tipo de i lustración periodística más cultivado y forma parte 
de lo que algunos estudiosos l laman el bloque period ístico perfecto ; 
es decir, la combinación que forman el titu lar, el texto , la foto y la 
leyenda o epígrafe. Estos cuatro elementos juegan constantemente 
en el d iag ramado de todas las páginas de los diarios. 

En la foto-actual idad debe tenerse en cuenta varios métodos de 
presentación : 

- Foto de actualidad independiente que se publ ica solo con leyenda. 
Se uti l iza mucho en las páginas de servicios internacionales; 

- Foto de actual idad con titular y leyenda. Tampoco l leva texto 
adicional y es l lamada con frecuencia foto-noticia o noticia 
ilustrada; 

- Foto de actualidad-testimonio. Esta categoría es poco uti l izada 
y tiene la característica de que la leyenda es redactada en 
primera persona (yo-nosotros) por el personaje que aparece 
en la fotografía . El uso adecuado de la foto-testimon io puede 
ayudar a dramatizar grandemente un hecho de actual idad . 

El documental gráfico podría ser el equivalente fotográfico de lo que 
se suele denominar crónica de antecedentes, es deci r, documentos 
fotográficos de d iversos aspectos de un proceso histórico , biográfico , 
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etc. Se uti l iza para crónicas históricas, relatos biográficos o 
autobiográficos de suplementos o para brindar antecedentes de 
hazañas de descubrimientos, de hal lazgos. Su uti l ización requiere de 
textos y leyendas ampliamente expl icativos . 

Las infografías 

La infografía se presenta hoy como un nuevo género period ístico que 
combina signos icónicos con el códi!�O verbal escrito . Así ,  todo tipo 
de imágenes, fotos, fotografías aéreas y satel itales, mapas ,  gráficos, 
esquemas, d ibujos, cuadros, tablas, real izadas con cualquier técn ica ,  
inclu ido el d iseño asistido por computadoras, se combinan en un solo 
material period ístico. 

De Pablos ( 1 999), en l ínea con otros trabajos de investigación 
como los abordados por Gonzalo Peltzer, afirma y demuestra que 
la l nfografía es tan antigua como la comunicación escrita y nace en 
el preciso momento en el que el hombre es capaz de un ificar en un 
solo mensaje un texto informativo y un  dibujo o imagen . Al  fin y al 
cabo, como señala De Pablos, infografía es la presentación impresa 
del binomio informativo formado por imagen fija y texto. Y añade: "La 
infografía surge como una necesidad de subrayar el mensaje icónico, 
para darle su perfecto significado, para que le quede claro a quien 
pudiera no entenderlo el contenido ele una comunicación visual no 
animada" . 

La infografía no es, por lo tanto, un fenómeno nuevo propiciado por 
las tecnologías d ig itales. Ni siquiera su nombre deriva de la voz 
informática , sino que es un acrónimo creado en los Estados Unidos 
por la simpl ificación de las palabras information y graphics (gráfico 
informativo). Los periód icos , como recuerda De Pablos, han incluido 
desde siempre gráficos, i l ustraciones y mapas. No obstante ,  expl ica: 
"La infografía period ística ha l legado a la prensa de los años 90 como 
una auténtica novedad , pero la real idad es que esa figura informativa 
es tan antigua como la primera expresión comunicativa del hombre, 
cuando al trazo primero se le añadió un texto que subrayaba el texto 
del mensaje". 
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Ya en 1999, De Pablos presentó en su libro a la infografía como nuevo 
género periodístico, tesis que anteriormente había sido formulada 
con cierta timidez por los profesores Casasús y Núñez Ladeveze 
(199 1) en su obra Evolución y análisis de los géneros periodísticos. 
De Pablos acierta cuando asegura: "La infografía puede encuadrarse 
como un género más o una categoría en la que enmarcar una serie de 
formas de comunicación con la característica común de información 
integrada por texto acompañado de dibujo explicativo". Y añade: 
"La Academia señala que género es 'clase o tipo a que pertenecen 
personas o cosas', y es evidente que en el seno del periodismo 
impreso, los géneros tradicionales de la información nada tienen que 
ver con la infografía ( . . .  ) De ahí que, aunque discutible, la infografía 
puede encuadrarse como un género más o una categoría en la que 
enmarcar una serie de formas de comunicación, con la característica 
común de información integrada por texto acompañado de dibujo 
explicativo, todo ello en armonía, bien recibido, con gran capacidad 
comunicativa y fácil de aprehender por el lector". 

Si bien la infografía periodística existe como posibilidad de ilustración 
en los medios gráficos desde la década de 1930, solo pudo 
generalizarse y adquirir el relieve actual en la producción periodística 
con el avance de la informática y en especial de los programas de 
diseño, así como el desarrollo de computadoras capaces de levantar 
y recibir textos y fotografías remotos, de diseñar gráficos, diagramar 
y digitalizar; y la fabricación de scanners para levantar imágenes, 
además de la disposición de impresoras de alta resolución. 

El área de infografía, como nuevo y emergente género periodístico, 
no puede ser un departamento estanco y aislado dentro de las 
redacciones de las publicaciones impresas, integrado solo por 
publicistas o diseñadores. Deben ser los propios periodistas, los 
auténticos profesionales de la información, quienes asuman de forma 
integrada esta tarea. Cada día son más numerosos los periódicos 
que se deciden por crear grandes áreas redaccionales, podríamos 
llamarlas de presentación visual, en las que integran de forma 
coordinada las parcelas de diseño, fotografía e infografía. Porque, 
como bien señala De Pablos (1999), la infografía no es rival de 
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la fotografía , sino un nuevo recurso informativo que potencia las 
posibi l idades icónicas y visuales de los periódicos. 

En los diarios se ha consolidado el uso de infografías , aún en la noticia 
diaria, como un nuevo pensamiento visual :  escribe solo aquello que 
no puedas mostrar con imágenes o gráficos. La señal gráfica estimula 
el pensamiento visual y su interpretación es mucho más rápida y 
efectiva que la comprensión intelectual de un texto escrito. Como 
dice Giovanni  Sartori , la imagen se ve y eso es suficiente.  Y para 
verla basta con poseer el sentido de la vista , basta con no ser ciego. 
La imagen no se ve en chino, árabe o ing lés; se ve y es suficiente.  

Este pensamiento anima el rediseño de la mayoría de los periódicos 
convencionales. Los lectores esperan informaciones visuales, porque 
están condicionados por la televisión,  la publ icidad y hasta por la 
misma formación académica. También la preocupación por el tiempo 
de los lectores se ha convertido en factor esencial para el nuevo 
planteamiento visual de los periód icos . Por ese motivo se elaboran 
d iarios para ver y para leer; los lectorHs son tanto espectadores como 
lectores. 

El  uso de los infográficos no solo ha modernizado la imagen externa 
de los periód icos, sino que también ha creado un nuevo lenguaje 
informativo, más competitivo con el de los med ios audiovisuales. 
Como bien señala el profesor José Manuel de Pablos: "La prensa 
ha de alterar su lenguaje y acercarst9 al más d irecto y visual de los 
medios; un lenguaje más cal iente,  menos barroco, más certero, 
rápido, l leno de color y de d iseño visual .  En tal sentido, ha de perder 
algo del lastre que orig ina tanto texto y dar luz a sus páginas, por 
medio de un diseño más acorde con las vocaciones mediáticas de 
las audiencias". 

Para José Luis Valero Sancho (2001 ) : "la infografía es una aportación 
informativa, real izada con elementos icónicos y tipográficos, que 
permite o facil ita la comprensión de los acontecimientos, acciones o 
cosas de actual idad o algunos de sus aspectos más significativos, y 
acompaña o sustituye el texto informativo". 
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La infografía en prensa tiene, para el autor anteriormente citado, un 
total de ocho características peculiares. Éstas son: 

1. Que dé significado a una información plena e independiente. 

2. Que proporcione la información de actualidad suficiente. 

3. Que permita comprender el suceso acontecido. 

4. Que contenga la información escrita con formas tipográficas. 

5. Que contenga elementos icónicos precisos. 

6. Que pueda tener capacidad informativa suficiente y sobrada 
para tener entidad propia o que realice funciones de síntesis o 
complemento de la información escrita. 

7. Que proporcione cierta sensación estética, no imprescindible. 

8. Que no contenga erratas o faltas de concordancia. 

Estas características se compilan en dos rasgos esenciales: 1) 
la infografía es una aportación útil (utilidad) a la comunicación 
de informaciones en la prensa periódica impresa y 2) contiene 
características de visualidad. 

La utilidad es el provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca 
de una cosa, es el grado de significación, información y funcionalidad 
que puede tener una infografía en el momento en que es editada en 
un periódico. 

Significación, en el sentido de que destaca lo más importante de los 
acontecimientos, acciones o cosas que se tratan en un determinado 
momento en el contenido informativo de cuestiones conocidas, 
cercanas y que afectan de alguna manera al lector. 

También se considera útil la característica de información, 
entendida como comunicación o adquisición de conocimientos que 
permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia 
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determinada. Es decir, la explicación de circunstancias y detalles de 
un acontecimiento acción o cosa. 

La característica de funcionalidad se entiende en el sentido de que 
la infografía debe ocupar un papel destacado de servicio al lector, 
bien sea resumiendo o sintetizando lo más esencial, ampliando 
complementariamente o sustituyendo al texto de la información. 

En definitiva, se aprecian unos rasgos útiles a la comunicación (en 
diferentes grados) ya que tienen tres características esenciales de 
ella, como la información, significación y funcionalidad. 

También hay que tener en cuenta que los ojos son una de las vías 
de entrada de conocimientos más utilizada por el ser humano, quizá 
una de las más importantes vías de acceso a la cultura. Pero pueden 
ser algo más que unos órganos al servicio del hombre, ya que tienen 
un funcionamiento propio que lo hace vulnerables y pueden ser 
engañados y manipulados desde la apariencia o disposición visual 
de las cosas. 

La visualidad es el efecto agradable de los objetos vistosos, que 
pertenece a la vista. No debemos confundir visual con visualidad, 
pues el primero es el medio y el segundo, el efecto que produce la 
utilización de los ojos, el cual se desarrolla con la experiencia, ya que 
consiste en reconocer y percibir algo que antes ha filtrado el órgano 
de la vista. ¿Cuándo las infografías tienen visualidad? Cuando 
una información se explica mejor con estos productos icónicos y 
tipográficos, percibidos por la vista experta y educada de los lectores 
que les permite recibirlos. "La visualidad es la habilidad de tomar 
palabras, números y hechos en lugar de leerlos; es como poner las 
palabras en dibujos con gran claridad; es habilidad para conseguir 
texto + dibujo = 3 (algo más que la simple suma de las partes)". 
(Valero Sancho, 2001 ) . 

El ser humano tiene agudeza camaleónica para conocer la realidad, 
para adaptarse al medio en que se desenvuelve habitualmente. Sin 
embargo, necesita una cierta capacidad y educación para comprender 
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los mensajes que le llegan. Va adquiriendo experiencia y familiaridad 
con las imágenes y eso supone todo un aprendizaje y una base 
para leer 105 mediante un sistema de signos diferentes de los que se 
aprenden en la escuela, donde se enseña mediante códigos verbales 
literarios. 

El lector, ante una infografía, selecciona, según su experiencia, las 
imágenes o los elementos que le son familiares y le atraen. Busca 
diferencias, irregularidades o simplemente confirmaciones de lo que ya 
le es familiar, aunque sea de manera vaga. El ojo actúa selectivamente 
frente a los impactos visuales. "El espectador debe reencontrar los 
elementos del pensamiento del diseñador. Con un poco de hábito 
toma sucesivamente, ante un dibujo, actitudes diversas. Busca las 
diferencias, los parecidos, un orden, una proporción, los movimientos 
o, simplemente, busca reconocer algo que ya ha visto". "Entender las 
cosas fácil y rápidamente, de un vistazo, por complejas que sean". 

Determinados elementos gráficos se identifican fácilmente porque 
se ajustan exactamente a las características de unos cánones de 
normalidad, perfección, precisión, etc. Son referencias visuales 
reconocibles por los lectores y los profesionales como, por ejemplo, 
los símbolos, estereotipos visuales, etc. 

Para que tenga lugar este efecto, además de la aportación del lector, 
es también imprescindible la aportación de la infografía. Ésta debe 
tener una cierta estética, fácil comprensión, iconografía, tipografía 
y un tamaño apropiados. Es decir, se debe distinguir el rasgo de 
visualidad (en diferentes grados y propiedades), porque contiene 
estas características importantes. 

En la infografía, la iconicidad es una característica que se encuentra 
en diversos grados de figuración dada la variedad de elementos 
componentes, pues no se halla en el mismo plano un texto que una 
fotografía o un dibujo y, sin embargo, se encuentra en el mismo 
análisis. 

105 Entendiendo por leer, pasar la vista, con intención lectora, por lo escrito o impreso, pero lo impreso 

puede ser icónico, no verbal y no escrito. 
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La función de la tipografía es la de conducir el contenido, separar los 
diversos infogramas u ordenar contenidos, como en el caso de las 
tablas, según determinados criterios; otras veces aparecen en las 
leyendas (siempre que hablamos de texto, incluimos los números) 
para explicar las equivalencias visuah�s de las tramas, etc. 

La infografía debe ser de fácil comprensión, en tanto que esta cualidad 
le permite al lector la rápida asimilación del contenido del mensaje, 
de los acontecimientos, acciones o cosas de actualidad inmediata; 
a veces, también puede dar notables cuotas de calidad, ya que el 
principal cometido es comunicativo, aunque sin esas características 
pueda no ser una obra de arte, pero tatmpoco ello es necesario, como 
afirman los mismos profesionales. 

El tamaño, espacio o territorio destinado a la infografía es también 
uno de los elementos que facilitan la visualidad, ya que permite o 
impide la participación de determinados elementos que facilitan 
su comprensión y su distribución sin atropellos o congestiones 
innecesarias. A menudo, los profesionales se ponen a favor de 
disponer de espacio, pero también hay quien considera un reto 
comunicativo no tenerlo. 

En definitiva, ambos rasgos, la utilidad y la visualidad son necesarios en 
cualquier infografía que se precie. Sin estos, poco valor comunicativo 
tiene cualquier forma de información �)ráfica. 

La infografía tiene una característica que se presupone, pero no 
sirve para valorarla positivamente, y cuyo juicio de calidad se realiza 
mediante la actitud vigilante sobre su ausencia, es decir vigilando las 
incongruencias o errores y las erratas; ésta es la concordancia. 

En referencia a cómo denominar a los profesionales que realizan las 
infografías, se ha aceptado la de infógrafos, y son los herederos de los 
denominados diagramadores o ilustradores dentro de las redacciones 
anteriores al uso de computadoras. Aunque, en la actualidad, es una 
actividad de la que participan documentalistas y montadores/ilustradores, 
además del periodista a cargo de la realización del reportaje. 
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Mencionemos al argentino Jaime Serra , autor de magníficos 
megagráficos, devorados y coleccionadas por los lectores de Clarín. 
Uno de sus trabajos, La ballena franca, publ icado en Viva, la revista 
de los domingos del diario Clarín, es verdaderamente una obra de 
arte.  Fue concebida con un claro sentido del d iseño , del color y de 
la síntesis gráfica e informativa y tiene como i lustración dominante la 
imagen del cetáceo, respetado hasta en sus mínimos detal les. Pero, 
además, Serra se ha dado el lujo de jugar con un col lage de grabados 
e i lustraciones, relacionados con la caza de la ballena, suti lmente 
ubicados dentro de la figura central. También esta pieza fue premiada 
en la Society for News Design, lnc SND y en los Malofiej , en 1 996. 

Las ventajas del infoperiodismo en la comunicación de las 
ciencias 

Las infografías cumplen con las generales de la ley respecto al  valor de 
la i lustración para la comprensión de los destinatarios del mensaje. 

En real idad, de entre las vastas posibi l idades de i lustración disponibles 
para los medios en la actualidad , son las infografías las que tienen 
mayores posibi l idades expl icativas, de motivación , interpretativas, de 
brindar contexto y modelos situacionales al lector, por cuanto reúnen 
en sí las mismas posibil idades que tienen prácticamente todos los 
tipos de i lustración gráfica conocidos. 

Las infografías l legan a un mayor número de lectores, puesto que 
junto con los titu lares, copetes y fotos trad icionales han pasado a 
integrar los recursos de jerarquización de la información. Al ser una 
i lustración , atraen la atención de los lectores no lectores , al decir 
de de Pablos (1 992: 44), quienes, acostumbrados a pasar la vista 
sobre las pág inas del diario, a veces la posan en titulares, pies de 
fotos ,  sumarios, fotografías, algún anuncio y otros pocos elementos 
gráficos y de mayor tamaño a la medida de los elementos gráficos 
tipográficos-textuales de lectura del periódico. 

De Pablos destaca además que los "veedores" encontrarán en las 
infografías unos nuevos formatos informativos, que les recordarán a 
los comics de su juventud y a las h istorietas de los diarios. 

6 1 6  



La retórica periodística en el reportaje interpretativo cientlfico 

"Sin saberlo, se encontrará con algo más para ver. Y ya que 
lo mira y se acostumbra a ello, de paso leerá un poco el texto 
que acompaña a las infos, porquH siendo tan poca su lectura, 
le merecerá la pena completar la información con la pequeña 
pérdida de tiempo que suponen los débiles pero compactos 
mensajes informativos que disfrutan los infógrafos". (de 
Pablos, 1992:44 ) . 

Por los motivos expuestos, la infograffa puede ejercer un importante 
papel en la clarificación del mensaje científico. Porque es 
justamente una aliada del oscurantismo informativo, deshace dobles 
interpretaciones, explicita los modos E�n que suceden los hechos, al 
presentar solo lo más experimental de! los mismos; opera solamente 
con aquello que es más imprescindible para su reconocimiento; 
muestra actividades humanas imposibles de presentar de otra 
manera gráfica. 

Lo ideal es que la relación entre los textos centrales y las infografías 
sea sinérgica, apuntando al mismo no11e: proponer una comprensión 
más profunda y completa por parte de los destinatarios. 

En los ejemplos de reportajes interpretativos científicos presentados 
en los capítulos 9 y 1 O, se ha recurrido a las infografías como aporte 
para clarificar los diversos temas abordados. 

Recuadro 

Las organ izaciones que promueven y premian las infografías 

La Society for News Design, lnc 

La Society for News Design, lnc (SND) es una sociedad de 
diseño de periódicos cuyas actividades son múltiples, además 
de los congresos anuales de periodistas que organiza, también 
promueve los premios mundiales de diseño e infografía con sus 
correspondientes publicaciones de obras premiadas y exhibidas. 
Tiene su origen en los Estados Unidos, pero es de ámbito 
internacional. 
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Los Premios Alejandro Malofiej 

Alejandro Malofiej fue un cartógrafo argentino de ascendientes 
rusos que trabajó en el d iario La Opinión y en Tiempo Argentino. 
Fue un artesano de la prensa, en una época que no existían 
sistemas informáticos real izaba mapas de un rigor científico 
admirable. Al decir de sus colegas, "fue algo más que un mapero 
y que un estratega mi l iar: fue un period ista que no escribía". En 
1982, durante la época del confl icto que mantuvo Argentina con 
Inglaterra realizaba para el diario Tiempo Argentino mapas a página 
completa de una cal idad asombrosa. 

A Malofiej se lo considera el padre de la infografía propiamente 
dicha. 

Fal leció en 1987 a los48 años. En su honor, cuando se h izo la primera 
convocatoria universitaria en torno a la infografía en la Un iversidad 
de Navarra en abril de 1990 , real izada por el capítulo español de la 
SND,  se determinó que el premio anual de la especial idad l levara 
su nombre .  Los premios Malofiej son consideramos mundialmente 
en la actual idad como los Pul itzer de la i nfografía. 
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Nacional del Titicaca 
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- Hallan los restos del más grande reptil marino conocido 
- Cuatro sig los después 
- México se paraliza para frenar el avance de la gripe 

La Nación. Costa Rica 

1 5 . 1 0 .2009 - I N Bio inaugura sala para expl icar el  cambio 
cl imático 

1 6 . 1 0 .2009 - La vida donde el sol no bri l la  

LRN revista domin ical  del  d iario La Nación. Argentina 

24. 1 2 .89 
25.03 .01  
25.04.04 
24.04.05 
04 . 1 2.05 
29 .01 .06 
1 1 .06.06 
27.08.06 
01 .06.08 

- ¿Por qué recordamos lo que recordamos? 
- Aves, esplendor en la h ierba 
- Las dueñas del cielo 
- Qué comen los argentinos 
- Naturaleza en di recto 
- La maravi l losa mente de un bebé 
- País de insomnes 
- Una mente bri l lante 
- El al imento del futuro 
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- Los sonidos del univE�rso 
- Entre la tierra y el cielo 
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- Todo bajo control 
- ¡ Patria querida! 
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- I nfierno i nterior 
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- ¿Conciencia o alucinación? ¡ Viva la l uz! 
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- La modern idad de Leonardo Da Vinci 
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Scientific American Latinoaméri(:a . México 
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04-05.2002 
06.2002 
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- Las proteínas mandan 
- Parásitos manipuladores del sexo 
- Esclavitud moderna 
- Ráfagas i nalámbricas de información 
- Los mam íferos que conquistaron los mares 
- El comportamiento inquietante del orangután 
- Sida, la  esperanza en un frasquito 

Viva, revista dominical del diario Cl arín. Argenti na 

28.07.02 
1 6.11 .08 

- Corazón partido 
- El  mejor amigo del viento 
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Apéndices 

APÉNDICE 1 

Fuente: Mayora l ,  José Antonio ( 1 994). Figuras retóricas. Madrid. 
Editorial S íntesis. 

Las figuras retóricas en el reportaje científico 

En la redacción de los reportajes científicos, para lograr hacer más 
atractivo el mensaje y darle una i mpronta personal al desarrol lar su 
estilo y poder ser por él identificado, el period ista científico podrá 
hacer uso de las denominadas figuras retóricas, que consisten en 
toda modificación del uso normal y corriente del lenguaje con el 
propósito de alcanzar una expresión innovadora y atrayente. Si  bien 
estas figuras aparecen, sobre todo, en el ámbito del lenguaje l iterario, 
algunas de ellas resultan un instrumento l ingü ístico invalorable para 
captar la atención del lector de un reportaje científico. 

El término retórica procede del latín rhetorica, el cual ,  a su vez , procede 
de una palabra griega que sign ifica "el arte de la elocuencia", es decir, 
el arte de hablar bien en públ ico y de convencer a la audiencia. Para 
cumpl ir  este propósito, el rhetor, es decir, el orador, debía conocer 
y emplear correctamente una serie de recursos que, en su mayor 
parte, coinciden con lo que actualmente denominamos figuras. En 
su aplicación contemporánea al terreno de la l iteratura ,  la retórica 
se ocupa de estudiar aquellos recursos expresivos que permiten al  
escritor conseguir los fines que en cada caso se proponga, y que 
pueden ser muy d iversos: persuadir, enseñar, entretener, emocionar, 
crear belleza , etc. (Mayoral ,  1 994 ). 

Existe una gran variedad de figuras retóricas que, para un mejor 
entendimiento y aprendizaje, se las clasifica según ciertas categorías: 
figuras de posición , de repetición , de amplificación , de omisión y de 
apelación. Un grupo aparte lo constituyen los tropos, cuyo rasgo 
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característico es, frente al resto de fi�Juras, la  aparición de cambios 
de sign ificado en los elementos l ingü ísticos empleados. 

A continuación damos la clasificación completa, pero solo analizaremos 
de cada grupo las figuras de mayor uti l idad para los propósitos del 
periodista científico .  

Clasificación de las figuras retóricas 

1 .  Figuras de posición . 

El criterio que distingue estas figuras es el cam bio o la ruptura del 
orden normal de los elementos que componen una oración. 

Por ruptura del orden regular 

Anástrofe 
H ipérbaton - tmesis 
Mixtura verborum 
Hipálage 

Por insistencia en el orden regular 

Paralel ismo - b imembración - trimembración - plurimembración 
Quiasmo 
Correlación diseminativa recolectiva 

2. Figuras de repetición o iteración 

Las figuras comprendidas dentro ele esta categoría se distinguen 
porque están constituidas por la repetición -o iteracción- de un 
elemento (fonema, palabra ,  sintagJma u oración) en el curso del 
texto. 

Por repetición de elementos idéntic;os 

Geminación - redupl icación - condupl icación - epanalepsis 
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Anadiplosa 
Concatenación 
Epanad iplosa 
Anáfora 
Epifora 
Complexión 
Diseminación 
Retruécano 
Polisíndeton 
Al iteración - armonía imitativa - onomatopeya - j itanjáfora -
cacofonía 
Simi licadencia 
Pal indromía 

Por repetición de elementos de semejanza relajada 

Modificación de parte de la palabra 
Paronomasia 
Pol ípote 
Derivación 
Modificación de la totalidad de la palabra 
Sinonimia - paradiástole 
Gradación - clímax - antoclímac 
Pleonasmo 
Modificación del significado de la  palabra 
Diáfora - antanáclasis 
Di logía 
Calambur 

3.  Figuras de ampl ificación. 

Las figuras que pertenecen a esta categoría comparten como 
rasgo común la expresión detal lada y pormenorizada de ideas 
o conceptos que normalmente se expresarían de manera más 
concisa y resumida. Se trata, por tanto,  del desarrol lo extenso y 
minucioso de un tema, idea o argumento. 
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Enumeración - enumeración elíptica - enumeración caótica 
Defin ición 
Corrección 
Dubitación 
Antítesis - oxímoron - paradoja 
Silogismo 
Descripción 
Pragmatografía 
Prosopografía - etopeya - retrato - caricatura 

Topografía - topotesia 
Cronografía 
Perífrasis 
Alusión 
Digresión - parábasis 
Comparación 
Adjetivo - epíteto 

4. Figuras de omisión.  

La característica que define estas figuras es la ausencia de alguno 
de los elementos que normalmente forman la oración. Estas figuras 
persiguen la economía de medios, la brevedad o la concisión , con 
el fin de alcanzar un  efecto expresivo determ inado. 

El ipsis 
Ceugma 
Asíndeton 
Reticencia 

5. Figuras de apelación. 

Estas figuras se relacionan con la  función conativa o apelativa 
del lenguaje, en virtud de la cual el emisor de un mensaje apela, 
es decir, l lama a su receptor, intentando conseguir  de éste u na 
actitud determinada. 

Pregunta retórica 
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Exclamación 
Apóstrofe 
Optación 
Deprecación 
Execración 
I mprecación 
Conminación 

6. Tropos 

En los tropos se produce un fenómeno característico: el término 
propio (es decir, aquel que designa la real idad a la que se refiere 
el autor) se sustituye por otro término que está alejado de su 
significación orig inal .  El cambio de significado es, por tanto, la 
clave que define los tropos en relación con el  resto de figuras 
retóricas; tales cambios pueden ser muy variados, desde los 
muy leves y fácilmente perceptibles hasta otros muy complejos o 
muy alejados de la significación orig ina l .  Los tropos son recursos 
muy importantes a la hora de incrementar la expresividad de un  
texto, debido a sus  posibi l idades imaginativas y a la riqueza de 
sugerencias que contienen.  

Sinécdoque 
Antonomasia - antonomasia vossiana 
Énfasis 
Litotes 
H ipérbole 
Metonimia 
Metáfora - catacresis - sinestesia 
Alegoría - parábola 
Símbolo 
I ronía - cleuasmo - sarcasmo 
Eufemismo - disfemismo 
Arcaísmo 
Neologismo 

Del Grupo 1 consideraremos la anástrofe y el hipérbaton, ya que 
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ambos consisten en la inversión en contacto de dos elementos 
sucesivos de la oración, que pueden ser sujeto y predicado, verbo 

y complemento,  sustantivo y atributo. También el paralelismo que 
consiste en la identidad o semejanza de construcción entre dos o 
más oraciones y el quiasmo, que! es cuando los elementos de la 
oración se colocan en posición cruzada, a menudo para expresar 
conceptos antitéticos. Los elementos que constituyen esta figura 
adoptan una disposición simétrica . El quiasmo se puede producir 
dentro de una única oración , pero también como una figura que 
afecta a dos o más oraciones. 

Del Grupo 2 la más usada es la sinonimia, que se produce 
cuando se expresa un mismo significado mediante distintos 
sign ificantes que aparecen a lo largo del texto. La figura puede 
comprender una sola palabra u oraciones completas. Es habitual 
que las palabras o expresiones sinónimas aparezcan en una 
escala ascendente o descendente de intensidad , dependiendo 
del efecto que en cada caso se pretenda destacar, con lo cual 
esta figura está asociada en muchas ocasiones a la gradación. 
La gradación consiste en la repetición de elementos (palabras 
u oraciones), o bien sinónimos o bien sign ificados claramente 
relacionables entre sí ;  d ichos si�Jn ificados están dispuestos en 
u na escala ascendente o descendente. Cuando la gradación es 
ascendente, suele denominarse cUmax; cuando es descendente , 
anticlímax. Para aumentar la expresividad de un texto puede 
recurrirse al pleonasmo, que consiste en una repetición del 
contenido que resulta superflua o redundante desde el punto de 
vista informativo. 

Del Grupo 3 describiremos todas las figuras, ya que son 
ampliamente uti l izadas en el periodismo científico: 

La enumeración, se trata de la d ivisión de un tema en sus partes, 
las cuales se expresan con detal le; la definición o evidencia , que 
consiste en la indicación de detal les significativos y diferenciadores, 
mediante los cuales se define o de l imita un concepto; la antítesis, 
contraste o contraposición que es la contraposición de dos ideas 
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opuestas; y el oxímoron , figura en la cual se colocan en contacto 
palabras de sentido opuesto que parecen exclu irse mutuamente, 
pero que en el contexto se convierten en compatibles. La paradoja , 
es una variedad especialmente intensa de la antítesis, que consiste 
en afirmar algo en apariencia absurdo por chocar contra las ideas 
corrientes, adscritas al  buen sentido, o a veces opuestas al propio 
enunciado en que se inscriben.  En real idad , se trata de un absurdo 
aparente que en el fondo esconde una verdad o un modo nuevo de 
ver la verdad .  Se podría decir que la paradoja es algo así como una 
antítesis "superada", que hermana o refunde ideas contrarias en 
un m ismo pensamiento que sorprende por su carácter inesperado 
e ingenioso . 

El si logismo es una figura lógica, en la cual el enunciado adopta 
la forma de un  razonamiento en el que pueden d istinguirse tres 
partes: 1 )  la proposición o h ipótesis que se desea probar; 2) las 
pruebas o premisas; 3) la conclusión. 

La descripción , consiste en la  presentación detal lada de objetos, 
personas, l ugares o tiempos, con el fin de que el lector los vea 
con más claridad y se les hagan reales y evidentes. Según se 
trate de uno de los cuatro elementos citados, se pueden disti nguir 
cuatro tipos principales de descripción: la prag matografía, que 
es la descripción de objetos y de acciones, y la prosopografía, 
que consiste en la descripción de las características físicas de una 
persona o de un  animal .  Cercana a la prosografía se encuentra 
la etopeya, que es la descripción de las cual idades morales y 
espirituales de una persona. La fusión de prosografía y etopeya 
se denomina retrato. La topografía consiste en la descripción 
de un l ugar real ,  si fuera la descripción de un l ugar ideal izado se 
denomina topotesia . La cronografía es la descripción del t iempo, 
es decir, la  acumulación de detal les que evocan y precisan un 
espacio temporal (un día,  una estación del año, un  momento del 
pasado, etc.) .  

La perífrasis, circun locución o circun loqu io ;  mediante esta figura 
se sustituye la  denominación i nmediata por otra más ampl ia que 
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se propone como medio para evitar aquel la. Las razones para 
utilizar perífrasis son muy variadas: evitar expresiones tabúes 
o inapropiadas, evitar las repeticiones, etc. La alusión puede 
considerarse como un tipo particular de perífrasis, en la cual se 
hace referencia a una persona o cosa conocida sin nombrarla. La 
digresión o excurso consiste en la  ruptura de la coherencia de 
un texto temáticamente unitario m•ediante la intercalación de una 
unidad independiente. El autor sale del tema que estaba tratando 
para poner un ejemplo, hacer alguna observación, reflexionar 
sobre los hechos, etc. En la comparación o símil se establece 
una relación entre dos elementos diversos, unidos mediante una 
partícula comparativa (como, tal, cual, igual que, etc.). El adjetivo y 
epíteto: el adjetivo es un adyacente del sustantivo, palabra a la cual 
modifica o precisa. La adjetivación es uno de los procedimientos 
estilísticos más frecuentes y enriquecedores debido a sus 
posibilidades descriptivas y caract:erizadoras, y también uno de 
los que caracterizan con mayor precisión el estilo propio de cada 
escritor. Suelen distinguirse dos clases de adjetivos de acuerdo 
con la relación significativa que mantienen con el sustantivo al 
que acompañan. En primer lugar, aquel adjetivo que precisa el 
significado del sustantivo y lo distin!�Ue de entre otros de su clases 
(adjetivo especificativo); en segundo lugar, aquel adjetivo cuyo 
significado está ya implícito de alguna forma en el del sustantivo, 
del cual ofrece notas complementa1rias o no esenciales, y que se 
denomina adjetivo explicativo o epíteto. 

Del Grupo 4 tendremos en cuenta únicamente a la elipsis como 
figura retórica apta para el periodismo científico. La elipsis consiste 
en la omisión de uno o varios mi1embros de la oración, que se 
pueden completar a base del contexto. 

Del Grupo 5 vamos a analizar casi todas las figuras que lo integran 
por ser de uso en el periodismo científico. 

La pregunta o i nterrogación retórit:::a :  se trata de una interrogación 
que no precisa o de la que no se espera una respuesta, porque 
la pregunta ya contiene implícitamente su contestación. Es una 
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pregunta aparente que a menudo expresa los afectos del autor. Hay 
que d istinguir esta figura de otra bastante parecida, el apóstrofe, 
en el que la exclamación o pregunta va d irigida hacia alguien en 
concreto (persona, ser an imado, o inan imado, real o figurado), 
cosa que no ocurre, por lo general ,  en la pregunta retórica. 

La exclamación es una figura que expresa un sentimiento 
vehemente y apasionado del autor. Consiste en la modificación de 
una oración mediante la entonación adecuada (precisamente suelen 
ser los signos de admiración los que indican dicha entonación) y 
frecuentemente mediante vocativos e interjecciones. 

El apóstrofe o invocación: el autor se aparta de su públ ico para 
d irig i rse mediante una pregunta o exclamación vehemente bien a 
su adversario en el d iscurso, a personas ausentes (mitológicas, 
imaginarias , h istóricas,  etc.) o i ncluso a cosas y conceptos 
abstractos. Cuando los seres que se invocan son inanimados 
o abstractos, el apóstrofe se aproxima a la personificación o 
prosopopeya. 

Del Grupo 6 vamos a considerar la sinécdoque, que consiste en 
la sustitución de una expresión semánticamente más amplia por 
otra semánticamente más restringida o al revés. Dicho en otros 
términos, es un tropo basado en relaciones de contigü idad, de 
vecindad semántica entre el todo y sus partes. Se pueden d istinguir 
tres tipos de sinécdoque: 

a)  Mención de la parte por el todo, o viceversa. 
b) Mención del singular por el p lura l ,  o viceversa. 
e) Mención del género por la especie ,  o viceversa. 

La antonomasia, es una variante muy frecuente de la sinécdoque, 
que se aplica a los nombres propios, tanto de personas como de 
cosa. En esta figura el nombre propio se sustituye por una perífrasis 
o un apelativo. Normalmente, el fundamento de la antonomasia 
es una característica del personaje o de la cosa , que l lega a 
sustitu ir  al nombre propio. Hay una variante de la antonomasia -la 
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antonomasia vossiana- en la cual se invierten los términos de la 
antonomasia normal ; en vez de sustitu i r  un nombre propio por una 
perífrasis o apelativo, se sustituye una cualidad particu lar por el 
nombre propio de una persona quE! encarna esa cualidad . 

El énfasis consiste en una expresión que impl ica ocasionalmente 
una significación más amplia, más precisa o más profunda que la 
que tiene en su empleo habitual . Es una figura que se encuentra en 
estrecha dependencia de ciertos elementos del d iscurso, como el 
tono de voz, los gestos, las alusiones contextua les o extratextuales, 
etc. , y que en muchas ocasiones puede contener matices i rónicos, 
h iperbólicos, sentenciosos, etc. 

Los l itotes, lítote o atenuación, sustitución de una expresión por 
la negación de su contrario. También se ha defin ido como una 
iron ía perifrásica pro disimulación . Normalmente obedece a una 
intención i rón ica .  

La hipérbole o exageración (de la que se pide un uso medido en e l  
period ismo científico), consiste en la sustitución de l  término propio 
por otro que rebasa semánticamente los l ímites de la verosimi l itud ,  
es  deci r, por otro que resulta exa!�erado. La  exageración puede 
consistir tanto en aumentar como en disminu ir  el objeto o la 
situación. 

La metonimia, consiste en la sustitución de un término propio por 
otro que se encuentra con él en una relación real de contigüidad 
lógica y/o material . Esta relación puede ind icar una conexión 
causal , tempora l ,  espacial , funcional ,  etc. Se pueden considerar 
las siguientes relaciones que dan lugar a meton imias: 

a) Mención del efecto por la causa, o viceversa. 

b) Mención del continente por el contenido. 

e) Mención de lo concreto por lo abstracto, o viceversa . 

d) Mención de la materia por el objeto que está constitu ido por 
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ella. 
f) Mención del instrumento por la persona que lo utiliza. 

g) Mención del autor por la obra. 

h) Mención del nombre de un lugar por los productos que en él se 
producen. 

i) Mención de lo físico por lo moral. 

j) Mención del signo por la cosa significada; en este caso, la 
metonimia da lugar a un símbolo. 

La metáfora, sin lugar a dudas, el tropo más importante dentro 
de la lengua. Además, es una figura muy frecuente en todos 
los ámbitos del lenguaje. En la metáfora aparece un significado 
traslaticio, es decir, un desplazamiento de sentido que opera la 
sustitución del término propio por otro que guarda con el anterior 
una relación de analogía, de semejanza. La palabra clave de esta 
definición es analogía, pues es precisamente este fenómeno el 
que otorga a la metáfora su capacidad expresiva y sugestiva. La 
intuición y la sensibilidad personal de cada redactor le permiten 
hallar entre los infinitos aspectos de la realidad ciertas analogías 
-es decir, parecidos, semejanzas, sorprendentes y originales-; se 
produce de este modo una especie de identificación inmediata 
entre elementos originalmente no relacionados, de la cual se 
desprenden las potencialidades expresivas del tropo. Un tipo de 
metáfora especialmente importante es la sinestesia. Se trata de 
una metáfora en la que la sustitución del término propio se produce 
en el ámbito de las sensaciones; dicho de otro modo, la sensación 
que normalmente debería expresarse mediante un elemento 
sensorial tomado de un sentido, se expresa mediante otro elemento 
sensorial que no corresponde lógicamente a dicho sentido. 

Un tipo muy frecuente de metáfora es la personificación o 
prosopopeya, que consiste en la atribución de cualidades propias 
de los seres animados a los seres inanimados o abstractos, o bien la 
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atribución de cualidades humanas a los animales o seres inanimados. 
La alegoría, se trata de una imagen continuada a lo largo de un 
texto, que va traduciendo al plano metafórico cada uno de los 
componentes de una esfera real. La alegoría se distingue de la 
metáfora continuada en que en ésta no hay una equivalencia 
miembro a miembro, sino que los elementos de la imagen 
se presentan en forma más difusa. A la alegoría se la utiliza 
históricamente para hacer inteligibles conceptos abstractos que 
resultan difíciles de comprender. No cabe duda que a esta figura 
retórica recurre habitualmente el periodista científico. 

El símbolo. Este es uno de los conceptos literarios más difíciles de 
definir. Se puede decir que se trata de una entidad que representa 
algo distinto de sí misma. La relación entre el símbolo y lo que 
significa puede ser muy variada; hay símbolos puramente arbitrarios 
y convencionales, como los símbolos matemáticos y lógicos, 
pero también existen otros que basan su sentido en algún tipo de 
relación intrínseca, metonímica o metafórica (la cruz como símbolo 
del Cristianismo, el olivo como símbolo de la paz, etc.). En teoría 
literaria, la palabra símbolo suele designar el objeto que se refiere, 
que remite a otro objeto, pero que� también reclama atención por 
derecho propio, en calidad de repn9sentación. 

El símbolo tiene una clara relación con la alegoría y con la 
metáfora. Cuando el símbolo lleva inherente un significado 
constante y determinado, se aproxima a la alegoría (el ciprés 
como símbolo de la muerte, el lir io como símbolo de la pureza, 
la bandera como símbolo de un estado, etc.); no obstante, el 
símbolo se diferencia de la alegoría porque aquel no traduce 
miembro a miembro una esfera real, sino de modo conjunto. Por 
otra parte, puede decirse que todo símbolo es una metáfora, 
aunque no toda metáfora sea un símbolo; la diferencia entre uno 
y otra reside en el carácter insistente y repetitivo del símbolo, que 
contrasta con la flexibilidad creativa y significativa de la metáfora. 
De hecho, cuando una metáfora se repite insistentemente como 
presentación a la vez que como representación, se convierte 
en símbolo, e incluso puede convertirse en parte de un sistema 
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simból ico (o m ítico). 
El símbolo, en su plasmación l iteraria ,  suele presentar un carácter 
difuso y nebuloso, vago e indeterminado. De aquí que el significado 
de los símbolos sea multivoco más que un ívoco, y que se preste 
con frecuencia a interpretaciones d iversas y aún divergentes. 

La ironía o antífrasis, consiste en deci r algo de tal manera que 
se entienda lo contrario de lo que las palabras parecen ind icar; 
el contexto, las circunstancias pecu l iares del d iscurso o los datos 
comunes que conocen emisor y receptor dejan bien entendida la 
verdadera intención de las palabras. 

El eufemismo consiste en la sustitución de una palabra o expresión 
que se considera inconveniente,  prohibida, "tabú", por otra 
socialmente más adecuada. Los tabúes cambian constantemente 
de acuerdo con factores h istóricos , sociales, económicos, 
culturales, geográficos, rel ig iosos, etc., y por tanto se desarrol lan 
constantemente nuevos eufemismos y desaparecen otros. 

El neologismo, es el fenómeno opuesto al arcaísmo. Se trata se 
util izar una expresión novedosa , es decir, una creación l ingü ística 
reciente. 
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APÉNDICE 2 

Los departamentos de comunicación de las organ izaciones 

Autora: Diana Cazaux 

Las empresas entran en contacto con el medio ambiente externo a 
ellas y se comunican con sus distintos públicos, tanto los generales: la 
comunidad nacional e internacional, como los específicos: los clientes, 
o todos aquellos consumidores del producto o usuarios del servicio 
que brinda la organización, sean estos individuos o instituciones 
públicas o privadas; los proveedores , que son los que proporcionan 
a la organización los insumes necesarios para el desarrollo de sus 
funciones; la localidad, es decir, la comunidad ubicada en el medio 
ambiente territorial más inmediato a la institución; otras instituciones, 
que son aquellas con quienes entra en contacto a través del desarrollo 
de sus funciones y los medios de comunicación, que son los que en 
mayor medida vinculan a la institución con sus públicos generales. 

El área respectiva se llamaba Relaciones Públicas, o Relaciones 
Externas, oRelacionesPúblicasyPublicidad(enalgunasorganizaciones 
siguen recibiendo todavía alguna de estas denominaciones), y 
estaba a cargo de egresados de carreras de RR.PP. ,  Publicidad y 
Periodismo, y en las compañías más propensas a fricciones con los 
gobiernos o con la opinión pública, era, y en muchos casos todavía 
lo es, confiada a abogados, quienes aseguraban una comunicación 
absolutamente aséptica, cuidadosamente despojada de todo riesgo 
de fricción con la opinión pública o las autoridades, pero que carecía 
de impacto e influencia. En la actualidad, en muchos casos cuando 
esta función es otorgada a egresaclos de la carrera de leyes se 
trata de profesionales que, además, han realizado una maestría en 
comunicación de las organizaciones quienes adoptan estrategias de 
comunicación organizacionales muy diferentes a las tradicionales. 
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Hasta hace poco tiempo atrás las organizaciones manejaban las 
comunicaciones en forma separada , actuando cada sector de la 
misma forma autónoma. Por ejemplo, el área de Recursos Humanos 
manejaba las comunicaciones internas; el área de Marketing , las 
comunicaciones de los productos o servicios; el departamento de 
Relaciones Públ icas, las de las relaciones institucionales, etc. Esta 
situación poco integradora ,  sin duda , l levaba a que cada sector 
actuara con cierta independencia, min imizándose los contactos entre 
el los, y sobre todo cu idando que el otro no gane terreno. De esta 
forma, los distintos públicos tenían diferentes formas de ver a una 
organ ización y, en consecuencia, la imagen estaría condicionada 
según cada situación en particular. 

En la actual idad , por ser parte de un mundo caracterizado por 
la g lobal ización de los mercados y por la abrumadora oferta de 
productos o servicios, se ha hecho imprescindible para las empresas 
ser reconocidas por la sociedad en general como responsables 
y garantes de sus productos o servicios. En tal sentido, se hace 
ind ispensable que toda la comunicación de la empresa se maneje en 
forma coordinada e integrada, logrando que cada uno de los sectores, 
fuentes de contactos, sean sol idarios y colaboren entre el los, en 
pos de l  beneficio de todos. Esta comunicación integral tiene como 
propósito generar credibi l idad y confianza de parte de los públ icos 
hacia la organización , teniendo en cuenta que los "consumidores" 
actúan también como sujetos de opin ión. De esta manera ,  todo lo 
que transmita la organización deberá ser real izado en función de que 
el públ ico se forme una imagen positiva, permitiéndole no solo que 
éste evalúe sus productos o servicios, s ino también su personal idad 
e identidad como organización . 

Esa imagen, una vez creada, es muy importante,  ya que crea 
expectativas al respecto de las relaciones o contactos posteriores 
entre ambos. Es decir, si un público externo tiene una imagen 
favorable de la institución , percibiéndola como una entidad servicial 
y eficiente , d icho públ ico esperará que ésta se comporte servicial y 
eficientemente. Si esto no sucede,  lo más probable es que se modifique 
la i magen favorable de la institución frente a esos públ icos. De la 
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misma manera, si alguno de sus públ icos externos tiene una imagen 
desfavorable de la institución ,  esta imagen afectará las relaciones 
y contactos posteriores que éstos tengan con la institución . Ya sea 
para potenciar y mantener la imagHn (positiva) o para cambiarla 
(negativa), el comunicador institucional tendrá que recurrir a actitudes 
prepositivas de cambio. 

Toda gran organ ización , fundamentalmente aquella que debido a su 
quehacer puede presentar situaciones de crisis comunicacionales, 
cuenta con un Departamento de Comunicación , denominación de 
acuñamiento más reciente dentro dH la teoría de la comunicación 
organizacional , que asesora directamente a la cabeza máxima de 
la compañía, y cuyo d irector es conocido como DirCom,  a quien le 
corresponde dentro de sus responsabi l idades diseñar un manual de 
crisis para que todos los empleados sepan cómo actuar ante esta 
situación y, además, estar atento para prevenir  que se presenten 
crisis de comun icación que se puedan transformarse en crisis 
organizacionales que afecten la imag,en de la empresa y por ende su 
buen funcionamiento comercia l .  

Las funciones del DirCom para Joan Costa (1 995) son : 

- Normativa: coordinar todo aquello que contribuya a crear u na 
imagen positiva unificada de la entidad . 

- De ser portavoz, porque es el interlocutor con los distintos 
públ icos . 

- De servicio: es asistente de los demás departamentos con el 
objetivo de coordinar las estrategias y pol íticas funcionales. 

- Observatorio: es el encargado de detectar en los públ icos la imagen 
de la entidad y uti l izar los instrumentos necesarios para lograr los 
objetivos marcados. 

- Cultu ral : i ntroduce y revisa los valores corporativos orientando las 
actividades internas y externas para integrarlas a la imagen de la 
organ ización . 
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La función de los departamentos de comunicación de las 
organizaciones 

Para comprender la importancia de las comunicaciones que se 
real izan desde las organizaciones, vamos a desarrollar, de manera 
somera ,  en qué consisten,  cuál es la función de los departamentos 
de comunicación y, en lo referente a las funciones las principales que 
se pueden mencionar son : 

- Manejar Relaciones Públ icas. 

- Manejar la relación con los medios (agente de prensa/opin ión 
públ ica) .  

- Relacionarse con organismos gubernamentales o reguladores 
(lobby). 

Planificar la 
mantenim iento). 

comunicación interna (producción y 

- Asesorar a la Alta Dirección en la objetivación y coherencia de 
los mensajes que se transmiten en escenarios distintos y para 
públ icos diferentes . 

De estas funciones, la que nos interesa abordar es la de la relación con 
los med ios de comunicación , que para las organizaciones constituye 
uno de sus públ icos externos, y para la que muchas de el las crea un 
departamento especial que puede denominarse Oficina o Gabinete 
de Prensa. 

Desde esta Oficina de Prensa, muchas veces a cargo de period istas 
que trabajan como hombres de prensa, es que la organización 
se constituye en fuente regular o específica para los period istas 
científicos y es de donde se genera el vínculo con el los. 

Cuando una organización , por propia decisión , se propone como 
fuente para el period ista científico, a qu ien ha seleccionado de 
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acuerdo con sus intereses empresarios, establece una relación de 
reciprocidad con ellos que involucra un mutuo acuerdo tácito: 

El periodista científico pasa a ser parte de la red de "contactos" de 
la organización y se le envía la información empresarial generada 
especialmente con el fin último de ser noticia en el medio respectivo. 
También el periodista será convocado a las conferencias de prensa 
que organice la empresa ante un connicto que se plantee, fuera de la 
planificación de comunicación establecida, y en la que deba dar su postura 
ante los medios, como por ejemplo una situación de crisis. Además, la 
organización invitará a estos periodistas científicos que constituyen su 
vínculo con los medios a las reuniones de prensa en las que presente 
nuevos productos, servicios u otras novedades empresarias. 

El periodista científico pasa a considerar como fuente a esta 
organización, ya que cuando recurre a ella encuentra información 
confiable, así como profesionales capacitados que estarán dispuestos 
a brindarle el apoyo necesario ante sus requerimientos noticiosos. 

A continuación vamos a desarrollar cómo se diseña, desde las 
organizaciones, el vínculo con los medios de comunicación. 

La empresa y los mass media 

La práctica de la comunicación organizacional con los medios 
de comunicación se establece a través del diseño de políticas de 
comunicación con este público. 

Desde los Departamentos de Comunicación de las Organizaciones106 
se idea la estrategia de comunic�tción que se implementará y 
se planifican anualmente las acciones de comunicación que se 
realizarán. 

Los componentes de la planificación son: metas, objetivos, estrategias, 
tácticas, planes y programas. 

1 06 Para redactar este capítulo tuvimos en cuenta el fundamental libro de Muriel y Rota, Comunicación 
Institucional Enfoque social de las Relaciones Públí'cas, del fondo editorial de la CIESPAL. 
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Las metas serán los logros a largo plazo que se plantea la organización. 
Estos logros son de carácter general y no específico . Debido a su 
general idad (falta de especificidad), las metas no son material izables 
y por lo tanto no pueden ser cuantificadas. Estas metas se constituyen 
más bien en fines generales a lograr y se especificarán a través de 
objetivos. 

Los objetivos son los logros a corto plazo que requ ieren ser 
alcanzados por la institución . Estos logros son específicos y por lo 
tanto son material izables . Es decir, podrán ser med idos en términos 
de tiempo (eficacia) y de costo (eficiencia). 

La estrategia o proced imientos son las alternativas de operación 
seleccionadas durante la planificación para alcanzar las metas y 
objetivos de la comunicación organizaciona l .  

La plan ificación de la  comunicación organizacional impl ica,  
básicamente, una secuencia ordenada de acciones de naturaleza 
comunicativa, o estrategias determinadas por un  propósito de 
optimización en la selección de alternativas que se seguirán para 
alcanzar los objetivos. Dichos objetivos se material izan en el grado 
de impacto que se produzca en el conocimiento, las actitudes y las 
conductas de los públ icos receptores. Por su parte , las acciones 
comunicativas suponen una difusión de mensajes específicos a 
través de canales o med ios también específicos, seleccionados con 
el propósito de optimizar el impacto de la comun icación . 

Las tácticas son las acciones concretas a desarrol lar que, vistas en 
conjunto,  constituyen la estrategia. Es decir, las tácticas representan 
las partes o componentes med iante los cuales se construyen las 
estrategias y adquieren su configuración práctica y operativa . 

Los planes, en su acepción más amplia , son el resultado final del 
proceso de planificación en los que se consigna, generalmente por 
escrito , cada uno de los conceptos a que hemos hecho referencia, 
vale decir: las metas, los objetivos, las estrategias y las tácticas. 
Además, deben registrar también los riesgos, beneficios, costos 
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y apoyos implícitos en el proyecto y que responden a situaciones 
estructurales del sistema. 

El comunicador institucional suele de!sarrollar los siguientes tipos de 
planes: 

1 .  El Plan Básico de Comunicación I nstitucional ,  que constituye 
un esfuerzo por racionalizar todos los contactos de la institución 
con sus públicos. 

2. Los programas, que son un tipo especial de planes que contienen 
en sí mismos grupos de metas, objetivos, políticas, estrategias y 
tácticas que obedecen a situaciones coyunturales a las que se 
enfrenta el sistema; es decir, a la resolución concreta y temporal 
de problemas. 

3. Las campañas, que son planes intensivos de comunicación que 
hacen uso de todos los medios de comunicación disponible durante 
un período específico de tiempo. 

1 .  El Plan Básico de Comunicación Institucional constituye un 
esfuerzo de tipo preventivo, que ayuda a la institución a mantener 
la calidad de sus relaciones con los diversos públicos, evitando, en 
la medida de lo posible, que se presenten problemas. 

El plan se desarrolla con base en datos producto de investigación 
en ciencias sociales y del comportamiento y, en particular, de la 
auditoría de comunicación institucional. Ello permite que se delimiten 
con claridad los públicos de la institución y el estado general de las 
relaciones de la institución con ellos. 

Con base en esta información se procede a la fijación de las políticas 
y objetivos de comunicación para cada uno de los públicos y al diseño 
de estrategias para alcanzarlos. Dichas estrategias persiguen, como 
resultado final, afectar a los públicos en cualquiera de los siguientes 
niveles: adquisición de conocimiento, formación o cambio de actitud 
y reforzamiento o modificación de la conducta manifiesta. 
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En el plan básico de comunicación deberán consignarse los siguientes 
elementos para cada uno de los públ icos de la i nstitución:  

- El objetivo fijado 

- La estrategia a seguir  

- Las tácticas concretas 

- E l o los responsables de su ejecución 

- La cronolog ía de las acciones y 

- Su costo previsto. 

El plan básico de comun icación nunca deberá ser visto como un 
elemento aislado de la estructura de la institución . Más bien, éste 
deberá ser un intento de profesional izar y programar, sin dejar nada 
al azar, todos los contactos de la institución con sus públ icos, ya que 
de el los depende la cal idad de la interacción y, en consecuencia, 
la imagen favorable o desfavorable que se formen y que proyecten 
acerca de la misma. 

En este Plan se consideran las acciones de comun icación con los 

med ios de comunicación:  en qué oportun idades se va a tomar contacto 
con ellos. Se diseñará por qué motivos se realizaran conferencias 
de prensa y en qué momento: lanzamientos de nuevos productos 
o servicios; visita del Gerente General I nternacional; apertura de 
una nueva planta o presentación de un instrumental particular, por 
ejemplo. También , con qué regularidad se hará l legar información a 
los med ios y con qué características.  

Los programas de Comunicación Institucional 

A partir de la definición expresada con anterioridad , resu lta evidente 
que los programas de comunicación institucional se elaboran para 
enfrentar situaciones coyunturales que se presenten en determinado 
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momento y que no pueden preverse con anticipación . Estas 
situaciones usualmente problemática s suelen consistir en el deterioro 
o interrupción de la comunicación entre la i nstitución y alguno, varios 
o todos sus públ icos. Esto puede obedecer a causas diversas, 
pero dando siempre lugar a varios. tipos de problemas, algunos 
exclusivos de comunicación instituciona l ,  otros mixtos y otros que 
no son de comunicación institucional pero que pueden afectarla .  
Estas situaciones son conocidas como situaciones de crisis y la 
analizaremos más adelante. 

Campañas de comunicación institucional 

Las campañas de comun icación institucional constituyen, como se 
señaló anteriormente, un tipo especial de planes cuya característica 
esencial es la intensidad . Esta intensidad impl ica tanto una frecuencia 
alta de mensajes como su difusión simultánea a través de diversos 
medios, durante un período específico de tiempo. Sus objetivos 
son generalmente a corto plazo, aunque las campañas puedan en 
ocasiones encadenarse y dirig irse hacia el logro de un objetivo a un 
plazo mayor. 

Entre la clasificación que existe dE! campañas de comunicación 
institucional señalamos las de salud,  que son las que tienen influencia 
específica sobre los periodistas científicos. 

Dentro de estas campañas se encuentran las: 

Preventivas: Proporcionan al  públ ico al que se dirigen información 
sobre d iversas formas de prevención de las enfermedades. Su 
objetivo es la modificación o el reforzamiento de hábitos o conductas . 
Normalmente tienen lugar en forma periód ica .  Ejemplo de ellas son 
las campañas de vacunación o las dEl errad icación de determinadas 
enfermedades, como el palud ismo en aquel las áreas en que éste se 
desarrol la más fácilmente . 

Curativas o de crisis: Proporcionan al públ ico al que se dirigen 
informaciones sobre qué acciones deben seguirse en caso de 
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presentarse determinados síntomas de enfermedad y ayudan al  
públ ico a saber identificar d ichos síntomas. Su  objetivo es el de 
provocar un comportamiento determ inado a corto plazo. Se estructuran 
e implementan en el momento en que se presenta el problema. Estas 
campañas resultan de suma uti l idad en casos de epidemias, como ha 
s ido recientemente el de la I nfluenza A {H1 N1 ) .  

M ixtas: Bajo esta clasificación se incl uyen aquellas campañas cuyo 
objetivo es el de estimu lar determinado tipo de comportamientos 
que contribuyen a mejorar la salud en genera l .  Ejemplos de 

estas campañas son las que promueven la adecuada nutrición , la 
h igiene, etc. ;  así como aquel las que para el logro de sus objetivos . 
requ ieren de la  uti l ización de la infraestructura correspondiente 
al sector salud y que de alguna manera inciden sobre la salud . ,  
tales como las  campañas de planificación fami liar, de prevención 
de la contaminación ambiental o de concietización sobre cómo 
cooperar para d isminu ir  el calentamiento global .  Dados los temas 
a tratar, estas campañas proporcionan al público al  que se d irigen 
i nformación no solo referente a la  salud,  sino también a prácticas 
que, sin ser de esta área, ayudan a prevenir  o a al iviar problemas 
sociales. En este tipo de cam pañas, la colaboración mu ltidiscipl inaria 
resulta indispensable. Sus objetivos varían desde la modificación o 
reforzamiento de determinados comportamientos, hasta la adopción 
de prácticas enteramente novedosas. 

Consecuencias de la situación actual del mercado 

La situación actual del mercado ha generado u na necesidad de 
comunicación basada en transmitir i nformación acerca de la propia 
empresa como sujeto social . Con el afianzamiento de esta forma de 
comunicar tam bién cambia la fi losofía comunicativa de la organización .  
El  objetivo fundamental no es  solo obtener una porción o segmento 
del mercado en el que trabaja la empresa, sino que tiene un cometido 
más ampl io: la formación de una actitud favorable de los públicos 
hacia la organización . Es decir, se pasa de observar a los públ icos 
como sujetos de consumo, para considerarlos fundamentalmente 
como sujetos de opinión . 
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Una de las premisas fundamentales de esta concepción de la 
comunicación podría expresarse de la siguiente manera :  en una 

empresa todo comunica (Capriotti , 1 999). Es decir, cada manifestación 
de la entidad , sea ésta de carácter conducta! o comunicativo, 
puede ser considerada como un elemento de información para los 
individuos receptores . Con el lo, la comunicación de las empresas 
con sus públ icos deja de ser solamemte los mensajes "simbólicos" 
elaborados por la propia empresa, para inclu ir  un nuevo elemento: 
la propia conducta de la empresa . Lo que los públ icos piensan de 
una empresa es el resu ltado de la comunicación , como también de 
su experiencia y de la experiencia de los demás con la empresa. De 
esta manera, todo lo que la empresa hace adopta una dimensión 
comunicativa , transmitiendo información sobre sí misma, sobre su 
personalidad . 

Ante esta forma de presentación social y comunicativa de las 
organizaciones, los ind ividuos consideran a las empresas como un 
miembro más del tejido social , que ac:túa y se comunica, con el cual 
se relacionan , interaccionan y que puede influ i r  en el devenir de sus 
asuntos. 

De allí que los públ icos real icen un proceso de personalización , de 
antropomorfización de la empresa quo es el resultado de un proceso 
psíquico particular: la transposición de cualidades y defectos humanos 
a ciertos caracteres perceptibles de la empresa, que termina en una 
individual ización antropoide. Así, se percibe a una organ ización como 
joven-vieja, grande-pequeña, eficientf�-ineficiente, moderna-antigua, 

etc. , comienza a tomar una personalidad, o a fijar sign ificados, a través 
de la cual los consumidores la describen ,  recuerdan y relacionan . Un 
producto (y  una empresa) ,  como una persona, es un objeto complejo 
que puede describirse o caracterizarse de d iversas maneras. 

Esta construcción mental de una empresa por parte de los públ icos 
es lo que se puede denominar corno Imagen Corporativa de la 
Organización (Capriotti , 1 999), la cual condicionará, en mayor 
o menor medida, la forma en que los ind ividuos se relacionarán y 
actuarán con la compañía .  
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La importancia de la imagen corporativa 

A consecuencia de la madurez existente en los mercados, en la 
actual idad uno de los problemas más importantes es que la gente no 
tiene la suficiente capacidad de memoria o retención para recordar 
todos los productos o servicios que las organizaciones ofrecen. 
Es decir, aparece una creciente dificu ltad de d iferenciación de los 
productos o servicios existentes. Por esta razón,  la i magen corporativa 
adquiere una importancia fundamental ,  creando valor para la empresa 
y estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma, 
ya que si una organ ización crea una imagen en sus públicos: 

a) Ocupará un espacio en la mente de los públicos: Por medio de 
la imagen corporativa "existimos" para los públ icos. Hace pocos 
años (e incluso ahora en muchas entidades) la d isyuntiva estaba 
en comunicar - no comunicar. Las organizaciones debían decid ir  si 
comunicaban o no, si hacían algún tipo de actividad comunicativa 
o s i ,  por el contrario, eleg ían un "perfil bajo". La disyuntiva actual 
(y futura) no se enmarca dentro de la perspectiva de comunicar 
o no. En este momento,  todas las organizaciones comunican en 
mayor o menor medida, más o menos concientemente ,  más o 
menos acertadamente. En la mayoría de las entidades se asume 
esa situación y se intenta trabajar sobre ello. En la actual idad , 
y sobre todo de cara a un futuro próximo, la d isyuntiva está en 
existi r - no existir. Ya no basta solamente con comunicar, ahora 
hay que existir para los públ icos. Y cuando se habla de existir, es 
de ocupar un espacio en la mente de los públ icos. Estar presentes 
para ellos. Ese espacio ganado en la mente de las personas es 
la imagen de la empresa o de sus productos. Si estamos en 
la mente de los públicos existimos, y si no, no existimos . En la 
actual idad , las decisiones se toman en función de las compañías 
que son "famil iares" , de las organizaciones que están presentes 
"en ese momento". Por el lo , el primer paso para ser eleg idos es 
que se exista para los públicos. 

b) Facilitará su diferenciación de las organizaciones competidoras, 
creando valor para los públicos, por medio de un perfil de identidad 
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propio y diferenciado . Existir para los públ icos (es decir, estar 
presente en sus decisiones) no impl ica la elección de la entidad 
y, por tanto , tampoco garantiza el éxito de la compañía. Además 
de existir, esa existencia debe ser val iosa para los públ icos, debe 
tener un  valor diferencial con respt3cto a las otras organizaciones 
que existen en la mente de los públ icos. El  primer paso para ser 
elegidos es que se exista para ellos, pero no es la única cond ición . 
La segunda condición es que los públ icos nos consideren como una 
opción o alternativa diferente y vál ida a las demás organizaciones. 
La imagen corporativa permite gtenerar ese valor d iferencial y 
añadido para los públ icos, aportándoles soluciones y beneficios 
que sean útiles y val iosos para su toma de decisiones. Así ,  la 
organización, por medio de su ima�Jen corporativa, crea valor para 
sí misma creando valor para sus públ icos. Este planteamiento de 
"beneficio mutuo" será una de las claves del éxito de las empresas 
en el futuro . 

e) Disminuirá la influencia de los factores situacionales en la decisión 
de compra, ya que las personas dispondrán de una información 
adicional importante sobre la organización . La existencia de una 
imagen corporativa fuerte permitin3 que las personas tengan un 
esquema de referencia previo, sobre el que podrán asentar sus 
decisiones . Con ello, las empresas con imagen corporativa o 
de marca consol idadas podrán min imizar el impacto , a n ivel de 
influencia en las decisiones de compra ,  que t ienen los factores 
de situación y los factores coyunturales ,  ya sean individuales o 
sociales. Esto es también un  elemEmto en el juego de poder entre 
fabricante y d istribuidor, ya que si los procesos de decisión de 
compra se producen , fundamentalmente,  por factores situacionales 
o coyunturales, el punto de venta será el lugar donde se decid i rán 
muchas ventas, y por el lo, el distribuidor tendrá una cuota alta de 
poder en relación con el fabricante, ya que /as personas eligen 
en el punto de venta un producto o servicio que necesitan. Si 
por el contrario,  la decisión de compra está fuertemente influ ida 
por factores previos a la situación de compra (como puede ser la 
imagen corporativa ) , la influencia de la situación y de la coyuntura 
disminuirá,  y las personas tenderán a eleg ir  sobre la base de la 
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imagen corporativa o de marca de los productos o servicios. Al 
basar su elección en estos aspectos, el fabricante tendrá un poder 
de negociación superior con el d istribuidor, ya que la gente elige 
un determinado producto o servicio en algún punto de venta. Aún 
así, es conveniente recordar que la decisión de compra se verá 
influenciada por todo el conjunto de factores ( información , imagen,  
situación, coyuntura ,  etc. ) ,  pero puede haber alguno de el los que 
sea más i mportante que el resto. 

Además de estos tres aspectos fundamentales, la imagen 
corporativa creará valor para la empresa aportando otros beneficios 
adicionales que también son muy importantes (Capriotti , 1999) :  

d )  Permite "vender mejor": Una empresa que  tiene una buena imagen 
corporativa podrá vender sus productos con un margen superior, ya 
que seguramente podrá colocar precios más altos. Esto es porque 
la imagen corporativa sería una garantía de cal idad o prestación 
superior a las demás. Algunos estudios señalan que ese diferencial 
de precio estaría alrededor del ocho. 

e) Atrae mejores inversores: una buena imagen · corporativa facil itará 
que los inversores estén interesados en participar en la empresa 
aportando capita l ,  ya que las perspectivas de beneficios será 
superior a otras empresas que no posean una buena imagen. 

f) Atrae mejores trabajadores: una empresa que tenga buena 
imagen logrará que, para las personas que trabajan en el sector, 
esa entidad sea una empresa de referencia y la tengan como una 
empresa en la que les gustaría trabajar. 

Por todas, o algunas de estas razones, se hace necesario establecer 
una reflexión sobre la imagen corporativa, para que pueda ser 
reconocida como un capital importante dentro de una compañía ,  y 
se planifique una actuación coherente que pueda influ i r  en la i magen 
que se formen los públicos acerca de la organización . 
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Plan estratégico de imagen corporativa 

Si se reconoce la creciente importancia estratégica de la imagen 
corporativa en el éxito de una organización , se hace necesario real izar 
una actuación planificada y coordinada para lograr que los públ icos 
de la compañía tengan una imagen corporativa que sea acorde a los 
intereses y deseos de la entidad , que facil ite y posibi l ite el logro de 
sus objetivos . Para ello, se real iza un Plan Estratégico de Imagen 
Corporativa (Capriotti , 1 999), por medio del que se intentará influ i r  en 
la imagen corporativa que t ienen los públ icos de la organización . 

El Plan Estratégico de Imagen Corporativa deberá tener unas bases 
sól idas y claras, que permitan una acción eficiente.  Para el lo, parte de 
la relación que se establece entre los tres elementos básicos sobre 
los que se construye la estrategia de imagen : 

• La organización, que es el sujeto que define la estrategia, 
qu ien realizará y planificará toda la actividad dirigida a crear 
una determinada imagen en función de su identidad como 
organización . 

• Los públicos de la organización, que son los que se formarán la 
imagen corporativa y, por tanto, hacia qu ienes i rán d irig idos todos 
los esfuerzos de acción y comunicación para lograr que tengan 
una buena imagen ;  y 

La competencia, que será la referencia comparativa , tanto para la 
organización como para los públ icos, ya que d ichas organizaciones 
también real izarán esfuerzos para l legar a los públ icos, y que en 
muchos casos pueden ser contradictorios con los real izados por 
nuestra propia organización . 

Los ejes de la estrategia 

Tomando como referencia esos elementos básicos, se puede defin ir  
los objetivos g lobales principales sobre los que girará la Estrategia de 
Imagen Corporativa. Estos ejes clave' son : 
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• Identificación: la organización buscará lograr que sus públicos la 
reconozcan y sepan sus características (Quién es), que conozcan 
los productos, servicios o actividades que realiza (Qué hace) y que 
sepan de qué manera o con qué pautas de trabajo o comportamiento 
hace sus productos o servicios la organ ización (Cómo lo hace). 
En este sentido, lo que la organ ización busca, básicamente, es 
"existir" para los públicos. 

• Diferenciación: además de existir para los públ icos, la organización 
deberá intentar que sea percibida de una forma diferente a las 
demás, ya sea en lo que es, en lo que hace o cómo lo hace. Es 
decir, la compañ ía deberá intentar log rar una diferenciación de la 
competencia en su sector. 

• Referencia: tanto la identificación como la diferenciación buscarán 
que la organización se posicione como Referente de Imagen 
Corporativa del sector empresarial ,  mercado o categoría en la que 
se encuentra la compañía. Constitu i rse como referente de imagen 
significa estar considerado por los públicos como la organización que 
mejor representa los atributos de una determinada categoría o sector 
de actividad. En este sentido, lograr la referencia de imagen impl ica 
estar en una mejor posición para obtener la preferencia, ya que es la 
compañ ía que más se acerca al ideal de imagen de ese mercado. 

• Preferencia: la identificación ,  la d iferenciación y la referencia de 
imagen deben intentar alcanzar la preferencia de los públ icos. 
La organización no solamente debe esforzarse en ser conocida, 
s ino que debe buscar ser preferida entre sus pares , es decir, debe 
ser una opción de elección vál ida. Si  no fuera así, o sea , si una 
organización es reconocida y diferenciada, pero no consigue ser 
una opción de elección, la identificación,  la d iferenciación y la 
referencia de imagen deben ser competitivas, en el sentido de ser 
va liosas para los públicos, mejores que las demás y perdurables 
en el tiempo. La preferencia es un concepto básico en la estrategia 
de imagen corporativa , ya que nos permiti rá optar al  l iderazgo, que 
debe ser un objetivo importante dentro de la estrategia global de 
la organización. 
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Todo Plan Estratégico de Imagen Corporativa desarrollado por 
una organización deberá estar enfocado a optimizar estos cuatro 
objetivos clave, sin los que toda actividad tendiente a crear, reforzar, 
o modificar una imagen corporativa n o  servirá para contribuir al logro 
de los objetivos finales de la organización. 

Las etapas del Plan Estratégico de' Imagen Corporativa 

La actuación sobre la imagen corporativa debe ser una acción 
planificada y coordinada adecuadamente para lograr que sea 
efectiva y que logre que la imagen sea acorde con la personalidad 
y a los intereses de la organización .. Para gestionar correctamente 
ese importante capital de la compa1iía que es la imagen, se debe 
realizar una actuación metódica y constante, por medio de lo que 
se puede llamar un Plan Estratégico de Imagen Corporativa. La 
planificación estratégica de la ima�1en corporativa consta de tres 
grandes etapas: 

a) El análisis del perfil corporativo, por medio del cual estudiaremos 
y definiremos la personalidad de la organización (análisis interno), 
y también analizaremos a la competencia y a los públicos de la 
organización y qué imagen tienen cada uno de ellos de la compañía 
(análisis externo). 

b) La definición del perfil corporativo, etapa en la que se deberán 
tomar las decisiones estratégicas dirigidas a definir cuáles son 
los atributos básicos de identificaCiión de la organización, que nos 
permitirán la identificación, la difc3renciación, la referencia y la 
preferencia. 

e) La comunicación del perfil corporativo, por medio de la cual se 
determinan las posibilidades comunicativas de la organización y 
comunicaremos a los diferentes pljblicos de la compañía el perfil 
de identificación establecido en la E�tapa anterior. 
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Análisis del Estudiar la Auditoría de 
perfil corporativo identidad y la d iferencia identidad y de imagen 

Defin ición del Generar la Estrategia de 
perfil corporativo identidad y la diferencia imagen 

Comunicación Comunicar la Demostración 
del perfil corporativo identidad y la diferencia comunicación 

El concepto de crisis 

Desde el punto de vista de Joan Costa (2001 ), una empresa es todo 
grupo humano que emprende proyectos y acciones sobre su entorno. 
La actitud emprendedora implica que ésta afectará el  entorno social ,  
material ,  cultural  y económico. Que la empresa deberá organizarse 
y administrarse para funcionar con mayor eficacia. Que tendrá que 
invertir d inero, esfuerzo y tiempo. Que necesariamente tendrá que 
comunicarse internamente y con su entorno y que está expuesta a 
riesgos. Justamente es en este punto donde se centra el presente 
punto. 

Pauchant y Mitroff (1 992 :25) proponen con respecto a esta situación 
cuatro términos: incidentes, accidentes, confl icto y crisis. Todos 
constituyen situaciones extraordinarias que ponen en riesgo en mayor 
o menor medida el funcionamiento de la organización . 

Es cierto que la gravedad de un incidente no es la misma que la de 
una crisis ,  pero el daño potencial en la i magen de la empresa de un 
incidente puede ser muy grande. Desde una perspectiva sistémica, 
Pauchant y M itroff (1 992:25) opinan que m uchos incidentes que 
afectan a una parte pueden convertirse en accidentes, afectando a la 
total idad del s istema, e incluso en crisis que ponen en entredicho las 
creencias y valores básicos de la institución . 

Trasladando el concepto al ámbito empresarial ,  podemos asociar una 
crisis al cambio o suceso que altera el ritmo habitual de la empresa 
y que puede afectar negativamente su imagen y reputación pública 
y como consecuencia de el lo, sus productos, servicios, cl ientes y 

empleados 
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Por su parte, Francisco Marin Calahorra (2005: 15) expone que 
"una situación especial" (crisis, emergencias, negociación) aparece 
cuando se presenta un hecho inesperado e inusual en el devenir de 
una organización o colectividad . Puede ser un acontecimiento interno 
o externo que concita repentinamente el interés de los medios de 
comunicación.  Es precisamente este interés el que exterioriza la 
situación y hace que se convierta en especial debido a su incidencia en 
la opinión pública y, por supuesto , a la repercusión de las reacciones 
de ésta ante los hechos que pueden dañar la imagen y la estabi l idad 
de la entidad afectada.  

Estas situaciones son provocadas por un ampl io número de acontecimientos: 
conflictos mal gestionados, crisis de origem diverso, emergencias generadas 
por efecto de la naturaleza o por errores humanos. 

Luis del Pulgar Rodríguez ( 1 999: 1 :32) manifiesta que los riesgos 
pueden ser latentes a largo plazo o i rreversibles. El riesgo latente 
dará en crisis si la actividad de la on�anización sale a la luz públ ica, 
entendiendo por crisis la manifestación del momento decisivo, grave 
y de consecuencias importantes. 

Este autor expresa que una crisis es una situación decisiva para la 
supervivencia de una compañía ,  producida por sorpresa , que puede 
afectar al  públ ico (interno y externo), al producto, al proceso, a la 
d istribución , a la seguridad o a los mercados financieros, y en lo que 
se acusa una notoria escasez de información que tratan de paliar 
los medios convirtiendo a la organización en centro de atención y 
comprometiendo así su imagen , su credib i lidad o su capacidad 
productiva. Para considerar que un problema ha alcanzado la 
categoría de crisis, la empresa ha sido tomada por sorpresa , debe 
carecer de información suficiente y debe verse superada por el curso 
de los acontecimientos. 

Para ampl iar lo expuesto apuntamos otra defin ición : "Un 
acontecimiento extraord inario ,  o una serie de aconteci mientos, que 
afecta de forma d iversa a la integridad del producto, la reputación o a 
la estabi l idad financiera de la organización ; o a la salud y bienestar de 
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los trabajadores, de la comun idad o del públ ico en general" (Dennis 
L.Wi lcox, 2001 : 1 91 ) .  

De lo expresado queda claro que una crisis es una situación que 
amenaza los objetivos de la empresa, altera la relación existente 
entre ésta y sus públ icos y necesita de una intervención extraord inaria 
por parte de los responsables de la misma para min imizar o evitar 
posibles consecuencias negativas. 

El impacto probable de una crisis y su relación con la imagen 

Cuando la empresa se encuentra cara a cara con una situación de 
crisis que no es manejada efectivamente, puede causar, siguiendo a 
Capriotti ( 1 999):  

- Un  daño a la reputación de la compañía y de la gente que es 
juzgada responsable por causar el problema o por no tomar las 
decisiones correctas para solucionarlo. 

- Un daño a la credib i l idad , confianza y seguridad en el negocio.  
Lleva mucho tiempo demostrar a los empleados, cl ientes, vendedor, 
medios, reguladores y otros que uno y su negocio son creíbles y 
dignos de confianza . Una crisis puede destru ir estos atributos en 
cuestión de horas o en d ías y una vez que se rompe la confianza 
puede l levar años reparar el daño. 

- Pérdida de lealtad de los empleados, y esto es frecuentemente 
irrecuperable para el equipo de l iderazgo y el negocio. 

- Menores ventas. Los clientes no son atraídos a los productos 
o servicios y pueden justificar más fáci lmente la satisfacción 
de necesidades en otro lado. Pueden sentir que la empresa se 
encuentra preocupada en la crisis y por lo tanto inhabi l itada para 
enfocarse en sus necesidades. 

- Beneficios reducidos . Esto se debe a la combinación de menores 
ingresos y mayores costos. Se produce un incremento de gastos 
en áreas que no se necesitarían si no hubiera ocurrido la crisis. 
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- Costos necesarios para ayudar a minimizar el daño causado por 
la crisis. Esto incluye contratar un equipo de crisis o una firma de 
relaciones públicas, conducir una conferencia de prensa, enviar 
cartas a los clientes, realizar una videoconferencia, hacer llamados, 
incurrir en gastos de fax y fotocopias, viajes a encuentros especiales 
y sufrir efectos de bajo rendimiento de créditos. 

- Un nivel decreciente de la productividad de los empleados. La 
mayoría del tiempo los empleados están preocupados con la 
crisis. Deben descargarse y hablar de ello con sus colegas y se 
suelen esparcir rumores. Están menos inclinados a invertir un 
gran esfuerzo por una compañía que ellos sienten que de alguna 
manera los traiciona. 

- Una preocupación por resolver la crisis que reduce el tiempo y 
presupuesto disponibles para invertir en actividades que acrecientan 
beneficios. La crisis distrae el enfoque de una compañía y acrecienta 
el nivel de preocupación por resolver el problema. 

- Cambios en el personal en los niveles señor; a los presidentes o 
cabezas estratégicas se les pide que renuncien o son limitados 
por sus juntas de directores. Los vicepresidentes ejecutivos, señor, 
directores y gerentes de departamentos se encuentran en una 
posición vulnerable y muchos son reemplazados. 

- Cambio de nombre corporativo. Una crisis puede forzar un cambio 
costoso del nombre si el daño a la reputación es tan severo que 
necesita construir una nueva identidad. 

Clasificación de crisis 

Según el tipo de actividad que de�sarrolle la empresa, va estar 
probablemente más expuesta a un cierto tipo de crisis en lugar de 
otro. 

Existen varias categorías de crisis. Si las clasificamos en función de 
la naturaleza de los problemas que tienen asociadas pueden ser: 
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De producto: Tiene que ver con los riesgos provenientes del uso de 
bienes comercializados por la empresa, por ejemplo: defectos de 
fabricación de un producto o mal estado del mismo. 

De servicios: Incluye todos los problemas relacionados con la 
prestación de servicios. Suelen ser altamente riesgosas debido 
a que pueden llegar a tener una alta repercusión pública porque 
involucran sucesos con alta visibilidad. Un ejemplo puede ser el 
incendio de una empresa relacionada con la prestación de algún 
servicio público. 

Ambientales: Comprende todos los daños que la actividad de la 
empresa puede provocar al medio ambiente. Un ejemplo es la 
contaminación ambiental debido a los deshechos químicos que 
puede arrojar. 

Institucionales: Abarca todos aquellos temas que tengan que 
ver con el desempeño corporativo, tanto en el aspecto financiero, 
laboral, personal, comunicacional, etc. Podemos mencionar como 
ejemplo el despido de una persona de la empresa que, aunque esté 
justificado, puede tomar relevancia y poner en riesgo la reputación 
de la empresa. 

Otra manera de clasificar las crisis es de acuerdo con su grado 
de urgencia, es decir, tener en cuenta el tiempo de que dispone la 
dirección para obtener información, tomar una decisión y actuar 
consecuentemente. 

De esta manera las crisis se englobarían bajo las siguientes 
categorías: 

Emergencias: La empresa no dispone de tiempo para obtener 
información sobre el problema ni para desarrollar un plan de acción 
-el cual debería haberse preparado con anterioridad- . Aquí estarían 
englobados los casos de accidentes, inundaciones, desastres 
naturales, etc. 

668 



No emergencias: La empresa dispone de tiempo para desarrollar una 
investigación y la planificación. Entrarían en esta categoría los casos 
de manifestaciones, huelgas, prestación de servicios, etc. 

Una tercera clasificación estaría dada por el origen de la crisis. Aquí 
podemos distinguir entre: 

Ataques económicos externos: Son aquellos acontecimientos que 
desde fuera de la organización atacan la información confidencial de 
la empresa. 

Fallos: Como puede ser la intoxicación por alimentos como 
consecuencia de algún error humano. 

Mega fallos: En donde incluiríamos las catástrofes aéreas. 

Enfermedades laborales: Son las enf13rmedades o accidentes como 
consecuencia de la actividad laboral. 

Psicológicas: Son aquellos ataques de carácter psicopático o 
sociopático como puede ser la adulteración de alimentos. 

Gestión de comunicación de crisis 

El valor de las grandes empresas radica cada vez menos en sus 
bienes físicos (fábricas, maquinaria, edificios, etc.), mientras que sus 
activos intangibles (conocimiento y experiencia de sus empleados, 
imagen pública de la empresa, posicionamiento de sus productos, 
etc.) cobran cada vez mayor importancia en su cotización en los 
mercados de todo el mundo. 

La comunicación se convierte de esta manera en un eje esencial 
en las acciones de la anticipación a situaciones problemáticas de 
una organización. Es precisamente on momentos difíciles cuando 
el capital de imagen se transforma en un activo importante ante el 
desgaste que, en esos casos, suele sufrir una entidad. 
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La comun icación de crisis se enmarca en la denominada comunicación 
corporativa . Es un conjunto de técn icas de comunicación destinadas 
a gestionar situaciones de crisis. 

Toda empresa está relacionada con sus públ icos por medio de sus 
actividades y con e l las crea procesos de comunicación. Dentro de 
estas actividades se producen situaciones coyuntu rales que obligan a 
las empresas a dirig irse a sus públicos en su ca lidad de institución . 

Entre estos casos, la rutina cotidiana de la empresa se ve expuesta 
con violencia a la mirada implacable de la opinión públ ica y es 
en este punto en donde la ecuación de riesgo y control debiera 
invertirse: acotar el riesgo ejerciendo el mayor control posible de las 
circunstancias , principalmente las relacionadas con la comunicación. 
(Amado Suárez y Castro Zuñeda , 1999: 1 64) 

Es la capacidad de la organización de reducir o prever los factores de 
riesgo e incertidumbre respecto al futuro, de forma que se capacite 
a la misma para asumir de manera rápida y eficaz las operaciones 
de comunicación necesarias, que contribuyan a reducir o el iminar los 
efectos negativos que una crisis puede provocar sobre su imagen y 
reputación . (Alfonso González Herrero: 1 998:38). 

Según Alberto Borrin i  (1992), si bien no todas las crisis pueden 
preverse , la mayoría de las situaciones de emergencia comunicacional 
deberían estar al menos contempladas en los cálculos de cualqu ier 
compañía. Es necesario establecer pautas de actuación para 
imprevistos o aquellos casos críticos con más posibi l idades de 
presentarse. 

La profesora de la un iversidad North Western de los Estados Unidos, 
Delia Flores, señala en su artículo Rescate de Empresas en Crisis 
que en las crisis, sin importar el tipo de negocio, siempre existen 
fenómenos que se repiten y requieren un tratamiento simi lar. 

Por lo tanto, deberán hacerse previsiones mín imas ya que en todos 
los casos, se tenga o no responsabi l idad d i recta en el asunto , los 
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medios, las personas afectadas y el público en general requieren 
de respuestas inmediatas por parte de las empresas involucradas. 
Castro-Amado Suárez (1999: 165). 

En la sociedad de la información , cualquier crisis se traslada 
inmediatamente al terreno de los med ios y puede convertirse 
exclusivamente en una crisis de comunicación . Teniendo en cuenta esta 
razón , muchas empresas organ izan equ ipos especiales coord inados 
para actuar con celeridad y eficacia ante las circunstancias adversas. 
Dado que estas personas generalmente son los mismos responsables 
de distintas áreas involucradas en los problemas, necesitan contar 
con una capacitación mín ima para enfrentar las emergencias, 
específicamente comun icacionales , habitualmente asociadas a los 
problemas mencionados. 

Luis del Pulgar Rodríguez (1999) abraza esta idea cuando afirma 
que la clave de una gestión efectiva de crisis reside en identificar de 
antemano las áreas vulnerables y en prepararse con anticipación . 

Este autor expresa que la sensación de  riesgo se incrementa cuando 
existe un menor control sobre lo factores potencialmente pel igrosos . 
Por consiguiente , la primera medida E�s promover una investigación 
con el fin de identificar situaciones de riesgo,  estudiar los factores 
que las generan,  comprender las actitudes internas y externas frente 
al sujeto u objeto que representan un riesgo, medir  la sensibi l idad 
general hacia el riesgo y establecer el adecuado flujo de comunicación 
evaluando la cred ibi l idad del mensaje y la credibi l idad de la fuente . 

Una vez que se ha desatado la crisis, muchos d i rectivos se sienten 
acorralados y consideran que no es oportuno hablar con los medios 
o con personas ajenas a la compañía. 

En un momento en que la organización se está jugando sus ser o no 
ser, lo esencial es conservar la in iciativa y mantener a la sociedad 
convenientemente informada, aconseja el autor. 

Además, aclara que resulta imprescindible conocer en qué esferas 
sociales las actividades de la empresa favorecen los intereses del 
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público y, sobre todo, cuándo y dónde se d ifundirá la i nformación . 
En la  m isma medida en que la propia organización se preocupe por 
aumentar el  conocimiento acerca de sus quehaceres, crecerán las 
posibi l idades de amortiguar la contundencia de un ataque y quizás 
sea posible incluso abortar la posibi l idad de que d icho ataque l legue 
a producirse. 

Del Pulgar Rodríguez (1 999) propone hablar de gestión de riesgos 

y de comunicación preventiva y afirma que, tanto el uno como la 
otra, se han transformado en una suerte de ingeniería social que se 
relaciona con la planificación estratégica y que contribuyen, di recta e 
ind i rectamente ,  a aumentar la rentabi l idad de la com pañía. 

Enrique Alcat (2005), dice que la  comunicación es fundamental para 
resolver o minimizar el impacto de cualqu ier crisis. La imagen, lo 
que percibe el  consumidor o el mercado, es una suma de acciones y 
un cúmulo de detal les que es preciso conocer para poder gestionar 
adecuadamente cualquier situación confl ictiva. Una decisión errónea , 
un titu lar periodístico, puede terminar con el trabajo de muchos años 
y con el crédito ganado a pulso día a d ía .  

El  95 por ciento de las empresas, tarde o temprano, suele sufrir u na 
crisis a lo largo de su existencia con efectos negativos en su imagen 
públ ica, en su credibi l idad y, también en su cuenta de resu ltados. 
Pero tan ,  solo el 1 O por ciento de las compañías que padecen algún 
problema grave aprovecha esta ci rcunstancia para corregir errores, 
sacar conclusiones y, además, sal i r  fortalecidas. 

El plan de crisis y el plan de comu nicación de crisis 

¿Cómo prepararse para algo que no se sabe cuándo, cómo, n i  
dónde ocurrirá? Prevención es la  palabra clave. Prevención significa 
tener todos los escenarios posibles planteados, y planificadas 
las actuaciones en función de estos d istintos posibles escenarios . 
Prevención significa no dejar la gestión a la  improvisación o a las ideas 
bri l lantes del momento del directivo de turno cuando una empresa se 
encuentra inmersa en una crisis. 
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La mayoría de las empresas, cuando tienen la crisis encima de la 
mesa, reaccionan con nerviosismo y sin método. Y, además, tienden 
a no recapacitar, a buscar culpables, a no dejarse asesorar por las 
personas que entienden y, por si fuera poco, a gestionar la crisis en 
solitario. La profesionalidad pasa por tener preparado, de antemano, 
un equipo gestor de crisis y un manual de procedimientos donde se 
especifique qué se debe hacer, quién debe hacerlo y cómo tiene que 
gestionarse. 

Luis del Pulgar Rodríguez ( 1999: 135) sostiene que las organizaciones, 
ante una situación crítica, tiene dos alternativas: ser proactivas o 
reactivas. Con un plan de crisis, la compañía se comunicará de forma 
proactiva porque: 

- Ofrece la oportunidad de prepararse sin sufrir presiones externas. 

- Permite mayor flexibi l idad y control de la información durante la 
crisis. 

- Ayuda a controlar y encauzar el curso de los acontecimientos. 

- Minimiza el caos provocado por la situación. 

La elaboración previa de un plan tendrá como objetivos: establecer 
procedimientos, asignar responsabilidades, trazar líneas en el ámbito 
de la comunicación para manejar una crisis evitando el desorden y 
la confusión y proteger la reputación de la compañía o asegurar el 
menor daño posible. 

Los principales puntos que a su criterio contemplara un plan de crisis 
son: 

- La investigación. Es la recopilación de información acerca de la 
situación de la compañía, la identificación de los posibles riesgos y 
la identificación de los puntos fuerb3s y débiles. 

- El manual de crisis. Informe con instrucciones de uso interno de 
respuesta frente a situaciones críticas. 
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Equipo de cns1s. Identificar a los profesionales más hábi les y 
entrenados para gestionar con éxito un estado de emergencia. 

- Preparación. El entrenamiento de los recursos humanos basado 
en sesiones prácticas cuyo preparador será un profesional de la 
comunicación ayudado por period istas. 

"Deben considerarse ciertas instancias previas a la ocurrencia de la 
crisis propiamente d icha, para prepararse adecuadamente" ,  expresan 
Amado Suárez y Castro Zuñeda ( 1 999 : 1 70). 

Los autores comparten la visión con Del Pulgar Rodríguez y consideran 
cuatro pasos previos a la ocurrencia de una crisis: 

- Planificación. Real izar un análisis de los posibles problemas 
contemplando las situaciones pasadas y las que puedan afectar a 
la empresa . 

- Selección de los colaboradores. El grupo de responsables que se 
harán cargo de la situación , y la defin ición de las funciones de los 
empleados 

- Preparación. Los máximos responsables y todos los colaboradores 
deben conocer el proced imiento a seguir  en caso de crisis. 

- Entrenamiento. Real izar simulacros de eventuales crisis que 
deberán ser lo más realistas posibles. 

Por su parte, Francisco Marín Calahorro (2005:32) sostiene que una 
crisis atraviesa diferentes fases y que se puede elaborar un plan 
sobre la base de cada una de el las: 

• Un Plan de Prevención , con el cual se tratará de controlar el 
problema técnicamente y se desarrollarán medidas de comunicación 
e información que eviten que el problema l legue a crisis . 

• Un Plan de Crisis, donde se potenciarán las acciones de conducción 
en el área de comunicación . 
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Luego de la eclosión de la crisis habrá una etapa de análisis y 
observación, que permita deducir las opiniones de los diversos 
públicos sobre la situación y lo que� debe corregirse para que la 
imagen pública no salga excesivamente dañada. 

Joan Costa (2001: 72) expone que los valores, consignas y 
convicciones que sustentan el Plan de Actuación de Comunicación 
constituyen "una guía de conducta��, que en sí misma es un arma 
contra las contingencias críticas. Estos planes anticipan a las crisis 
previsibles y determinan los modos de evitarlas o de responder a ellas. 
Estas situaciones se enfrentan ya desde una cultura de comunicación, 
y desde una actitud que sabe cómo actuar y comunicar, ya sea para 
cortarlas de raíz o para evitar que se produzcan o que prosperen, si 
se producen. 

El Plan establece los mecanismos b¿tsicos para abordar situaciones 
contingentes inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento. 
También debe contemplar el plan de élcción para solucionar variables 
que pudieran anticiparse con claridad dependiendo de la actividad de 
la empresa. 

Cada organización debe analizar sus puntos vulnerables y situaciones 
potenciales a convertirse en una crisis. 

Según la profesora de la Universidad Carlos 1 1 1 ,  doctora María Luisa 
Sánchez Calero, en una publicación de la revista Ámbitos, de la 
Universidad de La Laguna, "son muchos los factores que tenemos 
que tener en cuenta para prevenir una situación de crisis o para 
actuar cuando la situación ya ha estallado. Es importante conocer 
cuando y cómo se produce la crisis, la tipología de las crisis que 
estamos predispuestos a padecer, la formación del comité de crisis, 
la gestión de la comunicación de crisis, la actitud de los órganos de 
representación sindical o la estructura del plan de crisis." 

El plan diseñado para aminorar los efectos que produce la crisis en 
cualquier organización comporta una serie de medidas de sentido 
común. Cada una de estas medidas doben responder a cuestiones tan 
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elementales como: ¿Cuáles son los proveedores o servicios externos 
que pueden ser necesarios? ¿ Qué papel debe ocupar el departamento 
de Comunicación ante la crisis? ¿Cómo se puede contactar con los 
d irectivos fuera de la jornada habitual? ¿Está la central ita del teléfono 
equipada para recibir gran número de l lamadas? , etc. 

En general , se puede señalar que todo plan de crisis debe contener 
las actividades principales a seguir  antes, durante y después de 
final izada la crisis. En este sentido, el documento debe recoger cada 
una de las supuestas crisis a las que, por su tipo de actividad , puede 
verse inmersa la organ ización, y anal izar los recursos humanos y 
económicos con los que se cuenta y prever además las respuestas a 
cuatro apartados, fundamentales según nuestro criterio: 

a) Defin i r  el objetivo que hay que lograr en cada caso. 

b) Elaborar el mensaje que habrá que emitir en consecuencia. 

e) Defin i r  las audiencias y los canales de comunicación oportunos. 

d)  Preparar un plan de actuación . 

Pauchan y M itroff ( 1 992) advierten algunos puntos que debe abordar 
cualquier Manual de Crisis, aunque luego en cada empresa , según 
sus propias características y morfologías de crisis , serán inclu idos 
otros contenidos: 

a) Metas a alcanzar med iante la ejecución de d icho plan de crisis. 

b) Fi losofía donde se recojan los objetivos y princip ios básicos de la 
organización . 

e) Justificación de las razones que hacen necesario la elaboración de 
este Manual de Crisis y de un comité de la crisis. 

d)  Estudio sobre los tipos de crisis potenciales a los que está expuesta 
la organización. 
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e) Normas básicas generales de actuación que sean eficaces ante 
una situación de crisis. 

f) Listado con datos, nombres, y medios para hacer llegar la 
información a los medios de comunicación. 

g) El centro de reunión del comité a lo largo de la crisis. 

h) Guía de asociaciones, expertos, organismos oficiales, asociaciones, 
agrupaciones, etc., que puedan servir de ayuda complementaria. 

i) Funcionamiento y puesta en marcha del plan de crisis mediante 
simulacros de crisis potenciales a las que pueda estar sometida la 
empresa. 

Francisco Marín Calahorro (2005:Ei1) explica que la aplicación 
correcta de la comunicación es esencial para la gestión del proceso 
de desarrollo de cualquier situación especial, sobre todo en las crisis, 
tanto en la faceta preventiva como en la solución al problema que la 
provoca. 

Comunicar: la función principal de las empresas 

Los fundamentos de una compleja relación titula Gerardo López 
Alonso (2001) un capítulo de su libro sobre esta temática, donde 
sostiene que "la relación entre las empresas y los medios plantea, 
frecuentemente, situaciones de riesgo". 

Entre otras muchas consecuencia no deseables, esta realidad 
determina que, muy a menudo, el vértice de la compañía -y muy 
especialmente el número uno- rechacen el contacto con la prensa, 
a pesar de que a veces solo la máxima autoridad es quien debería 
mostrarse públicamente. También suele suceder que si hay en la 
organización alguien capaz de "controlar" a la prensa - no importa de 
qué manera- esa persona adquiera una considerable cuota de poder 
dentro de la estructura, incluso más allá de sus capacidades y, en 
ocasiones, de sus atributos éticos. 
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La necesidad de que a veces sea el número uno de la organización 
quien deba asumir la responsabilidad de dar la cara y hacer frente a 
la requisitoria de la prensa es, en cierto modo, contradictoria, sostiene 
López Alonso. Por un lado, se insiste en que toda empresa de cierta 
magnitud debe contar con una estructura de comunicación corporativa, 
que entre otras funciones tiene a su cargo, precisamente, el contacto 
con los medios. Sin embargo, cuando se presenta una situación 
crítica, la opinión pública exige la aparición de la principal figura de 
la empresa. Es decir que en el momento más difícil no es suficiente 
con que se muestren públicamente las personas de comunicación. 
Esto, a veces, no es bien comprendido - y asumido- por las cúpulas 
estratégicas de las compañías. 

A pesar de los obstáculos que puedan presentarse en la relación entre 
medios y empresas, los datos disponibles (no se han encontrado 
más actuales) muestran que el intercambio es activo. Según los 
consultores Germano & Giacobbe, las menciones periodísticas de 
empresas en la prensa gráfica (se tomaron los principales medios 
gráficos argentinos: 1 4  diarios y cinco revistas), pasaron de 431 
mil 4 1 1 en 1 995 a 657 mil 579 en 1 998, es decir que registraron un 
aumento del 52.4 por ciento. En cuanto a las menciones publicitarias, 
ascendieron de 251 mil 567 en 1 995 a 4 1 9  mil 248 en 1 998, o sea 
un crecimiento del 66.7 por ciento. Un dato de interés que surge de 
este estudio es que las menciones periodísticas superaron a las 
publicitarias, en 1 998, en un 56,8 por ciento. 

Esta presencia de las empresas en los medios marca un notable 
contraste con la tendencia de hace algunos años, cuando 
todavía la mención de las empresas era más bien escasa. Se 
conservaba la vieja tradición según la cual esas menciones 
podían considerarse como una forma de publicidad y, por lo 
tanto, se las evitaba todo lo posible. El cambio de tendencia está 
mostrando, por otra parte, cómo las empresas han pasado a ser 
sujetos importantes de la información diaria en Argentina. Este 
punto, como analizaremos más adelante, tiene directa relación 
con dos factores: por una parte, las empresas están ahora sujetas 
a una creciente exposición pública. Por otra, como hemos visto, 
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muchas de ellas se han convertido en fuentes generadoras de 
información para los medios. 

La empresa de hoy tiene, entre sus muchas funciones, una esencial: 
comunicar. Las empresas deben ser entidades que comunican. Así 
como, en épocas diferentes, se pensó que la actividad central de 
la empresa era su faceta productiva, luego se puso el énfasis en lo 
administrativo, después en finanzas, más tarde en marketing, y así 
sucesivamente, hoy se piensa que la función comunicativa tal vez 
sea la principal. 

Una labor fundamental es lograr que los medios acepten a la empresa 
como una fuente genuina de información valiosa, cuya difusión es 
de interés para el público (y para el medio). El objetivo ideal es 
convertir a la empresa en una fuente válida, no solamente por la 
información propia que pueda brindar, sino porque habitualmente 
toda empresa está en condiciones de informar sobre el sector al que 
pertenece y, también, sobre la marcha de la economía en general, 
sobre el funcionamiento de los mercados, sobre la bolsa, sobre 
temas financieros, etc. Puede informar sobre avances tecnológicos 
y científicos, sobre acciones comunitarias y de bien público, sobre 
temas de management, de recursos humanos, de marketing. Por 
ello, los periodistas son estimulados a acercarse a la empresa en 
busca de este tipo de información. 

Factores que i nfluyen en la relación entre empresas y medios de 
comunicación 

Cuando se intenta una aproximación a analizar estos factores 
surgen diferentes ítems, a saber: 

- En primer término, hay que tener presente que los medios - en 
general y salvo excepciones- también son empresas, o dicho de 
otro modo, tienen una faceta empn3saria y, por eso mismo, sujeta 
a las leyes del . mercado. 

- Hay todo un campo de relación comercial (especialmente 
publicitaria), entre medios y empre!sas, donde suelen plantearse 
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conflictos, a pesar de que podría esperarse que dentro de esta 
área las reglas fueran más claras y relativamente más fáciles de 
establecer y de aplicar. No es así: empresas y medios confrontan 
y mucho, en el plano comercial , asegura López Alonso. 

- Al mismo tiempo, la relación comercial con frecuencia i nfluye 
en el campo informativo y suele ocurrir que ambos terminen 
confundiéndose indebidamente. El  hecho de que una empresa 
sea anunciante de un medio no le da derecho a ejercer presiones 
sobre los contenidos, pero con mucha frecuencia esas presiones 
existen y los editores admiten que las hay y que a veces se ven 
obligados a ceder ante ellas. 

- A la inversa, ¿puede un medio d iscriminar informativamente en 
contra de una empresa debido a que ésta no es anunciante,  o lo es, 
pero no en la medida deseada por el medio? Las consideraciones 
comerciales deberían quedar fuera de la evaluación informativa 
que hace el med io. La información empresarial ,  si se la trata 
seriamente ,  tendría que segu i r  criterios simi lares a los apl icados 
para cualqu ier otro tipo de noticia. 

- Con frecuencia, las empresas se aproximan a los medios con 
información acerca de los problemas que las afectan. Es natural 
que el área de comunicaciones de la organización pretenda 
que esa información sea publ icada por el medio respetando su 
contenido esencial. Pero el medio ,  si apl ica la rutina de producción 
period ística , tiene la obl igación de contrastar esa información con 
otras fuentes. En términos genera les, eso vale para toda aquella 
información que l legue al medio desde una fuente externa ,  o sea, 
cuando la in iciativa de buscar esa información no ha partido del 
propio medio. 

El periodista no tiene tiempo para examinar todos los datos 
posibles. Cuando concurre a una empresa en busca de información 
lo que normalmente necesita es que alguien le brinde información 
concreta , específica y pertinente ,  en el menor tiempo posible. Para 
el periodista el tiempo es la variable clave y eso expl ica por qué 
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puede cometer -y de hecho comete- errores que son serios para 
las empresas, pero que muchas veces no aparecen sign ificativos 
desde la pecul iar visión de la prensa. 

- Para las empresas, en su relación con los medio, un problema 
fundamental es el del acceso a el los. No siempre es fácil l legar a 
las instancias con las que se busca tener contacto en la prensa. 
Además, no siempre se logra que los medios asignen a una 
empresa la misma posibi l idad de expresarse que le d ieron a alguien 
que se man ifestó en contra de esa empresa. En este aspecto, el 
tratamiento por parte de los medios suele ser asimétrico. 

- Los medios instalan los temas en la sociedad , la agenda con los 
temas que interesan y preocupan a la gente .  Es evidente que cada 
sector procura un espacio en la premsa, trata de hacer oír su voz, 
en lo posible que se destaque en el conjunto. 

¿Qué esperan los medios y los periiodistas de las empresas? 

López Alonso (200 1 ) no lo duda: en primer lugar, establece ,  hay que 
contabi l izar un objetivo, los medios esperan de las empresas pautas 
publ icitarias,  tanto comerciales como institucionales. La publ icidad es, 
casi siempre ,  un  componente esencial del ingreso de los medios. 

Medios y periodistas esperan,  también , que las empresas se 
constituyan en buenas fuentes informativas, no solamente acerca de 
el las mismas sino también de problemas que puedan plantearse en 
el sector y, en general ,  de temas económicos, pol íticos, científicos y 
sociales, etc. Este es, tal vez, un punto crítico: cuando los periodistas 
califican a una empresa como fut!nte informativa confiable � 
idónea, es posible decir que se está en el camino hacia una buena 
relación , provechosa para ambas partes.  Es obvio que para que esto 
ocurra ,  la empresa no se tiene que encerrarse en sí misma, sino por 
el contrario ser permeable a la relación con la prensa . 

Esperan también información relevante acerca de las actividades 
de la empresa; que los empresarios y directivos sean transparentes 
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y no escondan datos esenciales. Al mismo tiempo, que la empresa 
"juegue limpio"; que si una información es exclusiva, realmente 
no aparezca publicada en otros medios. En la misma línea: que la 
empresa no use al medio, por ejemplo, para difundir información 
que aparenta ser trascendente pero que en realidad solo sirve para 
dirimir una situación interna de la empresa, o un problema frente a 
la competencia. En otras palabras, que la intención de la información 
que sale de la empresa sea explícita ., que no haya motivaciones 
ocultas que el medio no conoce. 

Que la empresa no insista tratando de que se publique información 
que es intrascendente; que no le haga creer al medio que es valioso 
algo que a todas luces no lo es. Que la empresa no inunde la sala de 
redacción de gacetillas insustanciales y, dentro del mismo concepto, 
que marque aquello que es verdaderamente significativo dentro de 
su caudal informativo. 

Que haya un trato de reciprocidad: a veces, alguien de la empresa 
llama al medio pidiendo que lo "salven", publicando algo que tal vez 
tiene escaso valor. Si ése es el caso, el periodista reclama el mismo 
trato cuando es él quien llama a la empresa, pidiendo que lo "salven" 
dándole una información que necesita. 

Que no se cierren las fuentes de la empresa: el periodista puede 
necesitar, a veces, acceso directo al presidente o a otro alto 
directivo. 

Que los directivos de la empresa no impongan condiciones, tales 
como ver aquello que se va a publicar, y mucho menos pretender 
hacer correcciones en un original. Igualmente, que los directivos 
de la empresa no pretendan que, antes de una entrevista, se les 
haga llegar un cuestionario, y mucho menos responder por escrito, 
sin dar la cara en una entrevista directa. La idea general es que los 
empresarios y directivos deben mostrarse al público. 

Que no haya presiones sobre los periodistas o el medio, sean de 
tipo político, económico o cualesquiera otras. Que por ningún 
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concepto se limite o condicione la libertad de expresión que tienen 
medios y periodistas. Que la empresa no pretenda que el medio está 
obligado a publicar algo porque un periodista fue invitado a viajar, o 
recibió un regalo no comprometedor. Quedan fuera las situaciones 
claras de corrupción, entre las que hay que incluir a los regalos 
desproporcionados. 

A los medios y los periodistas siempre les sorprende constatar que 
los empresarios quieren saber todo lo que está sucediendo, tanto en 
el panorama económico, como en las empresas, en la competencia, 
con las personas, etc. Pero muchas ve!ces, esos mismos empresarios 
rehuyen el contacto con la prensa, o soa que su actitud es la de querer 
recibir todo, pero no ofrecer nada. No parece quedar claro que, en 
un régimen democrático y de libertad de expresión, todos quieran 
estar informados y, al mismo tiempo, todos deberían suministrar 
información. 

Los medios aprecian de parte de las empresas un trato ecuánime: 
si la empresa le da información exclusiva a su medio, tiene que 
analizar qué va a suceder con el resto, porque es probable que haya 
conflicto. Una posible regla es que la información "dura" sea para 
todos, mientras una entrevista la concede la empresa al medio que 
la solicita. Pero aún en este caso, la compañía tiene que jugar con 
mucha transparencia. 

¿Qué buscan las empresas en los 1nedios? 

Las organizaciones esperan que los medios, en general, sean 
un vehículo publicitario idóneo para la venta de sus productos o 
servicios, o sea, que el mensaje comercial llegue al target buscado. 
Por la misma razón, que el medio soa un vehículo idóneo para los 
mensajes institucionales. Igualmente, que lo sea - en caso necesario
para solicitadas, advertorials y otros mensajes de gran trascendencia 
en momentos críticos. 

"Las empresas buscan presencia a través de acciones de prensa, 
difusión, etc. Esto, desde luego, dejando aparte la corrupción de la 
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prensa paga, una práctica que, sin embargo, sigue siendo frecuente" , 
aporta López Alonso (2001 : 33). Del mismo modo, ejercer acciones 
de lobby, que a su vez permitan influ i r  en factores de poder, sectores 
de interés, gobiernos, funcionarios, legisladores y públ icos d iversos . 

Min imizar el riesgo de agresión por parte de la prensa. Que no 
aparezca, la empresa , en situaciones desairadas frente a la 
comunidad, a la competencia o a sectores que le puedan importar 
a la compañía. Que el med io no difunda información molesta para 
la empresa. Poder influ i r, de alguna manera, en el tratamiento de 
la información por parte del medio. Es obvio que esto se torna más 
imperioso en situaciones de crisis. En el mismo sentido, que los 
med ios y periodistas conozcan a la empresa y a sus d irectivos y, en 
caso de crisis, que hay posibi l idad de d iálogo. Crear la posibi l idad de 
una alerta, por parte del medio, respecto de versiones o informaciones 
desfavorables para la empresa . 

Lograr una aproximación con los medios, incluyendo contactos 
personales entre los d irectivos de la empresa y diferentes niveles de 
los med ios (propietarios, ed itores, jefes de página,  cronistas) .  Tener 
acceso a los medios, abri r  puertas y crear l íneas de comunicación , en 
lo posible con d iferentes n iveles jerárquicos de los medios, para que 
siempre haya instancias de apelación en momentos difíciles. 

Que los period istas cuenten,  en forma confidencia l ,  qué está 
pasando. Todo aquello que pueda interesar a la empresa, a cambio de 
información que le pueda interesar al period ista . Esto se complementa 
con lo d icho acerca de la necesidad de que la empresa sea también 
una fuente informativa para el period ista . 

Destacar sus productos, sus marcas, etc. por encima de todo, a través 
de los medios. Que la empresa pueda influ i r  dentro de cámaras u 
otras organizaciones, sean sectoriales o generales. Llegar a todos los 
públ icos próximos a la empresa (accionistas, proveedores, dealers, 
clientes, públ ico interno y gran públ ico). Notoriedad social , mostrarse, 
ser vistos, tanto los empresarios como los d irectivos y ejecutivos de 
la organización. 
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Que la empresa aparezca sola, no rnezclada con otros, o elegir con 
quién mostrarse. Aparecer cuando la empresa quiere y no cuando el 
medio quiere. Que el medio apoye a la empresa y no a la competencia. 
Poder, desde el área de prensa, satisfacer las demandas del 
vértice de la compañía: contactos con medios, aparición de noticias 
corporativas, etc. Lograr presencia de los medios en las convocatorias 
de la empresa, eventos, conferencias de prensa, lanzamientos de 
productos, etc. 

Todo aquello que la empresa desea, frente a lo que a su vez demanda 
el medio, puede ser objeto de negociación. Los medios necesitan 
la información que tienen las empresas y, a veces, una nota o una 
entrevista no es posible sin la participación de una determinada 
compañía. En estos casos, es evidente que la empresa tiene cartas 
para jugar en su relación con los medios. 

Las empresas tienen como principal objetivo hacer negocios y evitar 
que se generen situaciones riesgosas para su reputación. Forma parte 
de su lógica aspirar a obtener el máxi1110 provecho de su relación con 
los medios, tanto sea en el orden comercial como en el institucional 
o en la relación diaria con la prensa. Muchos empresarios saben que 
pueden obtener réditos importantes a partir de una buena relación 
con los medios, aunque también tien13n en claro que se trata de una 
relación que, a veces, puede crearles dificultades. 

Las empresas buscan desarrollar estrategias de prensa que apunten 
a los muchos públicos diferenciados que les interesan. Pero al mismo 
tiempo, procuran atender a la imagen que la empresa proyecta sobre 
el conjunto de la comunidad, el "gran público". El "gran público" no es 
necesariamente la suma de los públicos que interesan a la empresa. 
De acuerdo con la compañía de que se trate, puede suceder que el 
"gran público" esté muy alejado de la empresa y tenga de ella una 
imagen que se forma por decantación de mensajes recibidos, a lo 
largo del tiempo, de manera pasiva. 

En síntesis, la empresa busca presencia en los medios, algún grado 
de control sobre la información y evitar convertirse en blanco de 
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ataques de la prensa, sobre todo en momentos de crisis. Cuando esto 
se logra ,  se puede decir que la empresa estableció un modus vivendi 
con los medios, una suerte de simbiosis que puede ser beneficiosa 
para ambos. 
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APÉNDICE 3 

Clasificación UNESCO de las áre·as de Ciencia y Tecnología 

1 1  LÓGICA 
1 1 01 Aplicaciones de la lógica 
1 1 02 Lógica deductiva 
1 1  03 Lógica general 
1 1 04 Lógica inductiva 
1 1  05 Metodología 
1 1 06 Otras especialidades relativas a la lógica {especificar) 

1 2  MATEMÁTICAS 
1 201 Álgebra 
1 202 Anál isis y anál isis funcional 
1 203 Ciencia de los ordenadores {ver 3309) 
1 204 Geometría 
1 205 Teoría de números 
1 206 Análisis numérico 
1 207 Investigación operativa 
1 208 Probabil idad {ver 1 1 04.03) 
1 209 Estadística {ver 5207. 1  O, 61 05.04 y 6305.03) 
1 21 O Topología 
1 299 Otras especialidades mate1náticas {especificar) 

21  ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA 
21 01 Cosmología y Cosmogonía 
21 02 Medio interplanetario {ver 2�51 2 y 3324) 
21 03 Astronomía óptica 
2 1 04 Planetología {251 2 y 3324) 
2 1 05 Radioastronomía {ver 2202 y 3324) 
2 1 06 Sistema solar 
21 99 Otras especialidades astronómicas {especificar) 
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22 FÍSICA 
2201 Acústica 
2202 Electromagnetismo 
2203 Electrónica (ver 3307) 
2204 Física de los fluidos 
2205 Mecánica 
2206 Física molecular 
2207 Fís ica atómica y nuclear (ver 3320) 
2208 Nucleónica 
2209 Óptica (ver 331 1 . 1 1 )  
221 O Química física 
221 1  Física del estado sólido (ver 221 0.29) 
221 2  Física teórica 
221 3 Termodinámica 
221 4  U nidades y constantes 
2290 Física Altas Energías 
2299 Otra especial idades físicas (especificar) 

23 QUÍMICA 
2301 Química analítica 
2302 Bioquímica (ver 2306) 
2303 Química inorgánica (ver 3303) 
2304 Química macromolecular  
2305 Química nuclear 
2306 Química orgánica (ver 2302, 3303 y 332 1 )  
2307 Química física (ver 221 O) 
2308 Química farmacéutica 
2309 Química ambiental 
2310 Otras especial idades (especificar) 

24 CIENCIAS DE VIDA 
2401 Biología animal (Zoología) 
2402 Antropología (Física) (ver 51 ) 
2403 Bioquímica (ver 2302) 
2404 Biomatemáticas 
2405 Biometría 
2406 Biofísica 
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2407 Biología celular 
2408 Etología 
2409 Genética (ver 2407.02, 241 (]t .07 y 3201 .02) 
241 0 Biología humana (ver 32) 
241 1 Fisiología humana (ver 241 t() .1 0) 
241 2 Inmunología (ver 2302.1 6, �:1 09.03, 3207.1 0 y 3208.05) 
241 3 Biología de insectos (Entornología) (ver 2408.03 y 
31 01 .07) 
241 4 Microbiología (ver 31 09.05, 3201 .03 y 3302.03) 
241 5 Biología molecular (ver 2302.21 )  
241 6 Paleontología 
241 7 Biología Vegetal (Botánica) (ver 31 03) 
241 8 Radiobiología (ver 3201 . 1 2, 3204.01 y 3207.1 5) 
241 9 Simbiosis 
2420 Virología (ver 31 08.09 y 31 (]19. 1 1 )  
2490 Neurociencias 
2499 Otras especialidades bioló!) icas (especificar) 

25 CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO 
2501 Ciencias de la atmósfera (v,er 2502 y 2509) 
2502 Cl imatología (ver 2501 y 2509) 
2503 Geoquímica 
2504 Geodesia 
2505 Geografía (ver 54) 
2506 Geología 
2507 Geofísica 
2508 Hidrología (ver 2506.05) 
2509 Meteorología (ver 2501 y 2502) 
251 O Oceanografía 
251 1 Ciencias del suelo (Edafología) (ver 31 03. 1 2  y 3 1 03.1 3  
251 2 Ciencias del espacio (ver 2'1 02, 21 04 y 3324) 
2599 Otras especialidades de la 1tierra, espacio o entorno 

31 CIENCIAS AGRARIAS 
3101  Agroquímica 
31 02 Ingeniería Agrícola 
31 03 Agronomía (ver 241 7 y 531 2.01 ) 
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31 04 Producción animal 
31 05 Peces y fauna si lvestre (ver 531 2.0 1 )  
31 06 Ciencia forestal (ver 331 2.1 3 y 531 2.0 1 )  
31 07 Horticultura 
31 08 Fitopatología (ver 241 7.09) 
31 09 Ciencias veterinarias (ver 2401 ) 
31 99 Otras especial idades agrarias (especificar) 

32 CIENCIAS MÉDICAS 
(ver 2302, 241 0, 241 1 Y 51 01 . 1 3) 
3201 Ciencias clín icas 
3202 Epidemiología (ver 241 4 y 2420) 
3203 Medicina forense (ver 2402.03) 
3204 Medicina del trabajo 
3205 Medicina interna 
3206 Ciencias de la Nutrición (ver 3309) 
3207 Patología 
3208 Farmacodinámica (ver 3201 .05, 61 03.06 y 61 03.07) 
3209 Farmacología (ver 2302.22) 
321 O Medicina preventiva 
321 1  Psiquiatría (ver 3201 .05, 61 03.06 y 61 03.07) 
321 2  Salud pública 
321 3  Cirugía 
321 4  Toxicología 
3299 Otras especial idades médicas (especificar) 

33 CIENCIAS TECNOLÓGICAS 
3301 Ingeniería y tecnologías aeronáuticas 
3302 Tecnología bioquímica (ver 3309) 
3303 Ingeniería y tecnología químicas (ver 2303, 2304 y 2306) 
3304 Tecnología de los ordenadores (ver 1 203) 
3305 Tecnología de la construcción (ver 331 2, 331 3.04 y 

531 2) 
3306 Ingeniería y tecnología eléctricas 
3307 Tecnología electrónica (ver 2202, 2203, 331 .07 y 3325) 
3308 Ingeniería y tecnología del medio ambiente 
3309 Tecnología de los alimentos (ver 3302 y 3206) 

692 



331 0  Tecnología industrial (ver !>31 1 )  
331 1  Tecnología de la instrumentación 
331 2  Tecnología de los materiales 
331 3  Tecnologías e ingenierías 1necánicas 
331 4  Tecnología médica (ver 33 '1 1 . 1 0) 
331 5  Tecnología metalúrgica 
331 6  Tecnología de productos n1etál icos 
331 7 Tecnología de vehículos dt! motor 
331 8 Tecnología minera (ver 331 3.1 8 y 531 2.09) 
331 9  Tecnología naval 
3320 Tecnología nuclear (ver 22101 y 331 3. 1 9) 
3321 Tecnología del carbón y dE!I petróleo (ver 2506.02, 

2506. 1 2  y 331 3.21 ) 
3322 Tecnología energética (ver 221 2.03 y 531 2.05) 
3323 Tecnología de los ferrocarri les (ver 3305.27) 
3324 Tecnología del espacio (ver 251 2 y 5603.03) 
3325 Tecnología de las telecomunicaciones (ver 2202, 2203 y 

531 2. 1 2) 
3326 Tecnología textil (ver 331 3.29) 
3327 Tecnología de los sistemas de transporte (ver 3329.07 y 

531 2. 1 2) 
3328 Procesos tecnológicos 
3329 Planificación urbana 
3399 Otras especial idades tecnc,lógicas (especificar) 

51 ANTROPOLOGÍA (ver 2402) 
51 01 Antropología cultural 
51 02 Etnografía y etnología 
51 03 Antropología social 
51 99 Otras especial idades (espE!Cificar) 

52 DEMOGRAFÍA 
5201 Ferti l idad 
5202 Demografía general 
5203 Demografía geográfica (ver 5403.02) 
5204 Demografía histórica 
5205 Mortalidad 
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5206 Características de la población 
5207 Tamaño de la población y evolución demográfic 
5299 Otras especialidades demográficas (especificar) 

53 CIENCIAS ECONÓMICAS 
5301 Política fiscal y hacienda pública nacionales 
5302 Econometría 
5303 Contabil idad económica 
5304 Actividad económica 
5305 Sistemas económicos 
5306 Economía del cambio tecnológico (ver 6307 .07) 
5307 Teoría económica 
5308 Economía general 
5309 Organización industrial y políticas gubernamentales 
531 0  Economía internacional tecnología 
531 1  Organización y dirección de empresas (ver 331 0) 
531 2  Economía sectorial 
5399 Otras especialidades económicas (especificar) 

54 GEOGRAFÍA 
5401 Geografía económica 
5402 Geografía histórica 
5403 Geografía humana (ver 2505.01 )  
5404 Geografía regional 
5499 Otras especialidades geográficas (especificar) 

55 HISTORIA 
5501 Biografías 
5502 Historia general 
5503 Historia de países 
5504 Historia por épocas 
5505 Ciencias auxi l iares de la historia 
5506 Historia por especial idades 
5699 Otras especialidades juríd icas (especificar) 

57 LINGÜÍSTICA 
5701 Lingüística apl icada 
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5702 Lingüística diacrónica 
5703 Geografía l ingüística (ver S403.03) 
5704 Teoría l ingüística 
5705 Lingüística sincrónica 
5799 Otras especial idades l ingtlísticas (especificar) 

58 PEDAGOGÍA 
5801 Teoría y métodos educativ•Js 
5802 Organización y planificación 
5803 Preparación y empleo de profesores 
5899 Otras especialidades pedagógicas (especificar) 

59 CIENCIA POLÍTICA 
5901 Relaciones internacionales. (ver 71 03.05) 
5902 Ciencias políticas (ver 611 2.03) 
5903 Ideologías pol íticas (ver 7207.04 y 05) 
5904 1nstituciones políticas 
5905 Vida política 
5906 Sociología política 
5907 Sistemas políticos 
5908 Teoría política 
5909 Administración públ ica 
591 0  Opin ión pública (ver 61 1 4. 1 5) 
5999 Otras especial idades políticas (especificar) 

61 PSICOLOGÍA 
61 01 Patología (ver 321 1 )  
6 1  02 Psicología del niño y del adolescente 
61 03 Asesoramiento y orientación (ver 321 1  y 61 01 .04) 
61 04 Psicopedagogía 
61 05 Evaluación y diagnóstico en psicología 
61 06 Psicología experimental 
61 07 Psicología general 
61 08 Psicología de la vejez (ver :3201 .07) 
61 09 Psicología industrial 
61 1 O Parapsicología 
61 1 1  Personal idad 
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61 1 2  Estudio psicológico de temas sociales 
6 1 1 3  Psicofarmacología (ver 3209.09) 
61 1 4  Psicología social (ver 6302.02) 
6199 Otras especialidades psicológicas (especificar) 

62 CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS 
6201 Arquitectura 
6202 Teoría, análisis y crítica l iterarias 
6203 Teoría, análisis y crítica de las Bel las Artes 
6299 Otras especialidades artísticas (especificar) 

63 SOCIOLOGÍA 
6301 Sociología cultural 
6302 Sociología experimental 
6303 Sociología general 
6304 Problemas internacionales (ver 5901 .05) 
6305 Sociología matemática 
6306 Sociología del trabajo 
6307 Cambio y desarrollo social 
6308 Comunicaciones sociales 
6309 Grupos sociales 
631 O Problemas sociales 
6311  Sociología de los asentamientos humanos 
6339 Otras especial idades sociológicas (especificar) 

71 ÉTICA 
71 01 Ética clásica 
71 02 Ética de individuos 
71 03 Ética de grupo 
71 04 La ética en perspectiva (especificar) 
71 99 Otras especialidades relacionadas con la ética 

72 FILOSOFÍA 
7201 Filosofía del conocimiento 
7202 Antropología fi losófica 
7203 Filosofía general 
7204 Sistemas filosóficos 
7205 Filosofía de la ciencia 
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7206 Filosofía de la naturaleza 
7207 Fi losofía social 
7208 Doctrinas fi losóficas 
7209 Otras especial idades fi losóficas (especificar) 

98 TODOS LOS CAMPOS UNESCO 

99 NO PROCEDE 

697 



CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS* 

*Fuente: Ministerio de Educación de la Nación Argentina 
Secretaría de Políticas Universitarias 

Arquitectura y disefío 
Astronomía 
Ciencias agropecuarias 
Industrias 

Ciencias aplicadas Ingeniería 
Informática 
Meteorología 
Ciencias del suelo 

Biología 
Física 

Ciencias básicas Matemática 
Química 

Medicina 
Odontología 

Ciencias de la salud Paramédicas 
Sanidad 
Veterinaria 

Artes 
Educación 
Fi losofía 

Ciencias humanas Historia 
Letras e idiomas 
Psicología 
Teología 

Comunicación 
Ciencias políticas 
Derecho 
Economía y administración 

Ciencias sociales Relaciones institucionales 
Sociología 
Antropología 
Servicio social 
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Glosarios de ciencias dis�,oni bles en i nternet 

Glosario de ciencias de la tierra y del medio ambiente 
http://www.tecnun .es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/OOGeneral/ 
Glosario.html 

Glosario de ciencias ambientales 
http://www.ecotropia .com/glosario.htm 

Glosario de ciencias 
http://www. harcourtschool .com/glossary/science/intro_spn .html 

Glosario del sistema de ciencia e innovación tecnológ ica 
http://www.bvsct.sld .cu/html/es/glosario.html 

Glosario del s istema nervioso 
http://www. ciencia .ci/C ienciaAIDia/volumen3/glosario-i . html 

Glosario de ciencias biológicas 
http://www. infodoctor.org/www/glosariobio .php?L=c 

Glosario: vulnerabi l idad (en ciencias de la salud) 
http://www.greenfacts.org/es/glosario/tuv/vulnerabi l idad-en-ciencias
de-la-salud . htm 

Glosario de ciencias monol ingües en inglés. Con enlaces a otros 
glosarios de ciencias, por, ejemplo, biotecnología. 
http://www. spanish-translator-services.com/espanol/g losarios/ 
ciencias/monolingues-en-ingles. html 

Glosario sobre biotecnología 
http://www.gen-es.org/02_cono/docs/GU IA_PERIODISTAS.pdf 

Science Glossary 
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http://sci2.esa . int/glossary/ 

Life Science Glossary 

Este g losario contiene una de las más ampl ias colecciones de términos 
de ciencias de la vida como, por ejemplo: biolog ía, genética, biología 
celular, biolog ía molecu lar, genética molecular y bioquímica . 
http ://www.biochem.northwestern .edu/holmgren/Giossary/ 
Defin itions. html 

Glossary of Nuclear Science Terms 
http ://www. lbl .gov/abc/Giossary.html 

http ://ie. lb l .gov/education/glossary/glossaryf.htm 

Glossary of Social Science 
http ://www.faculty.rsu .edu/-felwel l/glossary/lndex.htm 

GeoMan's Glossary of Earth Science Terms 
http://jersey.uoregon.edu/-mstricklgeology/geo_glossary_page.html 

Glossary of Soil Science Terms 
https://www.soi ls.org/publications/soils-glossary/ 

G lossary of Social Science Computer and Social Science Data 
Terms 
http ://3stages. org/glossa ry/ 

Glossary of Color Science Terms 
http://tigger.uic.edu/-hi lbert/Giossary.html 

Glossary for Planetary Science 
http://www. psrd . hawaii .edu/PSRDglossary. html 

Matter Glossary of Materials Science 
http://www.matter.org.uklglossary/ 
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NSA/Marshall Space Sciences Glossary 
http://science.nasa.gov/newhome/help/glossary.htm 

BioTech's Life Science Dictionary 
http://biotech.icmb.utexas.edu/pages/dictionary.html 

Glossary of Terms -Political Science 
http://polisci.nelson.com/glossary.html 

Gossary of Terms -Political Science 
http://www.gisdevelopment.net/glossary/ 

GIS Glossary Geographic lnformation Science (GIS) 
http://www.gisdevelopment.net/glossary/ 

Science Education Glossary: College of Education and Health 
http://coehp.uark.edu/pase/4505.htm 

Science Dictionary - Glossary of Tern1s & Scientific Definitions 
http ://www.sciencedictionary.org/ 

ScienceMaster - Physical Science Glossary of S pace Science 
Terms 
http://www.sciencemaster.com/physical/item/space _ science _ 
glossary.php 

Geology Definitions - Geological Dictionary - Earth Science 
http://geology.com/rocks/ 

Political Science Glossary 
http://www2.cruzio.com/-zdino/psychology/political.science.glossary. 
htm 

Glossary of Hydrologic Terms 
http://or.water.usgs.gov/projs_dir/willgw/glossary.html 

English- Spanish Glossary of lmportant Political Science Terms 
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http://www. wadsworth .com/pol iticalscience _ d/special_features/eng_ 
span_glossary.html 

Scientific Dictionary and Science and Medical news head l ines 

http://www.special ist-onl ine-d ictionary.com/scientific-d ictionary.html 

Glossary of Science Education Terms 
http://www.esu.edu/master/glossary.html 

Glossary of Forensic Science Glossary 
http://www. fbi .gov/hq/lab/fsc/backissu/jan2000/switaj .htm 

I nternet Glossary of Science Terms 
http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher. 
do?id=1204139628137=eng 

Glossary of Terms in Soil Science 
http://sis.agr.gc.ca/cansis/glossary/overview_soi l_science.html 

G lossary of Science and Theology Terms 
http://www.origins.org/articles/ross _glossary. html 

Las Naciones Un idas preparó un g losario de terminología para los 
periodistas que cubrieron la Cumbre sobre el Cambio Cl imático en 
Copenhague, del 7 al 18 de d iciembre de 2009. 

Este material en español fue pensado exclusivamente para facil itar 
la comprensión de cierta terminología que usaron los expositores, 
como por ejemplo: efecto invernadero,  fenómenos meteorológ icos 
extremos, manchas solares, óxido nitroso , combustibles de origen 
fósil y mucho más. Como el cambio climático será un tema de atención 
permanente en los próximos años, el g losario preparado para ese 
puntual evento seguirá siendo de interés: 

http://es.cop15.dklfrontpage/dictionary 
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Este l ibro se terminó de imprimir 

en Septiembre de 20 1 0 , siendo 

Director Genera l  del CI ESPAL 

el Dr. Fernando Checa Montúfar 
y jefe de Publicaciones 

Raúl Salvador R. 






