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e
EL NUEVO CONCEPTO DE

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
EN LOS PERIÓDICOS ELECTRÓNICOS





U (wiium.o 1: Ounnvos, MÉTODO, FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

1.1 OBJETIvOS Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Conestetrabajosepretendeel estudiode un nuevoconceptode la documentacióny

la informaciónen los periódicoselectrónicos,a partir de las ventajasque aportanlas

NuevasTecnologíasde la Información(NTI) y, especialmente,la red internet.

Uno de los imperativos legales,cuandose lleva a cabo una investigaciónde estas

características,esconcretarunaseriede objetivosqueluegoconducirána laaportaciónde

ideasnuevas,de conceptospersonalesquedebecontenercualquiertesisdoctoral,

El objetivo, por tanto, será determinarlos problemasque plantean las Nuevas

Tecnologíasde la Información,cuyaresoluciónpermiteayudar,servirdeguíay, porúltimo,

profundizaren las tareasde los documentalistasy daraconocerlasnuevasherramientasde

trabajoquevananecesitar,sobretodocuandoempleenlos nuevossoportesen los que,cada
vezcon másasiduidad,circulala información.

Estainvestigaciónpretendecontribuira lacreaciónde un nuevoconceptodocumental,

basándonosen el procesoo cadenadocumental,pero con el apoyode nuevossoportes

electrónicos,en losqueelperiodistatienequeconocerlas herramientasdocumentalesy el

documentalistalas necesidadesrealesde informaciónque tieneelperiodista,detal forma

que la solución propuestaes que amboshan de tener los máximos conocimientosen

informacióny documentación.Enestesentido,el documentalistaha de seleccionardentro

de esa telarañamundial de información que es internet, sólo aquellosdocumentosque

puedanservirde manerainmediataal periodista,ya quela informaciónal estarviva exige

unosdatosmuy novedososparaqueel productoresultanteseael óptimo parael lector.

Otrodelos objetivosquese pretendencon estetrabajoesofrecerlas pautasquehande

seguirlos documentalistasparallevar a caboel análisisde los documentos,asícomopara

ofrecérselosalusuariolectory creadordelainformación.Endefinitiva,proponerun método

de trabajoquepermitadeformainteractivala documentacióny la informacióny quedeella

sebeneficienlos lectoresy, sobretodo, los periodistas.

En esteproceso,paralelamenteal desarrolloy apariciónde nuevosportes,hemosde ir

recogiendo las característicasque signifiquen una nuevo planteamientodentro de la
propuestageneralque implica un nuevoproductoinformativo: los periódicoselectrónicos

y la nuevaconcepciónde los periodistasy documentalistasanteestereto. Estossoportes

han de ser la basepara la elaboraciónde la información electrónica,ademásde las

necesidadesinformativasquedemandenlos usuarios,comoparteintegranteen lacreación

de las nuevasinformacionesquehande ir contenidasen los periódicosonline.

Parallegara conseguirunosobjetivosclarosy determinantesen estetrabajo, hemos
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tenido queobservar,analizary corregirlos diferentesenfoquesy determinarcuáldeellos

podríaservir mejor a nuestrapropuestade trabajo.Paraello, hemosconseguidocrearun

nuevoformato,enelqueel protagonistano essóloel redactor,sinocomohemosdefendido,

tambiénintervieneel documentalistay en última instancia,aunqueno por ello menos
importante,ellector,quepuedeparticiparmodificandoalgunosde los contenidosnoticiosos

o ampliandoaquellosaspectosquepuedanquedarincompletos.

Todo estoes un pasomás en la consecuciónde lo que hemosllamadoperiodismo

personalizado,enelqueel usuario-lectoresquiendeterminacuálesel tipode periódicoque

quiererecibiry enelqueademáspuedecolaborarcomoespecialistaenalgunade las áreas

quedomine.

Asípues,la finalidadde estetrabajoserála investigación,análisisy elaboraciónde la

documentaciónperiodística,mediantela creaciónde un nuevo marcopara el soporte
informaciónelectrónicay susapoyosdocumentales,quese encargarándedar unavisión

moderna del documentalistaante las informaciones electrónicasy, por último, el

acercamientoal usuariodesdeunadobleperspectiva:comousuario-lectory usuario-creador

deinformación.

Por tanto,vamosarealizarunainvestigaciónde carácterteórico-práctico,perobasada

endocumentosconseguidosen la red internety con unadedicaciónprácticadel usode los

nuevos soportesdocumentalesque se originan como consecuenciadel periodismo

electrónico,sus fuentesde información y algunosejemplosde periódicosOnline más

representativos.

El origenhayquesituarloen el final de laevoluciónde los diferentessoportesque se

han ido implantandoen el siglo XX. cadauno de ellos sembrandola dudasobrelos ya

existentes,comosi la llegadade la televisión significarala desaparicióndel cine, o la

constantepresenciadeperiódicosen internetsupusierael final de losmediosimpresos.

Estabatalla,planteadaenlasdiferentesesferasde lasociedad,vieneaserresueltaenparte

enestainvestigación,en la que se pasade tenerúnicamenteperiódicosen soportepapel

arecibir el productoen línea.

El conceptodeinformacióny documentaciónhasidoclaveenesteúltimo terciodelsiglo

XX y sin él laevoluciónde lacienciano habríaconseguidotanaltascotas,ni el devenirde

la humanidadavanzaríatal y como hoy lo estáhaciendo.En esteproceso,las nuevas

tecnologías,hansido lapiedrafundamentalque ha permitidoun constanteintercambiode
ideas,lo quea su vezha implicadoun avanceentrelos hombres.

Es en unasociedadcomola nuestra,quevive pendientedela información,dondehemos

creídonecesariocontribuir ainvestigar,explicar,formary crearnuevasideassobrelo que

sehavenidoen llamarperiódicoselectrónicos,esdecir,cómo serála informacióny cómo

la recibiremosdentrodemuy pocosaños.
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El pasodeunadocumentaciónen soportemanuala unamecánicay éstaaunaóptica,

paradesembocaren una holográfica,esun caminoque ha conocidovarios siglos; sin
embargo,comoproponemosenestetrabajo,esen lasegundamitaddeestesiglo, apartirde

la SegundaGuerraMundial, cuandola distanciase hacemásconsiderabley todo graciasa
la informática,quepasóde ofrecerserviciose informacionesa grandesempresas,hastala

actualsituaciónen laquecon un ordenadorpersonal,un programade gestiónmuy sencillo

y unalíneade teléfono,sepuederecibiry enviarunagrancantidadde información,necesaria

no sóloparaelaborarperiódicoselectrónicossino paradesarrollarcualquieractividad.

Desdequeseconocenlos primerosdocumentos—fijadosen diferentessoporte—quehan

llegado hastanuestrosdías, podemoshablar de documentacióny, paralelamente,de

información.Peroesenestesiglo cuandose consiguela comunicacióninterpersonal,es

decir, la posibilidad de contestar,de dar una respuestaen tiempo y lugar a nuestro

triterlocutor. Los avancesen los transportespermitenel diálogo caraa caraentredos

personas,perono siempreresultafácil y económico.Tuvimosqueromperestabarrerafísica.

ya que una gran partede la población no conseguíatraspasaríay ofreceralternativasde

comunicación.

Las primerasinformaciones—que no periódico—hablabansobreguerras,coronaciones
o desastresdela naturaleza,inexplicablesentoncesy algomásclarosahora;además,siempre

se conocíanlos hechosnoticiososmucho tiempo después;incluso,cuandoya sehabía

producidoalgúnacontecimientonuevoy quenadateníaquevercon lo redactadoenaquellas

hojassueltas.

Desdequeen 1436Gutenbergcrealoscaracteresmóvileshasta1631enqueTh~ophraste

Renaudotedita La (Jazeíte, el primer gran periódico francés, la información y,

consecuentemente,la documentaciónsemuevedentrodelos mismosparámetros:sehabla

deacontecimientosquetienenquevercon la noblezay larealeza,algonormalyaquejunto

conalgunosmiembrosdelclerosonlos únicosque sabíanleer.

Tuvo quepasarcasiun siglo hastala llegadadel primerperiódicodiario, tal y comolo

entendemoshoy, en el sentidode comprometersecon sus lectores.En 1702, The Daily

Courantadquiereesecompromiso,aunqueposteriormentesuseditoressedan cuentaque
es casi imposible, no por la capacidadhumanapara recoger, seleccionary redactar

información; sino antela imposibilidad técnica,ya que aquellasprimerasmáquinasde

imprimirerantanrudimentariasquecualquierfallo en lastintasobligabaarealizarunanueva

edición,conel consiguienteretrasoen la entregadelproducto,ya conocidocon el nombre

de diario,aunquetodavíaen muchasocasionessalieraa lacallecon unaausenciade doso

tresdías.

El siglo XVIII fue tambiénel de la consolidaciónde unastécnicasque sedejaronde

utilizar porinserviblesy en lasquelos editoresya no confiaban.Sonellosquienesapuestan
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porun nuevoconceptodela información;sobretodo,anteunanecesidadsocialqueexigía

máslecturay no tantopormandatoempresarial.Enesteambientenaceel queseríasímbolo

y banderade unageneraciónquellegahastanuestrosdías:TheTimes,en 1785.

La velocidad con que se producíanlos hechos noticiosos seguíasuperandolas

necesidadesde los editoresparahacerlasllegar a suslectores.Sonellos,por tanto,quienes

sedecidenbuscarsolucionesy, sobretodo,decidenaprovecharlos avancesenotroscampos,

adaptándolesa los imperativosinformativos de los cadadía lectoresmás exigentes.El
telégrafofue unode los primerosy luegolos descubrimientosde lafotografía.En el campo

mecánico,las rotativaspermitieronimprimir un grannúmerodeejemplaresporhora.

En apenasun siglo, la información y la documentacióntransformanel conceptode

actualidad.Lo queantestardabadías,meses,e inclusoañosenserconocidoporlos lectores,

ahoraapenasunashoras,el tiemponecesarioen recoger,seleccionar,redactary editaruna

información.

Enestesentido,ladocumentaciónseestableceyacomofuentedeinformación,pueseste

esun procesoprevioasuconstitucióncomociencia.Poraquelentonces,comosucedeahora

con algunasinformaciones,la continuidadtemporal de la noticia exigía un recuerdo

constantequelamemoriano abarcabade ahíqueel documentalista,quepreviamentehabía

ido guardandola información,se la ofrezcaal redactorEstamoshablandode unaprimera

etapadocumentalde los periódicosen la quese utiliza como fuentelapropiapublicación

conservadaen grandestomoso los recortesde la misma.

Son, una vez más, los avancestecnológicos los que obligan y permiten que la

informaciónofrezcamás actualidad,masdatos del acontecimientoy menosopinión. Se

estabacreandoasíel conceptode informaciónde actualidad,tal y comolaentendemoshoy

en día. A ello contribuyóel telégrafoeléctricode Morse,en 1837, medianteel cual se

recibíaninformacionesde otroslugares,con lo queseampliael espectroy los periódicos

dejandeserlocalesparaconvenirseen periódicosregionaleso nacionales.

Y llegala radio,a partir de 1897con Marconi, sin valoraraúnla fuerzade estemedio

de comunicación,quevino a romperel monopolioperiodísticoescrito,como en su día lo

hizo el periódicocon el correo...y el teléfono,el facsímil, la televisión,los satélites,los

ordenadores...

Todosestosavancessehicieroncon constantesretrocesos.La radio, al contrariode lo

quela gran mayoríaesperaba,no significóun hundimientoparala prensa.Al principio sí,

pero luegocadamedio teníasu sitio y cadainformaciónexigíaun tratamientodiferente,

aunqueelapoyodocumentalfuerael mismo.Otrotantole sucedióalaradioconla televisión

y aéstaconel cine y a todascon la informática. El granavancede la información—y de

todoslos sectorescomoseestáviendocadadíamás—seproduceconla implantaciónde los

ordenadoresenlas redaccionesde los periódicos.
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Asíllegamosa la últimadécadadeestesiglo,dondelos satélitesparala televisióny los

ordenadorespersonalesparala informaciónhandadoun giro espectacularen los usuarios.
hastaelpuntodequelasposibilidadesderecibira informaciónsontantasquealasempresas

editorasde periódicosles resultacasi imposible determinarquiénesson sus posibles
lectores.Además,hayquecontarconel lector,quedejade serunapersonapasiva,receptora

de la informaciónparaconvertirseen un miembromásde los queelaboranla información.

¡.2 Mltoco

Enlaprimerapartedeltrabajo,la metodologíaempleadaeslahabitualenlamayoríade

estetipo de trabajos,en los que eldesarrolloy planteamientode unainvestigaciónexige

sentarlasbasessobrelasquehadegirarel trabajo.Enestesentido,hemosempleadoalguna

delasobrasmásimportantesdela historiadelperiodismo,perotambiénlas másimportantes

enel campode ladocumentación,asícomolasanotacionesde alumnosrealizadasen clase.

El corpusde estatesisdoctoralestáformadopor cuatropanesesenciales,si bien en

alguna de ellas la relación es mucho más dependiente,siendo otras totalmente

independientes,peroformandoparteaspectosparalelos,peroesencialesen estetrabajo.

Laprimeradeellas,situadabajoel epígrafe:‘SOPORTESDOCUMENTALESE INFORMAIPVOS:

EL PROCESODOCUMENTAl” recogeuna estudiode los diferentessoportesa lo largo de la

historia, como paso previo para situar los conceptosmodernosde documentacióne

información. En este recorrido histórico se analizala información y documentación

manuscrita,esdecir,cuandolas únicasherramientasparaelaborarlaseranlaspropiasmanos.

Seavanzahaciael nuevoconceptodefacturaciónenla informacióny ladocumentación

cuandocomienzaeldesarrollode lasprimerasmáquinas,sobretodoapartirde lacreación

y deldesarrollodelaimprentaportodaEuropa,hastalallegadadelasprimeraspublicaciones

periódicas,comoconsecuenciade un asentamientodelanoticia impresa,impuestaporun

desarrollosocial,quehabíatenidoen el Renacimientolas basessobrelas queel futuro de

lacienciaveríaevolucionarlos soportesimpresos.

En este mismo epígrafe se estudia la llegada de otros sistemas,verdaderamente

revolucionarios,alaredaccióny al centrodedocumentación,lo queobligaaplantearnuevos

conceptosy adarun servicioinformativomáscompletoy mejordocumentado.El siguiente

paso,quetambiénreflejamos,esla apariciónen los mediosde comunicaciónde otra serie

deavancesquepermitieronplasmarel productoperiódicoen diferentessoportes,desdeel

periódicoporfax, hastala llegadadel CD-ROM y el último delos grandesmovimientosen
la prensaactual,lapresenciade la información,en formatoperiódico,dentrode internet.

Con estemismoshilo conductorentramosen el Procesodocumentalde la información

quepermitela interrelacióndel conceptode informacióncon el de documentación,pero
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ademásnos acercaa las diferentesdefinicionesque existenen tomo al conceptode

documentación,desdequeseseparacomodisciplinadejabiblioteconomía.Aquíseincluye

tambiénun estudiode la evoluciónde la documentaciónperiodísticaa lo largode los tres

últimos siglos, fechas que coinciden con la creación y desarrollode los principales

periódicos.

Otro de los aspectosdesarrolladosdentrode esteepígrafehacereferenciaa la cadenado-

cumental,esdecir,al tratamientoquerecibenlas informacionesdesdequelleganal centrode

documentaciónhastaqueest listasparaserconsultadasporel redactor.Enesteprocesose

haceunaselecciónde los contenidos,determinandocuáldeaquellasinfonnacionespuedente-

ner un valordocumentalen un futuro inmediato;seanalizanaquellosdocumentosquesehan

seleccionado,tantoen su parteformal, comoen su parteinterna,en la quesedeterminacuál

essu contenido;seles aplicanlos diferenteslenguajesdocumentalesy se dejanlistosparasu

recuperación.

La segundagranáreade estecorpus: FUENTES DE INFORMACION suponeunaaportación

esencial,comoherramientaindispensableparael periodista,herramientaque ponea su dis-

posiciónel centrode documentacióndespuésde haberelaboradoun trabajocon susdocumen-

tos, incluidos los elaboradosporlos propiosperiodistas.

En él explicamoslas principalesfuentesdeinformaciónquedebeconocery utilizar un pe-

riodistay quesuelenserhabitualesencualquiercentrodedocumentación,fundamentalmente

las llamadasobrasde referencia,perotambiénotros repertoriosigualmenteinteresantes,ade-

másde unaseriedeobraspropiasparaperiodistas,elaboradasmuchasde ellaspororganismos

e institucionesdelcampodela información.

Juntoatodo estematerialtangible,seincluye un estudiode las principalesfuentesde in-

formaciónen internet,algunasprocedentesde importantesuniversidades;otraselaboradasen

centrosprivados,peroparadar un servicioa los documentalistasy periodistasde todoel mun-

do y unagrancantidaddeellas,puestasen la redporpersonasde formaparticular,de tal ma-

neraqueel trabajodocumentalya no estáen manosde centroso instituciones,sino queen el

casode internet,las posibilidadesseamplían.

La tercerapartede estainvestigación:LA INFORMACION PERSONALIZADA EN UN MUNDO SIN

FRONTERAShaceun recorridoporlaevoluciónde la informacióndentrode la sociedadenge-

neraly de lo que seestállamandoSociedadde la Información.Paraello, analizamosla in-

formaciónelectrónicay los difeitntessoportesen los quecircula.Avanzamos,al mismotiem-

po que la sociedad,y llegamosa la informaciónespecializada.en la queel lectorrecibesólo

aquellosaspectosquele interesan;de ahíquela aportaciónde la documentaciónseaunade

las garantíasdeéxito y todoestodesembocaen la informaciónpersonalizada,mediantela cual

los lectorespuedenelegirsu periódicoo elaboraruno propio, el llamadoperiódicopersonal,

o diario “yo”, quesólo sepuedeconfeccionara travésla informaciónonline.
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La importanciadela informaciónonline esde tal magnitudque sepretendemostrarcuál

esel tipo de periódicoquelos lectoresconseguirána travésde estosservicios,asícomo las
ventajase inconvenientesde leerperiódicosonline.

Todosestosavancesdesembocanen unaglobalizaciónde la información,enel sentidode
quecadavezsehacemáspopular,porquelas nuevastecnologíasofrecenla posibilidadde lle-

gara miles de periódicoselectrónicos,muchosdeelloselaboradosporinstitucioneso personas
individuales,queatraerána los lectoresy fijarán comometaun servicioa unacomunidadmás

pequeña,de tal formaqueallí le serámuy fácil conseguirlectoresa los grandesperiódicosque
sigansobreviviendoa la masificaciónde mediosdentrode internet.

Mostramostambiénlos orígenesdel periodismoelectrónico,en el queseincluye un estudio

del primerperiódicoelectrónico,asícomola evoluciónde los primerosmomentoshastael pe-

ríodo fmal de cierrede estetrabajo.

Como muestrade queenel mundo la informaciónsehacepopulary los periódicoselec-

trónicosaumentanconsiderablementeentramosen internety conseguimoslos principalesdi-
rectoriosmundialesy zonalesdeprensa.En estabúsquedaseincluyenademásalgunosdatos

sobrela radioy la televisión,ya queesfrecuentequealgunasde las páginaswebcontengan

todaslas referenciasdel campode la información.

No faltan tampocoalgunosperiódicosespeciales,incluidosaquellosquesecrearonporem-

presasde prensa,peroqueno tienencopiaimpresa,esdecir,quela cabeceracorrespondeúnica

y exclusivamentea un productoelaboradoparacolocarloen internet.

El cuartode los grandestemasde estainvestigación:“ESPAÑA ANTE EL RETO DE LA PRENSA E-

LEUFRONICA: EL PEifioDíco DEClriu¿uÑA” nosacercaa la realidadeuropea,primeroy luegoala

situaciónde Españaenlasnuevastecnologíasy, fundamentalmenteenel periódicoelectrónico.

Paraempezar,Europaesprotagonista,mostrandounaevoluciónde la llegadade los primeros

periódicoselectrónicos,asícomootrosdirectoriosimportantesconprensaeuropeay otrasfrentes

deinformación.Seincluyeademásun estudiode los diferentesperiódicosen los principalespa-

íseseuropeos,realizadoporempresasparticulares,queno tienenningunarelaciónconperiódicos,

de tal formaquesefacilitan la mayoríade los periódicoselectrónicoseuropeos.

En lapartecorrespondienteaEspaña,seanalizael origende internety delasprimeraspu-

blicacioneselectrónicas,incluido elqueestáconsideradoel primerperiódicoonline. Se hace

unaseparaciónentrelos grandesperiódicoselectrónicos,de Madrid y Barcelona,frenteal resto

del país,ya quelas diferencias,lo mismoqueen el casode su versión Online,songrandes.
En Madridy Barcelonasedanmuchascircunstanciasfavorables,yaquesonlasciudadesque

antesofrecieronesteproductoy las quemásinnovacioneshanido llevandoa cabo.

El último delos apanadoshacereferenciaa El Periódico& Cataluñay conél hemospre-

tendidollevar a la prácticatodaslas ideasquehemosido dejandoen los capítulosanteriores.
El motivo que nosha llevado a elegiresteperiódicoes,sobretodo, técnico, yaque fue uno
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de los primerosen aparecery, sobretodoporqueformó partede un proyecto,Newspad,que

se perilla como ejemplo,o al menosenalgunade suspartes,de lo queseráel futuro de los

periódicoselectrónicos.

En estecasosedan todaslashipótesisquehemosido planteandoy ademásseresuelven

de formasatisfactoria.De estamanera,seestudiael periódicoen tresaspectosconcretos:el

formatoen papelda pasoal CD-ROM, el proyectoNewsPady el periódicoonline, esdecir,

desdeel soportepapel,pasandopor sistemaselectrónicoscerrados,comoesel casodel CD-

ROM, hastala llegadadel productoainternety susrepercusionescomomedio importanteden-

tro de Cataluña.

Estamossegurosdequeexistenotrosperiódicosque tambiénaportanaspectosinteresantes,

dentrodela líneade investigaciónquehemosdesarrollado,perode algunaforma teníamosque

delimitarel trabajo,ya queaccedera los cientosde miles deperiódicosonline seríaunatarea

inabarcable.De todasformas,muchosdelos periódicosespañolesy algunosdelrestodel mun-

do estánincluidos en diferentespanesde la investigación.

En todo caso,esperamosqueesteseael puntode partidaparaposterioresinvestigaciones

y quede aquíobtenganunagrancantidadde información,quehemosconsideradoimportante

paraperiodistasy documentalistas.

Comoeshabitualen estetipo de trabajos.al fmal seincluyenunaseriede conclusiones,

unabibliografíaactualizadade los diferentesmaterialesempleadosy un glosariode los prin-

cipalestérminosutilizadosa lo largode estetrabajo.

¡.3 FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Con esteestudiopretendemospresentarlas nuevasmanerasde informary documentar
los trabajosperiodísticos,fundamentalmenteen el campode laprensaescrita,de tal forma

que seincluyan no sólo los trabajosque contieneel centrode documentación,sino las

búsquedaspersonalesque deformadirectapuedehacerel redactory los diferentesapoyos

quepuedenincluir los expertos,asícomolos protagonistasde la información,si los hubiera.

De estaforma, en un doblesentido,intelectualy manual,se concretaráel objeto del
trabajo,que nos facilitará los métodosque hemosde emplear.En todo caso,hemosido
recogiendodiferentes propuestas,sin descartarninguna; desde las personales,de

compañerosdel Departamentode Biblioteconomíay Documentación,así como otros
muchosempleadosen estetipo de trabajo.

El primerempleoha sido el de lasreferenciasbibliográficas,que noshan aportadolas

definicionesnecesariasy los puntosde partidadel trabajo. Hemostrabajadocon obras

clásicasdel periodismo, pero también como era necesariodada la rapidez con que

evolucionanlas tecnologías,con aquellasmásrecientessalidasdelmundoeditorial.
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Si las referenciasbibliográficasnospermitieronsituarel trabajoy partedesudesarrollo,

mástardefue necesarioacercarseal productosobreel que seplanteabala investigaciónes

decir, a los periódicos.Estosconstituyeronla materiaprima de análisisdurantemucho

tiempo, primerolos impresosy posteriormentey ya de formamásdesarrolladalos online,
paraestablecerlas ventajasde la informaciónelectrónicasobrelasonline.

Perosi los periódicosnosofrecíanlos datosesenciales,de gran importanciafueronlos

queconseguimosendiferentesrevistasespecializadasenel campode lacomunicacióny de

la documentación.Sobretodo,lasqueanalizamosprocedentesdeEstadosUnidosy Canadá,

poraportarideassobreel futuro inmediatodel productoperiódicoelectrónico.

El estudiodelos periódicoselectrónicosnosobligabaaacudirconfrecuenciaainternet,

dondese encuentranintroducidosla mayoríade ellos. En estesentido,hemos“bajado”

muchasde las portadasy páginas interiorespara ver la evolución documentalde la

información,asícomo paracompararla informacióncontenidaen la versiónimpresacon

la online. Asípues,unafuenteimportante,porno decirla quemásaportóa nuestrotrabajo,

tuvo su origen en internety en cadauno delos documentosqueseemplearon.

Perocomo internetes una red cambiante,donde la información sufre importantes

alteraciones,en cadadocumentofigura la dirección web a [a que se debe acudirpara

recuperarla informaciónconla quehemostrabajado,perotambiénseofrecenotrasmuchas

quetienenquever con la ideaqueestamosplanteandoen cadamomento,de tal formaque

si una no se encuentratemporalmenteo que definitivamenteha desaparecido,sepuede

recurrir a cualquierotra que medianteun enlacenos aproximaráal trabajoque estamos

investigando.Cadauno de los documentosque se incluyen como ejemplo, llevan su

direcciónweb,peroademasel númerototal de páginasquelo componeny la fechaen que

sehizolarecuperación,de tal formaqueporel momentoestaeslaúnicamaneradeestablecer

concriterioscientíficosqueenesafecha,esosdocumentosseencontrabanallí.

Laexplicacióndelmanejode los propiosproductosde internet,esdecir,los periódicos

electrónicos,ha sido quizásla paremás fácil de documentar,puesla mayoríade ellos

incluyenensuportadaunaexplicación,dentrode ayuda,en la quese incluyenlos datosdel

equiponecesarioparaleerelperiódicoelectrónicoy paracopiaral discodecadaordenador

personal.Perotambiénincluyendatossobreel equipohumanoque ha tomadopartey que

a nosotrosnossirvió paraponemosen contactoy ampliarlos datos.

Precisamente,estetrabajonos obligabaa realizaralgunostrabajosdecampoque nos

aproximaranmásala realidadde los medioselectrónicos.Enestesentidonosmovimospor

algunasredaccioneselectrónicasy centrosde documentación,de forma personal,en El
Mundo yElPeriódico de Cataluña ymantuvimoscorrespondenciaescritaconotros.Alguna

entrevistaa los responsablesnosha servidocomopuntode partidaen algunaspanesdel

trabajo.Todo estonosobligabaa realizarunaobservacióndirectaen cadauna de nuestras
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visitas,que aprovechamosparareplantearlas dudasy concretaraquellosaspectosque de

formaerróneahabíamosplanteado.

Perointernetnosfacilitó tambiéntodo un procesocompletode información.Desdeesta

gran basede datospudimosconseguirlibros, revistas,artículos y lo másimportante,
informacionesrecientesde los principalescongresosquesehanido realizandoalo largode

la investigaciónen diferentes universidadesamericanasy europeas,así como las

aportacionesqueprocedíande las celebradasenel campoprofesional.

El trabajo manual también fue importante. Así, aprovechamoslos recursosmás

próximos,esdecir,los fondosde la bibliotecade la Facultadde Cienciasdela Información

y tambiénlos de otrasentidadescomo Fundesco,de la quetomamosmuchosde los datos

sobrela prensaescrita,quenospermitieronrealizarvariosgráficosexplicativosquemás

adelantenossirvieronparacompararla evoluciónde laprensaescritacon laelectrónica.De

maneramuchomáscompletarequerimosal centrode documentaciónde El Periódico de

Cataluñaparacompletaruna granpartede estetrabajo,asícomo alos diferentessectores

del periódico implicados en la elaboración,confección y produccióndel periódico

electrónico.

Parala formulación,planteamientoy desarrollodela tesisconsultamoslas obrasyaclásicas

de LÓPEZYEPES,Jose:El estudiodela documentación:bibliogrqftay metodología.Madrid:

Técnos,1981 y del mismoautor, la obramásreciente:La aventura de la investigación cien-

«(¡ca: Guía del investigadory del director de la investigación.Madrid: Síntesis,1995. Además,

comoreferenciasimportantes,utilizamosotrosautores,comoECO, Umberto:Cómosehace

una tesis.Técnicasy procedimientode estudio,investigacióny escritura.Barcelona:Gedisa,

1980.LASSO DE LA VEGA, Javier:Técnicasde investigacióny documentación.Normasy

ejercicios.Madrid: Paraninfo,1980.SIERRA BRAVO, R.: Tesisdoctoralesy trabajosde in-

vestigacióncientlfica. Madrid: Paraninfo,1994.

El restode las obrasconsultadas,los periódicosy revistas,asícomo otrosmaterialesau-

diovisuales,figuran,como espreceptivoenestetipo de trabajos,al final, en el capítuloVII.

dedicadoíntegramentea la bibliografía.

3.4 FORMULACIóN DE LA HIPÓTESIS

El milenio que ahoraterminalo hacecon una ideaclara y establecidaya desdehace

muchosaños:lanecesidadcadavezmásgrandedeestarinformados.El individuo ya no se

conformacon conocerlo que sucedeen su entorno,ni siquieralo queaconteceamiles de

kilómetrosenAfrica Centraly quelos mediosdecomunicaciónpresentantancercanocomo

si estuvierasucediendodentrodel salónde nuestracasa.Además,el hombreha pasadode

serun simplereceptorde informacióna un colaboradoro creadorde la misma.
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Nosestamosrefiriendoa la informaciónpersonalizada,enla queladocumentaciónjuega

un papeldeterminante.Hasta hacemuy poco, las cartasal director o algúnartículo de

opinióneranlas dosúnicaalternativasque un lector teníaparaparticiparen un periódico.

Hoy en día,graciasotravezalos avancestecnológicos,puedencrearsu propioperiódicoo

colaboraren otrosque ya seencuentrandentrode un sistema—red— tienenaccesounagran
multitudde personas.

Vuelve a producirseun avanceconsiderableen el conceptode actualidad,ya que la

prensaescrita—enunapantalladeordenadorquepermiteimprimirmedianteunaimpresora—

no tiene el carácterde diario hastaque salga la siguienteedición. La información y la

documentaciónsonsaberesvivos y lo demuestranenelprocesoperiodístico,llevadoacabo

dentrode un sistemaconectadoen redparamuchaspersonas.

Estepasoes previo al momentoactualen el que las empresasperiodísticas—antes

editores—vendensuproductoen lared unavezquelo hanfabricado en papel,sin considerar

muchasdeellasquela informaciónestanactualcomodurael acontecimientoy quepuede

competircon la radioy la televisión,

¿Cuandodesbancaráel periódicoelectrónicoal confeccionadoe impresoen papel?

¿Sucederárealmentealgunavez?Preguntassimilaresaéstassehanido planteandoalo largo

dela historiacadavezqueun nuevomedio de transmisiónde ideastomabafuerza.

Lo ciertoesque,almenosduranteunadécadamas,finalesdel siglopresentey comienzos

del próximo, periódicosescritosy electrónicosestáncondenadosaconvivir. El primero

tendráqueadaptary mejorarsuredacción,elaborandounainformaciónmáspausaday con

contenidospropiosque inviten a la reflexión; por tanto, con un tratamientomenor de

actualidady mayorde opinión. Deberállevar una información gráficamáscercanaa la

realidad,empleandolas diferentestécnicasquevayanapareciendoen el mercadoy una

cuidadaimpresión.El procesode impresiónesmáscomplejoqueel de composición,pues

en él intervieneel factorhumano,personaquepreparay supervisatodos los aspectosdel

segundoactor:elfactortécnico,esdecir,los materialesqueseemplean:tinta,ensusdiversos

coloresy composiciones,soportepapely la prensaqueestáencargadadefijar las imágenes

frentea los mediosaudiovisualesquelo hacenutilizandootrosformatos.

Todoesteprocesodesapareceráenel segundocaso;o mejordicho,lamayorpartedeél.

Un periódicoelectrónicocontieneinformaciónactualizadaalmismotiempoqueseproduce;

portanto,nohablamosdelnúmerodeedicionessinodeinformaciónconstantedeactualidad,

Lainformaciónpersonalizadaquecontieneun periódicoelectrónicosepuedeleerennuestro

ordenadorportátil encualquierlugardelmundoy a ella podemosaccederparamodificarlao

ampliarla,siemprey cuandosetengaunaclavedeaccesoparaello; encasocontrario,seremos
lectorespasivos,perohabremosganadoen actualidad,puestoquetécnicamentepodremosir

conociendolasúltimasnoticiasenel mismomomentoen queseproducen.
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Entonces¿cómoactúala documentación?Ladocumentaciónelectrónicadebemoverse

enlos mismosparámetrosinformativos;esdecir,ofreciendorespuestasrápidasalos hechos
noticiososque sevayanproduciendo.La ideade que la documentaciónesun apoyo,una

información nueva que origina más documentación,aquí se hace realidad, pues el

Documentalistade Información Electrónica(DIE) ha de aportarel apoyo documental

preciso,inclusoantesdequeel redactorlo solicite,puesésteestarátrabajandosiempreen

el lugar donde se produzcala noticia. El DE, por tanto, tendráquetomar sus propias

responsabilidadesparacompletarunainformaciónmásactualizada.

En el procesoinformativo-documental,la informáticaaprovechasusmejoresrecursos

paracolocarseen un puestode honor. Desdeque el 15 de febrero de 1946 sepresentó

públicamenteelprimerordenadorelectrónico,elEMAC (ElectronicNwnericallntegrator

And Calculator) hastanuestrosdías,laevoluciónhasido muy rápidaen todoslos campos,

especialmenteen el mundode la información,quea su vezgenerael restodeactividades

mercantilesen las quesemueveel mundomoderno.

El futurode losordenadoresno caminapat-aformarpartede unaredacciónni tenermás

funcionesdentrode unaempresa.Lo importanteenla primeradécadadel tercermilenio son
lasmuchastareasen lasquetomaráparte,sobretodo enel mundode la comunicaciónen la

quealgunospiensanquelas noticiasde los periódicossonmuchomásprofundasqueLasde

la televisión,por ejemplo,ya que permitenleerlasdetenidamente,mientrasque las que

observamosenlosmediosaudiovisuales,sinosegrabanpuedeperdersepartedelcontenido.

En estalíneadetrabajoe investigación,el ordenadordel futuroresolveráestosproblemas.

El punto de inflexión, a partir del cual sepuedeiniciar una discusiónparallegar a

conclusiones,esla interactividad.Nosotroshablamosen estainvestigacióndeinformación

y documentaciónpersonalizaday de la figura del DIE y de sus nuevastareas.En ambos

casosesnecesariaunainteractividad,en laquehayun redactor-documentalistaqueprepara

unainformacióndesdetodoslospuntosdevistaconcretosy un lectorquela recibey que,

alavez, puedehacersuspropiaspropuestasinformativas;bienporqueesun expertoen ese

campo,bienporlaconstatacióndirectadeloshechos,bienporserademásde testigo,persona

implicadaquequieredejarpresentesu testimonio.

Esta vía abre un nuevoconcepto:el periodismocompartido,una información que

contienetodoslosdatosnoticiosos,esdecir,quedarespuestaalasseisinterrogantesclásicas

delperiodismo,elaboradasporunprofesionaloperiodista,alqueseañadenlasaportaciones

deexpertos,losapoyosdocumentalesdelDIE y lanovedadconrespectoalo queconocemos

comoinformación,estoes,la respuestaescritadel testigoocularo delpropioprotagonista

dela información.

Esteconceptodeperiodismocomo fuenteviva tienequevercon unainformaciónque

difundenlasradioscomohechonoticioso.Del teletiposaleunainformacióny el locutorlee
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en la pantallade su ordenadorel contenido.Peroel procesono quedaahí. En el casodel

periodismoelectrónico,la informaciónse renuevaenel momentoen queseproducenlos
acontecimientos;de estamanera,con un ordenadorconectadopormodempodemoscrear

nuestropropio periódicoo colaborarcon aquelquenosresultamásfamiliare interesante.

Así pues,nosplanteamosunaseriede preguntasy trasel trabajode campoencontramos

las repuestasquehemosido incluyendoen los diferentescapítulos.¿Cómoseráel nuevopro-

ductodocumental,que seobtendráde la informaciónelectrónica?¿Cuálserásu análisisdo-

cumental?¿Cómoserecuperaránlos documentos?¿Quéfactoresseráncomunesa la informa-
ciónmanualy cuálesa la electrónica?¿Cómoactuaráel documenta]istaantelas NuevasTec-

nologíasen los queel procesodocumentalsedesarrollade formaautomatizadaen un alto por-

centaje?¿Cómorecibiráesadocumentaciónel periodistaquetrabajaadistancia,enel mismo
lugardel acontecimientoinformativo?

Hipótesis: Presentación de un nuevo concepto documental, obtenido a través de la in-

formación electrónica, que se crea para el periodismo electrónico y en el que participa

el documentalista como transmisor de conceptos informativos; pero también como cre-

ador de una parte del contenido informativo. Se analizan los periódicos en internet ylas

nuevas formasde trabajo del periodista y del documentalista.

1.5 OTRAS CONSIDERACIONES

Cuandoplanteamosestetrabajoéramosconscientesdelriesgoquesecorrecadavezque

sepretendehacerun estudiode lastecnologías,por la formaenqueéstasavanzan.La idea

principalquenosempujó a llevarlo a cabono eraotraquepoderconviviral mismo tiempo

queseibaproduciendodichaevolucion.

Lamayoríade los datosqueseaportanencuantoala informaciónonline.quetieneen

el periódicoelectrónico,su productomásrepresentativo,se hanido obteniendoal mismo

tiempoquelas empresaseditorasde prensaiban presentandosus productos.Peronuestra
investigaciónhaido máslejos,yaquehatenidóquesufriralgunasmodificaciones,almismo

tiempoquelos periódicoslasintroducían.Enestesentido,no sedescartabala ideaanterior,

yaquela nuevaqueseproponíano sesabíasi ibaaterminarsiendoladefinitiva;de ahí,que

enelplanteamientode trabajoy en su ejecuciónsehanrespetadoambas.

Enalgunoscasoshemosido, todavía,máslejos,al proponerbasándonosen criteriosde

especialistasenestamateria,como Negroponteo Fiddler, algunasde las ideasqueen un

futurono tanlejanopuedenserunarealidady comotal hande tomarse,comounapropuesta

de genteconvisióndefuturo, sin ningunaobligaciónde queacabeconstatándosecomotal.

La posibilidadde estarviviendoy analizandola última décadade estesiglo, viendola

evolucióny laspropuestasdelas grandesempresasdecomunicaciónparael tercermilenio,
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noshaservidoparaadentramosconventajaen algunasde las situacionesrealesque seirán

produciendo.Y, quizás,lo másimportanteparadeterminarestefuturo,hayasidoir viviendo

los constantescambiosquesehanido produciendoenlos periódicoselectrónicos,desdelas

inmensasposibilidadesqueofrecenlas nuevastecnologías,quenoshanpermitidoir acada

uno de los ejemplares,situadosen cualquierlugardel mundo,cadavezque hemostenido

queconsultarcualquierdatoo, simplemente,paraleerpor placerinformacionesde otros

continentes,almismotiempoquelaspersonasqueviven allí?Estaesla verdaderarevolución

delperiodismoelectrónico.

La motivación fundamentalde realizarla tesisdoctoralprovienede la Universidad

Antonio deNebrijaen la que desdeel curso1993-1994vengoimpartiendola asignatura

Documentaciónenla licenciaturadePeriodismoy enla licenciaturade Publicidady RR.PP.¶

asícomoalgunaotradisciplinadeformaesporádica.

Si laUniversidadAntoniode Nebrijamepusoen el caminoy meayudóa elegirel tema

sobreel que debíainvestigar,la UniversidadComplutensemeayudóa recorrerlo,de tal

forma que me permitió cumplir un ciclo que se habíainiciado haciaquinceañosen la

licenciaturaqueallí estudié.En todo estecaminoquerecorríen laFacultadde Cienciasde

la Informaciónsiemprelo hehechode formaprivilegiada,pueshecontadoconalgunabeca,

a laqueesperohabersacadoun importanterendimiento.Portanto,graciasa laUniversidad

Complutense,porhabermeconcedidouna becapredocroral,con la que he trabajadoa lo
largodeestostres añosy con la quehe podido desplazarmea los lugaresen los quedebía

recogerfuentesde informaciónparael desarrollode mi investigación.

Tambiénfue importantela ayudade los diferentescompañerosdel Departamentode

Biblioteconomíay Documentación,en el que he convivido a lo largodeestosañosen los

quehedisfrutadodelabecapredoctoral.Especialmenteasudirector,el Dr. D. Félix Sagredo

Fernández,porconfiaren mí y en mi trabajoy al restode profesores,Dr. D. JoséLópez

Yepes,Dr.D. FélixdelValleGastaminza,Dr. D. JoséLuis Del Río,y Dr. DoñaMaríaVictoria

Nuño. Todosconfiaronen queestetrabajopodríallegara conclusionesmuy importantes

parael departamentoy parala Facultaden general.Y también,porsus desvelosy por los

diferentesdocumentosquemefue entregandoparala realizaciónde mi trabajo,graciasde

formaespecial,al Dr. D. Alfonso LópezYepes.

TambiénincluyoaquíaD. EusebioJ. ValdésMoreirasqueescuchóy meofreciósuayuda

desinteresada.A él y a una seriede alumnoscon los que cambiéimpresionessobreeste

trabajo, algunasde las cualeshe recogido,graciastambién.He de mencionara mis

compañeros,profesoresde la UniversidadAntonio de Nebrija,Marina Laso-Taylory a

CarlosJiménezNarros.También a la biblioteca de la Facultad,especialmente,a doña

ManuelaMoreno Mancebo,quienme dedicóun tiempo importanteparaconseguirmis

primerosdocumentos.
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Si en la UniversidadComplutenseencontrépropuestasinteresantes,otros profesores

tambiénmeayudaron,comoeselcasode Lluis Codina,con quienintercambiéalgunaidea

que el consideróóptima paraser incluida en estetrabajo.Precisamente,de la ciudadde

Barcelonaobtuvetambiénunaparteimportantede las fuentesde informaciónque manejé

enestetrabajo.

Paraempezarhayqueagradecerde formaespecialaEl PeriódicodeCataluña,tantoen

Barcelonacomo en su delegaciónen Madrid, las molestiasque les haya causado.En

Barcelonamantuveuna interesanteentrevistacon D. Mario Santinoli,DirectorTécnicoy

NuevasTecnologías,el verdaderoartíficede queEl Periódico onlinehayasalidoadelante

y con tanbuenaacogida,asícomo otrosproyectosen los que el ha tomado partey que

reflejamosenestetrabajo.JuntoaSantinolihemosde agradeceralos miembrosde suequipo

CristóbalCastro,GabrielCos,DanielGonzález,Xabi Teba,ÓscarMartínez,JoséClemente,

JoséMaría R. Cadenasy Fuen Avalos, las consideracionesque nos hicieron para que

conociéramosmejorel ProyectoNewsPady el restode las seccionesdeEl Periódico.

Tambiénesdejusticiacitar al Centrode Documentacióndeesteperiódicoel esfuerzo

sin quejaquerealizaron,cuandoseencontrabanen un procesode cambio,lo que con ello

implica. Quierodarlas graciasa Miren Casadoquemeabriósuspuertas,apesarde queuna

enfermedadla impidió atendermemejor, pero de ello seencargóJoanPuigserra.quien

siempreatentoa todaslas necesidadesmeofreció todoslos datosde trabajoen esecentro

asícomotodasaquellasideasy propuestasquede formadesinteresadarecibíde su partey

de la del restodecompañerosdel centrode documentacióndeEl Periódico de Cataluña.

Graciasatodos.

Tambiéntuvequerecurriraotrosperiódicosparacompletarlas fuentesconlas queiba

a llevar a cabo la investigación.Siguiendo en Barcelona,he de agradecerla pronta

correspondenciadelcentrodedocumentacióndeAVUI, quien a travésdeMontserratRius

Colí obtuve la parteque me permitió redactarel trabajo de medioselectrónicosde

Barcelona.Los datosde La Vanguardialos conseguídel propio periódicoelectrónico.

Tambiénconseguídatosen El Mundo,a travésde Mario Tascón.A todosellos,gracias.

La recoleccióndedocumentos,su ordenación,su análisisy su ejecuciónlo llevé acabo

de formaconjuntaconmi directorade tesis,la profesoraDr. M~ Blanca EspinosaTemiño,

quienasumióestetrabajoy queesperotambiénasumanlos miembrosdeestetribunal,así

comoel restodeusuariosqueensudíalo utilicen, siempreconlasoportunasactualizaciones

a las quenosobligan las NuevasTecnologías.
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1 Cwíium.o 2: EVOLUCIÓN DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES E INFORMATIVOS

1. 2.1 HFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN MANUSCRITA

1.2.1.1 Consideraciones Generales

No ha resultadofácil a los teóricosde la comunicacióndeterminarun punto de inflexión

enel quela información,luegotransformadaen documentación,haceactodepresenciaen la

civilización.Los hombresvivieron siemprepróximosaotrosanimales,con los quesecomu-

nicabanatravésde ruidos y símbolos,paramástardeacercarseaotrosseres,alos queimitaron

en movimientosy signosguturales.

Sepuedepensarquelo primeroque hacenlaspersonasescomunicarsey las técnicasque
empleanen eseprocesosoninformativas.El medioesla información,la transmisiónde i-

deas,pero mientrasfalte un lenguajequepongaen comúnla ideacon el conceptoque se

quieretransmitirno se llegaráal final de la etapacomunicativa.No vamosa plantearaquí

las diferenciaso similitudesentrecomunicacióne información,sino que nos sirven como

puntodearranquehaciaunasociedaden la queel libro dio pasoa las publicacionesperió-

dicasy éstasal restode los mediosde comunicación.Sin embargo,con el tiempo,la docu-

mentaciónse convertiráen su sustentobásico.Peroantestuvieronque aparecery desapa-

recermuchossistemasde comunicación;entreellos,podemosrecordaraMarathon,quere-

corrió la distanciade másde cuarentakilómetrosparaanunciarunavictoriagriegasobrelos

persaso, posteriormente,el correoempleadoen Europa,quetantosbeneficiosdio aalgunos

banqueros,como los Fugger.

Los primerospasosdela civilizaciónno sepuedenconsiderarcomoactividadesdocumen-

tales,puestoqueparaqueexistadocumentacióntienequemediarunaposteriorrecuperación,

un posterioruso del documento,perosí sedebentomarcomoun símbolode ayuda,de com-
prensiónsocial,en el queel componenteoral y gestualesel mascomún;al menos,asílo en-

tiendeJesúsCabrerizo:

El momento cero de la historia social de las comunicaciones se halla conven cío-
nalmente constituido por una gran parte del devenir de la humanidad, ya que desde el

origen del hombresobre la tierra —su antigUedad se cifra en torno a los cuatro millones
de años, finales del Terciario— hasta el decimoquinto siglo de nuestra era, parece existir
un hilo conductor., en el que lamayor parte de las comunicacionesque entre los hombres
se han venido produciendo han tenido, de modofundamental, un carácterpredominan-
teniente oral?’>

<CABRERIZO, Jesús:El futuro anticipado. Sociedad Tecnológica y medios de comunicación. Madrid: Fundesco,1986.
p. 22.
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Siempreestápresenteun hilo conductor.En la mayorpartedel tiempoesla información,

entendidacomoactosocialen el quelas personasnecesitansabermásde sus semejantes.
Aquí comienzaa tenervalorel significadode documentación,yaque si alguienprecisadatos
deotrapersona,la mejormaneraesconservarlos que haempleadoparautilizarlo contraél
o a su favor.

Ayudó acreareselenguajehumanoel propio de los animales,queexistió de algunama-
nera,comosehademostradocon algunosseresirracionalesquerespondenanteciertosobjetos
con los mismossonidos.La inteligenciafue el objeto diferenciadorfrentea los seresirracio-
nales,aunquehabríaqueañadir,comoseñalael profesorAntonio Alcobael diálogo parasus

primeroscontactos:

“En sus primerospasos.., la comunicaciónfue laprimera vía de integración en un

mundo hostil, en el cual precisaron un diálogo, quizás alprincipio mímico; oral después.
pasar a gráfico por medio del simple trazo de algo que semejase a un objeto, cosa o a-
nimal, para llegar por fin, a una comunicación física permisible de retener lospensa-

mientos y las ideas, y poder trasladarlas de un lugar a otro”)>

Mástarde,la llegadade los alfabetosfónicosy la escriturafonéticaapenassignificó un gran

cambio,porquela informacióny su aplicacióndocumentalseguíaestandoen manosde unos

pocos.Fueronlos estudiantesuniversitariosy los monjesde los monasteriosen la EdadMedia

quienesseencargaronde extenderporEuropalos alfabetos.Peroantes,el comercio,funda-
mentalmenteel fenicio, habíaconseguidollevar el alfabetohaciaotras tierras,como apunta

CésarAguilera:

Elalfabetofrnicio tiene derivaciones yen esta evolución le acompañan el hebreo antiguo
y el arameo. También origina en dirección sur, otro alfabeto semítico, el árabe. En otra di-
rección, hacia el oeste, origina los primeros alfabetos griegos’)>

Nadafue fruto de la casualidad.El sonidounido a los gestosse transformóen idiomaver-

bal. Eranecesariaunaadaptación,unaconcrecióndelos sonidosa laspalabras,paraquefuera
la propiacivilizaciónla queseencargaradeasentar,defijar la palabraimpresafrente a los ges-

tos, frenteal idiomaque el cuerpoexpresaba.

“El idioma verbal es idioma de todo el cuerpo y se habla con ojos, con laforma de

mirar, con elgesto y lapostura. Y con un tono; descuidado, agresivo, atento, equilibrado
y sereno, afectuoso, colérico, altanero, humilde. Aunque laspalabras sean las mismas”.>”

Mientrastanto,continuabael predominiode lo oralsobrelo impreso,ya queésteúltimo

seguíanecesitandounapersonaqueleyerae interpretaralos escritosy selos hicieraentender

~‘ALCOBA.Amonio: Historia de la tecnología de la información. Madrid: Fragua.1996, p. 19.

~ AGUILERA, César:Historia de la comunicación y de la prensa. Madrid: Atlas. 1988, p. 61.
“AGUILERA, César:Op. cit., p.26.
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oralmentea su público. DeahíqueJesúsCabrerizoconfirmeel valorde lo auditivo sobrelo

impreso,hastabienentradoel siglo XV:

“Lo sustancial de la escritura hasta la difusión de la imprenta de tipos móviles fue

su posibilidad de ser interpretada (recitada o leída en alta voz> para su audición”.>’>

Peroel pasofundamentalseproduceconel cambiode lo oral a lo impreso,lo queimplicó

nuevasrelacionesentrelos hombresy aunqueculturasposteriorescomolagriegano estuvieran

de acuerdoen la posibilidadde unainterpretaciónpropiay personalde lo escrito,el avance

de la escriturafue definitivo.

<‘La escritura significó no precisar la presencia de quien enviaba elmensaje, al que-
dar a disposición de quien pudiera leerlo. La comunicación e información iba a contar

con algo inimaginable en aquellos tiempos, el que un mensaje pudiera ser leído, releído,
meditado y analizado y. además, que ese pensamiento trasladado a un soporte por medio
de la escritura, permaneciese, en tanto no fuera destruido”’6>

En estesentido,la escriturapermitióademásconservarel documento,lo queimplica una

posiblerecuperacióna posteriori,con lo quedesdeestemomentopodemosconsiderartodos

aquellosescritosqueserealizancomodocumentos;al menos,hastaqueno desaparezcano se

destruyan,comoantescomentabael profesorAlcoba.Es. pues,la escritura,el primersíntoma

documental,yaque todoslos sonidos,gestoso símbolos,eranirrecuperablesy, por tanto,no

seles puedeconsiderarcomopartedela documentación,aunquesi de la información,porque

siempretransmitíanalgo.

Si importanteesel lenguajeoral,constituidoporelementostextualesy sonoros,paranues-

tra tesisvaa sertodavíamuchomásimportantela escritura.La visión oral de la sociedadda

pasoa la visual, primeroatravésde los dibujos,y asíaparecenpintadosen las pinturasdel arte

rupestrey después,de los textosplasmadosen los alfabetos,comodejaclaro McLuhan:

“La interiorización de la tecnología del alfabetofonético traslada al hombre desde
el mundo mágico del oido al mundo neutro de lo visual”.<~~

Estálejosel procesocomunicativoqueesbozaráAristótelesy; másaún,tal y comolo en-

tendemosahora,peroel primerpasoya estabadado.Existía un código—palabrao texto por
el queseemitíaun mensaje—y unaaceptaciónculturalentreemisory receptor,entreuno que

hablay otro queescucha.Antestambiénseproducíaesacomunicación,siconsideramosal cre-

adordeldibujo el emisory a la personaquelo mirael receptorEn estecaso,los símbolospue-

“CABRERIZO. Jesús:Op. cii., p. 23.

<6>ALCOBA, Antonio: Op. cit., p. 69.

<‘~McLUHAN, Marshall:La galaxia Gutenberg. Madrid:Aguilar. 1972, p. 35.
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denserinterpretadosal mismo tiempopor muchaspersonas,comoseñalaDavid Berlocuando

explicala funcióndel código.

Es un grupo de símbolos que puede ser estructurado de manera que tengan algún

significado para alguien’.’”’

Enestosprimerostiemposde la civilización, la memoriadio pasoa los dibujoscomoforma

de recordary éstaa la ideao ideasconcatenadashastaque llegó el sonido. Duranteaños,i-
mageny sonidoconvivieron hastallegar a la escritura.

EnGrecia.porcontra,sediscutíala convenienciao no deleerenprivado,yaqueparalos

socráticosningúnlibro podríasustituira lasexplicacionesde un maestro.Sócratesfue incluso

más lejos,comoen su díaexplicó el profesorCésarAguilera.

“Una, que con la lectura privada, y no bien entendida, habría cultisimos ignorantes;
otra, es que el uso del libro debilitarla la memoria, como sin duda ha ocurrido de verdad!9>

De ah!quemuchasobrasseaprendierande memoriapor aquellaspersonas,aunquetam-

biéncabíala posibilidaddecambios,yaquealgunasmásextensasterminabanadulteradas.Esta

tradición,que conel pasode los siglos seperdióen el orbecristiano;sin embargo,semantuvo

en el mundomusulmán,dondeaúneshabitualaprenderde memoriapárrafosenterosdel Co-

rán,pararecitarlosinteriormentey en rezoscolectivos.

Tuvieronque pasarcasidieciséissigloshastallegar al conceptode lecturainterior, silen-

ciosay meditada.Claro queaello contribuyóel elevadonúmerode lectoressiloscomparamos

con otrasépocasy sobretodo la presenciade un mayornúmerode ejemplares,lo quepermitió

al lectortenersuspropiasconsideracionesy realizarsuscríticas.Si bien,estastécnicassehan

puestootravezde moda,máscomounareflexióncolectivaquecomounanecesidaddetrans-

misiónde información.Faltabalaexperienciapersonalde saborearla lectura.Los libroseran

escasosy apenascirculaban;deahí la importanciade la imprentaquepermitiófabricarmás

copiasde libros; aunquela autoríade los mismosno fuerareconocidacomohoy la entende-

mos. En todo caso,el autory susderechosno tienenconstanciade quesu mensajeesconsi-

deradocomo tal, hastacasinuestrosdíasy JesúsCabrerizoasí lo atestigua:

“Al contario, el concepto de autor carecía de las connotaciones que hoy se le atri-
buyen y, lo que es mós importante, laescritura de textos no tenía lafinalidad de la lec-

tura silenciosa y privada sino que se escribía para laposterior comunicación en alta voz
frente a un auditorio”.’»

‘<‘BERLO. David: El proceso de la comunicación. Buenos Aires: El Ateneo, 1974, p. 43.

»‘AGUILERA. César:Op. ciL. p. 111.

>‘CABRERIZO Jesús:Op. cit., p. 23.
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Lajustificaciónhistóricaesdesobrasconocida;no obstanteaquívamosa señalaralgunos

aspectosdecomo la civilización siguió siendoeminentementeoral hastala llegadade la im-

prenta.El final del ImperioRomanodejóaOccidenteen manosde la religión cristiana.Y lo

mismoqueen el Egipto de los faraones,sussacerdoteseranlos quecontrolabanla informa-
ción, en el nuevomundocristianofueronellos los queconservaronesederecho,no solo como

transmisiónde saberes,sino comocontrol sobreel conocimientofuturo.

No podemosencontrarconceptosperiodísticos,aunquesi documentalesen el sentidodetes-

timoniosescritos,conservadosgraciasal azar,entrela civilización grecorromana,aunquesí he-

choscomunicativose informativos,quecarecíanaúnde soportetal y comolo entendemosahora.

Sobrelos orígenesdelperiodismo,el profesorJoséAltabella, aceptandoaúnlo discursos

del Agoragriega,con Demóstenes,o lo acontecidoen la Romacesáreay de acuerdocon el
granconocedory estudiosode la historiadelperiodismo,GeorgesWeill, afirmaqueestosco-

mienzosno sonmásque“ingeniosassolicitudes”.

En la historiahay movimientos,personas,institucionesquesono formanpartede la prensa,

comola escritura,el comercio,las canas,los grabados,etc.

“En el medievo no hay clima propicio a la vigencia periodística, pero sí hay notas

episódicas de una preocupación noticieril. Juglares y peregrinos, viajeros que aspan, de
inquietud nómada y religiosa los mapas de la época, llevan oralmente la información”.””

Fueen laEdadMediacuandola Iglesiadesempeñéconmayor fuerzael papelde salva-

guardade laculturay graciasa ellael saberde la AntigUedadha llegadoanuestrosdías.De

esatareaseocuparonfundamentalmentelos monasterios,quienesdedicabanunaparteimpor-

tantede sutiempoacopiarobrasde los clásicosgriegosy romanos.Los monasteriosfueron

auténticosfocosdeculturay debate,siemprecon un marcoreligiosodel queno sepodíasalir.

No podemossabercuantomáshabríatardadoenllegar la imprentade no habersido por

el trabajode estosmonasterios.Algunasórdenesreligiosasseesforzaronen servir a la cultura.

Paraello, crearontalleresen los quesetrabajababajola direccióndeun monjeexperto,quien

seencargabade repartirel trabajo.Allí, ensu scriptoriwncopiabanlasobrassobresusrodillas

y los monjesmásexpertodibujabanlasilustraciones.

Sin embargo,laculturaseguíaencerradaen núcleosmuy pequeños.Apenasla información

lograbasalirde ellos. En todo caso,cuandoalgúnmonje viajabaa otro monasterio,sele en-

cargabala misiónde serportadorde noticiaspropiasy receptorde lasqueacontecieranen el

otromonasterioquevisitaba.Eranestosmonjesunaespeciede enviadosespeciales,tal y como

los entendemoshoy en día,

«>ALTA.BELLA, José:Quince etapas estelares de la historia del periodismo. En: GONZALEZ RUIZ, Nicolás:
Enciclopedia del Periodismo. Barcelona:Editorial Noguer. ¡966. p. 678.
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La otra forma dehacerllegar noticiasy de recibirlasera el correo; si bien, en estecaso,

habíaqueconfiaren quela personaque transportabael documentolo hicieraefectivo.

No debemosolvidar quelos avancesde la cienciasalíande los monasterios.En algunos

casos,sussuperioressereuníanparadarexplicacionesde la marchade la comunidady, al mis-
mo tiempo,debatíansobrelos descubrimientosqueibanapareciendoy la convenienciao no

dehacerlospúblicos.

En todo esteproceso,que sealargadurantevariossiglos,el avancecultural esmuy lento

fuerade los monasterios.Ni siquieralos reyes—aunquehayaexcepcioneshonrosas—ocupados

en hacerla guerra,sepreocuparonde aprendera leery escribir.El mundocivilizado seguía

teniendoal latín comoescrituracomún,algoque sólo erancapacesde leere interpretarlos
monjes,apesarde quedesdeel principio de la EdadMediaalgunasescriturasde lasllamadas

nacionalesfueroncalandoen paísescomoFrancia,Italia y España.Peroseguíansiendolos

monasterioslos quelas utilizaban:asíen los italianosde Bobbio y MonteCasinosehanen-

contradorestosde escrituraitalianay beneventina.

Fue,sin embargo,Francia,graciasa la ideade Carlomagnode reconstruirel ImperioRo-

manobajoun prismatotalmentecatólico,quienmáshizo paraqueavanzaranen el mundolas

nuevaslenguas,atravésde la escritura.Así, la escrituracarolinafue un aglutinadorde lasdi-

versasnacionalidades,lo quepermitióun avancehaciaun conceptomásintegradorde la len-

guafrentea la escrituralatina.Hastael siglo XV, el latín fueel idioma utilizado mayoritaria-

mente,peroapartirdeesemomento,nuevasgramáticasy ortografíasaparecieronenel mundo

cultural y sefueronimponiendoconfuerza,apoyadosen unaculturaquequeríadesplazarde-

finitivamenteala latina.Fueronlaslenguasvernáculaslas artíficesde estecambio.

La clave,comosucederádurantemuchossiglosmás, seguíasiendola alfabetización;es

decir, el númerode personasqueeracapazde leerel latín y, sobretodo,de enseñarlo.Pen-

semosquehastabienentradoestesiglo no seha logradoerradicartotalmenteeselastresocial
y no en todoslos países.Ni siquierala apariciónde la imprentay su rápidodesarrollofueron

suficientesparair disminuyendoel gradode alfabetización;en muchoscasosporqueasílo que-

rían los regímenesgobernantes.JesúsCabrerizocreequehastael siglo XX no seproduceel

granavancecultural:

“La gran revolución de la alfabetización se ha producido en el transcurso del actual

siglo XX, entre 400 y 500 años después de la invención de la imprenta’?’2>

En los primerossiglosdedominio cristiano,lo impresono teníasentido.Se utilizabacomo

lecturareligiosaen los monasterios,peroapenasatravesabasusmuros.Algo impreso,como

un periódicoparausopersonal,no tendríasentido.Sólo un reducidogrupode elegidos,de sa-

(2 CABRERIZO.Jesús:Op. cit., p. 75.
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bios, encontrabavalor a la letraescritay sabíanqueteníanquecumplir la misiónde hacerlle-

gar aquellosmensajesescritosal pueblo,abasede lecturasen voz alta. ¿Hastaquepuntoese
grupode escogidoseranfielesal guión, a lo que los documentoscontenían?Nuncalo sabre-

mos, aunquesí conocemosdatossobrela manipulaciónde escritos.En la EdadMediay, más
tarde,enel Renacimientosehacomprobadoa posteriori,comoobrasclásicas,griegasy latinas

hansido ampliadas,generalmente.Estehechose producíaporquea los copistasseles pagaba

por númerode palabrascopiadaso traducidasy en muchoscasosañadíanvariospárrafospro-

pios paraaumentarsu ganancia.

La Europafeudaleradetipo rural.Todalavidaculturalseguíaestandoenmanosde la iglesia

y de los señoresfeudalesa cuyo servicioestabanuno o vanosmonasterios.Porcontra,en la alta
EdadMediaseprodujoun pasoimportanteen el mundocultural.Si bienlos monasteriosseguían

teniendofuerza,la vidaurbanasehizo másextensafrentea la rural. Alli sefundaronUniversi-
darlesy enellassegeneralizaronlas lenguasvernáculasfrentea la exclusividaddel latín. Ya no

eranlos monjeslos únicosquesededicabana copiary transmitir lasideas,los estudiantesde la
Universidadconfeccionabansuspropioslibros y pagabansusestudioscopiandootros.

La llegadade la burguesíay su necesidadde negociarcon otrasculturasfue abriendoel

caminoanuevasformasdecomunicaciónqueya no erancapacesde satisfacerlos monasterios

religiosos.Además,el poderpolítico sefue imponiendoal religiosoen todoslos aspectos.

Otrade lasclaves,lamásimportantehastaentonces,fue la apariciónde la imprenta.Hasta

su llegaday añosdespués,el alfabetismoeraalgo comúnentrela población,peroesteinvento
contribuyóde formaespeciala disminuirlo, comolo hizo entodoslos aspectosde la vida. Una

vezqueel libro sehizo manejable,de fácil reproduccióny sobretododerápidadistribución.

la imagenvisualdel lectorcomenzóafuncionar,frentea la auditivaquehabíatenido hastaen-

tonces.Ahorasí podíatomarsuspropiasdeterminacionesy conocerquelo querealmentees-

tabaescritoeralo que allí sedecía.

Fue esemomento,también,el quesignificó el comienzodel lectorpersonalfrenteal do-

cumento,como algogeneralizado.La informaciónque los libros aportabanerainterpretada

de primeramanopor los quesabíanleer, algo asícomo los lectoresdelperiódicocuandodes-

cubrensuspropiasexperienciasde lectura;no en vano,durantemuchosaños,la imagenau-

ditiva permanecióen muchoslectoresde periódicos,yaquecomohemosmencionadola al-

fabetizaciónno secompletóhastabienentradoestesiglo y no deltodo.

En todo caso,enesteprimercapítulovamosa completarun recorridohistóricoque arranca

en los orígenesde la ciencia,dondese sabeconcertezaqueexistendocumentos,pasaluego

porla informaciónescrita,la informacióny documentaciónfacturada,esdecir,aquellaen la

queintervieneno solo el hombre,sino tambiénla máquina,aunqueseamuy rudimentariay
de ahí seda un saltoen el tiempo parallegar a las redaccionesy centrosde documentación

en los queapareceel ordenadorEl capituloconcluyecon unainvestigaciónsobrela informa-

ción y ladocumentaciónen otrossoportes.
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1.2.1.2Informacióny documentaciónmanuscrita:orígenesy evolución

La comunicaciónha permitido el empujesocial de las civilizaciones.La mayoríade los

imperiosantiguosseaprovecharonde ellaparaconquistarterreno,establecersey luegoque-

darsedurantemuchasdécadas.El imperiogriegosecimentéprecisamentegraciasa los apoyos

en las comunicacionesmarítimas,lo mismoqueluegohicieronlos fenicios.

En losprimerospasosde la civilización, el comerciofueel motor dearranquede la acti-
vidadcomunicacional.No existela informaciónenel sentidomoderno,pero si la basede toda

negociaciónentredospartes:unoquehablay otro queescucha,uno quevendey otro quecom-

pra,uno que tieney otro quedesea.

Fueronestasrelacioneshumanas,lentasporquelas actividadessecircunscribíana espacios

geográficosmuydelimitados,lasquepusieronen marchael procesocomunicacional.El deseo

de saberlo quesucedeasu alrededor,lo quele pasaasu vecino,la necesidadde comunicarse

con otro fue el motivo que terminóprendiendoen la civilización.

Antesde quela actividadcomunicacionalestuvierapresente,las relacionessocialesexis-

tieron.Las formasdecomunicarseerantribales,peroefectivasa su modo.Primerofueron las

señalessonoras,emitidasporel cuerpohumanoo con instrumentosconstruidosatal efecto;

luegofueronlasseñalesgestualeslas quecalaronenla mentede los humanosy posteriormente,
la escritura,despuésde unafasede fijación de los sonidosendiferentessoportes.Peroestae-

voluciónno seríatan necesariasin la propiaeinnatanecesidaddel serhumanoparacomuni-

carse,paraintercambiarcosas,hechose ideas.

1.2.11.1La culturamesopotámicay eblaita

En estaevoluciónlenta,un pasoimportantesedio cuandoel alfabetofonéticoseextendió

por el Mediterráneo.Anteriormente,la escrituracuneiformehabíamarcadoun caminode
transmisiónde información,abasede documentosqueservíanfundamentalmenteparaates-

tiguarun hecho.

La informaciónquedabaintroducidaen los primerosmaterialesescriptóreos,quenadatie-

nenqueverconlos libros actuales.El origendel libro, entendidocomoaquelsistemade es-

criturarealizadasobreunamateriamáso menosduradera,de fácil transpone,de usocomún
entreun grupode similarescaracterísticassocialesy culturalesy, sobretodo,sin la presencia

deaquelquehabíasido su autor,sepuedeestableceren laépocade los sumerios,un pueblo

establecidocuatromil añosantesde Cristo en las llanurasde Mesopotamia.Esteelemento

escriptóreosematerializósobretablillas de ardíay utilizó la escrituracuneiforme,realizada

con un punzóno huesode avesobreardíablanda,queposteriormentese secabanal sol o
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seintroducíanen un hornoparaque perduraran,como símbolode lo queposteriormentese

denonúnódocumentoy quemástardeterminóconvirtiéndoseendocumentación.

Aunquede aquellascivilizacionesapenasquedanvestigios,sí sepuedeafirmarquelaes-

critura cuneiformesobretablillas de arcilla seextendiópor todaMesopotamiay los pueblos

de Asia Menor.Babilonios,asiriosy acadiosfueronalgunosdeestospueblosquesellaronsus

pactosde guerra,susactividadescomercialese inclusosusritos religiososy socialessobreeste

materialy con estaescrituradeterminada.

Es importantedestacarenestascivilizacionessu gradode implicaciónsocialy educativa,

aunquefueranunospocoslos quetuvieranaccesoa la escritura.Era normalque algunosa-

lumnosaprendieralas técnicasen laescuela.Así lo reflejael profesorAlcoba:

La enseñanza de la escritura obligó a la apertura de escuelas deformación de es-
cribas, situadas generalmente, en uno de los edificios del templo. Los alumnos, en razón

alprestigio y también al coste de laenseñanza, pertenecíana familias ricas, interesados
en que una vez finalizados los estudios de escriba sus hijos pasaran a ser receptores de
las cuentas y estar al tanto de los documentos a ellos entregados”!>”

Empezamosa señalar,como consideraciónimportante,el hechode que desdeahoray

hastala llegadadelRenacimiento,la culturasemoverásiemprecercao en torno a los tem-

plos; esdecir, quemientrasexistió el poderreligiososobreel civil, la culturaestabaen ma-

nosde la religión.

Dos ciudadesimportantes.Babiloniay Nínive mantuvieronun alto nivel cultural,espe-

cialmentela segundaen tiemposde Asurbanipal,un mecenasde la cultura,quellegó adis-

ponerde una grannúmerode tablillascon las queconstituyóla bibliotecamás importante

de la antigUedad.

Hubo otracivilización,en tomoal tercermilenio antesde Cristo, quedesai-rollóunain-

mensaactividadinformativay documental:los Eblaitas.Tuvieronquetranscurrirveintitréssi-

glosparadescubrirsualto gradodeprosperidadcultural.Enunasexcavacionesrealizadaspor

el profesorGiovanniPetinatoenla ciudadde Ebla,enclavadasobreel actualterritoriode Siria,

y con unasramificacionesculturalesy administrativassobrelo quehoy esIsrael,Libanoy Chi-

pre, sedescubrieroncercade 15.000tablillas de arcillaescritascon caracterescuneiformes,

muchasde ellaspertenecientesa la quefueraBibliotecadelPalacioRealy quepudieronsal-

varsede un incendioqueacaecióhaciael año2460antesde Cristo.

Estabibliotecay probablementela queAsurbanipalposeíaen Nínive sehabíanconfigurado

siguiendounaestructuradeterminada.Así lo confirmaunaentrevistarealizadaporel profesor

>‘>‘ ALCOflA, Antonio: Op. cli., p. 50.
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Félix Sagredoal profesorPettinato,en la queel catedráticode la Universidadde Romacon-

firmabaa su homólogode la UniversidadComplutensequeen aquellaexcavaciónarqueoló-

gicarealizada,habíandescubiertounashabitacionesen las que los documentos,las tablillas

seguíanun ordendeterminado.”~>

La mayoríade lasmateriasescriptóreasde aqueUascivilizacionesterminarondesaparecien-

do y las quesehanconservado,fueronfruto de unacasualidad,al encontrarseen un valleen

el quela humedadno terminódestruyéndolos.Otrosmuchoscorrieron suenediferentey no

seconservaronmásallá de algunoscientosde años,hastaqueperecieron.

Mientrasque enMesopotamiay Asia Anteriorutilizaban la arcilla,en la otracunade la

civilización, lasdosorillas del Mediterráneo:porun lado,Egipto y mástardeen la otraribera.

Greciay Roma,un nuevo materialseempleócomoescrituraparacertificar lasactividadesre-
ligiosas,fundamentalmente;aunqueposteriormentepasóa desempeñarotras funciones:

comercio,y administración,especialmente.

1.2111 El Delta del Nilo: documentos en papiro

En la parteoriental,enel DeltadelNilo crecíaunaplanta,el papiro,delqueseextraíasu mé-

dula.Luegosecortabaen tiras en sentidoverticaly seuníanlas fibras porel borde.Posterior-

mentesejuntabanlas tiras horizontalesy trasgolpearíasvariasvecesy humedeceríasselograba

unaplanchacompactay muy resistente.Mástarde,seuníanlasdoscapas,selas encolabay se
poníana secaral sol. El pmcesofinalizabacuandola superficieseraspabay sequedabalista para

la escritura,Esteerael procesode preparacióndel papiroparalaescritura,aunqueéstaya había

sido utilizadaantesde los egipciosporlos sumerios,comoconfirmael profesorAguilera:

“Se piensa generalmente que la escritura egipcia se consigue por el influjo del mo-
delo sumerio: si tal escritura egipcia, la nuis antiguo, se puede situar en el 3.000 a. C.
las sumerias deben ser anteriores”.”’

Paraestamparsuslibrosreligiososlos sacerdotesegipciosemplearonprimeramenteun jun-

cocortadoal bies,peroposteriormenteutilizaronun cálamoo cañaterminadaen punta.El cá-
lamo lo humedecíanen unaespeciede tinta, hechaa basede agua,gomay carbónvegetal.

El libro egipcio teníala formade rollo porqueseuníanvariashojaspor los bordesquese

enrollabanalrededorde un eje. Solamenteseescribíaporunacara,aunqueseempleabandos
o máscolumnas,amodode los periódicosactuales.La lecturase realizabaal mismotiempo
que sedesenrollabael rollo.

<“‘SAGREDO.Félix y NUÑO, Maria victoria: En los orígenes de la Biblioteconomía y documentación: en Ebla.
Documentaciónde las Cienciasde la Información,n’ 17. Madrid: Editorial Complutense,1994.pp. 123-129.

<“‘AGUILERA. César:Op. oit.. p. 40.
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Pocosrestosquedande lasbibliotecasegipcias,si acasoalgunaubicadacercade un lugar

religioso,yaquepor los conocimientosquesetienende esacivilizacióneranprecisamentees-
taspersonaslasencargadasde la escritura.

El papirosalíade los puertosegipcioshaciaotrascivilizaciones,perolos faraonestermi-

naronprohibiendosu exportación.Dos mil añosantesde Cristo,en las principalesciudades

feniciasy en la isla de Cretaseutilizabaestematerial,pero la escasezobligó a pensaren el
pergamino;esdecir, las pielesde ovejay cabracurtidas,queeranmásfácil de obtenery ga-

rantizabanmástiemposu conservación.Además,sepodíaborrarlo escritoy volvera utilizarla.
Estamedidafuemuy frecuenteen la EdadMedia, antela escasezde pieles,los queposterior-

mentese llamaronpalimpsestos.

El cambiodel papiroporel pergaminofue lento, lo mismoqueen nuestracivilizaciónel

pasode la imprentaala composiciónen frío, en el casodelos periódicos.Inclusoduranteun
tiempocoexistieronambosmateriales.

En todocaso,el comerciode librosya seempleó,aunqueen unaescalapequeña,en Egipto.

Enel imperio griegofue másfrecuenteel comerciodelibros entreel continentey lasdiferentes

colonias.Otro tantosucedióluegocuandolos romanosdominaronel mundo.Es más,los ro-
manosteníana bien contarcon unabibliotecaen su casade campoy algunosllegarona reunir

importantescoleccionesde códices,queeranmuy similaresa los códicesde papiro. Es aquí

dondenaceel conceptode bibliotecapública,comolugarde lecturay acopiodedocumentos.

JulioCésar,ademásde un valienteguerrero,fue un hombreinteresadoenla cultura.Quizás,
apasionadoporla bibliotecade Alejandría,quehabíarecibidomuchosfondosde la dePérgamo

comoregalode Marco Antonioa Cleopatra,trasel incendioqueladestruyóparcialmente,el

granconquistadorromanomandóedificaren Romaunagran bibliotecapública.Treintay nue-

ve añosantesdel nacimientodeCristo,enel templode la Libertad,Asinio Polión hizorealidad

el sueñode Julio César,

En los siglos anterioresa la civilización cristianasedio muchovalora los diferentesma-

terialesescriptóreosquelas variadasculturasutilizaron. Se escribíasobretablillasde madera.

plomo,bronceo cobre,dependiendode los mineralesexistentesen cadazonae, incluso,al-

gunosmaterialespreciosos.Lo importantefueconocerel métodode la escritura,porqueha-
cerlapatentesobreun materialfuecosadetiempoy de necesidad,dequeesaescriturasecon-

vinieraen un documentoparaconsultarlaa posteriori,comoconstanciadefuturo, tal y como

señalaCésarAguilera:

- tras la invención del sistema alfabético, el uso de la escritura, aún exigiendo una
capacidad de abstracción notable, se hizo más ágil, por tanto más general y se difundió

para múldples usos. Deforma más breve la tendencia a escribir aumentó, y con ello, pa-
ra dejar constancia de las tabletas de arcilla, lapiedra o las planchas de metal”.>’~’

AGUILERA, César:Op. oit., p. 79.
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Asípues,los diferentessoportesfueroncayendoendesusoporlaspropiasnecesidadesfí-

sicasde los mismos.Además,con cadaavancede la civilización,las posibilidadesde usoau-

mentabanconsiderablemente,yaqueaunquede formamuy lentaibasubiendoel númerode

personasqueteníanaccesoaestosmateriales.La culturaeratan limitada y con tanpocasop-

cionesdeampliación,quetansólo los hombreselegidosy cercanosa los príncipeso gober-

nanteseranquienesteníanla responsabilidadde narrarlas empresasde susseñores.

1.2.1.3Contenidosinformativos:El ‘periodismo’cuentahistoria

Si importantefueronlas aportacionesrealizadasporlos pueblossituadosen lasriberasdel

Tigris y el Eufrates,el mundode la comunicacióny, portanto, la documentaciónvivió un ma-

yor momentode gloria conla culturagriegay romana.Ambascivilizacionesnecesitaronex-

pandirseculturalmente.Primerofueronconquistandootrastierrasy luegoimplantandosussa-

beres;porquemientraslos guerrerosganabanmetrosparael imperio,en el interior—Atenas

y Roma,fundamentalmente—los hombresde cienciay política marcabanlas pautasparaque

el imperio no seviniera abajo.

Estasconquistasplantearonunanecesidadinformativa,yaqueenel interior, en su países-

perabanlas noticiasde lasconquistas,los lugaresqueiban descubriendo,los muertosacaecidos

en la batalla,etc... y otranecesidaddocumentalqueseplasma,comoveremosmásadelante,

en la posterioraceptacióny recuerdode lasconquistas.Los ejércitosllevanconsigoescritores

—periodistasy documentalistas—quedanfe de sushazañasy las escribenparaqueel recuerdo

sigadurantegeneraciones.No en vano,aquellascampañasdurabanvariosaños.

Otravez,la necesidadde sabery la obligaciónde enviarmensajesoficialesy personales,

sirvió paraacrecentarla comunicacióny atestiguardocumentalmenteaquelloslogros,aunque

casi siempreseconocíanmuchosañosdespués,al regresodealgunacampañamilitar; poreso,

sumisiónerainterpretarla actualidadde diferentemaneraa comola presentamoshoy.

Si bienhabíadosbloquesdiferenciadosdepoder,esdecirel de la ciudadqueregíalosdes-

tinosde la civilización—Atenaso Roma—,y el de los propiosejércitosqueno teníanautoridad

paraentrarenellas y deestaforma no conquistarel poderporla fuerza,los proyectosculturales

partíansiemprede ambospolos, yaquelos ejércitoscontabancon algúnnarrador,con alguna

personaquesabíao conocíalas constumbresde los paísesqueseibanconquistando.Luego

esossabereslos trasmitíaa la urbeo a la polis.

Existía,portanto,unadoblefuentede información.Porun lado,la quese generabalejos

de la actividadpolíticade laciudady de laqueeranprotagonistaslos ejércitosy susconquistas,

aunquetardaraen llegar a susdestinatariosy, porotra,aquellasqueteníacomocentrolos actos

de gobierno.En medio existíaunagrancantidaddegente,la mayoríaqueapenasparticipaba

dela accióninformativa,a excepciónde aquellosbandosqueleserantransmitidosde forma
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oral y en algunoscasosescritos,si ibandirigidosa personasquesabianleer,aunqueéstoseran

de carácterpersonal.

Todavíano existíauna ideadelconceptohistórico, tal y comohoy valoramostodasaquellas

informacionesquelas diferentescivilizacionesnoshanlegado.Lo importanteerael conoci-

mientoactualde los hechos,sin pensarquela propiahistoriaserviríaparacimentarla cultura

decadauno de aquellospueblos.Peroésoocurriómuchosañosdespués.

1.2.13.1La documentaciónregistranoticiasquepasanala historia

Si pornoticiaentendemostodo lo quetienequevercon la actualidad,tenemosquepartir

de unarealidad:la posibilidadde ofreceren menosde veinticuatrohorasun contenidonoti-

cioso. Parallegar aesteestadiotécnicotuvieronquetranscurrirmásde veintesiglos,porque

ni siquieralos primerosperiódicosu hojasimpresasgarantizabansu presenciadiaria y conhe-

chosrelevantesdela actualidad.

Al contrario,algunosautores,entreellosCésarAguilera,sostienenquela noticiatambién

tienequever conel hechohistórico,bienutilizando laprosao el verso,peroen todo casore-
calcael carácterhistórico, porla disposiciónaperpetuarsu identidaden documentosquero-

dearonal mundohelénico,si bienno fueroncapacesde conservaresegrancaudalhistórico.

“La aficióngriega por el conocimiento de lo histórico y lodistante expresa su deseo

y su persuasión deque, afalta de hacerse presente, la noticia, intelectualmente obtenida,
era bastante, y lo más deseable de íodo”.<’~

Portanto,es necesarioconsideraraHerodotocomounperiodista,yaquerealizódiferentes

viajesa todaslas zonasde influenciade aquellaépoca.Despuésde documentarse,a suma-

nera,redactóunahistoria divididaen nuevelibros, en los que el temaprotagonistason los

enfrentamientosentrelos griegosy los paísesasiáticosquequeríanextendersehaciaesazona.

Si nosfijamos en lo quesucedeahoraen el periodismo,¿no secuentanigual los enfrenta-

mientosentredosnaciones,o entredosculturas?A su forma,tambiénHerodotoconsiguió

convencera los griegosdeque lo queen aquellastablasse contabateníaquevercon supro-

pia historia.

Como siguesucediendo,actualmente,fueronlas guerraslasquecrearonen el hombrela

necesidadde estarinformado,Eseconceptode actualidad,de saberquéestabapasandoen los

ejércitosque salíandel paísy no regresabanhastaañosdespués,puedeserconsideradoinfor-

mación,aunquelo quenos hayallegadoseaconsideradocomohistoria.

“‘AGUILERA, César:Op. ch... p. 121. Cfr. especialinenreel capítulo111, PP. 120-200.
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En estalínea trabajóuno de los que se puedeconsiderardiscípulode Herodoto. ya que

Tucídidesescuchóde su maestrola lecturadesusobras,aunqueparaescribirlasno contaracon

los mediosactuales,puestansólo sepodíaaprovechardel movimientoqueseproducíaen los

puertoso las cartasquellegabanen lasescasaspostas.HastaTucídides,el sentimientogriego

eralejano,distante,de ahíla importanciade las obrashistóricas,pero apenascontabanlasque

narrabanhechosde actualidad.Perocon esteautor,queviajó porTracia,Sicilia y el surde 1-

tulia, el sentimientode actualidadvarió sustancialmente,comoespecificaCésarAguilera:

“La obra de Tucídides es el relato, la interpretación, valoración y análisis de unos
hechos rigurosamente contemporáneos, algunos lobastante lejanos de los atenienses, co-
mopara no poderse saber con el apetecible detalle. Con Tucídides la curiosidad atenien-
se y de cualquier otro griego va a quedar saciada”.<’9’

Tambiénle podemosconsiderarun pre-documentalista,o si seprefiere,un periodistaque

contrastasusfuentes.La mejormanerade ofrecertodoslos detallesde su obraHistoriade la

guerradel Peloponesoesbuscandoa los protagonistasde la mismao a personascon las que
convivieran.Aquí, la documentaciónestáal serviciode la información,comoapoyoinforma-

tivo, necesanoparacontrastarel datoprecisoque lleve a la verdadhistórica,comojustifica

el profesorAguilera:

“Desde 43] a. C., en que comienza la guerradel Peloponeso, Tucídides empieza a
recopilar documentación, informes de todo tipo, pero lo que él mismo no ha visto y a-
notado directamente, prefiere obtenerlo de testigos presenciales, relatos que él luego a-
nalizayponderaa la luz de su propia experiencia. ¡lace, obviamente, unficheroproví-
sional, y a él se atiene?”’

Leyendolas obrasquenoshanllegadodeesaépocasepuedeconfirmarquelos escritores

atenienseseranunosperiodistasmeticulosos,entendiendoestasdospalabrasenel sentidoac-

tual, ya quebuscabanimpacientesel dato,intentabanaclararlos extremosde lo queen ellas

narrabany, sobretodo,porquecreíanya en unanecesidadsocial,que semodificabadepen-

diendode la líneade susescritos.Y se puedecomprobaren las mismas,la sinceridadcon la

queescribían,si biensu propiopensamientopredominabaen algunoscasossobreel sentirge-

neralo el propio dato.

En estalíneade investigación,CésarAguileradescubrióal primercorresponsalen el tra-

bajo llevadoacabopor Jenofonte,si de esaformasepuedeconsiderarla transmisiónde las

noticias.En realidad,no sele puedeconsideraren el sentidomoderno,ya queesteateniense,
gustosode la vida militar y aventurera,sedejó tentarpor los proyectosde Ciro el Joven.En

su recorridoporAsia, recogiómultitudde datos,que luegotranscribióen la Anóbasis,para

~» AGUILERA, César:Op. oit., p. 123.

“> Ibídem,p. 123.



Capitulo2 PáginaS!

queel pueblo griego,deseosode conocerdetallesdel pueblopersa,pudierasabercómo era

su enemigomáspróximo.

No mandódatos,comoahorahacecualquierenviadoespecial;pero,Jenofontelos guardó

pararedactarunaobraquenarrabala expediciónde diezmil griegos,porquela actualidadse

entendíadediferenteforma.Pensemosqueel propioJenofontedespuésde redactarsusescritos
los leeríapúblicamente,y quesabríaquesedanmuy pocaslas personasquelos leerían,porque

estamosaúnen unaetapade predominiode lo oral sobrelo escrito.

Si el periodismocontabahistoriaso, mejordicho,los escritosmáso menosde actualidad

terminabanconvirtiéndoseen obrashistóricas,tambiénestosmismosautoresescribieronotro

tipo de obrasliterarias,si bienel campoteatralfuedominadomejorporautoresmásasentados

en lapolis, queeranlos encargadosde contarla vida normal,la quesucedíadentrodelas mu-

rallasde la ciudad.El trabajode la guerra,delos acontecimientosexteriores,quedabaenmanos

de los queempezaroncomoperiodistas,seconvirtieronendocumentalistas,contrastandoel

mayornúmerode documentosy, al final, la historiales guardóun huecocomohistoriadores,

como narradoresde acontecimientossiemprelejanosde su zonade influencia.

Fueen tiemposde AlejandroMagnocuandola necesidaddeconocersusvictoriasse hizo

máspatente.En los autoresdeaquellasobrashistóricas,queCésarAguileraconsideracorres-

ponsales,setieneun sentidode la informaciónmuy peculiar.Juntoal granguerrero,hay un

historiadorparacontarsushazañas.Estemismoautorseñalavarioscorresponsales,entreellos

Calístenesde Olinto,quecayóen desgracia,apesarde serdiscípuloy parientede Aristóteles;

Aristóbulo,cuyaprincipalvirtud fueaplicarlos datosexactosde las batallasde AlejandroMag-

no,como si deun documentalistasetratara;de ahí,quesele considerarageneral,aunqueeste

extremonuncase hapodidocomprobaro el cretenseNearco,querealizóun viaje a la India

siguiendoal mítico griego.

Erantiempospropiciosparala noticia.Greciavivía bajola influenciade la Polisde Atenas

y allí llegabanlos principalesescritosdeestoscorresponsales,queeranleídosporgentedesu

confianza.Peroel acontecimientonoticiosomásimportantedel momentofue la llegadade A-

lejandroMagnoaEgiptodelquesíha quedadoconstanciaen algunashistorias,si bienmuchas

sehanperdido.Del ladoegipcio,fueronlos sacerdoteslos encargadosde contarla historia,

aunqueen algunoscasossonsimplesdatos,unacronologíadelos acontecimientosqueseiban

sucediendomientraslas tropasgriegasestuvieronen el ten-itorioegipcio.Estaeratambiénuna

labordocumentalpuesreflejabaunaformade recordaracontecimientosimportantesparael

puebloegipcio.

Al mismo tiempo,aquellasobjecionesa leer libros antesquea escucharal maestroaca-

baron.Comenzóasíun comerciodel libro, enel queel autor,másqueganardinerolo quecon-

seguíaerafamadentrodela Polis, aunqueno todoslos autoresfueronreconocidosde la misma

fomia.En todo caso,el creadordel libro no teníaderechode autorsobrelo queescribía;si bien,
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en algunoscasosla lecturacontinuadadesu autoreraun créditosuficientecomoparaconce-

derletal don. En ocasiones,lasbibliotecasguardabanla memoriahistóricade aquellasnárra-

cionesa viva voz queluegose transcribíany lasobrasescritascon esefin. En tiemposdeP-

tolomeoII, labibliotecade Alejandríayadisponíade unagrancantidadde documentosy libros

paraconsultar,siempredentrode los límites impuestosporel reducidonúmemde lectores.A

fin decuentas,la mayoríade laspoblacionesimportantesde Grecia,comomástardehicieron

los romanos,seplantearoncrearunabibliotecaabiertaal pueblo.

Dentrode estainmensidadcomunicativaen diferentesgénerosqueaport6la culturahe-

lenística,no hemosde olvidamosde Sócrates,dentrode su parcelacomunicadora;si bien,no

vamosaentraren los diferentesaspectos,ya quevaloramosmásel hechonoticioso,biensea

de carácterhistórico o artístico,quelo que significó dentrodel procesocomunicativo.Que-

remosllegarasaberde queforma,aquellasprimerashistoriassecontaron,no conquemétodos

o palabras,porquecomoapuntaCésarAguileraestápresenteunaintensificaciónde lascomu-

nicacionesinterhumanas,apoyadasen unamultitud de ideasy cosas,en lasqueel individuo

tieneal menosunaopmión.

Paratodasestascomunicacionesse utilizarondiferentesinstrumentos,soportesquevan

desdela piedraal bronce,la maderay luegoel papiro, al queellos llamaronbyblosy, poste-

riormente,el pergantno.El profesorAlcoba,en su obramásreciente,incluyeotros soportes:

“En las escuelas se utilizaba la tablilla de madera cubierta de cera, al estilo de la
arcilla, que se llamaron pinakes, pugillares o egcheridiaYo>

Deestaforma,lo másimportanteerareconstmirla situaciónrealqueamilesdekilómetros

seestabadesarrollando,paraquela poblacióntuvieraconocimientoe informaciónde cómo

seencontrabansusejércitos.de quétierrashabíanconquistadoy cuándoregresaríantriunfantes
a la ciudad.Alguien teníaquellevar esosmensajesy no sólode tipo oral, sino enalgunacarta

o epístola.

1.2.132 Roma apuesta por el libm como soporte documental

El mundoromanotambiénintervinode formanotoriaen el procesodeinformación,porque

sedio cuentade quenecesitabatenercomunicadasconRomasusnacionesy lo hizo através

de anchasrutasy caminos,algunosde elloshanpermanecidohastanuestrosdías.

La redviadaromana,unaobradecomunicación,sehizopensandoen un movimientorá-

pidode tropas.Primero,unieronciudadesitalianas,desdeRomaal Sur,comola víaApia, pero

~‘>ALCOBA. Antonio: Op. cit., p. 131.
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luego seextendieronportodo el imperio.Eranconstmccionespensadasparael futuro, de ahí

el anchoutilizado y la durabilidaddelos materiales.Nadalesdetenía:los ríos sesalvabancon

puentesy a las montañasseles escavabantúneles.

Y graciasal movimientodetropas,queteníael privilegio de usode lascalzadasromanas,

entróy salióel comercioy mástardela culturay los libros y hastala comunicaciónpersonal

o en códicesquellegabahastalos emperadoresatravésde velocescomisarios.

Fue importanteconocerla longitudde lascalzadasromanas;paraello, sesituaronen los

propioscaminospiedrasmiliarias, lo quepermitíasaberla distanciaentreciudadesy cuanto

tiemposetardaríaen recorrerapie,caballo,etc.Fueronestaspiedrasunossímbolosde infor-

maciónparalos queutilizabanestoscaminos.

Peroaúnno sehabíalimitadoelconceptode lejaníafrentea cercanía.Los romanosseguían

apostandoporel modelode ciudad,muy similar a la polis griega.Y hastaqueel imperio no

sehacemásextensoy comienzanlos viajes,su mundoinformativoerael máspróximo,aque-

llas personascon lasqueconvivían.

En Romaseprodujoprimeroun fenómenocomunicativo,antesquesupropiacreaciónIi-

termia.Sucarácter,eminentementepráctico,no permitelasobrasliterarias,perosí de oratoria

y derecho.En todocaso,la presenciagriegava a estarpresentecomounasombraalargadaen

todala vidacultural y religiosa.

Frutode esetrabajo,un hombretraídoa Romacomodenotado,Polibio, terminóofreciendo

a los romanosunaideaqueellosdesconocían:el carácteruniversalfrentea lo particular.No

tieneunainformaciónextensani sencilla,ni regulary ni siquieraperiódica.Al contrarioque

enGrecia,lascampañasde guerrasecuentandeunasolavez,nadadeentregasdependiendo

de las postas;su legadoal futuro esla epístola,unainformaciónmásbienparticular.

La información,queluegoseva aconvertiren documentación,quedareflejadaen los li-

bros.A los rollos y a cadavolumense lesdenominéposteriormentetiber y biblos.

Enestesentido,el augede los libros fuetan importantequetodaslascasasnuevasde familias

influyentesqueseconstruíanen Romay en su campiñaiban provistasde unabiblioteca.Aquí,

bibliotecaseconvierteen sinónimode información,encuantoque los librosaportaninformación

y, en documentación,de la mismaformaqueaprovechandoun soporterecogencontenidosm-

formativosqueluegopuedenserconsultadoso leídospor otraspersonas,aunqueaquíno haya
aparecidoaúnel conceptodeusuario.Sí podemospensar,sin embargo,en un pre-usuario,enel

sentidode quealgunosdocumentosromanosno ilustradosno eranpartidariosde esesistema,

puesconsiderabanal libro comoalgodecorativoqueno podíafaltarde susestanteÑs.

Sin llegarahablarde una industriaeditorial,el libro romanofueobjeto de un comercioin-

tenso.AlgunosesclavostraídosdeGreciay otrasregionesconquistadas,seemplearonen la

copiade libros,ensu traducciónde otraslenguasy como autoresde los mismos,aunqueluego
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su autoríapasaraa su amo.Hay queconsiderarqueel comerciosehizo muy intensivoy con

él la culturay unamejorinformacióngraciasal movimientode los libros, aunquetodavíaleer

seaprivilegio de unospocos.

“Pero laactividad de/as copias y ventas de libros era ya en los primeros tiempos del

imperio tan intensa que en la ciudad de Roma se creó un conflicto muyserio cuando unos
barcos procedentes de Alejandría y cargados de papiro retrasaron su llegada. Eran los
díasde 2iberio,y tuvo que paliar la situación haciendo que las cantidades ejisten¡es, por

desembarco también en otros puertos de Italia se repartiesen con

Sosegadala revuelta,el papirocon el quesehacíanlos libros y utilizado comosoportees-
criptóreo, sesiguióempleandoen susdiferentesclases,ya quehabíavariostipos de plantas

y seproducíaen diferenteslugares.El mejor, el quesalíade laparteblanca,erael queseem-
pleabaparalos libros sagradosde Egipto y paralasobraspersonalesdelCésary susfamiliares.

Tantoel libro comola hojade papirollamadacharta.se escribíanpor unasolacaray so-

lamenteen aquelloscuyacomposicióneramalala tinta traspasabaala otracara.

Plantearel negocioeditorialcomoindustriaparaobtenerbeneficios,apesardequelasco-
piaslas hacíanlos esclavos,seríaun error En estesentido,el profesorAlcobaseñalaque de

algunasobrasse llegarona editarcercade mil copias.El comercio,a pesardel augede los
puertosromanos,eraintenso;perolos beneficiosmásbien escasos,inclusono existíanen o-
casiones.De todoestetrabajo,quienmenosganabaerael autor,y escasiseguroquedurante
muchotiempono percibiócantidadalgunaporsu labor. Y, por supuesto,no existíanderechos

deautor.Tan importantellegó a serel comerciode libros, quealgunasobrassepodíanleeral
mismotiempoen Atenasy Alejandría,ademásde en Roma.

Es dejusticiareconocerquealgunoscopistasconsiguierona cambio sulibertad,después

detrabajarmuchashorasy copiarmilesde páginas.Estafue unaprofesióndignacon el paso
delos tiemposenel imperioromano.Así lo atesúguael profesorAlcoba:

“Estableciéndose laprofesión de escriba, cuyo trabajo no sólo no fue considerado
como servil, sino que se tuvo como meritorio. En ocasiones los escribas se organizaron
en corporaciones para defender sus derechos. En cuanto a los copistas, podían serpar-
ticulares a sueldo o esclavos que trabajaban en los talleres de los editores romanos’?”’

Peroel conceptode informacióny documentaciónaúnestabalejos;apesardequeen tiem-

posdelimperioseescribíancopiasdiariasque seenviabanaprovincias.Era,si sequiere,una

formade gobernar,porquelos portadoresde esasnoticias,auténticoscorresponsalesdel poder

establecidopor Roma,eranenviadoscadadíacon las nuevasórdenesalas distintasciudades
clavesdel imperio.

21) AGUILERA, César: Op. cit., p. 165.

<~~> ALCOBA. Antonio: Op. cit., p. 142
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Si bien,la primerapublicaciónqueconsiguiócierto prestigioentrelos romanosfue el ca-

lendario,entendidoen el sentidoactual,comofechascon un significado propio;unaamplia-

ción de éste,realizadapor los pontífices:la crónica oficial, indicabalas pautasa seguir, los

díasen que sepuedenplantearpleitos,cuandoesbuenonegociarun contrato,etc. Eraun in-

fonnaciónmáspuntualque la queofrecíanlos libros, sobretodoporqueéstoshabíantenido

caráctercultural,de entretenimientoe, incluso,científicosy de medicina.Perolas crónicas

oficialesvan másallá y ofrecensobretodo datosde interés.Estepodíaserconsiderado,por

tanto,un tipo de informaciónsocialquemástardeemplearanlos Estadosmodernos;unpe-

riódicoporqueteníaperiodicidady estabamuy cercade la gente.No setratade un libro, sino

de un calendarioqueseva confeccionandocadapocoy queofrecehechosnoticiosose in-

teresantesparala población.

Y en estamismalíneainformativaseproduceun avancedocumental,entendidaladocu-

mentacióncomo conservadorade documentosquesedeberíanrecuperaren casode un con-

flicto, deun pleito entredosciudadanosde Roma.El propio Pontífice,comoindicaCésarA-

guilera,escribíaunastablasblanqueadasqueexponíaa la entradade su residenciay quecon-

teníaninformacionessobrelo que pasabaen Roma.Algunosempleadosdel Pontífice las

guardabanduranteun tiempo.

“Una vez que el tiempo de exhibición pasaba, el propio Pontífice las conservaba. Ha
habido discusión, erudita, sobre si el Pontífice antes de la inscripción en dichas tablas

ya usaba sus anotaciones, que en ese caso serían previas y lo inscrito en las tablas un
reswnen”A>

Fuerade unaforma o de otra, lo ciertoesquedosaspectosde la documentación,tal y como

la entendemosahora,estánpresentes;por un lado, la ideade conservaciónparaunaposible

recuperación,bienpor necesidado porel simplecaprichoderecordary. porotro, un resumen

del texto, un resumendocumentalen elqueprobablementeseincluiríanlos datosmásimpor-

tantesde cadacrónica.

Al contrarioquelos griegos,propensossiemprea contarsusbatallasy elaborarcuantoan-

tessu propiahistoria,los romanostardaronen darsecuentadelvalorde mantener,comomues-

tra documentalsi sequiere,susacontecimientosmásrelevantes.Lo que mástardesellamó

Anales,eraun relatocronológicodelos hechosmássignificativos,frente a la historiaquecuen-

ta unosacontecimientosconvirtiéndoseel autoren testigo presencialde los mismos.

Y silos analesserefierenaperíodosconcretoy abiertos,quetienenquever máscon cró-

nicasatemporales,la culturaromanaaportaal mundode la comunicaciónlasactas,diurnas

AGUILERA, César: Op. cit, PP. 171-172.
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y nocturnascon un sentidocronológico.Un actadiurnaconteníasucesosde interésquehabían

acontecidoen Roma,duranteun día.

“En o/ras palabras, un diario bien que de ejemplar único, similar en todo a un pe-
riódico (ahí está periódicamente) por su tono literario de urgencia, por la similitud de
sucesos a los que se refiere y por el designio de tomar el pulso a la vida de la ciudad,
desde lo más pequeños a lo más importante ‘.‘~>

En estamismalíneade trabajoinvestigaMauriceFabre,paraquienlas actaspuedencon-

siderarsecomoun periódicodenuestrosdíasqueemiteinformaciónsobreacontecimientospo-
líticos.

“El verdadero antepasado del periódico son más bien las ‘acta diurna’ romanas, una
especie de periódico oficial para dar cuenta de los trabajos del senado ‘?~~>

No es.pues,el mismosignificadoqueel actual,esdecir,informarsobrelo quepasaen la

ciudad,a las personas,susactividades,etc.,aunquesi tiene la mismaraízinformativa,en de-

finitiva.

Porlo querespectaa la información,no estabamuyextendida,a excepciónde los libros,

queeranmuy comunesentrelos romanos.Así lo indica,al menos,CésarAguilera.

“La información grande y pequeña, regular periódica, no existe. Hay negocio edi-

torial, dígase entre comillas, pero cierto. Sin embargo, cuando alguien quiere relatar la

marcha de una campaña, o las características de un remoto país, lo hace de una vez y

no por entregas semanales, mensuales, etc’fr6

Mástardeaparecenlas crónicasoficiales,con la intenciónde fijar díasen un calendario

en el que seestipulanlas fiestas,díasde trabajo,e inclusolos juegosy diversiones.

Si bien,Tito Livio dejóconstanciade los anales,lo másimportanteparael periodismode

ahoraeslo quelos romanosllamaronacta,ya queestapalabrasignificabaalgohecho,algo

queya habíaacontecido.Así, habíaactasde las sesionesdel senado,de las conquistasde los

ejércitosromanos,etc. Las habíadiurnasy nocturnasy en ellasparticipabancon frecuencia

los senadoresy los miembrosde los triunviratos.Y comotal haquedadoconstancia,comoun

documentoquedafe de los acontecimientosdiariosy con los que la documentaciónapoyaa

la informaciónañosdespuéscuandosequierevolver al mundoclásico.

AGUILERA, César:Op. ciÉ.. pp. 172-173.

2”FABRE, Maurice: Historia de la comunicación.Madrid: Editorial Continente,1965, p. 55.

~‘ AGUILERA, César Op. ciÉ., p. 165.
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1.1.1.3.3El cristianismoimponeel latín

La llegadadel cristianismoy la caídadel ImperioRomanopusofin a la culturaantiguay

configuréun mundoen el quela tradiciónreligiosaibaaestarenclavadaen los monasterios,

queseconvirtieronen los centrosde culturadurantevariossiglos hastala llegadade los pdn-
cipesdel Renacimiento.

El cristianismo,basadoenel monoteismo,no aportagrandesideasa lacomunicación,puesto

queparaellos todo sebasaen su Dios y sesientenun puebloprivilegiado.Si acaso,hay quere-

conocerlesunarealidad,comofue la deextendersepor todo el mundo conocidoe intentarhacer

llevar ladoctrinabasadaensu Evangelio,comoobraprincipaldelacomunicaciónentrelos pueblos.

El verdaderoavancecristianoseproduceen tiemposde Constantino.yaquela Iglesiarecibe

importantesayudasy un tratoprivilegiado.Así, fue decayendoel imperioromanoy entrandoa for-

marpartedelaclaseprivilegiadael cristianismo.Habíaquemantener,sin embargo,lasestructuras

decomunicaciónquelos romanoshabíanestablecidoportodosu imperio;algunasde ellasde un
alto gradodeespecialización,comolascalzadaso los puentesporlos quesemovíacon bastante

agilidadel gruesodelejercitoromano.En todo caso,fue un sistemade comunicación,la calzada,

la quepermitióqueel Imperioseengrandecieray semantuvieraunido.

Sucedieronluegomuchasinvasiones,procedentesdel Norte de África y del centrode Eu-
ropa; inclusode Asia,peroeranpueblosguerrerossin apenasserviciosde comunicación.Vi-

víanal día, pendientesde la próximabatalla.

Lo másimportantefue, apesarde estasinvasiones,queel latín semantuvoen camposque

luegofueronvitales en el desarrollosocialde la vida. El latín seempleacon frecuenciapor

los funcionariosy las administraciones;el escritoperduramás,peroel habladosevaperdiendo

al mismotiempoquetomanfuerzalas lenguaspropiasdecadaregióny quehabíansido apa-

gadasen tiemposde la invasiónromana.Laromanizaciónfue dejandopasoala nacionaliza-
ción en todoslos sentidosy el lenguajesebeneficióde fonnafundamental,

Entrelos siglosy y vui seproducela grandivisión del mundoromano,yaqueel Medi-

terráneoquedadividido en doszonas;el propiamenteromano,fundamentadoen lasdosigle-

siaslatinay griegay el de Europaenla partenorte,separadoporla fronteradel Rin, hastala

germanizacióndel Imperio,con el quellega la EdadMedia.

A lo largode varios siglos hubo un hechoque permanecióinvariable,aunqueluegofue
sustituidoo modificadoenalgunoscasos:el lenguaje.El latín serátroncocomúndetodaslas

lenguashastael triunfo de las lenguasnacionales.Es, portanto,el nexode unión entreel im-

periodestruidoy los diferenteslevantamientosde invasoresbárbarosquevan aocupareles-

paciofísico dejadopor los romanos.

Así, la comunicaciónseguiráutilizandoel latín,aunquesussoportesevolucionanconstan-

temente.Y si el latín seconservadurantetanto tiempoesponuela iglesialo tomacomopropio
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y lo empleaen susactosreligiosos.Por lo querespectaa la sociedadcivil, tambiénseutiliza

en la administración,entrelos funcionariosy, lo másimportante,seplasmasobredocumentos
escritos,quemástardesepuedenvolveraconsultar,con lo que yacumplenunafuncióndo-

cumentalista.Precisamente,en estostiemposy fruto de la unión entreel latín y los idiomas

germánicosy eslavosse originanla mayoríade laslenguasactuales.

Enestesentido,el predominiodel latín sehacefuertegraciasal monaquismo,aunqueéste

tengaun carácterde soledady aislamiento.Sonestosprimerosermitañoslos queconsiguen

dejaratrásuna multitudde discípulosqueintentarántransmitirsusenseñanzasutilizandoel
latín comovehículode comunicación.Deahía lapresenciavivade los monasterioshay solo

un paso,yaquese conviertenen centrocultural.Además,seenvíapor los monjesatierraspa-

ganasa convertira susenemigos,teniendocomopuntode unión esteidioma.

Unalargaetapase rompecon la llegadade Carlomagno,aunquenuncade formaradical.
Atrás,hanquedadounosañosde incertidumbre,peroelfuturo emperador,conscientede la im-

portanciade lascomunicacionesen el mundoromano,recuperael correocomo métodofun-
damentalde comunicación.Y junto a él, el poderdel Papaseconsolida,con lo queesnecesario

un acuerdoentreambaspartes,frenteal enemigo.

‘Nuncios, mensajeros, navegantes, y el legado del Papa son las fuentes de informa-
ción. En materia de comunicación no se ha dado un paso respecto del imperio clásico,

pero se sienten bien sabedores, para la marcha de los tiempos’t~~>

Es el tiempoen el quelas lenguastomanfuerzafrenteal latín, aunqueen los monasterios
sigasiendola lenguapredominante,queirá perdiendofuerzacon la presenciade las Univer-

sidadesy la necesidadde ofrecerserviciosa la nuevaburguesíapreponderante.

“En los siglos XI¡ y XIII, el servicio de noticiasaparece representadopor dos grandes

fuerzas sociales; los dignatarios eclesiásticos y ¿os claustros universitaños”Y’

Juntoa la escritura,el sectoruniversitario,escasoen númerode alumnos,tambiéncontri-

buyó al desarrollodelascomunicaciones,a travésdelmundocultural. Y juntoa la universidad,

lasciudades,los mercados,etc,comoponede relieveMauriceFabre.

“Hemos llegado ya al siglo XIII. Abunda el papel, surgen las universidades, las ciu-
dades y los mercados. Las universidades y los príncipes sustituyen a los scriptoriums.
Bastan doscientos años, de 1200 a 1400 para que en Europa nazcan mós de cincuenta

centros universitarios’?”>

<21) AGUILERA, César: Op. ch.. p. 242.

ALTABELLA, José:Op. cit, p. 678.Cfr, GONZ LEZ RUIZ, Nicolás. EnciclopediadelPeriodismo.Baicelona:Editorial
Moguer, 1966.

“> FABRE, Maurice: Op. cit., p. 48.
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La escrituradio un giro importanteen tiemposde Carlomagno.Si en el imperio Carolingio,
seva introduciendounanuevaescrituraqueconvivecon los textoslatinos, apartirdeCarlomag-
no, el predominiode la escrituranacionalistaquedarápatente,comoatestiguaMillares Carlo:

“Hasta la época de Carlomagno, cada zona de Europa tenía su propia grafía, ge-
neralmente un producto de unir la letra cursiva latina con los rasgos godos propios del
pueblo que habitaba dicha zona. Esta letra, mezcla de merovingia y lacursiva latina, va
evolucionando hasta convertirse en laminúscula carolingia, que con algunas mod¡fica-
ciones va a llegar hasta nuestros dIas~.<~o

Erael momentodevolver a unir Europa,ahorabajola batutade un hombrequeapostaba

porla superioridadapostólicae imperial.En suépocalascomunicacionesteníanquefuncionar
a un nivel superioral de Roma.

“Con Carlomagno vuelven a inoverse las comunicaciones, el correo, la inspección
y la auditoría a favor de un rey siempre sabedor de todo”?»

De todasformas,las comunicacionesestánen manosde quienostentael podery su uso
dependerádelmomentoenqueseencuentrasutrono, esdecir,seaprovecharádela iglesiaro-

manao crearáun sistemapropio decomunicaciones.

De formaparalela,la culturadel Islam,introducidapor España,significó unaayudainesti-

mableparaEuropa,no sóloen el campode la informaciónsino tambiénen el mundocultural.

Los árabesaprovecharonde su Profetaelconceptodeuniversalidad,algoquese habíaido per-

diendotras la caídadelimperioromanoy aunquenodispusierondesuscalzadas,tambiéncomo

puebloconquistadorllevaronsuculturay conella susformasdeexpresióny comunicacióna Eu-

ropa.No hayqueolvidarqueellosfundaronunaEscueladeTraductoresenToledoquepermitió

extenderla culturadel libro e hicierondeCórdobala capitalculturalde Occidentey Oriente.

Peroasu sabiduríaañadieronotraculturamilenariacomoesla china,yaqueen el año751,

en la batallade Talas,los árabesatraparona un grannúmerode artesanoschinosy con ¿lbs

susdescubrimientosfundamentales:el papely la tinta, los dosmaterialesporexcélenciapara

la confeccióndellibro. A ellos,pues,sedebela gran industriacultural y comunicativaqueva-

ñossiglosdespuéstrasladaríanaEuropavía España,porqueha sido tradicióndel mundo is-

lámicodara conocersu sabiduría;no guardarlaparaellos,sinocomosehizo enOccidentemu-

chosañosdespuésde la caídadel imperio romano,ofrecérseladesdela Españamusulmana.

MILLARES CARLO, Agustín: Introducción a la Historiadel libro y las bibliotecas. México:FondodeCulturaEco-
nómica, 1971, p. 47.

“> AGUILERA, César:Op. cir., p. 24<)
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1.2.1.4 Otras formas de comunicación aportadas por el cambio social

En los añospreviosa la llegadade los tipos móviles, la futuraEuropacomenzabaa con-

solidarse.aunquelejosquedabaaúnel conceptodeEstado,peroya aparecenlos primerosfeu-

dos,en los quela culturaapenasfue abundante,debidoa queel poderde los señoresfeudales

seencaminabamása mantenersusdominios,quea hacerflorecerunacivilización.Aun así,

suscastillosseconvirtieronen lugarde culturay comunicación;primero;comodivertimiento

y; mástarde;comopartede unacivilizaciónpropia,graciasa la laborde los juglares.Estepre-

dominio delo oral, obligaa los escasoslibrosqueseempleabancomovehículodetransmisión

y comunicaciónamoverseen círculosmuyconcretos;esdecir,siguensiendolos monasterios,

los quecontrolanla culturaescrita.

Así, mientrasla iglesiaseguíautilizandoun latín quea duraspenasllegabaa susfieles,si

bienperdurarávariossiglos máspor la defensaquede él hizo esainstitución; lo importante

esque ahoraconvivecon otrasformasdeexpresión.Duranteel feudalismo,la comunicación

continúasiendohorizontal,conun emisorquetransmitelas órdenesy un oyenteque lascum-

pie acambiodeprotección.Mientras, laiglesiasigueconservandosuspropiosterritorios,frente

a los feudos,de los quedependíaparasu seguridad.

Hastala improntade la EdadMedia, la iglesiapretendíaestablecerel papadocomoforma

deregirlos destinosde la tierra. De allí emanabanmuchasórdenesqueteníanquedarseaco-

nocerportodala civilización romana.Durantecasi tressiglos, los queocupancasitodala Edad

Media, lascomunicacionesoralessevanimponiendoa lasescritas,fundamentalmenteporque

el latín vaperdiendofuerzacomo lenguahablada.A ello contribuyó,de formasustancial,la
poesíay los juglares,querecorríanlos diferentesfeudosen los queeranrecibidoscomo au-

ténticosartistas,siemprequefuerancapacesde divertir asusseñores.Eslaépocade los can-

cioneros,como constanCésarAguilera:

“desde el siglo X, con aumento en el XI, apogeo en el XII y cierta prolongación en
el XII, a partir de Provenza y Occitania, un tipo nuevo de poesía se expande. Trovadores

>32>yjuglares de Provenza y Occitania son deseados por todos los señores de Europa

Así, lo mismoqueentiemposde los romanosy frecuentementedespués,el ejercitosecon-

vierteen fuentedeinformaciónal mismotiempoqueentransmisordenoticias.Normalmente,

las informacionesseconseguíanal finalizarla campaña,peroentiemposde lascruzadas,don-

de las expedicionesdurabanmásde cincoaños,las noticiassobrela situaciónde un ejército

eranconocidasenEuropa,aunquecon variosmesesde retrasoy casisiemprepor mensajeros,

biencivilesenviadosporel propiorey o por algúnseñorfeudalparapedirmásdinero o más
hombresparala batallao bienpor religiososquelas enviabana travésde susmonasterios.

AGUILERA. César: Op. cit., p. 273.



Capítula2 Página61

Y frenteal pensamientode la iglesia,quequeríacontrolarincesantementela palabraescrita

y hablada,apareceun comunicador,quemásquetransmitirideaspretendedivertir: eljuglar.

Van de un lugar aotro recitandoversosy contandohistorias,perosufrencensuray persecu-

clonesporpartede la iglesia,aunquepor contrasonbien acogidosenalgunasregionesdel nor-
tede Italia y España.Juntoa ellos, los trovadorescitanpoesíasy cantan.Así,desdeel siglo

X hastafmalesdel XIII, lasprincipalescomunicacionessonorales,en bocadejuglaresy tro-

vadores,quienesusancomocanalde comunicaciónla poesía.

Los juglareshandesechadoel latín comovehículodecomunicación.Empleanlenguasver-

náculas,propiasde un paíso unaregióny, entreellos, seenseñanunosa otros.Aunqueelpre-

dominio seaoral, existendocumentosescritosquehanpasadoanuestrahistoriacomolos can-

cionerosy quehansido referenciaobligada,materialesdocumentalesnecesanosparaconocer
la importanciadel triunfo dela lenguaoral, la utilizadapor los campesinosqueaúnno sabían

leer, peroqueentendíanmuchomejorque la empleadapor los monjesen latín y queapenas

comprendían.

Juntoa estostextosoralesqueempleanlos juglaresen estaetapapreviaal grandescubri-

mientode Gutenberg,hay queseñalarotravezun comercio,un intercambiode libros y códices

quetuvieron un puntode unión a travésdel Caminode Santiago,Porél llegarony salieron

multituddeobras,quesm embargoeranleídaspor un escasonúmerode personas,especial-

mentelos habitantesde los monasteriosy algunosclérigos.Estaaperturacontribuyóaconocer

otrasformasdepensamientoy con ellael empleode nuevosmaterialesde comunicación,que

con los añospasarona serconsideradosdocumentos.

Hayquepensarque aúnestamosen unaépocade transmisiónoral, del juglaral pueblo,

de bocaa orejay quetardaráaúnen poderleerde formapersonal,recogidaeíntima, porque

seguimosen unaetapade informacióny documentaciónmanuscrita,aunquenosestamosa-

cercandoal gran paso,la llegadade la informaciónfacturada,en laquela máquinasustituye
a la mano,a la horadeconfeccionarel libro, queserádurantevariossiglosel vehículodeco-

municaciónmásimportantey, posteriormente,cuandosealmacene,el documentomásimpor-

tantede transmisiónde conocimiento.

Dentrodeestepredominiooral sobrelo escrito,porquelos librosmanuscritosaúneranes-

casos,existencartasconstatandola necesidadde quesemuevanlos libros, fundamentalmente

deun monasterioaotro, paraintercambiarsaberes.Sin embargo,hastaSanLeandrono setomó

comocostumbreleeren vozaltaparatodos;deestaforma,existíaunalecturacolectivaen los

refrigeriosmenosprofunday una lecturaparameditaren la iglesia. Si en estosañosflorece

un comercioprósperode libros esgraciasal Canúnode Santiago.

El intercambioy la compraeranlentos,comolas cartasquese enviaban,peroya existía

la necesidaddetenerciertasobrasrecomendables;entreellas,lasEtimologíasde Isidoro, que

fueroncodiciadaspormuchosmonasterios.Perolascopiasseguíansiendolentasy lasreglas
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monásticasdabantiempode lecturaa cadamonje, aunquetodo cambiécon la lecturacomún

enel comedoro en salascolectivas,lo quepermitióun mayorintercambioentrelos monas-

terios y un movimientoculturaldel quese beneficiaronalgunosintelectualesqueestabana-

lejadosde las posturasde la Iglesia.

En todo caso,en los monasteriossiemprehubo libros. Recordemosqueeranlos frailes

quienessabíanleer.En el siglo XII, los monasteriosy las catedralescuentancon bibliotecas

y laciudaddespunta.aunquetodavíano existeun núcleoculturalquecompitacon la actividad

que selleva acaboen los monasterios.

Paralelamente,la escuelacomienzaa tenerun nuevocarácter.Se ampliael númerode es-

tudiantes,aunquelas disciplinassonescasasy el númerodemaestroslimitado, La Universidad

tienesuorigen,segúnCésarAguilera,enlos Studiay éstosen lasescuelasepiscopales.En todo

caso,la Iglesiaseguíateniendoun claropredominiosobrelas enseñanzas.

Asíescomose llegó a laépocadel libro, comofuentede conocimientoy transmisiónde

mensajes,aunquetodosesigacontrolandodesdela Iglesia,pero tambiénseráncUos, los re-

ligiososquehabitanen los monasteriosquienesharánel cambiofundamental,no sin enfren-

tamientosy luchasinternasentrelas órdenesexistentes.

Sepuedeafirmarqueel papel,la materiaprimamásimportantedel libro, significó un con-

siderableavanceen el mundocultural,sobretodo porquecomenzóa sermásbaratoy fácil de

manejarqueel pergamino.Además,los librosempiezanaevolucionarde maneranotablecon

la llegadade las universidadesy con la necesidadde quelos estudiantesdispongande algún

ejemplarsobreel quefomentarsusideas.Esteéxito del libro, juntoa las lenguasvernáculas,

supusoun acercamientoa la nuevasociedademergentepor aquellosañosdel siglo XIII. La

Iglesiavaperdiendopoderporquecadavezmása la culturay el mundode los libros llega una

sociedadmássecular.

Esteprocesoes lento. El latín perviveen los templos,casiel único lugardondeexisteuna

colectividadcomotal y con la posibilidadde aplicarideasy saberessobrela misma;aúnasí,fue

perdiendofuerzaporla incomprensiónde la gentey, sobretodo,porel empujede la nuevabur-

guesíaqueestabainteresadaen alcanzaruna fuerzasuficientequele pusieraa la mismaaltura

quela iglesia,paranegociardesdeesabase.En todo ello, no hemosde olvidarla apariciónde

lasprimerasbibliotecas,aúnconcarácterprivado,quepermitea la burguesíay a losestudiantes

disponerde unosmateriales—libros manuscritos—a los queantesólo teníaaccesola iglesia.
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1.2.2 INFORMACiÓN Y DOCUMENTACIÓN FACTURADA

1.22.1Consideracionesgenerales

Al compásde las civilizacionesy siempreconel mismoreceloa los nuevosinventosque
iban llegandoala sociedad,el aspectomanuscritode los textosfuecediendopasoalas má-

quinas.Se pasóde unaescrituramanufacturadaa unafacturada,en la quecadavezla mano

del hombreactuabamenos,de formadirectay lo hacíanmáslasmáquinas.

Atráshabíaquedadounaetapaoscuraen todos[osaspectosde la vida, comofue la Edad

Media, aunquehay quienesdefiendenestetiempocomotrascendentalen el pasointermedio

quelas obrasclásicasexperimentaronhastala llegadadel Renacimiento.En estesentido,el
reloj, la brújula,el telescopioy, sobretodo,la imprentadieron un vuelcoa la vidade aquellos

primerosañosdel siglo XV. La constanciade los artesanosfue el impulsoquenecesitóaquella

sociedadparair cambiando.La imprentasupusoun cambio radicalde lo manual—rnanuscri-
tos— al facturado—varios impresoscon los mismostipos móviles—.

Huboun antesquetenemosqueconsiderar,yaquela xilografíafueel pasoprevioqueper-
mitió llegaral descubrimientode la imprenta,pueseraunatécnicadegrabadoen maderadel

queluegosepodíanobtenernumerosascopias.Aquí seincluyenademásimágenesy texto en
un mismo nivel informativo; inclusomuchasvecesel predominiode lo visualesmayorque

la palabra.

“La tecnología de la información debe a la xilografía e¿ primer paso importante en
la reproducción de imágenes, textos y ambas a la vezt<~~’

La xilografía,por tanto,eraunatécnicaquepermitíaimprimir imágenesen madera,me-

diantela incisión con gubiaso cuchillos,a los queel grabadoribadandoforma.Si al principio

lo textoseranbreves,con el tiempo seprodujoun intercambio,dejandomásmargena la es-

critura y menosespacioa los grabados.

No estáclarocuándoapareceestatécnica,ni cuándoseutilizó comomedio decohrnnicación,

aunquefueraartísticamásqueinformativa,perohay quereconocerleun valoreducativo,ya que
en Europalas primerasplanchasde las quesetienennoticiahacenreferenciaaljuegode naipes

y al deseode aprenderquelos mismosimplicaban.Aún asíno estánclarossusorígenes.

‘Los orígenes de laxilografía son oscuros Alparecer, esta técnica de impresión para

la transmisión de mensajes, se inició con el uso de sellos o estampillas en la antigUedad.
Alprincipio, se usaron los sellos a efectos de identificaciónde documentos., En Chino, las
impresiones sobre papel se hacían en el siglo IX. utilizando, al parecer, tz~os de madera’1>’~’

~ ALCOBA, Antonio:Op. dL, p. 181.

>‘~> MARTIN AGUADO, joséAntonio: Tecnología de la información escrita. Madrid: Síntesis.1995,p. 30.
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Si Alberto Dureroestáconsideradocomo uno delos grandesde la xilografía,no esmenos

importantereconocerlo quellegaron a significarlas técnicasxilográficas,yaqueéstaspasaron

acompetircon los scriptoriunz,alos quedesplazaronconla llegadade los tipos móviles.

Hay quereconocerun valoreducativobásicoa la xilografía, ya quehastala llegadade

estatécnicael pueblollano no habíaexperimentadola sensaciónde conocerlo que unai-

magensignificabauna vezcopiadade la naturalezao de la propiavivenciade su autor.En

estesentido,la xilografíaavanzóen la mentalidadde las personas,al inculcarnuevoscon-

ceptos,quepermitiríanla implantaciónde la imprentacomo unanecesidadsocialde lectura

y comprension.

“La impresión xilográfica permitió la aparición de estampas sueltas y libros tabe-

larios, escritos por una sola cara, que se hicieron muypopulares entre 1440 y 1470. Gra-
cias a estos grabados, el vulgopudo tener acceso a determinados conocimientos defor-

ma directa, con loque se inició el cambio sociológico que daría lugar a la aparición del
Renacimiento y de la imprenta’]”>

Eranecesarioun cambioen el sistema,agotadoslos planteamientosreligiososy anteelad-

venimientode unasociedadconpredominiode lo civil sobrelo religioso. La imprenta,quizás

sin saberlo queiba asignificar su implantación,permitióque la cultura sehicieramáslejos

de los monasteriosy máscercade la ciudady de las universidades.¿Quéganóconestecambio

la documentación?La presenciade cadadíamásdocumentosy por tanto mássaber,lo que

implica unarealidaddiferentea la acontecidahastaesemomento.Antes,los principalesdo-

cumentosde la época,los librosrealizadosen los scriptoriwn teníanun significadoquizásmás

artísticoquecultural,aaunqueen los refectoriosseutilizarancomolectuizahoralos librosvan

a servircomo materialde enseñanzay por tantova apredominarmásel texto queel dibujo,

queya habíacumplido sufunción,aunquesiguió formandopartedel texto comoexplicación

complementaria,tal y como sucedeaún en nuestrosdías.

1.2.2.2Contenidosinformativosy documentales

Hastaesemomento,la noticiaoral convivíacon la manuscrita,peroéstadejó pasoaun

nuevosistemade impresión,al descubrirseunamáquinaquepodíahacermuchascopiasa la

vez, frente a las manuscritasexistenteshastaentoncesy controladaspor los monasterios:la

imprenta.

>“> MARTIN AGUADO, JoséAntonio: Op. cit, p. 31.
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A Gutenberg,a quienel profesorAltabellaotorgael calificativo de hombrequehizo po-

sible la prehistoriadel periodismo,sedebeel arranquedefinitivode la culturaactual,primero

con los libros y luegocon otrosproductosinformativos.

“A los libros yfolletos sucedió, con los años, la impresión de hojas volantes, rela-

ciones, a0sos, gacetas. Estos papeles sueltos contenían elementos primogénitos del pe-
riodismo, pero alfin y al cabo, rudimentarios. La peri odicidadfaltaba todavia’.~’>

Porestasépocas,el hombrecomienzaa sabermásy sele planteala necesidaddeconocer

máscosas:la curiosidadquesaciala información.Lanecesidadde saberquepasabaen lugares

lejanosy, sobretodo,en lasguerrasprovocóla llegadade las“relaciones”en el sigloXV en
variospaísesde Europa.

“De las relaciones’ manuscritas se hacían copiasy más copias, que pasaban de ma-
no en mano saciando laavidez de las gentes”.>”>

Juntoa ellas,seconsultabandiferentestipos de cartas,de avisosy de hojascon noticias,

queluegoseconvertiríanen los futurosperiódicos,peroanteshubodeconocerlacivilización
un desarrollodellibro y conél la lectura,sin lacualestetipo deavisosy hojasno habríandado
pasoalaspublicacionesirregulares,en un pnmermomento,y periódicasposteriormente.

Esteprocesofue lento. Lasprioridadesde los diferentespaíseseuropeosno teníanquevercon
la cultura,sinoconel artedehacerla guerra.Sehabíandejadoenmanosdela iglesialos diferentes
saberesy quienqueríallegar a serletradoteníaqueiniciarseen eseentorno.Esmás,los mismos
reyesmandabanaestudiara suspríncipesbajola tutelade los monasteriosmásimportantes.

El otro granproblemaeralaescasezdematerialesparala lectura,El ciclo de crecimientode

lasbibliotecasde los monateriostardóenmmperse,yabienentradoel Renacimiento,dondealguno
de los príncipesdecidióapostarportenercercaunabibliotecaquelepermitieraseguirautoformán-

dose.Portanto, los añospreviosal nacimientoy desarrollode la imprenta,erandedominio ecle-
siásticoy quienpodíaaccedera susbibliotecasalcanzabapartede la culturaqueentoncessetenía.

El escasonúmerode personasquepodíanleerel latín y las pocoatrayentesobrasa lasque
seteníanaccesoeraoinde las situacionesquejugabacontrael mundodela cultura.Los intereses
de la propiaiglesiaen controlarestemundo,ibantambiénencontradeun mayornúmerode per-
sonasquemostrabainteitsporconocerotrasculturasy quequeríallegar a los libros.

Los contenidosinformativosy documentalesseconstituíanasíen saberescerrados,contra
la ideafundamentalde servicioquetienequeofrecerla documentación.La manerade encerrar

en lugaresinaccesiblesparael restode la gentelas principalesobras,obligó a los príncipesa
disponerde suspropiasbibliotecasy, consecuentemente,otros interesadosen tenerunafor-
mación másampliaquela religiosasolicitaronel usode esasbibliotecas.

ALTABELLA, José: Op. oit. p. 679. En GONZALEZ RUI1 Nicolás.Enciclopedia del Periodismo. Barcelona: Editorial

Noguer. 1966.
r37~ Ibídem,p. 679.
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1.2.2.3La imprenta: unanecesidadsocial de lectura

La imprentaconvivió durantecasicuatrosiglos con las artesxilográficas,si bienéstasúl-
timas fueronadaptándoseal mundoeditorialutilizandodiferentesmetales,hastala llegadadel

fotograbado,o producciónfotoquímicaenmetal. Pero,ahorale tocael turno a la imprenta.

La necesidadsocialde la lecturaexigíanuevossoportesparapoderobtenermáslibros. El
papelfue uno de ellos y desplazóparasiempreal pergamino,quequedócomomaterialescrip-

tóreoparamanuscritosde lujo. En esteadvenimientode lasciudades,los artesanosconsideran
al libro comounaindustriarentable.El comerciode libros manuscritoserainsuficientepara

atenderla demanda,porlo quehuboquebuscarun sistemaquefacilitarael númerodecopias
y sepensóen unoquetomaracomobasela xilografía. Así escomo Gutenbergobtienelasideas

necesariasparafabricarunostiposquepermitenun impresiónmásrápiday un mayornúmero

de copias;aunquehay otrasculturasy otraspersonasquesequierenatribuir el invento más
importantehastala llegadade la informáticaa los mediosde comunicacióny al mundoem-

presarial.

En todocaso,polémicaapartesobreel inventordela imprenta,si fueronlos chinoso Gu-

tenberg;éstealemánde Magunciafue reconocidoporla historiacomoel creadorde los tipos
móviles,primeroen maderay luegofundidosen metal. Lo queinteresaa nuestrainvestigación
es lo quesignificó estamáquinaen seriedentrodel mundocultural,científico y técnicode la

época.Sobretodo,porquedurantemedio mileniosefueron aplicandovariantesaesteinvento,
pero siempresobrela ideaoriginal.

Gutenbergeraun hombreprácticoqueibacopiandode los orfebresy platerosde la época.
Susensayoscon tipos de maderano dabanel resultadoqueel quería,puesdespuésde varias
impresionesterminabaninservibles.Paraello, ideéunaaleaciónde plomo,estañoy antimonio,

queya ofrecíaotrasposibilidades.Es tan interesantesu trabajoquealgunasde susaportaciones
siguenaúnvigentes,cuatrosiglosdespués,comoesel casode estaaleación.

Como hombreacostumbradoacreary con las experienciasacumuladasen susviajespor
Franciay otrospaíses,el propioGutenbergsefabricósu propiatintay los requisit& necesarios
parasuaplicación,como un secadoinmediato.Paraconseguirlo,mezcléalgunosaceitesy co-

lorantesutilizadospor los pintores.

No seconocemuchode la vida de Gutenberg,aunquesesabequesu nombreeraJohann
Gensfleisch.El apellidoGutenberglo tomódeunacasanoblede suspadres.Seha constatado

que su nacimientoestápróximoal año 1400 y quesu familia erade orfebres.Abandonósu
ciudadparatrabajaren Estrasburgo,donderealizóensayostipográficos,perohacia1448 re-
giesaa Maguncia,dondeseasociacon JuanFust.Entreamboslogran imprimir unaBiblia la-
tina queterminanen 1456, Unasdesavenenciascon su socio le llevaronalaruinaya perder

sutallertipográfico.Fustse asocióentoncescon un antiguocolaboradorde Gutenberg,Peter
Schóefery entreambosponenen marchaun tallerdelquesaleen 1462la Biblia, conocidaco-

mo lade las 42 líneas.
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EstaBiblia, conocidatambiéncomoMazarina, porrecibirel cardenalMazannounode sus

primerosejemplares,siguesiendoconsideradocomoel libro másbellosde entrelos impresos,

por su trabajocuidadoy selectoasicomopor sucuidadacomposicióne impresión.Sellegaron

a imprimir un total de 150 ejemplares,endosvolúmenesde tamañofolio, queimplicanun total
de 1286páginasdividasen doscolumnas,con 42 líneasen cadaunade ellas.La Biblia Ma-

zarinaesde tal precisióntipográficaquealgunosexpertoshanllegado a considerarlacomouna

obrade un buencalígrafo,por la cuidadacolocaciónde susletrasgóticasy porlos espacios

tanaproximadosquevaempleando.Porsupuesto,como sucederíaluegodurantelos primeros

añosdel libro impreso,estaBiblia dejabalos huecosnecesariosparacolocarlas capitulares

o las rúbricas,queposteriormenteserellenabana manoy casisiempreendistinto colorde tinta;

en estecasoen rojo.

A pesarde suruinaeconómica,Gutenberg,queeraun hombreincansableatenordel tiem-

po quedebiódedicara la creaciónde los tipos móviles,—probablementecercade veinteaños—,

intentóponeren marchaun nuevotallery lo consiguiócon la ayudadel alcaldede Maguncia.

En los últimos añosde su vida seempeñóen hacerunanuevaBiblia, la de las36 líneasy pos-

teriormenteun diccionariode gramáticade lengualatina,conocidocomoCatholicony queha-

bíasido escritoporJuanBalboen el siglo XIII. Aquí sepuedeconstatar,aunquelos expertos
en la imprentay su desarrolloconsideranqueno existeningunaobraen la quepuedademostrar

queinventó los tiposmóviles. Sin embargo,en el colofóndel Catholicon,Gutenberganuncia

su invenciónde latipografíaal finalizarel libro: ha sido impresoy terminadosin la ayudadel
cálamo,estilete ni pluma,sinoporel maravillosoconcierto,proporcióny armoníadepun-

zonesy tipos, en el añode la EncarnacióndelSeñor,en la nobleciudaddeMaguncia.

Los datossobresuvida sonescasos,comolo sontambiénsusobras,ya queningunode

los trabajosimpresosquele sonatribuidosllevan su nombreo su fechadeimpresión;deahí
que sehayageneradounapolémicasobrequienfue el verdaderoconstructorde la imprenta.

A favor y encontrade Gutenbergsehanescritoinfinidad de libros, peroha sido la historia

la quele ha concedidoesehonor,aunquelos holandesesreclamenesaprimacíaparaCoster.

‘La prensa de imprenta y el tipo mdvil fueron peifeccionados por Gutenberg y sus
ayudantes en Maguncia hacia 1440. Un calendario de 1447 es el mn4s antiguo ejemplo
que se puede fechar de la imprenta de Gutenberg, pero quizás Coster haya utilizado antes
un sistema más primitivo de imprimir en Harlem”. <‘

~‘> MIJNFORD, Lewis: Técnica y civilización, Madrid: Alianza Editorial. 1971. p. 152.
Cfr además, para profundizar en la polémica sobre los origenes de la imprenta y ¡oque significó en los primeros años
del siglo XV. DI-IAL. Sven: Historia del libro. Madrid: Alianza. Madrid, 1972. MILLARES CARLO. Agustín:
Introduccióna la historia del libro y las bibliotecas. México: Fondo de Cultura Económica, 1971. ESCOLAR, Hipólito:
Historia de las Bibliotecas. Madrid: Pirámide,1987. MARTET. Carlos: Los orígenes y los comienzos de la imprenta.
Paris: E.. Champion, 1925. FEB VER, Lucien: La aparición del libro. México: Uñea, 1962. BRAJNOVIC, Luka:
Tecnología de la Información. Pamplona: Ediciones Universitarias de Navarra, 1979,
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En 1468 falleceGutenberg,trasdejarel talleren manosde dosdiscípulos.Si bien,seisaños

anteslaciudadde MagunciahabíasidoasaltadaporAdolfo de Nasau,lo queobligó a la ma-

yoríade los tipógrafosa huir de la ciudadtrasel incendioposterioral asalto.En estainvasión

estátambiénunade lasclavesde la expansiónde la imprentapor Europa,sobretodo porque

en estosañosel viejo continenteconoceun augecomercialy cultural importante,comoha

constatadoSven Dahíen su Historia del libro. En los mismosañosen quetardóGutenberg

en constituirel equiponecesarioparaquelos tipos aguantaranlas impresiones,esdecir,unos

veinteaños,la imprentaya habíallegadoa las principalesciudadeseuropeas.

1.21.3.1El desarrollodela imprenta

Al mismotiempoquela infonmciónoral y la manuscritaconvivierondurantesiglos, otro

tantosucediócon la manuscritay laimpresa,aunqueéstaúltima tenninóimponiéndosea pesar
de quedesdeel estadose sospechabade ella y sele pusieroncortapisas;aúnestabalejos el

derechofundamentalde la información,porel cualtodaslas personastienenel derechoy la
necesidadde conocercómo le afectaránlas decisionesqueno tomanen primerapersona.

Existíaunaimprenta,máso menosestablecidaen Europa.Durantelos siglosXV y XVI,

Europaconocióe] desarrollode la imprenta,perolos avancesfueronmuy lentos,fudamen-
talmenteporquelas comunicacionesy los contactosentrelos impresores,eranmuyescasos.

Si Alemaniay Holandahabíandispuestode los mejorestipógrafosen los primerosaños

de la implantaciónde la imprenta,ladispersiónde los tipógrafosbeneficiéaItalia, un paísin-

fluenteeconómicay religiosamente,de ahíquedosdesusciudades,Roma,Veneciarecibieran
a la mayoríade los exiliados.

En estosprimerosaños,la Iglesiavuelvea tomarel pulsoala sociedady detectaunane-

cesidaddedisponerde librosreligiosos,ampliandoasísucercoculturalentre suspropiosman-
dos; de ahíla importanciaotravezdelos monasteriosdondeterminaninstalandosustalleres

estostipógrafosalemanes,algunosde ellosclérigosy discípulosde Gutenberg.

Aquellosprimerosincunablesquedancasitodosen los monasterios,y de algunosno seha
llegadoaconocerningúnejemplar.Son,fundamentalmente,obrasreligiosasy algunadela an-

tigiledadclásica.Perolasdesavenenciasentreel libro manuscrito,queaúnseseguíacopiando

en los monasterios,y el impresoqueiban imprimiendo los tipógrafos,obligóa estosúltimos
asituarseen lasciudadesy ofrecersusserviciosa la burguesía,queporaquellosañosdescubría
el valorde la lecturapública,ya queel sentidoprivadode leery gozarllegarávarios siglos

después.

Merecela penacitar la ciudadde Venecia,comoejemplode estaposturareseñadaante-

riormente,yaque al finalizar el siglo XV se contabilizabanen estaciudadalrededorde 150
talleres,queelevaronla produccióndeincunablesa unos4.000. Deestostalleressalieronobras
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comola Divina Commedia,de Danteo el Canzoniere,de Petrarca.Posteriormente,estaciudad

contócon un impresorquedejaríahuella,porunostrabajos—fundamentalmenteobrasdel latín
y del griego—queaúnno han sido superadoshoy en día: Aldo Manuzio.

En Franciael desarrollode la imprentatienequever másconel carácterlaicoque conel
religioso, yaquesuintroducciónseprodujopor la Universidadde la Sorbona,aunquelo hizo

diezañosdespuésque en Italia. Aquí seproducenobrasclásicas,tannecesariasparalos es-
tudiantes,que seguíanconsiderandoel sabergrecorromanocomo la piezafundamentalde la

cienciay la literatura.

La llegadade la imprentaaInglaterraesposteriorala implantaciónfrancesa.Su introductor

erauncomerciantedepaños,William Caxtonquienviajó en 1476y seestablecióen Wetmins-

ter. Canon,quehabíatenido un talleren Brujas,cambióel comercióde pañospor la impresión

y ventade libros,

Al restode los paísesfue llegandopor aquellasfechas,con escasosmárgenesde tiempo

entreunosy otros. Es difícil, sin embargo,precisaralgunoscomienzos,puesen estosprimeros

años,los talleresno eranfijos, ano serquefueransufragadospor algúnmonasterioo poralgún

podercivil. Los tipógrafoseranunostrabajadoresambulantesquemontabany desmontaban

su taller, dependiendodelvolumendetrabajoy hastala necesidadde hacerreedicionesno se

establecierondefinitivamente.

“La primera mitad del siglo XVI va a ser una época de gran esplendor para la evo-
lución del libro tipográfico. Debido a laReformas eran numerosas las ediciones de libros
yfolletos de carácter doctrinaly polémico.. La humanistas, como Erasmo, propician la
vuelta al mundo clásico, con lo que van a proliferar las traducciones de los autores clásicos,
como Aristóteles y Demóstenes, y latinos, como Ciceron , Plutarco, Galeno, Eurípides”. ‘a”

Los tipógrafosibanexperimentandocon suspropiostipos, mejorándolosy ensañandonue-
voscaracteresparadara suslibros un significadodiferenteal delrestode impresores.Así fue

durantetodo el siglo XVI, dondela imprentaalcanzóun ritmo de trabajo y calidadconside-
rables,si lo comparamoscon lo sucedidoen el siglo XVII.

“El siglo XVII, en el que se produce el triunfo del barroco, el nacimiento del capi-

talismo y los primeros grandes descubrimientos científicos, constituye, sin embargo, una
etapa poco propicia para el desarrollo del libro. La cultura está dominada por la Con-

trarreforma y las autoridades civiles y eclesiásticas imponen unaférrea censura

A lo largode estesiglo seabandonala ideade seguirimprimiendoobrasclásicasy tampoco

sehacenedicionesinteresantesde la Biblia, conlo queeldecaimientoesmayor,porquefueron

<>~‘ MARTIN AGUADO, JoséAntonio. Tecnología....Op. ch., p. 38.

‘> Ibídem. p. 39.
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estosdosaspectoslos quepermitieronrelanzarel desarrollode la imprenta.Porel contrario,

la caídadel latín y la llegadade las lenguasnacionaleshaceflorecerunaindustrialiteraria,que

coincidióenEspañaconnuestrosclásicosy en Inglaterraconlasobrasde Shakespearey Mil-

ton y en Franciacon susclásicos:Moliére, Comeille y Racine.

El granavancede la imprenta,su consolidación,se produjoa lo largodel siglo XVIII al

convertirseen industria. Poresosañossellega al final del antiguorégimen,graciasa la Re-

volución Francesa,en la queseimplantala voluntadpopulary los derechosde los individuos.

La ilustracióntraeconsigonuevosvaloresy necesidadesculturalesy sientalasbasesde la re-

volución industrialdel sigloXIX, el principio del triunfo de la máquinasobreel hombre,que

desembocaráen nuestraedadcon un nuevoavanceindustrial,de la manoyade los ordenadores

y los satélites.Peroestesigloaportaunanuevatipografía,queseutilizancasi hastanuestros

días,incluyendoya laspublicacionesperiódicas.

“También es el siglo —XVIII— de la nueva tipografla, que hará del romano moderno
el tipo másutilizado en la edición de librosy de las publicaciones periódicas’. <“>

Desdelos primerostipos móvilesde Gutenberghastaestosdel siglo XVIII sehabíanhecho

muchaspmebas,perosólo aguantabanescasasimpresiones.La mezclade plomoy cobre,a

la queseañadíahierro y antimonioterminósiendoresistente,porlo que seinició en Europa

un comerciode tipos queyase fabricabanen serie.Al mismotiemponacíaunanuevaprofe-

sión, los tipógrafosqueseríanfundamentalesen el origen del periodismo.

Estostipógrafosno teníantallerpropio,másbien eranambulantes.Estasituacióncambió

a partirdel siglo XVI, en elquegrandesfamiliastipográficascontrolabantodo el procesode

produccióndel libro. Algunasdeellas,crearontipos tanperfeccionadosquehanllegadohasta

nuestrosdíasy aúnno hansido superados.En estesentido,convienedar fe de familiascomo

Garamonel,Elzevir, Estienne,Didot, Bodoni, Guillen de Brocary CristóbalPlantino.Estos

dosúltimos, si bienno eranespañoles,al primerohay quienlo considerande aquí.Inmorta-

lizaron impresosquehansidoreconocidosporla humanidadcomoobrasmaestras.-El primero,

imprimió en Alcalá de Henares,porordendel CardenalCisneros,suBiblia PolíglotaCom-

plutenseen 1517,dela quesehicieron 500ejemplaresy seemplearontresañospararealizarla;

el segundo,nombradotipógraforeal porFelipe II, hizo porencargodelmonarcaunaBiblia

Regiade ochovolúmenesen folio. Del taller tipográficoqueCristóbalPlantinoteníaen Am-

beres,seestimaquesalieron1.600 obrastipográficasde los másdiversostemas.

En esterecon-idohistóricoporel mundode la comunicación,en el queel libro es elpro-

tagonista,tenemosque introducirun elementoqueconel tiempo seráimportanteparaconocer
el valor de la imagendentrodel periódico.La impresiónxilográfica,primerosobretelasde

MARTIN AGUADO, JoséAntonio. Tecnología....Op. cit., p. 39.
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seday lino y luegosobrepapel,setrasladóa los librosen el siglo XV, si bienantesya existían
imágenesimpresassobrecalendarios.Es, en estosmomentos,dondeseconjugaporprimera
vez texto e imagen,comoluegoseharíaen los periódicos,cuatrosiglosdespués.

A pesarde queel comerciode libros fueunaactividadllevadaa caboporlos romanos,la
profesiónde librero, tal y comola entendemoshoy no actuócomoindependientehastael siglo

XVI, pueshastaesafecha,la ventade libros serealizabacomo unaactividadsecundaria,lle-
vadaa cabopormaestros,escribientesy comerciantes,si bienéstosúltimos lo incluíandentro

de un lote, comoactividadcomplementariaaotrosserviciosquevendían.Fue decisivoena-
quellosañosposterioresa la imprenta,el desarrollode un comerciollevado a cabeen ferias,

junto a los productosdel campo.Merecela penadestacarla de Francfurtqueha llegadohasta
nuestrosdíasy seconsideraunade las másimportantesdel mundo.Más tarde,amediadosdel

siglo XVIII y yacon la industriade la imprentaconsolidadaseproduceun comerciomásge-
neralizado,lo que permiteavanzaren la cultura y el nacimientode otros medio,comoes la
revistay el periódicoantela necesidadde disponerde informaciónmuchoantesde queapa-

rezcael libro.

Conla imprentaen funcionamientosefueronadaptandolos tiposde letra, con lo quesólo
faltabael materialsobreel cualestamparlo:el papel.Si el papirofue desplazadoporel per-

gamino,a éstele sucedióel papel,por sermásbaratoy abundante.Si la invenciónde la im-
prentano estámuy claraencuantoasu autoría,el papelfue ideadoporlos chinos,enconcreto

secreequesu inventorfueT’sai Lung, quea basede tejidosde algodóny cortezasvegetales

obtuvounapasta,queunavezsecay tratadaresultabafácil parala escritura.Así pues,pasaron
casi ochosigloshastaqueestedescubrimientoseconocióen Europa,yaquellegó de la mano

de los árabes,con lo quela Europamedievalpudobeneficiarsedeun materialqueestospue-
bIosconquistadoresselo arrebatarona los chinosparaacercarloa Europa.No estámuy claro
pordóndeseintrodujo ni quiénlo utilizó antes,peroEspañaesquienpresentamejorescre-

denciales,seguidade Italia.

El éxito de la imprentasebasótambiénenel papel,queademásdeserel elementosobre
elquelos tiposmóvilesdejabanconstanciadesusescritos,seconvirtióenel vehículofunda-

mentalde la comunicación;detal formaquelos contratos,lasherencias,los nacimientos,bo-

das,etc. quedabanregistradosen estesoporte,aunquetuvieronquepasarunosañoshastaque
fue admitidoparaeseuso,porsu fragilidad,sobretodo si secomparaconel pergamino,que
tambiénseempleóparaestosmenesteres.

Estamismabatallase estáproduciendoen nuestrosdías,cuandose hablade documentos
sin papel.Es la granrevoluciónelectrónica,en la quemillonesdedatosestánincluidos en una
tarjeta.Dentrode ellapuedeestarnuestravida, nuestrohistorialclínico, lascartillasde nuestro

banco,la claveparaentraranuestracasay paraponeren marchalos electrodomésticos;y co-
mo no, los registrosqueatesorannuestronacimiento,matrimonio,herencias,etc.,comoantes

sucediócon el papel.El únicoproblemaesla seguridadde esosdatos,perotambiénel papel
dejarásu lugarinvisible en el contenidode un discoóptico.
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El otrovérticedel triángulo, la tinta, fue la queexperimentómenoresavances,puesya los

egipcioshabíanconseguidounabuenamezclade carbónvegetal,aguay pegamento.Aún así,

sefueperfeccionandoy, sobretodo; serealizaronensayosparaobtenermáscoloresqueel nc-

gro y el rojo, empleadosdurantevariossiglos.

Peroantesde hacerun libro habíaquecomponerlo.Enestalíneade trabajo, los compo-
nedoresempezaronel oficio graciasa los libros y terminaronsu tareaen el periódico.Com-

ponersignificadar forma a un texto paraluegoentintary pirsionarlosobreel papel.En este
sentido,Antonio Garcíaofreceunadefiniciónmásexacta:

La composición es el rabajo por medio del cual el tipógrafo reúne ¿os caracteres

que se encuentran en una hoja en líneas y con ellosforma lapágina, y posteriormente

un grupo de páginas; bien éstas o a la página sólo se le denorninaformo’. ~»

Todo esteprocesosehaciaamanoy hastael sigloXIX no seconsigueun verdaderoavan-

cetécnicoen la composición.El problemaduranteel siglo XVIII fue la distribuciónde los ti-

pos; esdecir,comodevolverlosasu cajetínsin quesemezclasenni produjeronequívocos,para

queunavezvueltosa utilizar no produjeranerrores.

1.2.2.4Infonnación y documentaciónen el Renacimiento

Durantevariossiglosel periodismoseentendiómáscomo un hechoinformativopuntual

entreunao variaspersonasquecomoun actosocial,unainformacióntransmitidaa millones

de personas,a las queinfluye y modificasusformasde pensary vivir.

Si bienen la antigUedadsepudierondar casosde transmisiónde noticiascon un interés

general—recuérdeseel recorridoquehizoMarathonparaanunciarsu triunfo antelos persas—,

el periodismoconsistía,másbien,en un envíopor diferentesmediosdealgunanoticiaquein-

teresabaa otraspersonas.

Desdelos fenecioshastala EdadMedia, fueel comerciola basede transmisióúde aconte-

cimientos.Les mismosbarcosquetransportabanmercancías,traíany llevabaninformación.Eso

mismosucediósiglos despuéscuandoel descubrimientode Américae, incluso,a principio de

estesiglo,cuandola agenciaReuter,ofrecíaalos periódicosinformaciónprocedentede Estados

Unidosy de Europa,graciasa los barcos,puesunascuantasmillas antesdequeatracaran,Reuter

enviabaun barcomáspequeñoparaquele tiraranenunabalala informacióndel otro continente.

El Renacimientosignificó un avanceenlascomunicaciones.Lasciudadesestabanrepletas

de gentequeiba y veníabuscandonegocio.Fueron,sin embargo,los Reyes,necesitadosde

(Z> GARCÍA MARTINE1 Antonio: Lo innovación tecnológica y su incidencia en laprensa diaria. Madrid: Universidad

Complutense,1982,p. 70.
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informaciónsobresusenemigos,susmovimientosde tropas,lasintrigas depalacioy delpueblo,
etc. quienesimplantarony promocionaronel quedurantevariossiglos fue el periódicoreal: el
correo.Incluso,familiasenteras,situadasenlugaresestratégicosde Europa,seencargabande
recibiry transmitirnoticias.Perollegó el momentode obtenerun beneficiopropio delcorreo,
comosucediótambiénconel pasode los añosconel periódico,sin tenerquedependerde las
arcasreales,muy mermadasen aquellosañosdelsiglo XVI porculpade las guerras,como
apuntanGuritramPrúfery JoséAltabella:

“Se le ocurrió una idea muy sencilla, con luque esperaba ocupar el trono vacío de
los Taús y con vertirse en eladministrador de correos del mundo entero, La idea era la
siguiente: el correo puede y debe sostenerse por sí solo, debe ser accesible a todo el inun-

do, pero tiene que permanecer, sin embargo, como un estímulo de información y trans-
misión de noticias, único y sin competencia’?’~>

“Inútil hubiese sido tal esji¿erzo si no hubiera estado en relación con las postas, o
correos, de laépoca. Sin dutia alguna, el estrecho contacto de los Fúcar con la Corte Im-
peñal les habría abierto de par en par las puertas de aquella gran organización de los
Taxis, notablefamilia que disfrutaba a la sazón del monopolio de correos”. “’>

CésarAguilerava máslejos todavía,ya queconsideraa los Fuggercomo un ejemplode
lo quedebeserel comercioy sobretodoel aprovechamientode las comunicaciones.

“En ese sentido está su organización de loque se ha dado en llamar la carta-perió-
dico, que es una magnificación de un sistema viejo como el comercio mismo

Peroa pesarde la buenavoluntadde las familiasquecontrolabanel con-eoen Europa,cada
vezmásla gentenecesitabaestarinformada,esdecir, conocerlo que sucedíaen su entorno
máspróximoy en el máslejano.

Y conviviendocon las gacetasquevan adarel pasodefmitivoparaqueaparezcanlas pri-
meraspublicacionesperiódicas,estáun elementocomunicativoqueseempleóconfrecuencia
y quecon otraintenciónsigueformandopartedetodoslos mediosdecomunicación:la carta.
En unao variashojas,la cartaseconvierteenel elementofundamentaldecomunicaciónatravés
del cualsesientanlasbasesinformativasdelaspublicacionesdecaráctermásrecienteentiempo
de aparición,yaque su contenidoincluye sucesos,mezclade opinióny críticay el trabajode
personasimportantes.

“El protagonismo comunicativo del tiempo,siglos XV a XVIII, con todo el XVII in-
cluido, pese a las novedades gaceteriles absolutamente importantes y convertidas en cla-
ros Indices defuturo, no es sino de lacarta”. <““‘

“‘ PRUFER.Guntra:Historia de las comunicaciones. Barcelona:EdicionesZeus, ¡964, p. 171.

“~ALTABELLA, José:Op. cii., p. 682.

“~AGUWERA, César:Op. oit., p.356.

<“’>Ibídeni, p. 360.
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A pesarde quelas nuevastécnicasde impresióniban avanzando,los libros seguíantenien-

do el mismoprocesode edicióny composiciónmuy largo. Habíaquepensaren la actualidad,

comoalgovivo. Atrásquedabael vallede lágrimasde la EdadMediay el sigloXVIII des-
puntabatrayendola razón,aunquelas informacionestenían,comoel restode la cultura,ca-
rácterenciclopédico.

Los impresoresdescubrieronquelas hojascon noticiasvarias,sin un orden,sin valoración
y con unatemáticageneralpodíanmantenerel interésdel público hastaquellegaralapubli-

caciónen formade libro sobreaquellahistoriao acontecimiento.Al principio, lasnoticiasque

másinteresaroneranlas queproveníande la guerra,adondesedesplazabaun informador,lo

mismoquedurantesiglos lo hicieronlos pintoresparadartestimoniodelas batallas.Y junto
a los temasbélicosy militares, los hechoscotidianosde la naturaleza,entoncesinexplicables,
tambiéninteresabanal escasonúmerode lectores.

Claro queno todo sepodíapublicar.Durantevariossiglosnecesitaronpermisoreal, bajo

penasmuy severasy tambiéndela Iglesia,el nihil obsrat.queprohibíaa los impresoressacar
a la luz los libros quefuerancontralas enseñanzasquedefendíala Iglesia.

tos periódicos en el siglo XVI han adquirido carta de ciudadanía, los gobernantes

les imponen una obediencia completa”. ~>

Mayores,si cabe,el controlde la Iglesia.

“Los Papas, empeñados en una lucha encarnizada contra laRe]brma, quisieron im-

poner un silencio a los informadores”. ~

El períodosecompletacon unamayornecesidadsocialdelectura.La presenciaactivade

las Universidades,aún controladaspor la iglesiay el nuevopredominiodel podercivil, van

aestablecerun nuevoacercamientoa la cultura, lo quemotivarámásde mandade obrasim-

presas,muchasdeellaspagadasa precioselevadosparala época,lo quedaa entenderqueel

libro esun negocioy quienessabencomoprepararloy comercializarlovan a sacarunosren-

dimientosmuy importantes.

1.2.2.5Aparición de los primerosperiódicos

No resultafácil delimitarcuándo,cuántosy cuálesfueronlos primerosperiódicos.Noes-

tamoshablandoen el sentidomodernodelperiodismo,sinode unatransmisiónde hechos,fun-

damentadosen noticiassobreguerrasy desastresnaturales,queseeditabancomohojassueltas

‘tWEILL. Georges:Etperñ5díco. México: Ijthea. 1962,p. 18.

~9bídem.,p.7.
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y queno temantampoconingún tipo de periodicidad.Salíansegúniban llegandolas noticias,
o segúnlos elementosde quesedisponíaparaprepararlas,ya queno siempresecontabacon

papelsuficiente;en ocasionesfallabanlas tintas y otraslos permisosparaimprimirías.

La lecturasehabíaconvertido,graciasa un mayornúmerodeejemplaresimpresoscircu-
landopor los pueblos,en unamanerade valorara quieneserancapacesde leer, interpretary

valorarel contenidode los libros. A ellos,comosi deun nuevonegociose tratara,acudíanmu-
choshombresricos, ignoranteen letras,paraqueles leyeranlos documentosquerecibíande

susnegocios.

Los comerciantes,siempreabiertosanuevaspersepectivasqueampliaransu negocio,fue-
ron educandoa sushijosen las letrasy los númeroscon la ideade quellegaranacontrolarun

díael trabajosin tenerquedependerdenadie.Esosmismoscomerciantes,quenegociabancon

los libros, fueronlos queimpulsaronun movimientoquepermitióquela culturasemovierade

formamás libre, aunqueparallegaraesosmaterialeslibrarlos,senecesitaradisponerde impor-

tantessumasde dinero,algoquela mayoríade los ciudadanosno tenía.

Parallegara la información impresa,antessenecesitaun buennúmerode lectores,ya que

en casocontrarioel negocioeditorialno seríarentable.Peroexistíanmuchasmanerasde tratar

y presentarla información.Así,al comienzono eranecesariohacerunaedicióndiaria, ni sema-
nal... Sólocuandolas necesidadesinformativasfueranreales,entoncesseimprimía esahoja,que

excepcionalmentepodíaincluir máspáginas,si el acontecimientoquedescribíaasílo merecía.

Enestosprimerostiempos,habíaquiensabiendoleer,rentabilizabael producto.Enestesen-
tido comprabalahojaimpresae iba leyendopordiferenteslugareslasnoticiasqueallí seincluían.

En algunoscasos,adornadasconsu propiasabiduría,tal y comoen laEdadMediahabíahecho

los juglaresy trovadorescon los poemasquecantaban,a losqueañadíanversospropios.A al-

gunosde estosimprovisadoslectoresselespodíaconsiderarcomoprecursoresperiodistas,ya

queerancapacesde interpretearla informacióny darle los maticesnuevosquequizáseranlos

queel oyentequeríaescuchary quedealgunafonnales ibaa afectaren su vida,

No había,portanto, unaestructuraempresarialquerealizaraestetrabajoparaobtenerbene-

ficios.Ni siquierasesabíael númerodepersonasquelo ibana leeroescuchar.El valordequie-

nesponíanenmarchaestosproductosinformativosradicabaenqueellossentíanunanecesidad

de daraconocerlo quesucedía,contarlobajo su puntode vista,sin dejarqueotrosimpusieran

susideas.Además,estabael impulsodeconvertirseenescritores,en personasdignasa lasque

habíaqueconsultarparaotrosacontecimientosque seprodujerandentrode esasociedad.

1,22.5.1Origenesdela noticiaimpresa

Hay historiadoresqueindicanqueya en la EdadMediaexistíanestetipo de hojas,infor-

mes,avisos,fundamentadosen las noticiasquellegabanatravésdelcorreoy de los hombres
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que se dedicabana comerciar.Es difícil constatarestos hechos,puestoque no hanquedado

documentosregistradosqueindiquenqueexistieraun comerciode las noticias,perosepuede

considerarcomo válido el hechodequeenInglaterra,Alemaniae Italia,desdefmalesdel siglo

XIV, existíancomerciantesde noticias,quelas iban recogiendoporlos pueblosy ciudades.Los

contenidosde estasnoticiasteníanmásbiencaráctereconómicoy los destinatarioseranlos

reyes,noblesy gobernantes.Sepagabaninformacionesprocedentesde otrospaísesquetuvie-

ran quever conel movimientode soldados,o con la situaciónde lascosechas,lasepidemias

y enfermedadeso incluso mastriviales,comolas fiestasy bodasreales.

Duranteel siglo XV, la actividadmercantilquetienea Veneciacomocentrode todaslas ac-

tividadescomercialesy viajeshacialo desconocido,conoceel nacimientodelos avvisi,queson

hojassueltascon noticiassobrela llegadaapuertodelos barcos,el tipo demercancíasquetrans-

portan,sulugarde procedenciay todolo quetienequever conlas actividadescomerciales.

Es, precisamente,en estasfechascuandose puedehablarde periódicos,al menosde los

primeros,aunqueen realidadno seanmásqueunaspequei~ashojassueltas,en el sentidode

un hechonoticiosode mayoro menoractualidad.Luego,desdeItalia y Alemaniaseextienden

a todaEuropay a partir del siglo XVII adquieresu grandesarrollo.

ib historia de laprensa no comienza realmente en Europa hasta el siglo XVI. en -

¡onces, nacen pequeñas hojas llamadas avisi’ en Italia y ‘zeitungen’ en Alemania”

Sin embargo,MartínAguadositúaantesqueFabreel origendela noticiamanuscritae impresa:

Las primeras hojas informativasaparecen en el siglo XV y alcanzan un amplio de-

sarrollo en el siglo XVI, debido a la expansión de la imprenta, al incremento de activi-

dades mercantilistas y a (os acontecimientos políticos y militares. El primer impreso no-
sicieril conocido es un avviso italiano de 1475, en el que se da cuenta de la toma de Cqffa

por los surcos”. (509

Porestasfechasapareceotrahojaalemana,tambiénhaciendoreferenciaaestaguerra,que

sepuedeconsiderarcomounodelos primerosimpresosnoticieriles.Se tratabade un zeitung

u hojapublicadaen Augsburgo.

A pesarde las limitacionesimpuestasporlas autoridadesciviles y tambiéneclesiásticas,

el siglo XVI ve floreceruna grancantidadde hojascon noticias.En realidad,setratade una

noticiaala quesele colocaun enunciadoquetiene la misiónde atraeral lector, másquede fijar

los contenidosde la misma.Pocotiempodespuésseañadeaestostítulos unaapoyoinforma-

tivo más:el grabado,con el sentidode fijar la atencióndel lectory tambiéncomocomplemento

“‘PABRE. Maurice: Op. cli., p. 55.

‘~> MARTIN AGUADO, Josk Antonio.Tecnología....0p. cit., p.53.



Capítulo 2 Página~72

informativo. Eranunosgrabadosrealizadosen xilografíay de un granvalorartísticomásque

informativo,como demostróel pintor Durero.

Estasprimerashojas seconviertenluego, con la inclusión de titularesy grabados,en un

bloquequeoscilaentrecuatroy ochopáginas,conlo queestamosen los alboresde lo quepo-

demosllamar publicacionesperiódicas,yaquela regularidadde suscontenidoscomienzaa

tenerunacadencia,aunqueaún no se puedaconcretarcuandosaldráel próximo.

1.225.2Origenesdelaspublicacionesperiódicas

El siglo XVII ve floreceren variospaíseseuropeosel nacimientode publicacionesmáso
menosregulares,sobretododurantela etapaabsolutista.Atráshanquedadolas gacetasy los

avisosde flandes.Veneciao Madrid. Ahoraes Franciala quetomala alternativa,graciasa

Colbert,que impulsael nacimientode un periódico quesetomacomopuntode partidapara

empezaraentenderel conceptode información,tal y como durantecasi trescientosañosse

ha entendido:JournaldesSavants.Esteperiódicoqueaparecíalos lunesteníadocepáginas

en cuarto,sin embargo,la periodicidaderasemanal,no diaria.

Tntre otros hechos importantes, el siglo XVII aporta la aparición de laprimeras pu-

blicaciones periódicas con carácter semanal, debido a que el servicio de postas, que dis-
tribuía los impresos, tenía esa periodicidad. ~‘>‘

Lasprimeraspublicacionesaprovecharonlasrutasestablecidasporel correoparahacerlle-

gar lasnoticias.Quieneshabíanestablecidosesosenlaceserancasisiemprebanquerosquede-

seabanestarinformadosde lo quesucedíaen la distintasciudadesy poresoen estosaños,el

correono teníael sello oficial con el que hoy circulasino el privadode algunasgrandesfa-
miliasde banqueros,entreellos los Fuggett

Estesiglo estámarcadoporun nuevoconceptodever, de entendery, sobretodo,presentar

la información.Y todo graciasaRenaudoty suGazette,un periódicoquesalea la luz en 1631

y vaadejarhuellaprofundaen la historiadel periodismo,de tal formaqueAltabellale considera

“el padrede la prensa”,a pesarde algunosintentosalemanespormerecerestecalificativo.

Sin embargo,eraun periódicode carácteroficial, yaqueestabafinanciadoy apoyadopor

Richelieu,quienen última instanciadecidíasobrela incorporaciónde las noticias,por lo que

esfrecuenteleeracontecimientosquesucedenen el exterior,perono las noticiasde lo quesu-

cedeen Francia.Además,cadavezquesehacemenciónde la corte,seofreceunainformación

positiva.

MARTIN AGUADO, Ios¿Antonio.Tecnología.... Op. cit., p. 54.
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Esteperiódicoarrancócon cuatropáginasy luegopasóa ocho,de tamañocuarto.Unade

susprincipalescaracterísticaserala necesidadde recibir informaciónquecreóen suslectores,

de ahíqueexistieraunaverdaderaesperaporver unanuevaedición,lo queseinterpretacomo

unanecesidadinformativa,a pesarde quesuscontenidoseranmuy limitados.

Estemayordominio de Franciaenel campode las cienciasy de las artesse traduceenun

mayornúmerode ellas,frente a otrospaíses;algunascon un contenidomáscercanoa lo que

hoy conocemoscomo informacióncientíficay literaria. Así nacióLe JournaldesS<ravants,

en 1665,aunqueun añodespuésen Londresapareceel PhilosophicalTransations,publicado

por laRoyalSociety.Los dostuvieronun granpesoespecíficoen Europa.

Un tipo de periodismocon mayorescontenidosapareceen Francia,en 1672.Se tratade

el Mercuregalant, unapublicaciónperiódicaquecontieneunasdoscientaspáginasde media

y con un mayoraspectoinformativo,yaqueen él tienencabidainformacionesliterarias,aca-

démicas.científicasy cosasdel mundode aquellosdías,sin olvidamosde las primerascrónicas

oficialesencuantoa la aportaciónde datossobrenacimientos,bodas,defunciones,etc.

El siglo XVIII esel momentoen que se inicia el periodismomoderno,graciasal pre-

dominio delnacionalismofrenteal conceptoclásicode filosofíatradicional y sobretodode-

bidoa las libertadesqueseoriginaroncomoconsecuenciade la RevoluciónFrancesa,sobre

todo de la libertadde expresióny prensa,copiadosde los primerosañosde la GranRevo-

lución.

FueEstadosUnidosquienmásaportóa la libertadde prensa,hastael puntode refrendaría

en su constituciónde 1781. Cincoañosantes,la Declaraciónde derechosdel Estadode Vir-

ginia, habíaformuladolos principios quedeberíacumplir: “la libertaddeprensaesuna de

las basespoderosasde la libertad y sólo los gobiernosdéspotaspuedenoponersea ella”.

El sigloXVIII aportóal periodismoel conceptode diagramación,esdecir, la posibilidad

derepartirel texto, imágenesy espaciosen blancodentrode unahoja informativa.Ya no había

quecomponerconla mentalidaddel un libro, sino pensandoen un todoparacadapágina.A-

demás,la páginasedividió en columnas,con lo que seprodujo un mejorrepartodel texto.

Mientrasenel periodismoseiban imponiendonuevoscriterios,su aspectodocumentalera

aúnincipientey sólo podemoshablarde algunoscasosen los queunapersonasededicabaa

recortary guardarlos temasmás interesantes.

Enel sigloxvm esInglaterraquientomael relevoa Francia,en 1695, la Cámarade los

Comunesabolíala censura,lo quepermitióel florecimientode numerosaspublicaciones.El

periodismoesmoralista,ajuicio deAltabella,conlo quenaceel ensayo.apoyadoy aclamado

en salones,bibliotecas,clubes,etc.Estambién,porestasfechas,cuandolos diariossustituyeron

a los semanariosy en esteépocaapareceademásel periódicode noche.
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El origende los periódicos,segúnAhabella,estáen el Dail’v Courant,quenacióel 11 de

marzode 1702.

Era una hoja de pequeño tamaño, impresa sólo por una cara. No contenía ni una
sóla noticia nacional ni tenía ninguna sección original. Compuesto a dos columnas, sus
i,tfo¡maciones ñnicamente consistían en traducciones de dos periódicos holandeses y uno

francés... Este Coratito —como indica el título— se publicará diariamente>’. 52)

Pocodespuésvan naciendouna seriede periódicosy revistas,con un alto contenidoin-

formativo de caráctercultural,perocon contenidosmuy diversos;entreellas,Tite Evenning

Post, Tite Spectatoro TiteTimes,quese convertiríaen el granperiódicodel siglo XIX.

Paralelamente,otraspublicacionessimilaresvanapareciendocon unacortavidaen Italia,

Alemaniae Inglatenasi bienesteúltimo país recuperasupredominio informativo frentea

Franciay lo mantendráhastafinalesdel Xlix enquelos periódicosamericanosle sobrepasan

en númeroy tiradas.

¡.2.3 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: LLEGA EL ORDENADOR

¡.23.1 Consideracionesgenerales

Si bien la llegadadel ordenadorno seproduceduranteestesiglo, el XIX esunaépocadel

periodismoqueproducetal cantidadde avances~cnicos.quede no habersido porellos la lle-

gadadel ordenadora las redaccioneshabríaplanteadomuchosproblemas,ya queotra serie

de máquinasfueronresolviéndolosantes.Es a finalesdel siglo XVIII cuandose inicia el lla-

mado“períodode lasinvenciones”,aunqueseráalo largodeldiecinuevecuandosedescubran

artefactoscapacesdeenviarla informacióna distanciamedianteunosimpulsoso señalesy pos-

teriormentede formahablada.

Así, como iremosviendo,acadainventode uso generalizado,se le buscaunaaplicación

en los talleresde impresiónde los periódicos.El vapor,porejemplo,quecomenzómoviendo

locomotoras,mástardeseadaptóa las rotativas,lo queimplicabaasu veznuevosdescubri-

mientosparamejorarlastintasal circularamásvelocidadlos rodillosde la rotativay unamá-

quinade pape]continuo paraqueno interrumpierael proceso.

Todosestosinventosson los quepermitenduranteel siglo XIX queel periodismotenga,

al comenzarel siguiente,la consideraciónde moderno,aunqueen algunosaspectosde su com-

posiciónduranteestesigloseempleentécnicasqueseacercanmásal pensamientodetrabajo

deGutenberg,queal queimponíaunaindustriapujante.

ALTABELLA, José:Op. cli, pp. 687-688.
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El telégrafo,las agenciasde información,los avancesen las comunicacionesportierra y

mar,graciasal vapor,permitiránquelasnoticiassedesplacentambiénamayorvelocidad, con
lo queempiezael momentode la competiciónentrelas empresasperiodísticasy el concepto
de actualidad,al quererinfonnarantesquenadie,aunqueparaello hayaqueinvertir en tec-
nología,po~ueademásde informarhay quesalirantesquenadieal mercado.Ejemplocarac-
terísticode un periódicoqueaplicó estosmediosy que le convirtió en el mejorde su época
y aúnlo siguesiendoesteaño,cuandosecumpleun centenario,fue el NewYork Times,pero
estoya esperiodismomoderno,quetiene quevermáscon la actualidadde cadadía.

1.2.3.2Conceptode actualidad

Nacíaasíel conceptode diario, aunquela actualidadaúnno sepodíaentendercomoahora,

porquefaltabatodo un procesotécnicoquelograrasacara la luz hechosnoticiososacaecidos

dentrode las veinticuatroúltimashoras.En estesentido,el periódicotienefuerzasociale in-

ter~sinformativo; de ahíqueafinalesdel siglo XVII ya seregistrarantiradasde unosdosmil

ejemplares.Así,al menoslo atestiguaCésarAguilera,quienindicaqueTite Timesllegó aven-
dercuatromil ochocientosejemplares,aunqueno estáde acuerdocon las cifrasqueWeill o-

frecepor estasfechasy quecifran 44.000ejemplaresentrediezpublicaciones.

En todo caso,la necesidadde conocerlo másinmediatofueel impulsonecesarioqueper-

mitió, dejandoatrása las gacetasitalianasy españolasy al augede la prensafrancesa,sobre

todo con el Journal, la llegadadel periodismomoderno.

Otro de los factoresfue la aparición,el 1 de enerode 1785,del Tite Daily UniversalRe-

gister,quetresañosmástardepasóa llamarseTite Timesy fue un modeloparael restode los

periódicosdel continente,sobretodoporquecontócon los mejoresperiodistasy los avances

tecnológicospropios de la época.Y además,en el campodocumentalfue el primeroen dar
valora la informaciónnecrológica-obituaries---,comopasoprevioa lo queluegopasaríaa ser

consideradocomoinformacióndocumental.

141 paso de los añosfue con virdéndose en elprecursor de todas las innovaciones pe-
riodísticas trascendentes, dentro de la armonía clásica de su tradición, en los aspectos
técnico, informativo y editorial... Piénsase que él tuvo siempre las primeros plumas, tos
primeros corresponsales, las primeras novedades en las artes gráficas, los primerosre-
cursos en la ahíención y transmisión de las no¿icias’1 “‘

En aquellostiemposeramuydifícil hacercreeral lectorquela actualidaderaimportante,

quecuandoantesseconocierala información,másrentabilidadle ibaa sacar.Los únicosque
valorabande formapositivaestosdatoseranlos comerciantes,quieneshacíannegociosdepen-

diendode la situaciónde los mercados,de ahíquesaberlo que sucedíaen otros lugaresera

<‘“ ALTABELLA. José:Op. cii, p. 692.
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unacondiciónparagarantizarsu propiasupervivenciay sobretodosaberloantesquesusrivales.
Peroéstosya veníanpracticandodesdehacemuchosañosun sistemade comunicación,como
si de un coritosetratara,que lespermitíaconocerlarealidadde los mercadosen los principales

paíseseuropeos.Todo el sistemasefinanciabaconsuspropiasganancias.No existíauna idea
informativa,de caráctersocial,comose interpreetódespuésla información,si no de tipo eco-
nómico,pararesolverde la mejorforma los negociosde los banqueros.

Estasituación,sin embargo,ennormal,yaqueel conceptodeltiempono teníanadaquever

con el de nuestrosdías.La vidasetomabade manenmáslentay hastaqueno existierongrandes
movimientosmigratorios,enlos quelas familias seseparaban,la importanciade saberantesde
susseresqueridos,no sehabíaplanteado.

Otradelas cuestionesqueimplica a la actualidadfue la competenciaentreperiódicosde una
mismalocalidad.Cuandoyasefonnóun núcleodelectoresdeseososdeconocerlainformación,
éstosno seconformabancon algunode susdatos,sino quequedansaberlos últimos aconteci-

mientosy paraello sedecantabanpor aquelperiódicoqueselos ofi-eciera.

Las posibilidadestécnicasquepermitíancadavezmásejemplaresy, sobretodo,quelas edi-
cionessecenaranmástarde,fueronacercandolanoticiaal lector, yaqueno seescribíasobrea-
contecimientosdevariosdíasdereferencia,si no sobreun períododeunasveinticuatmhoras.A-
demás,excepcionalmentesepodíannanarhechosacaecidoshorasantesdela salidadelperiódico.

1.2.3.3Primeros avancestecnológicosenlos periódicos

El productoinformativoqueapareceen las páginasdeun periódico, la informaciónrequie-
re unaseriedeactividadescomplementariasquehan seguidode formamuy generalizadaun

esquemamuy parecidodesdequela informaciónseconsideracomunicación.Hay un hecho

—noticia—que seproducey quetiene un interésespecialparaun grupo,paraunapersonaen
concreto.¿Dequéforma sele puedehacerllegarla informacióna quienestáinteresadoen re-

cibirla?Lo ideal escolocándolasobreun soportey entregándoselo.Esterecorridoconstituiría

lo que sellama procesoinformativo,que estáformadopor un emisorqueelaborao produce

la noticia,un códigoqueseempleaparaprepararla,un medio o soporteen elquesefija y un

receptorque la espera.

El aumentoconstantede la informaciónobligó a reuniravariosemisoreso periodistasque

prontovieroncomoeranincapazdecontrolartodo lo quenacíacomohechonoticioso,por lo

queacudierona la documentación.Si complicadoeraprepararlasnoticias,hacerunaselección,
tratarlasy analizarlas,muchomásserequeríaparacolocarlassobreel soporte.Es en esteúltimo

aspectocuandosedecideacudira la tecnología.

Duranteañoshuboperiódicosque seescribían,se componíane imprimíancon unasola

persona,peroaquelproductoquedódesplazadodel mercadoantelos nuevosretosdela técnica,

queobligabaa trabajaren equipoparaser másactualesy competentesqueotrosperiódicos.
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Esteprocesofue muy lento, puesla tecnologíaseiba adecuandoa las necesidadesreales

dela empresaeditoray sobretodo a las quela sociedadle imponía,paraquele entregaraun
periódicomáscompleto,mejoreditadoy muchoantescadadía.

‘Tras la revolución tecnológica que supuso la invención de la imprentapor Gutenberg,
habrían de transcurrir más de 350 años hasta la aparición de la prensa mecánica y cerca de
otros 100 años hasta la invención de la composición mecánica a través de la linotipia’1 “‘

El periódiconecesitabaunagrancantidadde personas,enlas diferentessecciones.Desdeque
seproducíala noticia,hastaqueel lectorpodíaaccedera ella,eranmuchoslos procesosporlos
quepasaba.Todos encarecíanel producto,detal forma,que los editores,queademásnecesitan
ir renovandoconstantementela maquinariaparacompetircon los otrosperiódicos,necesitaban

otra fuentede ingresosqueno fuerael preciodel ejemplar.Peroentoncesno sehabíapensado

en la publicidad.Paraello, eranecesariorecortargastos,yaquesi el editoroptabaporno invertir
en los nuevosavancestecnológicos,enpocosaños,la calidaddelproductoseresentíasi secom-
parabacon otrosejemplaresde los periódicosde la competencia.Era, portanto, necesariouna
inversióntecnológicaconstante.

La realidadno eraparalelaa lasnecesidadesde los editores.Lacadavezmayorvelocidad

conque seconseguíanlas noticiasno encontrabaunamismaceleridadparaimprimirlas. A pesar
de queinvertíanimportantescantidadesy tiempoparaofrecercuantoanteslas informaciones,
eradifícil quepudieranrecortarel tiempo,ponjuelos avancestécnicosseguíansiendomuy lentos
y su aplicacióndemasiadocomplicada;de ahíqueen algunoscasoshastasedesecharan.

1.233.1Dc la composiciónmanual al ComputerTo Plate (CTP)

El procesode composiciónesdifícil de explicar, si setieneen cuentaquela mayoríade

los periódicosya hanabandonadoel sistemamanualo mecánico.Desdeque la autoedición

entróen lasredaccionesy los redactoressecomponensustextos,unagrancantidadde personas
cedieronsu puestode trabajoen favorde la técnica.Sin embargo,durantemuchoañossu pre-
senciano sólo fue útil sino imprescindible.

¿Enquéconsistelacomposicióntipográfica?De manerasencillay acudiendoal significado

de las palabrasseríala formacióndetipos parair componiendopalabras,queluego seinter-
calanen líneasy éstasformanpáginas,de un periódico o de un libro. Quizás,unadefinición
mástécnicanosayudemejoracomprendersu verdaderovalor Así,paraMartínAguado,por
composicióntipográfica:

“Se entiende la acción de reunir tipos, uno a uno, paraformar palabras, líneas pá-
rrafos o cualquier molde para la impresión”. <“>

MARTIN AGUADO, JoséAntonio. Tecnología....Op.cli., p. 63.

“> Ibídem. p. 71.



Capítulo 2 Página83

Comola mayoríade los procesosde trabajohaido evolucionandohastaperdercasifuerza

en los tallerestipográficos,lo mismoquele ha sucedidoa la imprentasi la comparamoscon

los serviciosqueprestabaen suscomienzosy los quehoy ofrece.De unacomposiciónma-

nual,con tipos móviles,como la originariade Gutenbergse pasóaunamecánica,monotipia

y linotipia: apareceluegola semiautomática,a basede fundidorascomo Ludlow y luegoa

unaautomática,a travésde unacinta perforada,hastallegar a la actualfotocomposición,que

empleaprocedimientosfotográficosy electrónicos.Perohastallegar a la fotocomposicióno

composiciónen frío, los periódicoshantenido que ir evolucionando,buscandonuevastéc-

nicasquepermitieranunamayorrapideza la horade componery prepararlas páginas.Se

tratabade ofrecermásactualidad,aunqueen los tiemposen queno existía la radio,estecon-

ceptolo marcabanlos periódicos.Unapequeñaevoluciónde lacomposiciónnospuedeayu-

dara comprenderel inmensotrabajoquesuponíala composicióny sobretodo el granavance
que suponequeel mismoredactorcumplatodo el procesoinformativo,lo quenosacercaa
nuestraposición,defendiendoquela informaciónpuedeserpersonalizadaen su creacióny

en su envio.

Desdeel nacimientode la imprentahastala llegadade las primerasmáquinasdecomponer,

todala composiciónfue manual,muy parecidaa la queGutenberghabíaempleadoen su fa-
mosaBiblia de las42 líneas.Durantemuchotiempo,fueronmayoreslos avancesen impresión

queencomposición,lo queimplicabaun menornúmerode páginas.La composiciónmanual

cedióterrenoal confeccionarseunamáquinaquecomponía,aunqueaúnhabíaquedevolver
las matricesal cajetín.

El procesomecánicode composiciónapareceen 1870,de la manode la empresaWood

Natitan Company,de NuevaYork, quecreóla Unitype,unamáquinadedoscilindros, provista

de nuevecanales.Perola granrevoluciónfue obradeun ingenieroalemán,aprendizderelojero
queemigróa EstadosUnidos: OttmarMergenthaler.

Despuésde varios intentos,enlos queutilizó algunosde susrelojesy máquinasde escribir,

y no muy contentocon las barrasde tipo, Mergenthalerdio un pasomás,ya quelogró reem-

plazarcon matricesde latón móviles,su letra correspondiente.Luego,desdeel tecladosema-
nipulabala líneay fundíael lingote;actoseguidolas matricesregresabandeformaautomática

al cajóny quedabanlistasparavolver a utilizarse.

Estamáquina,conocidacomo Mergenthaler1886,pasóa la historia como linotipia.

iEsta nueva mdquina, llamada ‘Mergenthaler 1886’ fue terminada y se hizo con ella
una demostración en las oficinas del New York Tribune, el 3 de Julio de 1886. Whitelaw
Reid, sufamoso editor, puso en marcha el mecanismo y bautizó lanueva invención con

el nombre de linotipia”. <56>

“a> 5UTTON, Albert Concepción y confección de un periódico. Madrid:Rialp, 1963, p. 151.
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Esefueel granavancequesupusola linotipia, el regresoautomáticode las matrices,lo que

agilizabaun nuevo procesode composición,de ahíque Martín Aguadoconfirmejunto con
Sutton,la importanciade estamáquina:

“En la Mergent%aler 86 las barias de tipos, que contenían cada una un alfabeto com-

pleto de letras y de blancos para espacios de diferentes alturas fueron sustituidas con
matrices de latón, de las cien/es llevaban excavada su letra correspondiente. Las matrices

catan de los almacenes, alpulsare/tecladoy, una vez ajustada la línea, se fundía el lin-
gote. siendo devueltas automdticamente las matrices al almacén, <“‘

Uncuartode siglodespués,a la linotipia le salióun durorival, unamáquinabasadaenel
mismoprocesoy con escasasdiferenciasmecánicas,yaquela fundición serealizabasobreun
lingote. Su nombre,lnterrype.

Posteriormente,la monotipia,queseparabaporun ladoel tecladoperforadory la fundidora,
consiguecomponerunas10.000 letrasporhora,lo queequivaleal trabajodediezcajistas.A
partirde la instalacióndeestamáquinacomienzanlos problemaslaborales,aunquetodavíase
vaconsiguiendola recolocacióno la adaptaciónde los trabajadoresa lasnuevasmáquinas.No

sucederálo mismo con la llegadade lasmáquinasde composiciónautomáticao telecompo-
sición, enpalabrasdelprofesorMartínAguado.La situaciónse complicaríaconel descubri-
mientode la fotocomposición,ya quemedianteestesistema,lasredaccionespasana tenerel

controlabsolutodelperiódico. Hastaentonces,los redactorespodríanescribiry elaborarno-
ticias,perosi en las salasde composiciónsenegabana seguirel proceso,la informaciónmoría
antesde llegara los lectores.Poresosebuscóunasolución.Sin embargo,la fotocomposición
llegó a los periódicosporunahuelgade linotipistasen 1947.EnChicagoexperimentaroncon

un sistemadiferente,medianteel cualescribíantexto con cualquiermáquinay luego hacían
con él unareproducciónfotográficaquetrasladabana unaplanchade metalEsteprocesotardó
sin embargoen llegar a los periódicos,de tal formaqueseha ido adaptandoa los nuevosa-
vancestecnológicosy de unaperspectivafotográficaseha pasadoa unadigital y, posterior-
ñiéñté,aúxi&lásé<liástállégára[óid¿nádoraf&planchEoComputerlo PIafe (CP),en el

cualla planchade impresiónseobtieneatravésde unosdatosnuméricosintroducidosen la
memoriade un ordenador,peroestesistemarequiereun nuevoorganigramade trabajoen la
redaccióny de producciónen los talleres;algoqueva muy despaciopor los costeselevados

de estasmáquinasy sobretodo porqueya hayotras opcionesqueno necesitanimpresión,ya
quehablamosde periódicoselectrónicosredactadosy enviadosa travésde unalíneatelefónica,
queno necesitanmásqueel primerproceso,la redaccióny documentaciónde lasnoticias,de-
sapareciendola composicióne impresión,peroen estedilemaseencuentranlas empresase-
ditorialesde periódicos,queprefierenapostarporla ediciónen papel,comonegociomásse-
guro,si bien las de mayortirada y potencialeconómicohanabiertosuspuertasa las nuevas
edicioneselectrónicas.Peroantesde llegar al periodismoelectrónico,hemosde saberquesu-
cediótambiéncon los sistemasde imnresinn.

<‘y’ MARTIN AGUADO, JoséAntonio.Tecnología....Op. ch., p. 74.
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1.233.2Dc la impresiónmanual al periódico en pantalla

Aunquede unamaneramáslentaquela composiciónen susprimerosaños,la impresión

siguió prácticamentelos mismospasos,ya que primerosehizo de formamanualy casi tres

siglos despuésseemplearonmáquinasmovidasporel vapor,al queluegoseincorporaronotros

avancestécnicos,comoel papelcontinuoy las mejorasen las tintas.

El procesode impresiónes,si cabe,máscomplejoqueel de composición,puesen él in-

tervieneel factorhumano,personaquepreparay supervisatodoslos aspectosdel segundoac-
tor, el factortécnico,esdecir los materialesqueseemplean:tinta,en susdiversoscoloresy

composiciones;soporte,en papel,tela, etc.; y la prensa,encargadade fijar la imagen.

Pero,dentrodelperiodismo,¿quéseentiendeporimpresión?De unaformasencillasería

el procesoque transformaun texto o imagenen otro soporte,medianteel usode tintas.Con
un rigormáscientífico,el profesorMartín Aguadoañadeotroselementos:

iPor impresión se entiende la reproducción de un texto o una ilustración sobre un so-

porte, generalmente papel, para un mayor o menor námero de ejemplares o copias”. 56)

Exceptoalgunasmodificaciones,sobretodoempleadasen trabajosespecialesy artísticos,
el restode sistemasdeimpresiónmáshabitualesdeun periódicohansido la tipografía,el hue-
cograbadoy el offset, quesehan ido superponiendosegúniban aportandonuevosconceptos
la técnica.En todosestoscasos,el papely las tintashansido los materialesbásicos.El primero

de ellos,presentadoen formade bobina.si biendurantemuchossiglosel papelseelaboraba

a mano.Parala impresiónde periódicosexistendiferentesclases,desdeel alisado,el satinado
hastael estucadoo cuché,queesmuyblancoy liso. Comonormalgeneralseutiliza comopa-

pelprensael alisadoen máquina,aunquealgunosperiódicosprefierenel satinado.Si bien,de-
pendiendodel tipo deimpresióna utilizar, la clasedepapelvaría.Parala tipografíasirvecual-
quierclasede papel;parael huecoconvieneutilizar el satinadoy parael offsetcualquieraque
estébienencolado,porqueesteprocesotrabajaconagua.

En cuantoa las tintas,el otro materialimprescindibleen la impresiónde periódicos,hay

que señalarquesu origenesmásantiguoqueel papel,pueslos egipciosya lo emplearonsobre
el papiro.Mástarde,en la EdadMedia seutilizó la tinta rojaparalarealizaciónde capitulares
y dibujos,hastaqueen el sigloXIX secreóla primerafábricade tintas paraimprimir. En todo
caso,unabuenatinta hadetenerestoselementos:coloranteo pigmento,el vehículoy el fijador

Conestoselementosnecesariosy unavezelaboradala composiciónde los originales,la im-
presiónsepuedellevaracabo,presionandounaplanchacontraunasuperficieplana(planocontra

plano)—estefue el primersistemaempleado—;presionandoun cilindro sobrela formaplana(cilindro
contraplano)y presionandoun cilindro sobreunaformacilíndrica(cilindro contracilindro).

MARTIN AGUADO. JoséAntonio. Tecnología.... Op.cii., p. 85.
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Dispuestoslos materialesprecisoshemosde conocerahora,a travésde un rápidorepaso

ala historia, la evoluciónde los tressistemasde impresión,parallegar al último eslabón,en

el quela improntade los ordenadorespersonaleste permiterecibir tu periódicoen casa,sin

queparaello tengaqueintervenirningúnsistemadeimpresión.Peroestoesalgoquetieneque

llegar,y anteshapasadopor unasfasesde implantación—impresióntipográfica—,desarrollo

—impresiónen huecograbado—y culminación—offset—, mejorandoencalidadde presentación

concadauno de los avances.

En cuantoala impresióntipográfica,hayquepartirde los trabajosdeGutenberg,queyan
han sidoexplicadosala horade ver la evoluciónde los soportesinformativosy documentales.

En todo caso,desdela invenciónde los tipos móviles hastael siglo Xlix sefueronintercalando
diferentessistemasen la prensatipográfica,comola construcciónde la prensabrazo,quese

manejabamediantepalancasy posteriormentela llegadadel vapor

Hastael primerterciodel siglo XIIX todoslos avancesteníanquevercon la mecánica,más
quecon la técnicay no siempreresultaronsatisfactorios;de tal formaquea vecesla informa-

ción llegabamástardede lo precisono porquequienla escribiaseretrasara,sino delproceso
posteriorde impresión.Porejemplo,cuandoun hechonoticiosoimportanteteníaquesertrans-

mitido y antela crecientedemandade ejemplaresde los lectores,la impresiónfallabaen Tite

Times;eramuy lenta.La soluciónla encontróenel vapory en un hombre:FrederickKoening.

Estoslogros informativosvinieronprecedidosde otros técnicosfundamentadosen el vapor

queempezaronautilizar las rotativas.De la prensaa brazo,con la queselograbanimprimir
300 pliegosdiariosen 1873,hastalos 1.100pliegosen unahoraquesalieronde Tite Timesel
28 de noviembrede 1814, fueron muchoslos mecánicose ingenierosquepropusierona los

editoresde periódicosnuevossistemasde impresión.

Tite Timesde aqueldíaexplicabaelcambioquesehabíarealizadoy lo considerabatan im-

portantecomo la imprentaen susdías.

Wuestroperiódico de hoypresenta al público el resultado práctico del mayor invento
relacionado con la imprenta, desde que se descubrió el arte. El lector de estospárrafos
tiene en sus manos uno de los miles de ejemplares del periódico Tite limes, que ha sido
impreso la U/tinta noche con un aparatomecánico. Una máquina, casi un organismo,ha

sido inventado, que, a la vez, olivia el esfuerzo del hombre en las imprentas y aventaja
al poder humano en rapidez y agilidad.

La grandeza de la invención puede apreciarse por sus afectos y nosotros informamos
al público que, una vez las letras se hallan colocadas por los cajistas y emplazadas en

lo que se llama forma, el hombre no tiene que hacer más que atender y cuidar a este

<~~> Cft: SUITON. AÁbert Concepción y confección de un periódico.Madrid:Rialp, 1963.HRAJNOVIC, Luka:op. ciL:

especialmenteel capítuloIV, p. 157-202.MARTIN AGUADO, JoséAntonio: Tecnologías de la Información impresa.
Madrid: Fraguas, 1993: 28-41.MARTIN AGUADO, JoséAntonio: Tecnologíadela información escrita. Madrid: Síntesis.
1995 y WEILL, Georges.Op. cit.
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objeto inconsciente de sus operaciones. Con poner en la máquina el papel, ella misma

trae y lleva lasformas, las entinla, tas aplica el papel, estampa los pliegos y los entrega

alque los espeto, repitiendo mien!ras tanto la operación de entintar y corriendo en busca
del nuevo pliego, que avanza para ser impreso, y todos estos actos tan complicados se
verifican con tal rapidez y similitud de movimientos que se imprimen 1.100 pliegos en
una hora. Que la realización de una invención de este género no es efecto de la casua-

lidad, sino el resultado de combinaciones mecánicas y arreglos metódicos de la mente
del artista y lograda después de vencer muchas dificultades y dilaciones, se comprende

fácilmente. Nuestra participación en este invento sólo ha sido la de aplicarlo, con arreglo
a un convenio, a nuestros particulares asuntos, y no puede concebirse aún con este li-

mitado interés, los muchos desengaños y la profunda ansiedad a que hemos estado so-

metidos durante un largo periodo de tiempo’.

Peroahíno se detuvoel empeñodel diario londinenseTite Times,quien como señalael

profesorMartín Aguado,en 1871 “instalá una rotativa tipográfica alimentadaporpapelen

bobinocapazde tirar 12.000copiasde cuatropáginaspor itora”.

Y desdeentonces,los avancesno hancesado,no sin antesgandesesfuerzos,constantes

retrocesosy muchascaídasparavolver a levantarsecon másfuerzay trabajaren beneficio

de un producto,el periódico,quecadavez llegabaa másgente.Así, unarotativacon dosy

cuatrocilindrossignificó el comienzode 6.000ejemplaresala hora,frente a los 250 de media

antesde la llegadade estarotativa.La cienciaya no podíaretroceder,y el carácterde ma-
nuscritode los periódicos,en lo quea impresiónserefiere,desaparecegraciasal trabajode

Mannoní.

“La idea de Marinoni era bien clara: unir varias mAquinas en una sola, base fun-

damental para construir después las rotativas que hoy se conocen. Pronto, el mercado
a mano quedaría suprimido por completo”.

Peroel avancetecnológicono sefrenó aquí, a pesarde las protestaslaboralesqueibano-

casionandolas nuevascomponedoras,Mergenthalerfundamentalmentey lasnuevasprensas,

quecadavez imprimíanmayornúmerode ejemplares,en menostiempoy con menostraba-
jadores.Enestesentido,Alber Sutton,determinócualerael techo,en cuantoa impresión,a-

vanzadoyacísigloXlix:

“En 1845, el New York Herald, editado por James Gordon Bennett, utilizaba cuatro
prensas de doble cilindro, accionadas por cuatro hombres cada una de ellas para impri-

mir sus doce mil ejemplares, la mayor circulación del mundo en aquella época”. <62

<a’> ALTABELLA, José:Op. cil, PP. 694-695.

~“ Ibídem, p. 696.

<~> SUTrON, Albert.: Op. ch., p. 230.
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Otroselementosquecontribuyerona ofrecermejorestécnicasa lasempresasde prensafue-

ron la presenciade unamáquinacontinuade hacerpapel,creadaporLuis Robert,o la aparición

de la prensade tambor,queaumentóla tiradaencercade dosmil pliegosporhoraparacada

alimentador.

Los avancesen impresióneranlentos,pero muy consolidados.Así, el primeroen hacer

funcionarunaprensaqueimprimíapor ambosladosel pliego, fue William Bullock.

“La prensa de Bullock constaba de dos pares de cilindros. Cada par estaba consti-
tuido de un cilindro impresor y ou’o cilindro en el que se situaban lasplanchas estere-
c’tlpicas. El papel venía en un >‘ollo ‘~ se cortaba en hojas median!e sierras en los cilindros
antes de que se realizase la impresión. Después de cortadas, las hojas eran trasladadas
a través de la prensa mediante correas sinfín y varillas, y saltan del segundo par de ci-
lindros impresas por ambos lados”. <e3<

Luegollegaronlasrotativasdobles,cuádruples,séxtuples,etc.,hastaqueaaprincipiosdel

siglo XX. en 1911, la empresaamericanaGrossPrinting PressCompanydiseñóy construyó

unarotativade cuerposseparadosparaquecadaeditorde periódicosinstalanel númerode

cuerposqueprecisara,dependiendodel númerode páginasquefueraa imprimir cadadía.

En lo querestade siglo, lasmejorashan tenido quevermáscon aspectosparalelosquecon

las propiasrotativas.Esdecir, queseha avanzadomásen el papelcontinuoy en sucorte,en

las tintas,con presenciadelcolor y en la velocidadde la tirada.

Si la impresiónmanualnecesitócercade 500añoshastaqueseconvirtió en mecánica,algo

muy parecidosucediócon la composición,si bienaquíel personalsiguió siendonecesarioy

los gastossemantuvieron.Yasehancomentadolos orígenesde los tiposmóviles y comohasta

el sigloXlix la composicióneramanual;sin embargo,la diagramaciónpen’nitió colocarla in-

formaciónde formaproporcionada;aúnasí, el trabajoseguíasiendomanual.

‘Durante cuatrocientos años, después de la invención de la imprenta, todo tipo se
ajustaba a mano”. <64

Mientrasel sigo xiix va atranscuntirpendientede muchosavances,sobretodoanivel de

rotativay en menorescaladeredacción,lo fundamentalesla consolidacióndeimportantescifras

de venta,con lo quesepuedehablaryade negocioperiodístico,sobretodoen susúltimos años.

“Afinalesdel siglo XIX, la situación de laprensa es muyfloreciente tanto en Europa
como en América. Sólo los EE.UU pasan en cien años de ochocientos diarios a 2.433

<6S>

con una tirada global diaria de 24.211.977 ejemplares

<‘a> SUTION. Albert Op. ch.,p. 237.

‘~< Ibídem. p.i47.

<‘“FABRE, Maurice: Op. cit., p. 63.
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Enestesentido,Martín Aguadoapoyala ideadequela rotativapermitióaumentarel número

de ejemplarespor hora,cuandolasnecesidadesinformativasasílo veníandemandandodesde

hacetiempoy todo graciasa los inventostécnicosdeRobertRoey posteriormentede Marmoni.

“Desde mediados del siglo XIX, nuevos inventos tecnológicos van a propiciar fase-
gw;da revolución que transfonnará los procedimientos de edición de un diario. En 1848,

el norteamericano Robert Roe construye la primerarotativa, que imprimía sobre carac-
teres móviles colocados sobre un mármol convexo”. ¡66<

Perootros avancesfueronofreciendomás,mejory, sobretodo, a másvelocidadla infor-

mación. En estepaso,la documentaciónesun simple soporteparaelaborarla información,
aunquehayaperiodistasqueaprovechandolos informesadministrativosy viendosu validez,

intentensacarprovechoa los informesdocumentales,sobretodo paratrabajosperiodísticos

consideradosmásalláde unasimplenoticia. Dentrode estosavances,el huecograbadoaportó
las primerasimágenes,quetendrántambiénun trato documentalfotográfico a posteriori,en

la selecciónde lasimágenes,su clasificacióny posteriorrecuperación.

El huecograbado,o procedimientoindustrialde rotocalcografía,esdecir,la intensidadcon

que unamayoro menorcantidadde tinta seadhiereal papelen relacióncon la profundidad
de la grabacióndepuntosdela retícularectangular,comola hadefinidoBrajnovic. Porsupar-

te, MartínAguado,consideraquesediferenciade los otrosdos sistemasde impresión,en la
manerade obtenerla formade imprimir, quepuedehacersequímicao electrónicaniente.<~>

Estatécnicade impresiónquehabíasido utilizadaya por conocidosartistasdel Renaci-
mientofueempleadaposteriormente.Así, en el siglo XIX, Karel Klich, un impresorchecoque

trabajóen Alemaniay, mástarde,en Inglaterra,descubrióla rotocalcografía,despuésde re-
alizarmuchaspruebasde fotograbación.Sin embargo,hasta1910no seaplicóestemétodoen

la impresiónde diariosy revistas.Es a lo largode el primercuartodel sigloXX cuandocon-

siguesu grandesarrollo,ya queseutilizó con éxito en multitud de revistasilustradas,antesu

grancalidadde impresiónde ilustraciones.A mediadosdel siglo, seintroduceel coloren las
rotativasparaimprimir páginasen huecograbado.

Perola gran revoluciónde las artesgráficasse produjocon el descubrimientodel offset
en 1905,de la manodel litógrafo RubelYva, queconsiguióunaimpresiónno directa,de tal

formaque la planchano imprimeel papel,sinoquecuandoestáentintada,atraviesala imagen
a un cilindro revestidode cauchoy conocidoconel nombrede mantilla. Estesistemaacortó

los tiemposde preparaciónde las planchas,lo quepermitió retrasarel cierrede los periódicos

y ofrecernoticiasmásactuales.

<6< MARTIN AGUADO, JoséAntonio.Tecnología.... Op. cit, p. 64.

<“~ HRA.JNOVIC,Luka: Op. cit., Cfr. capítuloIV: “La producciónindustrial de lospeTiódicos”, especialmentelaspáginas
189-196parael huecograbado;y desdela 179ala 188,parael offset. MARTIN AGUADO, JoséAntonio. Tecnología....
Op. ciÉ. PP 1~)-104,para el huecograbadoy 105-110parael offset.



Página 90 _______________ Capúuto2

Lo quepermiteel offsetesunaimpresiónplana,basadaenel principiode la litografíaque

rechazalas tintas grasasy el agua.Sin embargo,ala horade imprimir muchasvecesy unagran
cantidadde ejemplares,las piedraslitográficassedeteriorabany hastaserompían,de ahíque

hacia 1850sesustituyala piedrapor la platinay posteriormenteel cinc y el aluminio.

Sudesarrollodefinitivoseprodujoa partirde los años70 en los EstadosUnidosy casidiez

añosdespuésen algunospaiseseuropeos,entreellos EspañaA comienzosde los setenta,en

EstadosUnidosseeditabanutilizandoel offsetdiecisietemillonesde ejemplares,procedentes
de 1.100diarios, comoapuntael profesorMartín Aguado.

Desdeel descubrimientode la litografíaporpartedeSenefelder,en 1796,hastala llegada

de laradiode Marconi,quedatodavíaun siglo de descubrimientoscientíficosy mecánicosde

los quese aprovechatambiénel mundode lacomunicación;fundamentalmentedeltelégrafo,

ideadoen 1844,por SamuelMorsey el teléfono,obrade GrahamDell, en 1876,quepermite

la informacióninstántanea,lo que hacequelos periódicosa partirde ahoraofrezcanmásin-

formacióny con mayorrapidezy a nosotrosnossirve comopuntode partidaparaperfilar la

ideade informaciónpersonalizada,peroaúnquedancm cuentaañoshastala llegadadel or-

denador,queesquienpermiteestaformaderecibir y enviarinformación.

Ahí no sequedóla ciencia.Los avancescontinuarondíatrasdía.A mediadosde siglo, ya

hay instaladoun cableentreInglaterray EstadosUnidos,con lo quenacela informaciónte-

legráficay, con ella, los corresponsalesy los enviadosespeciales.Veinticincoañosdespués,

el teléfonoseconvirtióen el medioporel que seenviabanla mayorpartede las noticias.

Nuestrosiglo significaríael aprovechamientoal máximo delteléfono,quejunto a la in-

formática,ofrecíanposibilidadesinsospechadasen aquelloscomienzosdel siglo, pero ya reales
hoy cuandohablamosde informaciónelectrónicao informacióninterpersonalizada.A partir

delos años50, másconcretamentetras la SegundaGuerraMundial, un nuevomundoseabre

en todoslos camposy tambiénen las comunicaciones,dondelas innovacionestecnológicas

semuevenparalelamenteal restode avancescientíficosy no condesventajacomohabíasu-

cedidohastaentonces,

El gran impulsode la prensaactual,a juicio del profesorAltabella, fue fruto del trabajo

dehombrescomolord Northcliffe y loni Beaverbrook,en Inglaterra;o, Pulitzery Hersten Es-

tadosUnidos,queapostaronportiradasmillonarias,variasvecesal día, informacionesrápidas,

etc.,parahacerun periodismoquellegaraal granpúblico.

Gutemberghaquedadoyaolvidadodespuésdemásdequinientosañosdesdequedescu-

brieralos tipos móviles y el ritmo queimponeel mundono permitequenosaconlemossiquie-

radel invento de Mergenthalercuandoapenashanpasadocienaños.En todocaso,entramos

en el mundodelordenador,quenoslleva y nostraegraciasa suusoen la aeronáutica,nosco-

municaporquepermiteunamayorrapidezenel envíoy recepciónde las informacionesy hasta

en los casosmássencillosde la vida, un reloj porejemplo,estápresente.
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Es la formaen queel periodismoseconvierteen informacióncomoelementodiferenciador

en la sociedad,sin tenermuyen cuentael procesotecnológico.

“Pero el poner la linotipia allí donde está el informador cumpliendo su misión, que

es lo que ha hecho The limes, autoriza a pensar que el periodismo tiende a suprimir toda
clase de intermediario entre la imprenta y él”. «6<

Otro tanto le sucedióa la composición,aunquelos cambiostecnológicosfuerandesarro-

lladosde fon’na máslenta.

“Desde Gutenberg a Mergenthaler la composición no había sufrido prácilcamente

cambios., La caja y el componedor han tenido durante cuatro siglos el monopolio de la
composición. Este lesfue disputado a partir del comienzo del diecinueve por distintas y
curiosas mdquinas. pero sin que lograran inquietar lo más mínimo a los cajistas”. <69<

En todocaso,el ordenadorhadedarun vuelcoradicalen elmundoeditorialde los perió-
dicosy asísepresentíayahaceaños,comoconfirma ManuelVigil.

“Parece aprotmorse el día en que la impresión de un diario de gran circulación sea

local, es decir, el día en que los diarios podrán prescindir en mucho delferrocarril, de
la carretera y del avión, porque las ciiitas perforadas de las nuevas máquinas de com-
poner, que tienen más de transmisiones telegráficos ultrarrápidos que de linotipias, im-
presionesa distancia una película que servirá para reproducir a ciemos y miles de Id-
lómetros, y al mismo tiempo en muchos lugares, el periódico original”. <‘~<

En resumen,la formaciónen líneade las matricesfundidas,su distribucióny su retomo

al cajón,supusieronel avancedefinitivo hastala llegadade la impresiónen frío; peroaquíya

hay otro protagonista:el ordenador

1.23.4Elordenadorenla redacción:apoyosinformativosy documentales

La informacióncomienzaa servaloradaenel siglo XX comorecursoeconómicoy social.
Frutode eseempujesocialqueimplica unanecesidadmayorde estarinformadoy el menornú-
merode personasqueno sabenleer,hacequeel periódicoseaun elementomásen la vida fa-
miliar. Deestasituaciónsedancuentalasempresaseditoras,quesi biena lo largodel sigloXIX
semostraronmásreticentesa la inversión,apartirde la segundamitad delactualsedancuenta
dequeparacompetirconla radioy latelevisiónhadevariar sussistemasde composicióneim-
presión,apesarde los esfuerzosquedurantela etapade los inventosseconsiguieron.

«6<VIGW VÁZQUEZ, Manuel.Arte de titular y confección. En González Ruíz, Nicolás. Enciclopedia del Periodismo.
Editorial Noguer. Barcelona, 3966,p. 225.

<‘~< VIGIL VÁZQUEZ, Manuel.Op. ch.,p. 313.

<~< Ibídem,p. 313.
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Los editoresnecesitanotrasaportacionestécnicas.Paraello, encomiendanestalabora su
asociación,la ANPA —AmericanNewspaperPublisher’sAssociation—quienencargadiferentes

proyectosaespecialistasencasi todoslos campos.Se estudiasobreel papel,la holografía,la
electrónica,la química,incluso los plásticosy todosaquellossectoresquepodíanimplicarun

aspectode la edición e impresióndel periódico.

Sin embargo,¿cuándoseproduceel verdaderocambiotecnológico?¿Quéincidenciahan
tenidolos ordenadores?¿Quiénva a controlarla tecnología?Estasy otrasmuchaspreguntas

aúnestánporencontrarunarespuesta.Vamosa aproximarnosa ellasdesdeun punto de vista
informativo-documentaly tecnológico.

Un cambio,o revolución,seproducede formadesordenada,pero siempreteniendoen
cuentalos elementosde la cultura.La posibilidadde atesorarsaberle sirvió al hombrepara

ir modificandosu sentidoescénicoy cambiaraprovechandolos resultadosobtenidosde supro-
piareflexión y de las experienciasnegativas.

El conceptode ordenador,computador,cerebroelectromco...provienedel vocabloame-
ricanocomputer,aunqueAbrahamMoles seindinaporel primervocablo.

“En la evolución moderna de las máquinas destinaaas a manipular información data

processing machine, el término ordenador parece más adecuado que el de computador,
ya que pone de man(fiesto lapropiedad más importante de ellas: la capacidad de ordenar
gran adinero de elementos inforntativos enfunción de instrucciones recogidas eit un pro-

grama y que permitan un proceso de circulación de datos de un punto a otro de la oid-
quina, siendo lospuntos de partida y llegada designados mediante direcciones respec-
tivas, y la naturaleza de la operación que debe realizarse en ellas determinada por un

número de operaciones”. <“<

Tuvo quetranscurrircasimedio siglo hastaque los empresariosde prensasedieroncuenta

delasventajasdeutilizarenel periódicoel ordenador.Durantecasitodoesetiempoapenashubo

inversionesen los periódicos,con lo cuallos avancestecnológicosfueronmuy lentos,de ahíque

un diariodefinalesdel siglo XIX sediferenciamuypocoen cuantoasuedicióne impresiónde

unode los primeroscincuentaañosdeestesiglo. Hayquereconocerquelasempresasapostaron

máspor la elaboraciónde lasnoticias,queporhacerlasllegaren mejorescondiciones.

Lasprimerasaplicacionesinformáticas,comola composiciónprogramadaporordenador,lle-

gaa los periódicosenlos añoscincuenta,mediantelacualsepuedenjustificar laslíneasqueluego
seráncompuestasen laslinotipias.Estamoshaciendomenciónde un tecladoqueperforaunaban-

dade papel.Posteriormenteseincluyóenla redaciónun lectoróptico,conocidocomoOCR—(Ip-
tical ChararterReader—,cuyamisióneraleer los carácteresescritosy medianteun scannerin-
troducirlosen el sistemainformático;de estaforma,desaparecieronlas máquinasdeescribirde

‘<MOLES. Abraham: La comunicacióny los massmedia. Bilbao: EdicionesMensajero.1985.p. 519.
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la redacción,comosímbolodel avisoque llegaríapocotiempodespués,conla presenciade los

videotenninales,conocidoscon tassiglasVDT —Video DisplayTerminal—. La presenciade los

videoterminalesconfigurabaunanuevaformade trabajoen lasredaccionesen lasquecomienza
avislumbrarseel procesode composicióny tratamientode textos,cediendoprotagonismoel ta-

ller, en beneficiode la redacción;deahíqueahorael controlestáen manosde los redactores,lo

quesuponeun ahorrode tiempoen su redaccióny tratamientode la noticia.

Portanto, la llegadadelos ordenadoresa los periódicospodemossituarlaen la décadade
los sesentaen EstadosUnidosy unosañosdespuésen algunosperiódicoseuropeos.Sumisión

esfacilitar la fotocomposicióny eliminarel plomo,dandoentradaal offset, un sistemamucho
mássencilloy con un mayormargendetiempoparacambiarlas informacionesdeúltima hora.

Durantecasiveinteaños,laslaboresquerealizabanlos ordenadoresenel periódicoestuvieron
muy delimitadas,hastala llegadade los videoterminalesu ordenadorespersonalesparacada
redactor,haciala mitad de los añosochenta.

La implantaciónde los ordenadoresen los periódicosha estadoreguladaporla Asocación

de EditoresdePeriódicosNorteamericanos(ANPA), quieninvestigamejorasenlos periódicos.
A partir de 1986,con la creacióndelInstituto Tecnológicode Massachusetts(MiT), la inves-
tigaciónva muchomáslejos y sepiensayaen la elaboraciónde un productollamadoperiódico
o diario electrónico,al queel lectorpuedeaccedermedianteunaconexiónen líneay en el que

en unafaseposteriorpodráparticiparcomoinformadoractivo,ayudadode los datosquele fa-

cilitará, tambiénOnline,el Documentalistade Información Electrónica(DIE).

La primerade lasmisionesqueseleencaxgaal otxlendoresel tratamientodetextos.Se crean

algunosprogramasespecíficosparaprensa,perocon apenasunascuantasfuncionescomo la
composiciónde textostipográficoso laelecciónderecuadro.Más tarde,el trabajoinformático

sedesplazóhaciala compaginacióny montajedela página,primeroporcolumnasy luegocom-
pletandosu colocación;paraellos seemplearonprogramascomoPageMakery QuarkXpress;

esteúltimo esel queestamosempleandoparala redaccióny compaginaciónde estatesis.

En unatercerafaseseincorporacomosoportetecnológicoun programamásavanzadoque
permitela realizacióne implantacióndentrode la páginade ilustraciones,fotografíasy grá-
ficos, convirtiéndoseestaúltimatécnicaen unanuevadisciplinaperiodística:la infografía,co-
mo soportefundamentalde la información,hastael puntode constituirseagenciade gráficos,

al estilo de las agenciasde prensa,comoesel casode Grafía,en Madrid, queenvíagráficos

informativosala mayoríade los periódicosespañoles.

El último granavance,en estapequeñaevolución,tiene quever conel valorgráfico que
cadavezadquieremásfuerzaen los periódicos:el tratamientode la imagen.Noescuestión

sólo deretocarla fotografía,sino de manipularíahastacambiarel sentidode la información,
peroesodependeyade unalíneaeditorialquequieradefenderunosinteresescontrariosa los
quemarcala¿ticaperiodística.Paracomponer,retocary manipularfotografíasse crearondos
programas—Photoshopy Freehand—,quehandadoun vuelcográficoen laspáginasdelos pe-

nédicosquelos utilizan.
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De estaforma,el procesode elaboraciónde lasnoticias sesimplifica. Así, mientraslos pri-

merosordenadoresdependíande un sei-vidoren unasalasituadafuerade la redacción,la lle-

gadade los ordenadorespersonales,apartirde 1985,permitióalos redactoresunaautonomía,

yaqueno temanqueestarpendientesde ampliaro acortarla información.Medianteun sistema

de redes,cadaredactorentrabaen su sección,a continuaciónen su páginay escribíaajustán-

dosealos márgenes,su cabecera,su texto y sumariosy, hastalos piesde foto.

Eraotraformadetrabajar,en la queel documentalistatambiénparticipa,apoyandola in-

formaciónde formamanualy permitiendola conexiónabasesde datos,sin queparaello, el

periodista,queno estáacostumbradoa realizarestastareas,no pierdatiempo.

“Además del tratamiento de textos, los nuevos sistemas redaccionales integran téc-
nicas para la comunicación, el acceso a bancos de datos, el cálculo, creación y mani-
pulación de la maqueta del diario, laprevisión de laproducción y la gestión adminis-

trativa y publicitaria”. <“>

La ventajatécnicamásimportantey quetienequever connuestroplanteamientohacere-

ferenciaa los sistemasde preimpresión,esdecir, la posibilidadde conseguirun avanceen

lacomposicióny confecciónelectrónicas,medianteprogramasqueelaboranpremaquetasy

permitenla inclusión de texto y el tratamientode imágenesparaalaborarla maquetadefini-

tiva. Conestesistema,un enviadoespecialrecibe lamaqueta,porejemploencualquiercró-

nicadeportivade unosJuegosOlímpicosy dsdeel mismoestadioolímpicopuedecompletarla

con su información.¿Noseríafactiblequela informacióncomprendieraunaaportaciónde

otraspersonas,no directamenteperiodistas,unavezquerecibenen su casala maqueta?La

respuestaimplica un apoyodocumental,tambiénelectrónico,comoveremosmásadelante.

A estohay queañadirlas posibilidadesque ofrecenlos satélites,con lo quelas redacciones

estánsituadasen el lugardondeseproducela noticia,porquedesdealli envíansusinforma-

ciones.

Paralelamenteal descensode las inversionesenmanode obraen la secciónde composición

y montajefueronaumentandoen la de edicióndeldiario, esdecir,la necesidadde ofrecerun

productocon informaciónmáspersonalizaday de formainstantánea,peroestamosen los pri-

merosdesarrollosde estateoría,ya casirealidad,quenosdevolveríaal siglo XVII en el que

unapersonaelaborabatodo el procesoperiodístico,desdeel origende la noticiahastala im-

presión.Si un periódicocualquieralo puedehacer,al menostecnológicamenteconun progra-

mainformáticoadecuado,habíaqueplantearcuálserála funcióndel periodistaen el siglo XXI

queestáa las puertas.

C72<~,4~4Jfl1N AGUADO, JoséAntonio.Tecnología....Op. cii., pp. 66-67.
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Másclaraes la labordel Documentalistadel centrode documentaciónperiodística,pues

tendráqueofrecerlos mismosproductos.peroen un menortiempoposible,paraestara la al-

tura de las exigenciasdel periodista.

los sistemas FAO —Producción Asistida por Ordenador— contribuyen a la inte-
gracián de todos los trabajos de producción, y ya existe la tecnología necesaria para e-

laborar las planchas de impresión directamente desde los videoteroilnajes de Redacción,
con la consiguiente eliminación de las secciones defotomecánica y de fotograbado. Todo
ello podría permitir, en toeria, volver al periódico de una sola persona”. <“<

De todasformas,el ordenadoren los periódicosmejoróla actividaddetodoslosdepartamen-

tosdel mismo,perosu granlogro fue la posibilidadderetrasarel cierre,porqueel procesotécnico

seacortó,con lo quela batallaparasalir a lacallecon lasúltimasnoticiasno hizo sinoempezar.

La granrevoluciónseprodujoconla llegadade los satélitesdecomunicación,conlos quesepue-
dentransmitirpáginascompletas,texto, gráficosy fotografíasenescasossegundos.

Claroqueaprincipiode los ochenta,aúnno sepodíapreveeresto.Nunca,dehecho,ha sido
fácil hacerprevisionesde futuro,aunquesíesnecesariomarcarsemetasparaal menosacercarse

a ellas.Así,a principiosde los ochenta,en unareuniónde la INPA parahacerunaevoluciónde

la prensaescritay cuálesseríanlos caminosa seguirhastala décadade los noventa,en los que

la tecnologíaelectrónicaestaríayaplenamentedesarrolladaen los mediosde comunicaciónse

ofreciemnunaseriedepautasaseguirquesevieron ámpliamentesuperadas.

Hoy, quinceañosdespuésde aquellasprevisiones,nosdamoscuentaquelos expertosseque-

daroncortos.En aquellareuniónafirmabanqueen 1990 el periódicosefabricaríacasiigual que

en 1980 y queel ordenadorestaríapresenteenla mayoríade los procesostécnicose informativos;

apostabanporunaimpresiónen offsety unareducciónen el tamaño,peromuy corta.

Fue en aquellareunióncuandolos expertosprefirieronhablarde evoluciónantesquede

revolución,aunqueeranconscientesde queéstaúltima pronto seproduciría. Inclusosecitó

porprimeravezel nombredeperiódicoelectrónico,aunqueno comonosotrosdefendemosen

estatesis.

“Aunque mantenga su apariencia actual casi todo será nuevo: elpapel sintético, nue-
vas técnicas de impresión y totalmente computerizado. Tendrá muypoco que ver con el
actual: sistemas de transmisión por cable, telex. videotext, etc,, harían posible el perió-
dico totalmente electrónico”. <“<

Porcontra,síevaluaronacertadamentedos aspectos,al considerarqueaparecerían,gracias
alas innovacionestecnológicas,variasclasesdeperiódicos,o informacionesen otrossoportes

<t<p.4fl<rÍN AGUADO, José Antonio. Op. cit., p. 69.

<‘~<GARCLA MARTÍNEZ. Antonio: Op. ciÉ.. p. 591.
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y con otradenominación,aunqueconun contenidoinformativosimilar queconvivirácon los
actualesenpapel; si bien,ya algunasempresassepensabanmuchoquéinversioneshacíanen

rotativas,puestoqueen estosañossecomenzabaahablarde periódicosportelevisiónporcable

y presstel.El sistemade impresiónoffset estabacondenadoa desaparecer,aunqueno imedia-
tamente.Yaentoncesexistíala posibilidadde recibir en casacopiasimpresasde artículosatra-

vésde un ordenadorconectadoaunaimpresora.

En todo caso,comoestamosintentadodemostrar,ladécadade los noventaestásiendouna

verdaderarevolución,puestoqueya podemoshablarde periódicossin papel,en los que de-
saparecetodoel procesode produccióne impresióny sesustituyepor la digitalizaciónde la

información.De estaformacomparativa,podemosver que sí ha habido unarevolución,si

comparamosel momentoactualcon el comienzode los ochenta.

‘Los periódicos tendrán que ser más pequeños, más prácticos y másfácilmente ac-

cesibles. Tendrán que ser más sofisticados en cuanto a su apariencia, su color y conte-
nido. Tendrán que ser más rápidos, al día y totalmente relativos. Pero seguirán siendo
impresos en papel1 <“<

¿Seteníanentoncesencuentalas posibilidadesqueofrecíanlos bancosde información?
Éstospennitíana lasempresasrecortargastosen periódicos,yaqueun buencentrode docu-

mentacióncolaboraríacon la redacción,a la queserviríacomoapoyoprincipal.Tambiénse

dabanunaspinceladassobresegmentaciónde lasnoticiasy cómo laspodíarecibirel lector,

aunqueseguíanseparandolos procesosde envíoy los considerabanlas mismas.

“Los que prefieren el periódico a las noticiasdifundidas por cable o por periódicos

electrónicos lo encontrarán en un formato similar al de hoy en día”. <~<

En todo casoy lo vamosademostraren las páginassiguientes,cuandoestudiemoslasi-
tuaciónactualde la prensaen los comienzosde la décadade los noventa,al hablarde avances

tecnológicos,no debemosutilizar palabrascomonunca,puesla informáticaaún no hades-

cubiertotodossuslímites; de ahíque sobranexpresionescomo4’puedequenuncaveremosal

públicoaceptartransmisioneselectrónicasen lugar de la palabraimpresao el periódicose

seguiráfabricandode laformaactual, es decir segeneralizaráel sistemade impresiónpor•

elmétodode offsety los procesostécnicosy comercialessecomputerizarán“~

Enefecto,esenla últimadécadadeestesiglocuandopodemosempezara hablarde periódico

electrónico;al menos,porlas posibilidaestécnicasque lo puedenhacerrealidad.Los antecedentes

habríaquebuscarlosenlos nuevosserviciosde la información,servidosen soportetelevisión,

<“‘GARCÍA MARTÍNEZ, Antonio: Op. oit., p.592.

<7Ñ Ibídem. p. 593.

<‘“ Ibídem, p. 596.
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talescomoel vídeotex,e] teletextoo el teleperiódico,que fueronmostrandocomootrossoportes

podríantransmitir informacióntipo periódico.

La grannovedaden Españaseproducecon la implantacióndela RedDigital de Servicios
Integrados—RDSI—, mediantela cual sepuedenenviardiversosproductosperiodísticosa la
vez,aunavelocidadde 64.000bitspor segundo.A estohay queañadirlas posibilidadesque

ofrecenlos serviciosmultimediaqueintegranvox, texto, imágenesfijas y en movimiento,a-
demásde vídeo, lo que facilitará la redaccióny confeccióndel periódico personalizado,si-

guientepasoen la cadena,trasel periódicoelectrónico.En amboscaso,tendráunaactuación
importanteel Documentalistade InformaciónElectrónica.

Aquellaconsideraciónde quelo impresodurabafrentea lo sonoroy visual,puestoquese
podíaleercuantasvecessequisiera,hadejadode sermonopolioexclusivode los periódicos

en papel.Ahorabastacon disponerdeun ordenador,conectadopormódema unalíneade te-
léfono y en unapantallarecibir todala informaciónprecisa;ademáspodríaleerla unay mil
vecese, incluso,obtenercopiasen su impresoraparapoderpalparía,si esquede estaforma
seconsigueun mayornúmerode aprehensiónde ideas.

Otra seriede tópicossehanido rompiendoconel pasodelos años:si hablamosdel manejo
delperiódicoenpapel,lo mismopodemoshacersi lo llevamosen un ordenadorportátil. Muy
prontode usocomúnentrenosotros;asídeestaformapodremossiempreleerlo cuandoque-

ramos.Si hablamosdeltiempo,ocurreotro tanto,ya quepodemoscerrarel ordenador,dejarlo
encendidoo abrir otraventanaquenospermitetrabajaren doscampos.Si queremosdefender

quevisualmenteel periódicoen papelno ayudamejoraretenerlas imágenesy conceptos,en
cuantoesamismainformaciónla hayamostratadocon las NuevasTecnologíasde la Informa-
ción, ni siquierapodremoscomparar.Desdeluego,hacetiempoqueya sehadejadodedender

la expresión:esmásfácil y rápidoentenderun escritosobrepapelquesobrepantalla.Hoy las
tecnologíaste permitenmuhiplesvariacioneso modificacionessobreun gráficoo unaimagen,
mientrasque en papelsólo tienesunaopción.

Asípues,hay un problemaeconómico.Si biencomohemosvistoa lo largode estecapí-

nilo, laevoluciónde lasempresaseditorialesde librosy periódicoshasido lenta,perointensa,
lasqueutilizan NuevasTecnologíastendránun gastoadicionalsilo comparamoscon lasclá-

sícas,ya que la renovacióntecnológicaserácasiconstante;y no porquelas máquinasya no
sirvan,sino porquehabráotrasquelo haganmásfácil, rápidoy económico.Detodasformas,
tambiéntienesu ladopositivo,ya quesi hablamosde tecnologíasenlas quesesuprimeel pro-
cesode composicióne impresión,sin papely sin tintas,el resultadofinal, en cuantoa costes
serefiere, puedeserincluso menor.Esteesun pasoqueaún tenemosqueir experimentando.

Duranteañosy, sobretodo, en algunospaísesdondela orografíadel terrenoesmuyabrupta,
el repartoo distribuciónde los ejemplareseramuycomplicado;de tal formaqueen algunas

ocasionesse llegabatardeal puntode enlaceo incluso no sellegaba,con lo queel lector había
perdidounaoportunidadde información,la empresaotra de negocioy ambasla capacidadde
contribuir a formarunasociedadmejory másinfonnada.
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La soluciónparcialla aportanlas nuevastecnologías.La posibilidadde enviarpáginasen-
teras,listasparallevar a la rotativa,bienporteléfono,bienpor satélite,en muy pocosminutos

al principio y en apenastressegundosposteriormente,permitióun nuevoconceptode reparto,

asícomo la sectorializacióno zonificacióncomoseconoceenEstadosUnidos.Deestaforma,

seacortaronlos gastosde transportey lasempresasdecomunicaciónseplantearonhaceruna
ediciónparatodo el país,perocumpliendohorariosen [osquesepuedecompetiren el cierre

con un periódicolocal, o diversificarlos contenidosy crearunaediciónregionalo local, dentro

dela nacional.Al final, sehaimpuestoéstaúltima tendencia,en la queunaredaccióncentral,
situadacasi siempreen un áreade influenciapolítica y económica,realizael gruesode lae-

dición,dejandolibresun determinadonúmerodepáginasqueseencargande llenar unaredac-

ción del mismomedioen la delegacióno zonade influenciadondequieresaliresapublicación.

Con todo,visto esteproblemaresueltocon la instalaciónde variasrotativasen puntoses-

tratégicosde unazonageográficadeterminaday unaredacciónparalela,la distribuciónestá

aúnen pruebas,en temascomola suscripcióna domicilio, laventaporcorreo,mediantemá-

qumasexpendedoraso por vocerosen la calle.

Todosestosplanteamientosde distribucióndesaparecerány con ellos lasrutasde transpor-
te, el correoque no garantizasu llegadaa tiempo,el transporteindependientepor los gastos

queocasionay unaseriede inconvenientesquepresentaun productofísico y tangible,frente
a otroque llega Onliney queluego sepuedetransformaren tangible.

La redacciónha cambiadosustancialmente;la impresiónse haceal mismotiempoquela
información,por muchoquelos tipógrafosseopongany simultáneamenteseproduceladis-

tribución de un periódicoelectrónico.Lo queantesnecesitabatresprocesoscomplejosy com-

plicadosahorasehaceen un mismo acto.

Peroantesde centrarnosen el productoinformaciónelectrónica,quenosconduciráal pe-
riódicoelectrónico,tenemosqueconocerlas tendenciasdel periodismoen lo quevade la dé-
cadade los noventa,en la quenosdesenvolvemosy la queseinició con unaapuestaclarapor

el ordenadoren todoslos procesosdeelaboración,confeccióny repartodel periódicoy seva

a terminarcon un únicoprocesoparaun sólo producto:periódicoselectrónicosy, sobretodo,
conocerla evoluciónparalelaquelos centrosde documentaciónexperimentabanal mismo

tiempoquelos periódicos.

L 2.3.5Primerosavancesmecánicosenloscentrosdedocumentación:
laniicrotilmación

Mientraslos avancesson imparablesenel periódico,tantoenel campoinformativocomo
enel de la impresión,enel centrode documentaciónlas cosasiban máslentas,aunquedesde
muchoantesde la llegadadelordenadorya habíaeditoresquehabíanapostadofuerte por la
documentación.
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En los ongenesde ladocumentaciónperiodística,enel próximocapitulo,comopasoprevio

parallegaraunadefmición,realizamosunaevoluciónde las actividadesquesellevabana cabo

enel centrodedocumentaciónhastala décadade los setenta.hastaentonces,sehabíaexperimen-

tadoconalgunasmáquinas,pero la mecanizaciónconresultadosvisibles,fue estableciéndoseen

los centrosde documentaciónde los periódicospor aquellasfechas.Y lo hizo pararesolverun

problemaqueya no erancapacesdecontrolarni los índicesde temaso personas,ni las clasifi-

cacionesu otro tipo deordenaciónde documentos.Portanto,habíaqueponeren ordenla gran

acumulaciónde recortesy buscarotra formade colocaciónparasolucionarel problemade es-

pacioqueya empezabaa serpreocupantey quenuncaseharesueltohastala llegadadel orde-

nador,sobretodocon las memoriasópticasy su grancapacidadde almacenamiento.

Otro problemaquetambiénpreocupabaa los responsablesdel centrode documentación

eraencontrarunafórmulaquefacilitara la clasificaciónde los documentosy que permitiera

ademásrecuperarloscon ciertarapidez.La documentaciónperiodísticaenel último cuartode

estesiglo necesita,sobretodo,rapidezparasereficaz. La informaciónqueaportala documen-

tación teníaqueestarcuantoantesen manosdelredactor,paraevitarperderel tiempo y un re-

trasoinnecesarioen la salidadel periódico.

Mientrasbuscabanunasalidaaestosproblemas,los avancesenel campoinformativo,co-

mo hemosvisto en laspáginasprecedentes,obligabanal centrode documentacióna reestruc-

turarseparano perderdocumentoso paraevitar quesevolvierana clasificarsemal y sedieran

porperdidoscuandoen otra ocasiónse necesitaran.

Eraun problemade rapidez,peroaún teníanun colchónde tiempoporqueel procesotecno-

lógico de elaboraciónde la noticia eratambiénmanualy, sobretodo,eraunacuestiónde es-

pacio.Las redaccionescrecíany tambiénsuscentrosde documentación,peroel materialera

cadavezmayory a pesardequeserealizabaunabuenaselección,los documentoscrecíana

un ritmo muy superioral previstoporlos responsablesdel centro.La soluciónpasabaporen-

contrarunamáquinaqueredujeralos documentossin perdersu cotenidoy queal mismotiem-

po fueraefectivaa la horade recuperarlos.

Y comoen otrasmuchasocasiones,la soluciónhuboquebuscarlafuera.Algunoscentros

dedocumentacióndecidieronprobarel microfilm, comomedio seguroparareducirel tamaño

delos documentos,sobretodoporqueya sehabíaprobadocon documentosde guenaparael

enviode mensajes,en la contiendafrancoprusiana.

Trasla oportunaspruebas,los periódicosqueapostaronporel microfilm, comenzaronmi-

crofilmandosuscolecciones,yaquetenemosque seguirmanteniendoquesuspropiasnoticias

constituyenla primerareferenciadocumentaly aúnsiguesiendoasí.

El profesorGaldón,citandoaGeoffreyWhatmore,consideraquehacia1940 se utilizó por

primeravezel microfilm en los periódicos,si bien,comosucedeconla mayoríade los inventos,
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hastacasiveinte añosdespuésno esdeusocomún.En los añossetenta,casi todolos periódicos

delos EstadosUnidosmicrofilmabansuscoleccionesy Jomismoocurríacon Japón,influen-

ciadoporel paísquele habíaderrotadoen la guerra.En el continenteeuropeo,la evolución

eraun poco más lenta.Los periódicospunterosen informaciónlo fueronaplicandodurante

los sesenta,perollegadoslos setentatansólo los diariosmásimportantesdecadapaíshabían

microfilmado suscolecciones.

Resueltoesteprimerproblema,habíaqueseguiraplicandola técnicadel microfilm al resto

de productosdocumentales.Unavezmicrofilmadaslas coleccionespropiasdelos periódicos

y algunoperiódicomásquepor su interésseríaobrade consultaconfrecuencia,los trabajos

seencaminarona la microfilmaciónde los recortes.El planteamientorequeríaun estudiopre-
vio de la situación.La mayoríade los centrosoptaronpor trabajarsobrecamposcerrados,para

no perdersey complicarmás la recuperaciónde los documentos.Paraello, aprovecharonlas

biografíasde personasfallecidasqueno requeríanningunavariaciónen susdatosy los recortes

de temasyaconcluidosy quetampocoibanaexperimentarningúncambio,comoporejemplo

algunaguerra,algunaselecciones,etc.

Perola microfilmaciónde los periódicospropiosy la de recortesportemassólounoscuan-

tosperiódicosde EstadosUnidosy algúnalemánlo hacíana comienzosde los cincuenta.In-

clusoestosperiódicosapostaronfuerteporel microfilm, detal formaqueaquellosperiódicos

europeosy deEstadosUnidosqueeranimportantespasabanasu colecciónmicrofilmados.El

restotardóaúnun tiempoconsiderableen llevarlaacabo.

Aunqueel problemade espacioseredujoy con él la conservacióndelmaterial,yaquese

considerabamásresistentey duraderoel microfilm queelpapel,la solucióndefmitivaaúnes-

tabalejos.

El siguientepaso,segúnla evoluciónde lastareasdocumentalesacometidasen el centro,

seríala microfilmacióndelos indices,conla ventajaqueya no habráquerecortarde otrospe-

riódicosy colocarlos,puestoqueenel procesode selecciónsehamicrofilmadoel contenido

de otrosperiódicosy el del propio centro,de tal formaquelas búsquedasseharánahorame-
diantelos índicestemáticoso biográficosqueya estánmicrofilmados.Esteprocesoelimina

el recortede otrosmediosy facilitabala búsqueday recuperaciónde documentosdel propio

periódico.Porsupuesto,los primerosperiódicosquecomenzarona utilizar la microfilmación

deíndicesfueronlos másantiguosde EstadosUnidosy GranBretaña,puestoqueya los tenían

confeccionados;en cambio,el restode periódicosteníaqueelaborarlosprimeros.

De todasformas,estostresprocesosde microfilmación—coleccionespropiasy periódicos

más interesantes,recorteseíndices—tardaroncasi treintaañosen sermayoríaen los centros

dedocumentaciónde prensa.Segúndatosdel profesorGaldón,en 1970eranpocoslos perió-

dicosquerealizanestastres funciones—unoscuarentaen EstadosUnidosy enEuropa,apenas

unadocena.
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No todoslos periódicosdedicabanel mismoesfuerzoa la microfilmación.Algunosdeci-

dierontrabajarcon índicesyaelaboradosy mircofilmados.Prefirieroncomprareltrabajoantes

de tenerqueeaborarlos indicesy luegomicrofilmar, puestoqueestastareasles suponíamás

gastosy, probablemeineunadesatenciónen sustareas.Otros, solo dedicabanunapartede su
trabajoa la microfilmación.Esteesel casode Le Mondequedesdelos comienzosmicrofilmó

su periódico,pero los índicestemáticosy biográficosfue unatareaqueencargóa The Times,

queelaborabaya suspropiosindices.

Al mismo tiempoque seconsolidabala microfilmación,como unatareadocumentalha-
bitual, los responsablesde los centrosya estabanbuscandonuevosavancestecnológicosque

permitieranresolverlos problemasdeespacio,puestoquelos documentosseguíancreciendo,

porlo que sepensóen la creaciónde máquinaselectromecánicas,quepermitieranel segui-

mientodocumentalde formaparalelaal procesoperiódistico,esdecir,quela documentación
recorrierael mismocaminoquela informaciónparaqueéstaúltimano sevieraperjudicada.

La microfilmaciónhabíalogradoreducirlos documentos,lo queimplicabaun mayorespacio,

peroel aumentoconstanteanunciabanuevosproblemas.

‘1.. y el número de recortes seguíacreciendo,sinperjuicio de los microfllmados,fue

necesariobuscarun sistemadearchivo quecomprimieramásel espacioyfacilitara la
búsqueday recuperacióna travésde una ceníralizacióny ordenacióndel archivo”. “a>

Se tratabade ponerfin al recortedenoticiase informacionesy colocarlasen sobres,ya que

durantevariosaños,algunosperiódicos,comosi desconfiarandelresultadodel microfilm, si-

guieronguardandolos recortes,con lo queel trabajoseduplicó. Era,pues,el momentode po-

neren marchaunatecnologíacapazdehacerfuncionaral mismoritmo el procesoinformativo

y el documental.Erael instanteprecisoparautilizar los ordenadoresy con elloselaborarlas

primerasbasesde datos;aunquefuerasimplementeaprovechandolos indicesya elaborados.

L 2.3.6Elordenadorenelcentmdedocumentación:apoyosinfonnativosydocumentales

Ya hemosdeterminadocomolos ordenadoresllegaronal periódico.Primeroseemplearon
pararesolverla grancantidadde anunciosporpalabras;cumplieronluegomisionesadministra-
tivas;mástardeseimplantaronpararesolverla circulacióny recuperacióndeejemplaresdevuel-

tos y posteriormenteseconstituyeronen herramientade los redactoresy documentalistas.

Los orígenesde los serviciosautomatizadosde documentaciónseencuentranacomienzos
de los setenta,cuandodesdeel centrodedocumentaciónsepretendeponerfin al papel,mediante
la microfilinaciónde todoslos documentos,paraposteriormenteautomatizarla recuperacióny

<7S>GAL~NLÓPEZ, Gabriel. Perfil histórico de la documenio.ciónenla prensa de información general (1845-1948).

Pamplona:Funsa,1986.p. 117.
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de estaformaconseguirlaen menostiempo.Pero los ordenadorespermitíanun procesode re-
cuperaciónquelos documentalistasteníanqueaplicar.

Paraquela recuperaciónse hicieraefectiva,anteshabíaqueprocedera la introducciónde

los datosen el ordenador.Habíaquedarun pasomás,yaquelos índicesofrecíanel lugardon-

de estabanlas informacionesy lo queahorase exigíaa la documentaciónesfacilitar e] con-

tenido informativo,no ayudara buscarla información.

Sin darnoscuentahemosllegadoa un aspectoimportante,porno decirdecisivode lado-

cumentación.Durantevariossiglos, los documentalistassepreocuparonmásporordenary cla-

sificarlos documentos,quepordescubrirsucontenidoy hacerlollegarcuantoantesal redactor.

Influenciadospor lasposibilidaestécnicasqueofrecíanlos ordenadores,desdeel centrode do-

cumentaciónsebuscaronsolucionesa esteproblema.El primerpasofue laelaboraciónde los

resdnienesde los artículosy reportajes.Unavez listos se introducíanen discosdeordenador

y posterion’nenteserecuperabanmedianteterminales.El procesosehacíamanualy su alma-

cenamientomecánico,porqueestamosen unaépocaen quelos ordenadoresaúnsoninmensos

y suscapacidadesde almacenamientono tangrandescomoen la actualidad.

Todavíaquedabalejos el procesocomúninformativo-documental,tan necesarioparaen-

tenderla documentacióneinformaciónelectrónicarealizaday recuperadaen el mismomo-

mentoen quesucedela información,pero los primerospasosde la erainformáticaen un centro

de documentaciónfueronvistoscon buenosojos por algunosdocumentalistasquepensaban

queestaerala únicasolución.

Y como sucediócon otrossistemasaplicadosen el campode la documentaciónperiodís-

rica, fueun periódicodeEstadosUnidos,el Det,vitFreePress,quieninstalóel primerservicio

dedocumentaciónautomatizada,comoanalizóAlison Schoenfeld:

‘En 1971,el ServiciodeDocumentacióndel Detroit FreePresscomenzóa operar

conel sistema‘Mb-acode12’, sistemaquesefundamentabaen la microfilmacióndere-
cortes,dando un código numéricodeacuerdocon la clasificaciónpreestablecida.Este

códigoseimprimíaen e/microfilm,a mododemanchasdedisflnto ¡amaño,aliadodel
fotogramadel articulo. Unavezrevelado,el microfilmse guardabanenmagasins.Para

la recuperaciónsólohablaqueintroducir el rnagasinenuna pantalla lectora,pulsarlos
códigosdebúsqueday, en unossegundos,salíaenpantalla el artículo requerido”. ~‘~‘

Algunosmediosseguiríanpensandoquela recuperaciónmanualnuncadesaparecería,por

lo queen algunoscentrossevolvía a duplicarel trabajo,lo mismoquesucediócon la implan-

tación del microfilm. Perola rapidez,aún incipienteen aquellosañossi lo compararnoscon

la actualidad,fueconsideradamuy importanteparaalgunoseditoresy directoresde grandes

““SCHOENFED,Alisan:MiracodefornewspaperLibrary. ANPA 1½ceedin.Washington.1972.cit. GALDÓN LÓPEZ,
Gabriel.PeOR..Op. cit., p. 122.
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periódicos,quienesoptaronporaplicaral centrodedocumentaciónestosnuevosavances;in-

cluso,algunoscon vistacomercial,pensandoen la posibilidadde comercializarsuinformación,

y posteriormenteparausodel propioperiódico.Estefueel casodel NewYorkTimes,quienuna

añodespués,en 1972,aplicó un sistemaparecidopararecuperarla información.Los documen-

talistasse encargabande ir haciendoresúmenesde los artículosquepasabanla fondodocu-

mental.Estosseguardabanen discosy la recuperaciónsehacíamediantepalabrasclavesque

sehabíanido dandoacadadocumento.Contodasesaspalabrasclavesseelaborabaun tesauro

y cadavezquesenecesitabarecuperarla informaciónsecolsultabaesetesauro,bienmediante

un descriptorsimpleo a travésde unacombinaciónde vanos.

El ItdbrmationBank,delTimesamericano,seconvirtió asíen elprimerbancode datospe-

riodísticosdel mundo.Y lo queesmás importantepasóa seruna fuenteproductoradeingresos

paralaempresa,yaquepen’nitíaaotrosperiódicosconectarsevíaVDT y conexióntelefónica.

Conposterioridadel propio periódicoempezóa surtirseplenamentede todosestosservicios

querecibíanotrosperiódicos.

Si importantees la aplicacióndela documentacióninformativacomonegocioempresarial,

muchomas lo esdentrode nuestratesisla posibilidadde conexiónentreperiódicosparain-

tercambiaro venderinformación.Esteesel origendelo que luegoseconvertiráen información

personalizada,medianteel intercambiodedocumentacióndesdeun lugarremotoa otro, lo que
en Españase hacalificadocomo teledoccumentación.

Estosplanteamientosseimplantaronen grandesperiódicos.Mientras¿quésucedíacon los

centrosde documentacióndeperiódicosmáspequeños?En algunasreunionesde la ANPA se

intentaronbuscarsoluciones.En unadeellas,celebradaen los años‘70, sellegó a un acuerdo

de que lo mejorseríautilizar microfilm comoregistrode los documentos,por serlo máse-

conómicoy tenerunasgarantíasde seguridad;al mismotiempo, seproponíael usodelos or-

denadoresparala búsqueday recuperaciónde esematerial.

Perocomosucediócon la implantaciónde las linotipias, los avanceshansufridoretrocesos

porculpade la incomprensiónde algunosdocumentalistasquetardaronencomprenderla im-

portanciade la documentaciónautomatizada.Se plantearonentoncesproblemasal usodel ro-

denador,comoquetodala informacióndeberíaserdigitalizada,lo queimplicabaun gastoex-

tra, mientrasqueel microfilm eramásbarato.

Uno delos informesde la ANPA, en 1974,sino zanjóla polémica,sí al menosorientóa

muchosdocumentalistas,ya quesegúnpropusoLeon Bloom, los sistemastradicionalesten-

di-lanque dejarpasoa los ordenadores,aunqueconsiderabaquepor aquellosaños,lo mejor

eraunamezclade microfilm y ordenadores,si bien los costesdeutlizaciónseriansiemprema-

yoresen esteúltimo sistema.Durantevariosañosmáslos centrosde documentacióndeprensa

convivieroncon esadicotomía,pero los queapostaronporel usodel ordenador,adelantaron

un trechoimportante,queluegosereflejóen el usoy capacidadinformativaen su periódico.
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Desde1974hasta1980convivieronestosdossistemas,peroa partirde estadécadala pre-

senciade los ordenadoresen los centrosde documentaciónaumentaconsiderablementey con

ellossu actividad.Duranteestetiempo, tantoenEuropacomoen EstadosUnidos,el proceso

documentalesmixto, yaquepor un lado seempleael microfilm paraalmacenar,mediantemi-

crofichasy las terminalesdelordenadorparahacerunabúsqueday recuperarla información.

Incluso,algunosperiódicosempleanen lugarde microfichas,rollos de microfilm de 35 mm.

En todo caso,son numerososlos sistemasqueseaplicany casitodoscon las mismascarac-

terísticas,hastaqueen 1977, los documentalistasdel Boston Globe decidieronapostarfuerte

por los serviciosqueofrecíael ordenador,ya queconsiderabanqueaportabasolucionesdis-

tintas al microfilm. Paraellos, lo importanteerabuscarun sistemaquedesdeel principiohasta

el final se hicieramedianteun ordenador,sin tenerquerecurriral microfilm. En abril de ese

añoseimplantóel INFOTEX, quefueel primersistemaqueutilizó el almacenamientode tex-

tos completosen discosmagnéticos;una indizaciónautomática,conperfeccionamientoma-

nualy una recuperacióna travésdepantalla digitalizadae impresoraonline. <~

Otrosperiódicoscopiaronel sistemae inmediatamentelo pusieronen marcha.Ya no había

vueltade hoja, si bien los avancestecnológicostraíantambiénsuspropiosproblemas,como

descubrircuál erael mejormétodoparaguardarla informaciónautomatizada.Lasdiferencias

entrelos documentalistassefueron solventandoen diferentescongresosen los queseplan-

teabanéstostérminos.Lo cierto esque a partir de 1980 sedio otro valor al conceptode do-

cumentaciónperiodística.Suimplantacióny la solucionesinformativasqueaportabaalos re-

dactoresfueronbienvistasporel director,queapostóporun relanzamientode los centros,in-

cluso,con su propiaestructurae independencia,siemprey cuandocumplieranlasexigencias

de entregarápiday eficazde los apoyosdocumentalesquelas redaccionesnecesitaban.

En todocaso,quedabalejos la documentaciónelectrónica,en el sentidoquedefendemos

en estatesis,puesen estosprimerosañosdel usodel ordenador,la ausenciade escanersque

recogieranpáginasenterasdelperiódico,lo mismoquepermitíala microfilmacióno la ine-

xistenciade tiposdeletra, composición,etc.obligabaa un trabajodobleal centrode documen-

tacián.Hoy estosproblemashandesaparecido,puestoquela información—textualy gráfica—

puedeseralmacenadatal y comohasidopublicaday sepuederecuperarde la mismamanera.

Lo que planteóun problemamásdifícil de resolvererala creaciónde un procesodocu-

mentalquefuerasimilaral informativo. Se habíanaplicadoyaa los ordenadoressistemasde

clasificación,indizacióny recuperación,perolos resultadosno erandel todo satisfactorios,pues

no erasuficientecon buscarunapalabralsclave/s,puesavcesno seconteníantodoslosdo-

cumentosqueexitían.

.úGALIX5N LÓPEZ. Gabriel. Perfil. Op. cit, p. 126.
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El procesodocumental—como veremosmásadelante—exigíaunastécnicasdeselección.¿To-
da la informaciónerafactiblequeseusanenun futum?¿Quiéndeterminaquéo cuantasnoticias
hande pasaral fondodocumental?Despuésdela selecciónvieneun análisis,paraelquehayque
presentarunastécnicasy conocerquetipo de lenguajesconvienenmássi los naturaleso los do-
cumentalesy, porúltimo, la recuperación,saberquiénhade recuperarlasnoticias,si esel propio
documentalistaqueharealizadotodoel proceso,si eselperiodistaqueyaelaboréinformaciones
de esetemao si a estatareasededicaun documentalistaúnicay exclusivamente.

A partir de 1980,sobretodoen los periódicosde EstadosUnidos,Inglaterray Alemania,
lapresenciade ordenadoresen el centrode documentaciónes unarealidad,con lo quela ma-
yoríadel procesodocumentalserealizaatravésdel mismo,incluyendolos nuevossoportes
y las posibilidadesqueofrecenlos periódicospor fax, en CD-ROM u otros,peroesolo ex-
pondremosa continuación.

114 IIPORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN OTROS SOPORTE

1.24.1Consideracionesgenerales

Dentrode estemarcodedelimitacionespreviasa lo quehoy entendemoscomoperiodismo

electrónicoo informaciónpersonalizada,hemosde teneren cuentaqueel procesotecnológico
hadadoun vuelcosingular.Y quecadavezen máscortoespaciodetiempo,las NuevasTec-
nologíasde la Informaciónofrecensolucionesa lo queantespermanecíainmóvil durantemás

de dos o tres siglos. En un parde décadas,las dosúltimasde estesiglo y milenio, cualquier
mediode comunicaciónpuedesufrir un cambioprofundoy quienmáslo va a notaresel pe-
riodismoimpreso,dondelos avanceshansidosiempremáslentos,porquecomosucedeen Es-

tadosUnidos,el gremiode los tipógrafos,lo mismoqueel de los librerosantes,ha tenidosu-
ficientefuerzaparair frenandoaquellasnuevastecnologíasqueellos no podíancontrolary que

suponíanun despidode muchosde sustrabajadores.EnEuropa.estosenotó menos,peroal-
gunosperiódicosingleses,queseguíanel modeloamericanodeprensa,vieroncomosuspér-
didasaumentabancon las huelgasy algunosllegaronincluso al cierre.

Lo mismoque el restode innovacionestecnológicas,el ordenadorfue llegandoa los pe-
riódicosde formapausada,introduciéndoseprimeroen talleresy luegoen la redacción,para
acabarsiendoreceptorde noticiasde lasagenciaso, simplemente,realizandotareasadminis-

trativas,comola concepcióndenóminasoel salarioquehay queentregara los colaboradores.
En últimainstancia,seempleóenel departamentodedistribución,lo quefacilitó notablemente
el trabajo a las rutasde repartidores.El ordenadoresel puntode arranqueparademostraren
estatesisquela información/documentadapersonalizadaacabaráimponiéndoseal métodoclá-
sico deperiodismoimpresoenunao variasediciones.No llegaráde golpe,pero antesde que
concluyeestesegundomilenio yahabráunaparteimportantedela sociedadquetrabajeúnica
y exclusivanentecon la informacióngeneradaporun gruporeducidode personas,quetendrán

suspropiosmediosde comunicarse,a travésdel periódico—o comoterminellámandosea este
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productoelectrónicorecibido al instante—o cualquierotro, perosiemprea expensasdel mundo

de la informática,al que ya se ha unido el de la telefoníay, por supuesto,la televisión.

La llegadade la eraelectrónicasuponela desapariciónde un sistemaqueveníafuncionan-
do desdequeGutenberginventó los tipos móviles. Durante500 añosla composicióncaliente
sirvió de base,primeroparalos libros y cuandoéstosse extendierona las diferentescapasde
la sociedad,ayudaronen la composicióndel periódico.

La composiciónenfrío o fotocomposiciónllegó a las empresasperiodísticascon la idea

clara de resolverlos problemastécnicosde un sistemaquesehabíaquedadoobsoletoy que
necesitabasacarala prensadel estancamientoenquesehabíaquedado,especialmenteen re-
ferenciacon otrosmedios.

Segúnalgunosexpertos,el cambiosehizo en menosde veinteaños.La composiciónen
frío se sitúaen el usode un métodofotográficoparacomponerpáginasy paraeliminarpor
completoel plomofundido en la plantadel periódico.Perohabíaque buscaruna solucióna
los márgenesde las columnasy paraello se utilizaronporprimeravezcomputadorasen las
redaccionesperiodísticascon el fin dejustificarel texto.

No habíaotrasoluciónqueadapatarsea los nuevosplanteamientos.Lasredaccionescam-
biaron sensiblementecuandollegó la industriaelectrónica,Perono fue solo la redacción,el
restode seccionesse vio envueltoen un nuevosistemade trabajo.Así, los anunciosclasifi-

cadosaumentaronde tal maneraquesin la presenciade máquinascacapesdecomponergran-
descantidadesde texto a enormesvelocidadesy aun costeinferiorno hubierasido posible
realizarlos.Eraunaverdaderarevoluciónen el periódico.

‘Tras la invención de la composición enfrío y, especialmente, tras un sólido progra-
ma de computerización, cambia toda la atmósfera de un periódico. Pasa de ser una in-
dustria mecánica a una industria electrónica”. <a>’

Lo queseanunciacomo algomuy tardío,un procesolento, terminaporsermásrápidode

lo quealgunoshabíanprevisto.En estesentido,aquellasempresasquesiguenla evolucióntec-
nológica,dentrode susposibiliadeseconómicasy quevan actualizandosusherramientasde

trabajo,sonlas quellegan en mejorescondiciones,cuandohay quepartir de cero obligados
porlas nuevastecnologías.

¡.2.4.2Adaptaciónde los ordenadores ala redacción y al centrodedocumentación

En mediodeestecambio,la documentacióntambiénsebeneficia,aunquelas transforma-

cionesllevan la mismaimprontaqueel restodelos departamentos.Los quemásseven favo-

recidosconestasmejorassonlos mismosperiodistas.perotambiénusuariosexternosa la cm-

‘“‘SMITH. Anthony: Goodbye Gutenberg. La reQolución delperiodismo electrónico. Barcelona: Gustavo GUi. 1993, p. 135.
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presaeditorial,cuandoseempiezaa tenerconsideracióneconómicade la documentación;in-

clusoalgunosperiódicosprimerovenderánla informaciónelaboradapor su centrode docu-

mentacióny luegopermitiránque los redactoresla utilicen. Pero,unavezmásnosencontramos

la dicotomíatexto escritoen papelfrentea soporteelectrónico.

“El biten archivo periodístico y electrónico es el que mejora el sistema anterior de
texto escrito sobre papel y se hace atrayente para sus usuarios alpermitirles realizar una
mayor investigación —y con mayor rapidez— que en el antiguo sistema”. ‘~‘

No erafácil, sin embargo,adaptarlo quelas computadorasofrecíana lasempresasdepren-

sa.Fueronmuy importantesen la secciónde anuncios,y sin ellos los problemasde los anun-
ciosbreveshabríasufridoconsiderablesretrasos.Fue sobretodo cuestiónde actitudesy ganas

de aprovecharlas nuevasmáquinas,lo quehizo queterminaransiendoherramientasfijas de

trabajoen los periódicos.

“El verdaderoproblemaen laaplicación de la ciencia y de la computadora a la in-

dustria periodística era el quebrar las actitudes y métodos habituales dentro de su or-
ganización“.

Enestosprimeroañosdel ordenadoren el periódico,todaslas seccionestratande aprove-
charsedelas nuevastecnologías,si bienla organizaciónadministrativaesla quemássebeneficia.

“En las condiciones de/periódico, como sistema de administración organizada, la

elección de las noticiasy del contenido se produce más como el resultado de una estruc-
tura de relaciones que como el de una ideología profesionaly consciente para trabajar.. -

Elperiódico se integra con una serie de temas sobre los que pueden hacerse variaciones

menores y ocasionalmente mayores”. ‘a”

La líneade informaciónen los periódicosse imponea la de entretenimiento,si bienla te-

levisión aún no habíahechoactode presencia,porquecuandollega, el periódico no puede

competirconella en esteapartado.Fue,sin embargo,unaideanacidaen el senode lasredac-

cionesdemocráticas.

“La creciente deliberación del oficio de periodista se ha producidojunto a una gra-

dual democratización interna de lasala de redacción, especialmente en aquellos perió-
dicos —pocos— que han empredido la senda de la información más que la del entreteni-

miento... Como regla general, cuanto más se conforma el periódico a la actitud de do-
cumentar y registran más se inclina a ser abierto e internamente consultivo”. <a”

~Z>SMITH. Anrhony: Op. cit., p. 152.

‘“‘Ibídem, p. 128.

“‘ Ibídem, p. 233.

“‘ Ibídem, p. 230.
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Comotodanovedad,tambiénlos editoresde prensaveíanen el ordenador,porun ladoun

recortede personal,con la correspondienteventajaen beneficios;pero,porotro, no sabíancuál

seriael costeen inversión.Si unalinotipia trabajadurantemásde cienañossin plantearpro-

blemas,los nuevosproductosinformáticosevolucionabanconstantementey la inversiónhecha

en maquinariarequeríaunaconstanteactualización,porqueasílo hacíansuscompetidoresy

por las exigenciaspolíticasy sociales.

Laeraelectrónica,queno el periódicoelectrónico,fruto de la informacióny documenta-

ción personalizadacomo planteamosen nuestratesis,dabasusprimerospasosen la década

de los 60. Si bien,el plomoseguíafundiéndoseenlas linotipias, su sentenciademuerteestaba

firmadayaqueprontounacomputadoralograríajustificarlos textos,lo queimplicabaun as-

censohacianuevastecnologíasen el periodismo.

La llamadacomposiciónautomáticaseempezóautilizar en los años30, mediantela in-

corporaciónde cinta o bandaperforada,segúnel profesorMartín Aguado.

Veinte añosdespués,comienzaa utilizarsela telecomposición,aprovechandola trans-

misión telegráficay en la décadade los 60 se usóla computadoraparalajustificaciónde

textos.

“En 1962, Los Ángeles limes adquirió una computadora RCA 301, capaz de con-
vertir una bandaperforada no justificada en una banda inteligente”. ‘~“

ExplicabaGeorgesHall, uno de los directoresde la MergenthalerLinotypeCo., en un

cursoteórico-prácticosobrelos nuevosprocedimientosde la composicióntipográficay fo-

tográfica,en el año1966,con y sin computadoreselectrónicos,lasventajaspropiasdelTe-

letypesetter.

“Si se considera que un mecanógrafo, perforando la cinta FIS <Teletypesetter) pro-
duce tres veces más que un linotipista trabajando en una máquina Linotype, se puede a-
preciar lo que es posible lograr con el sistema de la composición de tipos por cinta”. <~‘

UnaIBM 2620permitióen 1963 realizarla composiciónde un periódico.El honorlo lle-

van los ingenierosdel “giganteazul”, perotambiénel Daily Oklahoma,queen su edicióndel

5 de marzologró componerlocon estamáquina.

“‘MARTIN AGUADO, José Antonio. Op. oit. especialmente el capítulo 1, pp. 20-32.

‘>‘Hbídem. p. 26.

“>BRAINOVIC Luka. Op. oit. p. 96.
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En estalínea,XabierBatalla,explicaen el prólogodel libro GoodbyeGutenberg.LaRe-

volucióndel periodismoelectrónicoel procesoporel cual las artesgráficasfueroncediendo

pasoa la fotocomposicióny comoMergenthalerdio el impulsonecesario.

“Los sistemas de composición e impresión nunca hablan variado tanto como en las
dos últimas décadas. Una nueva tecnología ha modificado sustancialmente todo lo que
en las artes gráficas ven fa siendo inmutable desde hacia casi un siglo. En veinte años,
de la tipografía se ha pasado a lafotocomposición y al empleo de la informática y todo
hace pensar que la linotipia, el extraordinario invento de Mergenthaier, será en 1985 po-

co más que una pieza de museo”.’”’

Aunqueantessehade librarunadurabatalla,enla queel tiempojuegaun papeldetermi-
nante,ya queson lasnuevasgeneracioneslasqueseadaptarándefinitivamentea las actuales

tecnologías.Aquí, lo impresoperderásupredominiofrentea lo visual,quetambiénsepodrá
materializaren impresomediantecualquierprocesomecánico,comoporejemplounaimpre-
sora.No estáclaro, sin embargoparaAndréAstoux,quienen un articulo publicadoen 1980
en Le Monde:U avenirde 1’ impriméveníaa destacarlo impresosobrelos audiovisual.

“Lo impreso es, incontestablemente, el medio más cómodo, el que está hecho más a

la medida del hombre, como una prolongación de sus ojos, de sus manos y de su memo-
ña, parafijar sus ideas y las de los otros, clasificarlas, consultarías, conservarlas y trans-
mitirlas, Y a igual calidad, este sector puede seguir siendo competitivo en el mercado de
la comunicación”. <~

La presenciade nuevastecnologíasno sedaunarealidadsin la informática,queha sido

quienha permitidola transmisiónde informacióna distancia.Si en un principio, el deseode

estarinformadoteníaquevercon lo máspróximo, lo másinmediatoy cercanoa nosotros,la

telemáticaabrenuevasposibijidadesy nospermiteconocerlo quesucedea miles de kilómetros

en el mismomomentoen quesuceden.Aquí tambiénentraenjuegola redacciónelectrónica,

quefacilita informacionesdesdediferentespuntosdelmundoy quese aprovechadelvideotex

paradar susprimerospasos.

“Más allá de lafase de iqiormatización del diario/papel, la telemática anuncia una

nueva era en la que el papel no sólo desaparecerá como soporte del original -caso de
la ‘redacción electrónica’—, sino también como soporte de impresión —caso del videotex—,
que imprime en unapantalla. El videútex, sistema nacido del maridaje de la informática
y de las telecomunicaciones, permite la transmisión de las diversas informaciones”. “‘

“‘>BATALLX Xabier: En: SMTflI. Anthony. Cooábye: Gutenberg. La revolución del periodismo electrónico. Barcelona:
Gustavo Gui, 1993, p. 8. Véase toda la parte inútducroria de Xabier Batalla, en la que hace un recorrido por la prensa de
forma muy somera, pero inleresante.

‘~>A5TOUX, André. Cfr: Batalla, Xabier. En: Smith, Anthony: Op. cit., p. 8.

““SMITH. Anthony: Op. cit., p. 15.
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El procesorequieresu tiempo,su adaptación.Al principio, las bibilotecasfueronel paso

previo a la investigación,si seconsiderael estudiocomoapoyode la investigación,perotu-

vieronquepasarmuchossiglosparaquenacierael sentimiento,mejordicho,la necesidadde

tenerinformaciónde muchoslugares.La necesidadsesatisfizounavezquesehicieronmuchas

copiasde un mismooriginal.

“Tras ser acopiada enjárma escrita, al información pudo llegar a un nuevo tipo de
público, distante de lafuente y controlada por ella. La escritura transformó el conoci-
miento en información “.

Habíaquehacercompatibleslas tareasde los documentalistasy los redactoresparaque

al final, el usuariofuerael principal beneficiado,aunquehastaahora,los archivosde los pe-

i-iódicos separecieranmásasalasdeescribasen lasque secopiantextossin saberbien cuál

seríasu final.

“Las técnicas del bibliotecario o jefe de archivo de un diario comienzan a superponerse
con las del reportero. cuya tarea pasa a ser en mayor grado la de un recopilador que com-
para versiones: en cierto sentido unaffinción más cercana a la de los escribas”. “~‘

De estaforma,la informaciónsehizomáscotidianay actual;sobretodo,porqueen el pro-

cesode transformación,el libro necesitabamuchomástiempoqueunassimplescuartillas.Aún

así,el productoinformativo se quedóconoparalas exigenciasquesele requeríany la única

formaeraestableciendonuevoscriteriosde composicióny edición.

“Tal como lamáquina impresora del siglo K’/fue construida parasolucionar lospro-
blemas de los útimos copistas medievales, también la ‘revolución’ de la computadora lle-

gó a colaborar para que el periódico cumpliera el papel que le habla asignado y asu-
miera lasfunciones que habla tomado a su cargo pero que ya no podía ejercer”. ““>

En estesentido,los detractoresde la tecnologíalo presentancomounacontradicción,,

ya que, paraellos,no esel periodistael quecontrolasu informaciónsino la tecnología.Vie-

nen a manifestarsede tal formaquelos periodistassedanlos esclavosde sus propiasmá-

quinas.

“En los sistemas de información contmlada por computadora, la soberanía sobre el
texto se traslada desde el proveedor de la información al controlador de la tecnología”.”‘

““SMiTH, Anthony: Op. oit., p. 30.

“‘Ibídem, p. 253.

“‘Ibídem, pp. 29-30.

‘“‘Ibídem, p.46.
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En estemundode la información,seproduceun pasoimportantecon la llegadade la te-

levisión, quevienea condicionarlos aspectossocialesy de ocio. En efecto,al llegáracasase

sientauno frenteal televisory dejade leerel periódico.Si ademásenel transcursodecasaal

trabajo tampocoseha leído porquese va en coche,¿cuándoleerlo?

Si el periódicoformapartede la informaciónque setransmiteporodenadoro porcable

de televisión,no sehabráperdidounaoportunidadde lectura,ya que sepuedecompartirel

tiempodedicadoa ver las noticiascon el de leerlas.

En estesentido,un periódico tradicionalpodríasacarunaediciónde mañanay otra de tar-

de, frentea las innumerablesde un periódicoelectrónico,en el quela informaciónpersona-

lizadairía modificandocadaunade laspáginasen el momentoenqueseprodujeraunanoticia.

¿Cuándosepuededar el saltodefinitivo? La respuestaesclara: cuandose consigueinfor-

maciónen menosde veinticuatrohoras,esdecir,cuandomáquinascomoel telégrafo,teléfonos,

los corresponsalesy periodistasexpertoslo hicieronposible.

Aún así, lasempresasamericanasde prensacontabanconotrosproblemasy no vieron una

posiblesolucióna los de impresióny distribución.Necesitabanjóvenesy adolescentespara

realizarel repartode periódicos,porquela confecciónde unperiódicoala medidadel cliente

no solucionabael problema.Por tanto,habíaquepensaren el productoservidoen casapor

cualquierotro método.

1.2.43La infonnaciónviaja enotros soportes

A lo largode másde tresmil añosdeinformaciónquehemosanalizadosomeramente,la

documentaciónha estadosiemprea recaudode los aconteceresinformativos.Enalgunasetapas
inclusoha sido másimportantequelos propioshechosinformativos,yaque la conservación

dedocumentosha pennitidonuevosavancesen la civilización. Sin la documentación,sin el

acopiode materialesparaquefuturasgeneracionestuvieranconocimientode lasformasde vi-

da anteriores,el avancehubierasidomenon

Ahora,afinalesdel siglo XX, la funciónde la documentaciónperiodísticasiguesiendola

misma,esdecir,servirde apoyoa la informaciónquecadadíaelaboranlos profesionalesde

los mediosde comunicación.Ahorabien,la revoluciónimpuestapor los ordenadoresen las

redaccionesy en los centrosde documentaciónde los periódicosha obligadoa los profesio-

nalesde la documentaciónaadaptarsea los nuevossoportesen los que ahoraviaja la infor-

mación.Ya no interesatantoel datoprecisode unaobradereferencia,sino unaidea,un apoyo

científico,unaaportaciónreflexionadasobreel trabajoquesepretendepublicar.Hay, portanto,

un procesode adaptaciónde la ideade servicioen el campodocumentalantelos nuevosso-

portesen los queviaja la información.



Página 112 CapItulo2

Si la UNESCO anuncióhaceañosunae.xplosióninformativa difícil de controlar, susex-

pectativassehanquedadoya cortas.El problemaactualesla superabundanciade la infomn-
ción y la imposibilidadde llegar a toda.Claro quelos padresde la documentación,Otlet y [a

Fontaineya habíanprevistoestedesfasey poresocrearonel InstitutoInternacionalde Biblio-
grafía,paraorganizartodala Bibliografíaqueseproducíaen cadapaísy de estaformapoder

servir a lacomunidadcientíficainternacional,en todocaso,esimposibleejercerun controlso-
bre la producciónliteraria universaly si alguienlo intentaralos resultadossedannulos.

“Ya en 1964 un químico que dominara 30 idiomas, si cornenzara el primero de enero
a leer todas las publicaciones de su materia durante 40 horas semanales, a razón de 4
artículos por hora, el 31 de diciembre no habría leído más que una décima parte del ma-
terial publicado durante un año. Elbeneficio que obtendría de esa bibliografía sería nulo,
puesto que no le habría quedado tiempo para trabajar sobre los conociminientos ob te-
nidos”, ~‘

Estacitavieneaconfirmarquela informaciónesmuchay la documentacióntienequeofrecer

víasparaqueel periodistalleguecuantoantesy no paraqueempleeun alio, sino unosminutos,
y en ellosconsigaconunabuenareferenciabibliográfica,fijar susnecesidadesinformativas.

Perono siempreocurreasí,de ahí la dificultad de algunoscentrosde documentaciónde

periódicos.En Europaexistenmasde dosmil diariosy cercade veintemil publicacionespro-
fesionalesquecompitencon otrastantasdecaracterlocal y con unagrancantidadde literatura

gris a la quelos documentalistasllegan trasun esfuerzoconsiderablede trabajo y descubri-

mientode nuevasfuentesinformativas.

Junto a los mediostradicionalesde comunicación,periódicosimpresosy revistasde actua-

lidad y científicas,y antesdequelleguenlos periódicoselectrónicossin soporteconcreto,esdecir

sobreunapantallade ordenador,hanido apareciendounaseriede productosinformativos que
hantenido laconsideracióndeperiódicos,peroqueparalos propiosperiodistasy documentalistas

no lo eran,aunquedispusierandeunaestructurainformativaigual a la delperiódicoclásico.

Esenestaépocacuandoseproducenlasprimerasdiferenciasentrelos profesionales.U-
nosseadaptana la realidady no les importacompetircon otrosmedioso, simplementelo
aceptany; los otros,seponenen contraporqueconsideranquelo fundamentaldel periódico
impresoesla reflexiónque permiteal informadorcomunicarunanoticiaque ya conoceel

lectorporotrosmedios:radioy televisión,fundamentalmente.Aún así, las experiencias,fa-
llidas en la mayoríade los casos,no se hicieronesperar,aunquelasempresasde comunica-
ción sedieroncuentamuy prontode que el productoque ofrecíanno teníaun huecoen el

mercado,No sucederálo mismocon los periódicoselectrónicos,aunquelos empresariosde
prensaestánactualmenteen la mismaetapaquecuandollegaronlos nuevossoportes:quieren,
peroprefierenqueseala competenciala quelo lleve acaboprimero.

“‘FRANK, O.: Técnicasmodernas de documeniación e injórmación. Buenos Aires: Eudeba, 1964, p. 8.



Capítulo 2 Página 113

1.2.43.1PeriódicosporFax

Últimamentesevienepensandoen la formade sustituirel papelen el periódico,presentarlo
de otraforma,lo queimplica queel tradicionalformatomueraenbeneficiode otrasopciones,
aunqueel propio mercadoseha encargadode adaptarlasnecesidadesy colocara cadapro-

ductoinformativoen su sitio. Más bien,estetipo de periódicosse vencondicionados,lo mismo
que los electrónicos,al medio por el que serecibeel producto.Si se lanzaun periódicopor
fax, cuandoesteutensilio no ha llegadoal domicilio, sino queseempleaen las oficinas,ya
seestádelimitandoel campode recepcióny, consiguientementeel númerode lectores.

Esteplanteamientoseharesueltobienenel casode un periódicoelectrónico,yaquecons-
cientesdeestasituación,las grandesempresasde informáticadecidieronbajarlos preciosde
los ordenadorespersonalesy conello permitieronquela mayoríade los hogarescuenteyacon
un ordenadorAhoraesel momentoderecibir periódicosy otrosserviciosa travésde la línea
telefónica,previainstalaciónde un módem.

Encambio,un periódico porfax nacedelimitadoporel uso del instrumentointermediario.
No esfácil quela gentesedecidapor la comprade un utensilioparacasasi antesno le en-
cuentraun rendimiento.Entonces¿aquiensedirigen los periódicosporfax? Estáclaro que
adiferentessectores,fundamentalmenteaquellosquetrabajancon informacionesconcretasde
bolsa,econontao aspectosmuypuntuales,yaquelarealizacióny transmisiónno estancom-
plicadacomoun periódicoquesalede unarotativa, aunquesu soportesiguesiendoel papel.

Perode los erroresseaprendetambiény por eso,la experienciadehacerun periódicopor
fax no convencióa lasgrandesempresasdeprensa,dejandoel productoenmanosdepequeñas

compañíasquepreviopagode un canonpor la informacióny unaposteriorelaboración,la re-
midanvía fax asusabonadoso acualquierinteresado.Sí apostaronen cambio,porun perió-
dicoencasa,bienatravésde interneto de cualquierotraposibilidadelectrónicaqueofreciera
garandasen cuantoasu llegadaprecisay puntual.

De todoslos inventosquehemosido presentandoen estecapítulo,el fax fue el másim-
portanteapartir de los añoscincuenta,si bien comovehículotrasmisordeinformaciónno se
empleóhastacasitresdécadasdespués.

Los periódicosqueseenvíanporfax tienen unoscontenidossimilaresa los compradosen
los quioscos,peropresentanunaactitudcomunicativadiferente,a la quehay queañadiral-
gunasventajas.

“FI periódicoquese recibeporfax tienedosventajas:la brevedady la rapidez.Da

la informaciónpor horas,y algunasvecesdías,antesdequenuestroperiódicohabitual

laponga en nuestrasmanos..Losperiódicosde estasclasesontambiénbrevesy vanal
grano:no contieneninformaciónsuperflua».<~‘

r WAHLSTROM, Bengt: Año 2(fl2. Tendenciasen la economía,en la sociedadyenla vidaprivada. Bilbao; Deusto. 1992.

pp. 65-66. Cft. especiMn~entelos capítulos4, 5 y6. Pp. 65-99.
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En estosúltimos añosdel siglo XX la informacióncambiay aquellosmediosqueofrezcan

interesanteinformacióny ademásprácticatendránmáscabida,aunqueel precioque tengan

quepagarporello seamásalto del habitual;al menosal principio.

Deestaforma,hanaparecidonuevaspublicacioneseconómicas,algoque tambiénapro-

vechóel periódicopor fax: enviarinformaciónpuntualquereportarabeneficioseconómicos

a tos interesados.

‘Pero también puede ser el que nos proporcione la información para cerrar una me-

jor operacióno para estar mejor it formados que los demás en situaciones decisivas. En

casos tonto éstos, los lectores pagarán gustosamente un precio muy alto”.

Aunqueestetipo deperiódicoseesperabaquepenetrasecon fuerzaen los alboresdel siglo

XXI, tal y como señalanlastendenciasde l3engtWahlstróm,lo impresoen papelquedaráre-

ducidoa pequeñascomunidadaesquepodránpublicarsu propio periódicopersonalo su revista

de la comunidaden la que viven.

Peroel periódicodel sigloXXI no utilizaráestosplanteamientos,sino la televisióny el or-

denador,con lo queel soportefax y su consiguienteimpresiónenpapeldesapareceráacomien-

zosdel segundomilenio de nuestraera. Igualmente¡e sucederáa la documentación,yaque

tantoparasuministrarinformacióncomopararecuperarlanecesitaráutilizar estossistemas,

puesde otra formaquedaríadesplazaday su serviciono seríaútil.

“Utilizando conexiones en ¡inca (Qn/me) con una base de datos cada vez mús amplia,
los sistemas personales de búsqueda o recuperación de información basados en la in-
teligencia artificial y los nuevos tipos de teenologla de la televisión, es decir la TV de
alta definición, podremos crear un periódico propioa tiempo para laprimera taza de ca-

fé de la mañana”. ~

Estastendenciasanunciadascon unaantelaciónde casiveinteañosno sevan a cumplir

en parte.La televisiónpuedeconvenirseen receptorade información,peroseráel ordenador

el quenospermitaseleccionarentremuchoscanalesde informacióno basede u~i.tos,como

ya seestáhaciendoen los últimos años.

De todo ello, tenemosquededucirqueunagrancantidaddepersonastendránaccesoa

muchainformación. Aquí, el trabajode la documentaciónpasaa primerplano y la figura

de un nuevoDocumentalistade InfomnciónElectrónica(DW) seránecesario.En primerlu-

gar, tendráque elaborarun perfil del usuarioparaquecadauno recibaexclusivamentela in-

formaciónquele interesay luegotendráquerecuperaresainformaciónparaactualizarsus

~‘>WAJ4L5TRÓM.Bengt: Año 2~2.Op.cii.. p. 67.

~‘ Ibídem, p. 68.
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propiasfuentesde información,normalmentebasede datosy dejarlade nuevolista paravol-

ver a serconsultada.

El ordenador que habrá en casa contrendrá programas que harán el seguimiento

de nuestros intereses y preferencias personales. Durante la noche, buscará en todas las
bases de datos nacionales e internacionales que nosotros (o el ordenador) -o un docu-
me ntalista— hayamos elegido y se)ecc¡ona,-á la información pertinente... Por último, nues-

tro periódico se imprimirá auroni4ticamente en nuestra impresora láser o se enviará u
una pantalla capaz de producir gráficos de alta calidad”. H~

Portanto,no siemprelos ordenadoresfacilitan la tareaal redactory a] documentalista.En
pricipio sonmáquinascreadaspararesolverproblemas,perootros factoresexternosasu uso,
comola electricidad,o unasmalascondicionesclimáticaspuedenimplicar un trabajodoble,
si esqueseha perdidola informacióny no se hanrealizadocopiasde seguridad.

¡.2.432Periódicosenpantalla:Ordenadoro Televisión

Todosestosavancespondránen peligrolaspublicacionesimpresasconvencionales,que
irán dejandopasoanuevossoportesconun contenidoinformativo similar, perorecibidosde

formadiferente.El periódicopor fax, enviadoen soportepapel,dejarápasoa informaciones
suministradasatravésdelmódemen unapantallade ordenadoro en unade televisión,como

el teletexto,el videotexo el audiotext.Más tarde,lasempresasde comunicaciónrecogeránsu
informaciónen un CD-ROM,perodemomentotendrácarácterde resumenanualo trimestral.
Además,estesoporteseutilizará máscomoapoyodocumentalparala recuperaciónde la in-
formación,quecomovehículode comunicaciónde la misma,comode hechoya ocurre.Pero
estossoportes,comoahoraveremoshanservidoparadar el pasodefinitivo haciala informa-
ción electrónica.Su fracasoha servidoparaplantearnuevosobjetivos,comolos de elaborar
un periódicoelectrónicorecibidoen casay con informaciónactualizada.

“Las expresiones periódico en casa y teleperiódicodefinen ya desde hace tiempo los
nuevos métodos de transmisión porfacsímil o mediante pantalla de televisión, que hacen
posible en la actualidad que el periódico tradicional puedaser sustituido’. ‘~~>

En esteprocesoinformativo,enel queel periódicosehade recibiren casa,el teléfonoes
el medio quemásestáaportando.En el veranode 1996,existíanunos15 millonesde usuarios
deteléfonosGSM, de los quedocecoaespondíana Europa,y el restoa Asiay Australia,ya

queEstadosUnidosno ha apostadopor estesistema,unode los másavanzandosdel mercado,
segúnseindica en El País.

‘~WAHLSTRÓM, Bergt.:Op. cit.. p. 68.

~‘ A LAREQ{JI, Jesús:La prensa y tas nuevas tecnologías. Bilbao: Deusto,1988.p. 54.

‘“~‘t1 PaísiII deagostode1996.
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Peroantesde llegaraestetipo de comunicaciónquenosofreceno sólo un periódicosino

todaslas actividadesempresarialesquenecesitemosrealizaren un pequeñoaparato,hubo’que

plantearotrosprocedimientos,en algúncasocon cienoéxito y en otrosun rotundofracaso,

sólo oculto porlas necesidadesinformativasde las grandescompañíastelefónicas.

El sistemadevideotexpermiteel enviode datosa travésde redestelefónicasde banda

anchay sufuncionamientoselleva a cabocon un ordenadorpersonalquelleva incoporado

unatarjetavideotex.La conexiónentreambosy la red telefónicasehacemedianteun mo-

dem.

¿Quéaportael videotexal mundode la comunicación?Si bienestetipo de servicioste-

lefónicoscomenzaroncon la misiónde ofreceralgunasinformacionesde caráctereconómico,

serviciosadomicilio decompray bancarios,ademásde entretenimiento,prontosepudocom-

probarquela interactividadentrelos datosqueconteníael ordenadorde la compañíatelefónica

y el usuarioiban a serunabazaimportante.

El fm último delvideotexconsistíaen ofertarunagrancantidadde informacióndesdela

casao la oficina, sin tenerqueacudiragrandeshostde informaciónOnline,queresultanmás

costososy, sobretodo,máscomplicados,paraaquellosusuariosqueno estánacostumbrados

arealizarconexionesa basededatos.Porqueel sistemadevideotexutlizatecladosmuy fáciles

y programasmuy sencillos,de tal formaqueno senecesitaunapreparacióninformáticay a-

demásel costeesmenor.Son,comoapuntaCeliaChain,muchaslas posibilidadesqueaporta

un videotex:

“Se puededecir que el videotex ofrece unas ventajas similares a otros sisten¡as elec-

trónicos de información, el potencia para almacenar grandes cantidades de información,

un acceso rápido facilidad y velocidad de ctualización: adenitis esfácilmente manejable

para el usuario (ofrece técnicas de recuperación sencillas con lasque el usuario puede

localizar la sección de la base de datos que desee a partir del mená o el tecleado de la

palabra clave) y está disponible para cualquiera que posea una línea telefónica y un ter-

minal apropiado”. <‘~~>

En cuantoa los servicios,ademásde unavariadainformación,en la quela empresasumi-

nistradorasecomprometeamantenery actualizar,existela posibilidadde recibiry enviarmen-

sajes,similar a lo quehoy seentiendeporcorreoelectrónico.Otraparteimportanteeslape-

tición de serviciosde telecompray telebanco,asícomoel entretenimientoy la colocaciónde

publicidad.

“«‘>CHAIN NAVARRO, Celia: introducción a la gestión y análisis de recursos de información en ciencia leenológica.
Murcia: ServiciodePublicaciones,Universidad,1995, p. 139.
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Peroel servicioquea nosotrosmásnosinteresaesaquelquetieneque ver con la docu-

mentacióny la información.El videotexpermiteponeradisposiciónde los periodistaslas ba-

sesde datosexistentesen la red. Otro tanto les sucedea los usuarios,que tendríanaccesoa

la informaciónde los periódicos.En algunsopaísesya existeestaposibilidad.

“Este aspecto ya funciona en Francia, donde hay varios diarios y revistas que ofre-

cen su información (noticias de carácter general, cartelera de espectóculos. anuncios.
etc.) a través de la red Télétel”. ‘~“

Hay otroaspectoa teneren cuentay queafectaa los periodistas,peromásalos documen-

tajistas,ya queatravésdel videotexsepuedenintercambiarinformacionesentrediversoscen-

tros dedocumentacióne, incluso,actualizarbasesdedatosde producciónpropia.En estesen-

tido, Celia Chain indicaque existendos tipos de videotex:el de difusión,que serecibeme-

diantecualquierseñaldetelevisióny el interactivo,medianteun modemqueconectaal usuario

con el centroinformático

Porsuparte,M~ JoséRecoderconsideraqueel serviciopuedeutilizarsecomo buzónpara

recibircartasal director,asícomo lasquejaso sugerenciassobreel periódicoe inclusocon-

saltasadministrativascomolas suscripciones,lo quepermitiría unamayoragilizaciónde las

mismas,

Las empresasespañolasno hanqueridoasumiresteservicio,de ahíqueno ofrezcaninfor-

macióny muchomenosun periódicocompleto.A lo máximoquesepuedeaspiraresaefectuar

consultasen suspropiasbasesdedatoso en suscentrosde documentación;claroquehay otm

tipo de serviciosen los quesísehanempleadocomolos anunciosclasificadosqueLa Vanguardia

ofrece.Portantohablamosmásde unafuncióndocumentalquede unainformativa.

‘La base de datos videotex no desbanca al diario sobre papel, pero permite a las per-
sonas que lo deseen tener información puntual y constantemente actualizada en casa o

la oficina”. <e””

Conestaperspectiva,en Españael sistemaIbertexterminósiendoun recuerdo,trasdiez

añosdepresenciasin apenasclientes.Lo mismo le ha de sucederal restode los servicios,

sobretodo con la llegadade internet,queofrecelas mismasposibilidadesy deformamás
amplia.Otro tantoocurreen Inglaterradondeel viewdataapenastieneimplantación.Laex-

cepciónhonrosaesFrancia,dondeel sistemavideotexTélételse utiliza porunagrancan-

tidad de su población,ya quecuentacon un parquede terminalesde másde 6,5 millones

de unidades.

<“‘“RECODER SELLARÉS,M’ José:El videote,J y lo prensa. En: FUENTES¡PUJOL,M’ EuIMia. Manual deDocusnen-
loción Periodística. Madrid: Síntesis,1995,p. 188.

‘<‘RECODER SELLARÉS.M José.El videotext y la prensa. En: FUENTESIPUJOL, M0 Eulália:Op. cit., p. 188.
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Si defracasohay queconsiderarla informaciónrecibidapor los videotex,otro tantosepue-

dedecirde la informaciónservidaa travésdel videotélefono,yaquefracasóporel alto precio

de los aparatosreceptores.Un video teléfonosecomponedeun teléfono,un tenninalcon pan-

tallay unapequeñacámarade televisión.Todo ello en unaunidad.El precioesel doblede lo

quecuestaunallamadanormal.

Francia,aprovechandoel éxito del sistemaMinitel, en 1980, intentóañosdespuésapro-

vecharel videoteléfono,ofreciendo100.000aparatosa sususuarios,perocomoserviciode in-

formacióngeneral,másquecomoperiódicopropiamentedicho.

En cuantoal audiorex,hayqueseñalarquees tambiénun procesoinreractivoenel queestá

presentela voz o un sonido,con lo queel mensajepuedequedargrabadopreviamentepor un

operadorhumanoo por unavoz sinterizada.

‘El usuariopuede participar en el diálogo deforma interacti va por medio de las te-
clas del teléfono (reconocimiento del tono) o hablando (reconocimiento de la voz)”. “~>

Estesistemapermiteademásla recuperaciónmediantefax y videotex,peroel datomásim-

portanteesla posibilidadqueofreceen cuantoa un intercambiode informaciónmásefectiva
y con mayoragilidad,puestoqueen los otrossistemasla informaciónestabagrabadaen un

soportepocoactivo, mientrasqueaquí,con el softwarenecesariola informacióngrabadade

formaoral ofreceotrasposibilidadesdeintercambio.

Detodasformas,el audiotextienemásal díaen otroscampos,finanzas,entretenimiento,

deportes,etc.,queenel de la comunicación;si bien,en esteúltimo caso,esimportanteen cuan-

to a transmisiónde datosoralesporla rapidezy efectividadconquesonenviados.

1.2.433PeriódicosensoporteCD-ROM

La adaptacióna los nuevossoportesserádifícil, poniueal tradicionalpapel,le hansalidonu-
merosossoportesquepresentanmejorcalidady durabilidady quesobretodosonmásmanejables

porel usuariocomún.Ahora la documentaciónperiodísticala podemosextraerdeun CD-ROM,
enlínea,en videodisco,en tarjetamagnética...Y todosestossoportespresentandosventajas:una,

la rapidezde almacenamientoy recuperacióny otra,el escasoespacioqueocupan.

Perono todo sonventajas,comosucedecuandoun redactordecideconsultarunabasede

datos.Enprimerlugar, los preciosde estosproductossonelevados;las técnicasde búsqueda
difieren de un distribuidor aotro, ademásde los constantessoftwaresqueaplicanlos ¡iofl y

los problemasquealgunostienencuandoseacercana unamáquinay necesitancomprender

<‘“‘CJ-1AIN NAVARRO. Celia. introducción .... Op. oir., p. 139.
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su funcionamiento.Hastahoy, a pesarde lasaproximacionesentrelas grandescompañíasin-

formáticas,aúnno se ha presentadoun productoquegeneremuchasventajasy pocoincon-

venientes

Lo queestáclaroesqueel periódicoen papel.el formatomásclásico,estáexperimentando
otrasposibilidadesque no incluyenla impresiónenpapel.De hecho,desdeprincipiosdeesta

décadasu almacenamientoesdigital y el papeltieneun carácterde nostalgia,másqueunau-
tilidad propia,porquelas búsquedascon estosnuevossoportessonmáságiles,con lo queel

centroinviertemenostiempo y puedededicarel restantearealizarotrasactividades.

Es muy tempranoparahablarde periódicosdiariosen CD-ROM, perolas empresasedi-

torasestányaincluyendoedicionesmensualesde los periódicos.Lo quesevaloraaquíessu

almacenamientoy recuperacióndocumental,másquea la calidadde un productoquepueda
competiren el mercadocon el periódicopersonalizado,apoyadoporla documentaciónelec-

trónica,servidaporel Documentalistade InformaciónElectrónica.

Estepuntodeimita,pues,lasconsideracionesde un productodiario,queademástienecomo

inconvenientessucostey sudificultadparaquetodoslos lectorestenganun equipolectordeCD.

La tecnologíadel discocompactoo CD seintrodujo en la décadadelos ochenta,de lama-

no de dosmultinacionales,Sonyy Philips,quesepusieronde acuerdoen el formatoparano
obligaral usuarioadisponerde varios tamañoslectores.

Desdeel punto devistadocumental,estábasadoen unatecnologíade memoriaópticaque

permitealmacenargrandescantidadesde datospor ordenador;no sólo texto, sino tambiéni-

mágenesy gráficos.Sus700Mb de cadadiscopermitenguardarunas400.000páginasDIN

A4. El CD ROM permiteaccederauna grancantidadde datosde manerainteractiva,desde

cualquierordenadorpersonalcon lector de CD.

La solución,paraqueexistaun periódicodirario en CD ROM, pasaríapor abaratarel so-

porteCD y luegoregalarel softwarenecesarioparaleerlo. Es muydifidil quelasempresaspe-
riódisticas,metidasen profundosproblemasdereconversióntecnológicaconstantemente,ha-

yanmcluido estasposibilidades.Mientrasestono suceda,serádifícil poderir al quioscoy com-

prar el periódicoen CD.

Ademásestesoporte,lo mismoqueel papelimpresosólo sepuedegrabarunavezy comoes-

pecificansusinicialesROM —RealOnly Memory—esdesólo lectura.La ventaja,si esquesepuede

considerarcomotal, esquelainformacióncontenidaenel periódicodecadadíaseríaimbonable
y la desventajaquelos datosno podríanactualizarseconstantemente,perosícadacierto tiempo.

Podríamospensaren unperiódicoen CD ROM siemprey cuandoexistierala posibilidad

decargarla informaciónen brevesinstantesen algúnpuntoo quioscoy utilizandoel mismo
soporteunay otravez. Paracoleccionartodoslos diarios,sepuedepedira la empresaeditora

un discoanual.Conesesistemay un pequeñoordenadorportátil podríamosir leyendoel pe-

riódicoen cualquierlugar.
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¿Cuántasedicionespodríamosrecibir?Estaesla preguntaqueseharíacualquierlectorpara

estarinformadopuntualmente.El periódico enCD ROM tienelos mismosproblemasqueel

papel,aunqueen CD sepuedaactualizarvariasvecesal díay en papeltansólo doso trese-

diciones,cambiandosólo unapartede los contendios.Perocon nuestratesisqueremosllegar

más lejos.Estamoshablandodeinformacióny documentaciónpersonalizada,esdecir, lapo-

sibilidadde recibir noticiasy la de participaren su elaboración.

El CD ROM paraperiódicosdiarios ha nacidomuertoy, de hecho,ningunaempresaha

apostadoporesteproducto,porqueantesde quesu utilización fueracomunmenteaceptadaen-

tre los usuarios,ya se habíaextendidoel usode redesde ordenadoresOnline,quepermiten

recibir informaciónal instante.Esteesel graoretode la información,quecadalectorconsiga

su propiainformaciónen el momentoquelo deseey estono lo puedeofrecerun CD.

¿Cuálesentoncesel futuro del CD ROM en el campode la informacióny la documen-

tación?Estáclaroqueaquelcon el quenació,esdecir, laposibilidadde almacenarunagran

cantidadde datos,utilizadosparaelaborarinformación,no diaria, puestoque sepuedeactua-

lizar perono con muchafrecuenciaporel costeactualy su distribucióny recuperación,que

mediantepalabrasclavesteacercaala informaciónenescasossegundos.Suusoseráfrecuente

en Universidades,Centrosde Investigación,CentrosdeDocumentación,pararecopilardocu-

mentacióntécnicay basesde datos,asícomoparatrabajosparticulares,al estarya introducido

en ambientesmenosespecíficos,graciasal abaratamientodesu tecnología,sobretodo al lector.

En todo caso,aquellapersonaque necesitegrancantidadde información,estesoportepuede

prestársela,sobretodo si la actualidadno esprimordial.

“El CD—ROMpuedeser considerado como un sistema defácil manejo para el usua-
rio flexible y versátil, tanto si quiere hojear las obras completas de Miguel de Cervantes

corno un atlas mundial, un número de El País, temas de biomedicina. artículos sobre te-

mas científicos y tecnológicos, cuestiones bancarias yfinancieras, etc”. ‘~“

Por tanto,el CD-ROM ofrecemásservicioscomosoportedocumentalquecomosoporte

deactualidaddiaria. Suventajamásimportanteesel grannúmerode datosquepuedealma-

cenary documentalmenteinteresanestossoportes,porqueademáslarecuperaciónesmuy e-

fectiva.Perola informaciónsehaconvertidohoy en díaen algo cambiante,algo queno puede

estarcerradoen un producto,yaquelas modificacionesinformativasobliganal redactoradis-

ponerdecambioscuandoel lector selo exija y la noticiaasílo requiera.En un productoce-

rrado,comoesel CD—ROM señamuydifícil hacerloy obligaral lectoracompardiferentes

versiones,dependiendodel númerode edicionesquesellevaranacaboparacompletarunain-

formaciónesencial.

107) CHAfr4 NAVARRO, Celia. Introducción .... Op. cit, p. 141.
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1.2.43.4 Información en otros soportes: CO—I y servidos combinados

Es un datocontrastadoyaquedesdela invencióndelos tiposmóvileshastala llegadade

un sistemaque fueratotalmenterevolucionariopasaroncasi quinientosaños.Esaevolución
cambióradicalmenteen el siglo XX, dondelos nuevossoportesapenastienenunavigencia
decincoadiezañosy cadavezseimplantancon másrapidez,debidoa las posibilidadesde
la televisióny sobretododel ordenados

Si difícil esquelasempresaseditorasdeprensaapuestenporofrecerun periódicoen CD
ROM, másaúnlo esquelo haganen un CD—I —Disco CompactoInteractivo—,peroseríamás
factibleutilizar esteúltimo sistema,yaquemientrasqueel CD-ROM recogetexto y gráficos,
el CD—I contieneimágenesdigitalizadasy vídeo,con unagrancapacidadde almacenamiento.

“Este medio —CD—!, basado en el ordenador y en la tecnología del láser, permite la
presentación simultánea de vídeo, audio, texto, gráfico y datos, al tiempo que da al u-
suario laposibilidad de participar deforma interacti va’. <““‘

Si bienestesoporteofrecemásventajasqueel CD—ROM, ya queesinteractivoy ofrece
la oportunidaddeconexiónal televisor,si queremosutilizarlo comosoporteparaperiódicodia-
no, tendríamosquehablarde lasmismasdesventajasdel CD—ROM, puestoquesuactualiza-
ción al serun discocompactoseríamuycostosahacerlatodoslos díasy nuncapodríacompetir
ni con laradio, ni conla televisióny tampococon lainformaciónpersonalizadarecibidaOnline

enunatelevisióno en un ordenador.

Esteproductopermiteun diálogo sobrelos datosquepreviamentesehanintroducido,pero
no unamodificacióno un nuevocontenidoinformativo,comoocurreconel periódicoelectrónico

queproponemosen nuestratesisy queestaríafundamentadoen unadocumentaciónmuycom-
pletacapazde utilizarestossoportesparacompletarlas informacionesdelos redactores.

Estosdossoportesendiscocompactosondifícilesde utilizarparaenviarinformaciónde
actualidad;porcontra,seránherramientasbásicasqueel Documentalistade InformaciónE-
lectrónica(DW) tendráqueutilizaradiario,yaqueamboscontieneninformaciónescrita,in-

formacióndebasesdedatos,imágenesde fotografíasy vídeo.

Aunquesondossoportesquellevanmuy pocotiempoenel mercado,suutilizaciónparafines
informativosde la categoríadeun periódicodiarioestándescartadosporlas grandesempresas,
con lo cualsepuedenincluir comosoportesdocumentalesbásicosy necesariosparael centro
de documentaciónelectrónica,perono comosoporteautilizardiariamenteporel usuario.

El mundode la información,avanzandoahoraapasosagigantados,ha entradoya enlos
serviciosmultimediao, comolo defmeCelia ChaTh,en los servicioscombinados.Ahorano
sepuedehablarde un sólo soportepararecibir información,sinode unamezclade varios.~‘~»‘

~>CHAIN NAVARRO, Celia. Introducción .... Op. ch., p. 142.

‘~ibidem, PP. 142-146
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Hemosempezadoestecapítulohablandode los periódicosrecibidospor fax, esdecir,a-

quellaspáginasde tipo económicoo financieroquepuntualmenterecibían ciertasempresas

o particularescon unosfines muy concretos.Vamosa concluircon un procesoquerecogetodas

las posibilidadesparael ofrecimientode la información,medianteunao variastecnologías.

Estamezcla—combinados—ofreceun intercambiomás rápido, eficienteyfácil, lo que

pem-iiteunaidentificaciónde la informaciónconel usuario-lector,quienrecibirála información
queprecisapor un únicocanal,perosiempreaquellaquele interesa.Estamoshablandode las

conexionesOnline.

En el casode unaconexiónOnliney CD—ROM,el Documentalistade InformaciónElec-

trónicaconsiguedatosen líneaqueva almacenandoen un CD—ROM, que luegoactualizará
con datosconseguidosen otrasfuentes.En estesentido,unode los proveedoreseuropeoses

el FinancialTimes.

Existe otraseriede serviciosqueaparecieronaraízde lasposibilidadesofrecidaspor los

Serviciosde Difusión Selectiva(DSI) y quepodíanserrecibidosmediantesistemaOnline/fax:
Online/télexy Online/correoelectrónico,comoproponeCeliaChain.En realidad,el Servicio

de DifusiónSelectivahaceun estudiode lasnecesidadesinformativasdel lector, por esoha-
blamosde selectiva,y selas envíamediantecualquieradeestossoportes.

“Para permitir al usuario en línea recibir una impresión inmediata de los registros
tras cada actualización, han sido explorados los medios de transmisión alternativos como

e(fax, el télex y el correo electrónico”.

Si bienestosserviciosno sepuedenconstituirde formaaisladaen un periódico,aunque
los periódicoselectrónicosutilicen el sistemaOnlineparahacerllegarsuscontenidos,tienen

un lugaraquí,porel desarrolloprevio de estastecnologíasy por la ayudaquehanofrecidoa

la informacióny la documentación;sobretodoaestaúltima.

La fotografíafue la primerainformaciónrecibidaporfax o telecopiadoras.Con posterio-

ridad,estesistemasehaempleadoen los periódicosparael enviode páginasenterasdesdela

redacciónhastalos talleresde impresión,dondeun fax receptordecodificala señaltelefónica,

previamenteleíapor unacélulafotoeléctrica.Otro de los avancesen estecampotienequever

conla posibilidaddeenviary recibir la informaciónmedianteun ordenador,conla simpleins-

talaciónde unatarjetadefax, queincluye un modemy un software,conlo queseevita laco-
locacióndelpapelsobrela máquina,comosehavenidohaciendodesdequeseinventóel fax.

Portanto, estetipo de servicioOnlineayudaa la fabricacióndel periódico,perono sepue-

deconsiderarcomoun periódicoelectrónico,porsu tratamientoen cuantoa contenidosy por

su actualización.

Iio)Qj4ff.j NAVARRO, Celia. Introducción ... Op. ch., p. 143.
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En cuantoal télex,envíamensajesutilizandoestamáquina,unavezquee] textohasido in-
troducidoporel usuario,el equiporeceptorseactivae imprimeel mensaje.Peroel pasomásim-
portanteen estaseriedeproductoscombinadosseoriginaconel correoelectrónico,quedio paso
a un intercambiode mensajesquesepodríaconsiderarcomo el pasopreviodelperiodismoe-
lectrónicoo periódicopersonalizado,de ahíquele dediquemosun estudiomásdetenido.

1.2.43.5Informaciónpersonalizada:el correoelectrónico

Lo quecomenzósiendoun serviciode comunicaciónempleadopor muypocagentese ha

convertidoen el másutilizado en nuestrosdías.El correoelectrónicotransportainformación
de un ordenadorpersonala otro, a travésde un ordenadorcentralqueactúacomoun buzón,
deahíel sentidode correo.Comoen los apanadosde correo,cadausuariotieneun número
en el que recibesusmensajesy si no disponede un númerodeentrada—la llaveque abreel
apanadode correos—no puedeleersusmensajes;de ahílaprivacidadde estesistema.

Peroel correoelectrónico,como sistemacombinadoquees,penniteenviarun mensajeno

sólo a un usuario,sino a unamultitudy hacerlode formasimultánea.Si acaso,su aspectodo-
cumentalmás importanteesla posibilidadqueofrecepara conectarsea las basesde datosin-
ternacionales.

“Tiene —el correo electrónico— una gran capacidad para la gestión de redes y el in-
tercambio de información abierto, pero hay que mencionar que sólo se puede transmitir
caracteres, pero no gráficos o imágenes”. <‘a>

El correoelectrónicoinfluyó considerablementeen el envio de informacióna travésdelas
redes.Su fácil manejoy el grannúmerode mensajesqueseenviaban,sonel puntode partida

parala creacióndeun productoOnline quecontengahechosnoticiososy quesin ningunaclave
de accesoseconviertaen un periódicoelectrónicoparatodoslos lectores,aunquehayaespecia-
listasen comunicación,comoBengtWahlstróm,queconsidereotrossoportesconmejor futuro.

Unavezmás, sin embargo,las prediccioneshechasse han quedadocortas.Así, Bengt
Wahlstrómexplicabaquedurantela decadade 1990el correoelectrónicohará grandespro-
gresos,cuandolarealidadesotra, yaqueesun serviciototalmenteestablecido,no sólo a nivel
empresarialsino tambiénentreparticulares.Enestamismalíneade anuncios,el futurode otros
soportesse presentacon másposibilidades.

“Aumentará también eluso de ¡‘años sistemas basados en el video. Los circuitospor

satélite serán cada vez más numerosos. El televidente podrá elegir a su gusto. La radio
por satélite realizará también grandes progresos y será un serio competidor en la esfera
de la actividad de los medios de 0/2>

“‘“CHAN NAVARRO, Celia. Introducción .... Op. oit., p. 144.

I.2}wAJIISThOM, Bengt.: Op. oit., p. 69.
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Con todasestasposibilidadesfuncionando,el repartode informaciónseráun hechohasta
que llegueel periódicoelectrónico,en el quepodemosincluir todoslos contenidosinforma-
tivos. Ponluecontrarioa lo quedefiendeBengtWahlstrdm,la posturadeestatesisesla infor-
maciónelectrónicacompitiendocon los informativosde la televisióny con los boletinesde

la radio,porquetécnicamenteseráposible.

Duranteladécadade los ochentay en los primerosnoventaseprodujounaespecialización
informativa, impuestapor los propioscanalesporlos quesetransmitía.Así, los boletinesde
bolsay otrosdatosdeeconomíaseemitíanporsistemasdevideotextou otrossoportesen línea.

La misiónde las publicacionesimpresasserála de seguirunalíneade reportajesen pro-

fundidad.informacionesespecialese informacionesgenerales.Mientras,las empresasapro-
vecharanel correoelectrónicoparallevaracabosusmensajesinternos,dejandoa la televisión
la posibilidadde emitir mensajescon un contenidomáscomercial.

Lasempresashanempezadoyaadescartarel papely apostarporla mensajeríaelectrónica,

Si primerorecibenlas comunicacionesinternas,prontosepodráhacerun periódicoelectrónico
paracadaempresay recibirporel mismocanalel restode periódicoselectrónicosqueseediten

con eseformato.Así, Telefónicadisponede unaredcorporativade 112 edificios interconec-
tados,con másde 14.000usuarioscon22.000Pc,conel fm deorganizarmensajesen carpetas,
notificar nuevosproyectos,elaborarinformes,actas,etc.De estaforma seahorrarán500 to-
neladasdepapely unos50 millonesdepesetas;aunqueimplantarel sistemaseamáscompli-
cadoal principioqueseguircon el papel,segúnanuncióJorgeMartínez,subdirectorde mi-
croinformáticay sistemasdistribuidosde Telefónica.

“Es un sistema más directo, fácil de manejar y de gestionar Sin tener que salir de
la red, los usuarios desde su puesto de trabajo pueden utilizar cualquier herramienta, cla-
ve para garantizar la integración de los trabajos”. <“‘>

Pero,comocualquiercambioproducidoenunaempresa,llevarásutiempo,sobretodo para
transformarla mentalidadde las personasquelo van aemplear,como indicaJorgeMartínez
«no esfácil abandonarla oficina de papel”.

No escuestiónmedioambiental,comopretendeBengtWahlstrñm,queunavezmásvuelve

aequivocarseen suspredicciones;sonproblemaseconómicoslos queobligan alas empresas
de comunicacióna adoptarnuevasposturasfrentea suscompetidores,queprobablementese
aprovechende las nuevastecnologías.Yano serácuestiónde hablardepapelrecicladofrente

apapeldecalidad,sino de la inexistenciadelmismo.

‘La única verdadera amenaza para la información basada en el papel sería un cam-
bio rápido de la opinión pública en lo que concierne a las cuestiones medioambientales
y al uso de recursos naturales para fabricar pasta de papel”. <“>

<‘“‘NORIEGA. Arantxa.En: CincoDías,2 deabril de 1996,p. 10.

W4>WAIfl~STROM, flengt.: Op. ch.,p. 70.
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Esteproblemaestátotalmentesolventado,porqueel nuevopenodismoelectrónicoquepro-

pugnamosno presentaproblemasmedioambientales;al menosde momento,lo que permite
un mayorrespetoporel medio ambientey mayorescontenidosinformativossin tenerquere-
curtir a talar másárboles.

No escuestióndeenfrentarla naturalezay la información,sinocomoestamospretendiendo
mostraren estainvestigación,aprovecharlo quelas nuevastecnologíasnosofrecen,graciasa los
nuevosavancesenla telefoníay en los satélites.Televisióny teléfonoo si seprefiere,teléfono
y televisión,o unasimbiosisde ambosseráel medio por el que la informaciónsereciba.Otro
tantole hade sucedera la documentación,yaquetendráqueemplearestosmismosinstmmentos
paraelaborarel productodocumentaly paraponerloal serviciodela información.

En todocaso,la difusiónde la televisiónporsatéliteesel granrival delperiódicoelectrónico,
puespermiteel diálogoy la transmisiónde datosmedianteunapantallade televisión.

“La información se puede recibir a través de un ordenador, siempre que ésta se di-

funda en formato ASCII o a un fax. Se puede utilizar para la difusión de gráficos de pre-

dicción meteorológica vía satélite, para la actualización automática de bases de datos,
para la transmisión de noticias, etc”. ““‘

La batailadefinitiva la handelibrar los soportestecnológicos,másquelos contenidos,que

seguiránsiendolos mismosen cadamedio.La televisiónseocuparácadavezmenosde la in-
formacióny másdel ocio, aunqueestono quieredecirqueno de un serviciomuypersonal.Las
emisorasde radiosufriránmenosel cambio,porqueen sonidola revolucióndigital, frentea lo
analógico,ya seprodujosin queporello serealizarancambiosen los contenidos,aunqueseme-
joró la calidaddeescuchayíosperiódicosdejaránel papeltangibleparaofrecersuscontenidos
similaresen unapantallade ordenador.En todosestoscasos,la documentacióntienequeponerse
a la mismaaltura. Ahorano sepuedeconformarcon serun simplevehículode transmisióndel
conocimiento,despuésde realizarbúsquedasexhaustivas.renequellegarmásallá,de tal forma
quelas referenciasobtenidassirvanparaayudaratomardecisiones,queesen definitivalo que
aportala informaciónsobretododesdeque sele hadadoun valoreconómico,

El avanceestan importantequea vecespresentamodificaciones,enel sentidode quealgunos

conceptosqueseconsiderabaninserviblesahoratienenvalidezpropia. De tal formaquecomo
veremosenlos siguientescapítulos,el coreoelectrónicoseutilizarácomoheramientafundamen-
tal paraenviarlainformacióncontenidaenlos periódicos.Así, variosperiódicoselectrónicoses-
pañolesofrecenasussuscriptoresla posibilidaddeconocerun resumende la informacióncon-
tenidaen su medio,a las ochode la mañanay la envíanmedianteel correoelectrónico.

Por tanto,hay que señalarquelos avancestecnológicossonconsecuenciade las necesi-

dadesde los lectoresy de la propiaevolucióny adaptaciónde los mismos.Cadavezesmás
fácil sacarun rendimientomayor,justamentelo contrarioa lo quesucedíaal comienzodelas
publicacionesperiódicas.

“~>CHAIN NAVARRO. Celia. Introducción.... Op. cit.. p. 145.





1. Cwhuto 3: Pmoaso DOCUNENIAL DE LA INFORI4ACION

1.3.1 LA DOCUMENTACIÓN COMO CIENCIA

1. 3.1.1Consideracionesgenerales

Enestelargodevenirhistóricoquehemosido desarrollando,confluyeroninformación

y documentación,máspornecesidadesqueporexigenciasdelaprimera.Mástarde,llevó

a los teóricosde la documentaciónasentarunasbasesparaquelos principalesusuarios

de la información:los periodistas,pudierandisponerde un apoyofundamentalen sus
tareas.

En un principio,el documentoteníafuncionesreligiosas,pasandoluegoaservalorado

comoun elementoadministrativo.Tendríanque transcurrirmuchossiglos paraque la

documentaciónpasaraa serconsideradacomociencia.A partirdeahí,susdoscamposde

actuación más sobresalienteshan sido el científico y el periodístico. El término

documentacióntiene,portanto,su baseenlaspalabraslatinasDocu¡nentum,Documenta

y Documentarto.

Elmásempleadohoy endía,eldedocumentalista,esmuyreciente,yaquefuerecogido

porprimeravez en el Diccionariode la RealAcademiade la Lengua,en suedición de

1984y lohaceconun doblesignificado:porun lado, atribuyendofuncionesdocumentales

a lapersonaquellevaa cabodichastareasy, en segundolugar,la queresultamásclásica

porquedesdesiempresehabíavenidoconsiderandocomotal: lapersonaquesededicaa

preparary redactarinformes,noticiasy todaclasede datosbibliográficos.<‘~

En estadefiniciónserecogeyael conceptodenoticia,comoun actoquedeberealizar

el documentalista.Antes,hubo un procesodocumentalde la información,medianteel

cual la cienciadocumentalsentólas basesfuturasparapoder ofrecer un apoyo a las

diferentesempresasdecomunicación.El documentalistadejade serun investigadorque
sigue las huellasen solitario y que no siempreescapazde llegar a conclusiones.Al

contrario,pasaaformarpartedeunequipo,aunqueseamínimo,depersonasquecolaboran

en la preparacióndel documentoo entregafinal, siempreprovista de un contenido

noticioso,entendidoen el sentidode novedad.

Hastabienentradoel sigloXX, los documentalistasquecumplíanconesamisiónde

conseguirdatosnuevoslo hacíanparatrabajosenciclopédicos,peroapenasen los medios

de comunicación que tardaron en darse cuenta del valor complementariode la

documentación.

<“Diccionario RAE, 1984.
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Lo quecomienzacomounacorrientede pensamiento,en ocasiones,acabasiendouna

ciencia.Estoeslo quelesucedióa ladocumentación,aunqueyaanteshubierademostrado

suvalor testimonial,educativoe, incluso,social.Existe, pues,un momentoconcretoen

el que la documentacióndejasu carácterindividual y pasaa serconsideradacomo un

factoruniversal.

En estesentido,seránPaul Otlet y Henri La Fontainequienesintenten,porprimera
vez,colocarlaspiedrasdeunacienciaqueaúnno teníanombrey queduranteañosllevará

a representardiferentesconceptosparaun mismoenfoque.Peroestono esde extrañar,
porquehasucedidoen la formaciónde todaslas ciencias.

Aún así,hayquedejarconstanciade queladocumentaciónno esalgoque seimpone
por la fuerzadeunoscuantosintelectuales,juristas,filósofos,matemáticos,entrelos más

importantes.En sulargodevenirhastaconstituirseenciencia,la biblioteconomíafue su

sustentoinicial, del que supo despegarsea tiempo; lo mismo que ésta,bebi6 enotras

disciplinasparticularescomola archivísticao la museología.

No setratadeunarupturadefinitiva: bíblioteconomía,comocienciaquerecogetodas

las actividadesbibliográficasy, documentación,con las mismasmisionesperoademás

conun aspectomayor,ya queinterpretaparacrearun nuevodocumento.

En estosañosde implantaciónde la cienciade la documentación,el recorridoestá

llenode obstáculos.Resultadifícil determinaren quemomentodejaatrásal restode las

ciencias,fundamentalmentelabibliografía,labibliologíay labiblioteconomíaparapasar

a englobaríasatodasy permitir su propiaexpansión.En estesentido,hay momentosen

que estápor debajodel restode las ciencias,luego seponea su altura y terminapor

superarla.Es, entonces,cuandola documentacióninicia supropioprocesoqueconsiste

en la selecciónde las fuentesdocumentales,el análisisde lasmismas,su clasificacióny

catalogacióny su puestaa disposicióndel usuario.

¿Enquésediferenciaesteprocesoconelqueantesrealizabanlos bibliotecariosy que
ya estáregistradoen labiblioteconomía?Hemosde reseñarqueel caminoempleadopor

ambascienciaseselmismo,perolas herramientasy, sobretodo,los usuariosa los queva

dirigido el productodocumentalresultantedel análisis esdiferente.Biblioteconomíay
Documentaciónacudena las mimas fuentesbibliográficas,clasifican y catalogande

forma similar, pero las primerasdiferenciasseproducena la hora de analizar,ya que
mientraslos primerosestáninteresadosmásen el análisisformal,en laparteexternadel

documento,enel documentofísico en sí; la documentaciónva másallá, al ofreceruna
análisisde contenido,esdecir, aquelloque cuentael documento.El resultadofinal es

tambiéndiferente,mientrasquela biblioteconomíate ofreceel documentoensí, un libro
porejemplo,la documentacióntemuestradóndeestáel libro, peroademáste entregaun

resumendel mismo, lo que evita una pérdidade tiempo, sobretodo si analizamosla

documentacióndesdeel puntodevistaperiodístico.
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El profesorDesantesprecisaen su libro FundamentosdelDerechode la Información

estosconceptos,de tal formaquedistingueentrelapresenciay la ubicaciónde los libros
y el conceptode actualidadquedebeperseguirladocumentación:

“Por una pa)te existe una actividad biblioteconórnica, cuya ciencia, llamada Biblio-
teconon¡la, es la relativa a laorganización y administración de las bibliotecas.., Cuando
el ejercicio de esta descripción asume consistencia propia y se dedica a informar, dando
por supuesto la clasificación y la ubicación de los libros en bibliotecas determinadas se

llama Bibliograflal<”

Frenteaestaposturaladocumentaciónofrecealgomás:

“La documentación es, en cambio,... la bibliografíasobrepasada en su marcha. .. el
estar al día, la actualidad de cualquier hecho, descubrimiento, acontecimiento de interés
para la ciencia es objeto del trabajo documental”. <“

Otro tanto sucedecon el usuario.Hastala llegadade la documentacióncomociencia,

en general,recibía un trato muy singular,ya que los bibliotecariosapostabanmáspor

entregar un original, que por saber realmente cuales eran sus necesidades.La
documentaciónhavaloradode formaconsiderablela figuradelusuarioy han sidomuchos

los teóricosquehan dedicadopartede sus trabajosa ensalzaría.Paraello, han propuesto

realizarperfilesdelusuario,esdecir,conoceralaperfecciónsusdeseos,medianteencuestas,

parasabersusnecesidadesy no equivocarseala horade entregarel productofinal.

El procesodocumentalde la informaciónevalúalos trabajosperiodísticosque van

apareciendoen el mediodecomunicaciónpropio y enel restode mediosparaofrecer,en

una etapaposterior,toda la información que sobrecualquieracontecimientosehaya

producido;lo haráen el menortiempoy de la forma másselecta,desechandoaquellos

documentosqueno aportennadanuevoo queyahayancaducado.

1.3.12 Documentacióncomociencia: orígenes

El estudiode la cienciade la documentaciónha sido enfocadopor casi todos los
teóricosdeestadisciplinadesdevariosángulos.Las diferentesperspectivasqueplantea
la documentacióna principios de siglo paradarpor sentadaslas basesde una ciencia,
necesitancasi un siglo para implantarseen los diversospaíses.Por tanto, desdela

linguistica, desdelas matemáticas,desdela psicología,desdela información,desdela

ingenieríade las comunicaciones,desdela informática...,todasestásáreashaninfluido

DESANTESGUANTER, JoséMaría:FundamentosdelDerechode la Información.Madrid:ConfederaciónEspañolade

Cajas de Ahono, 1977, pp. 514-515.

~‘Ibídem,pp. 514-515.
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directamenteen la formaciónde una disciplina que ha terminadopor imponersecomo
principal fuerzadeapoyoen todasellas; sobretodo si hablamosde investigación.

Aunquelos últimos acontecimientos,los que han transcurridoduranteesteúltimo

siglo, son los consideradosesencialesen el conceptode formaciónde la ciencia,parael
profesorMoreiro Gonzálezhay dosetapasfundamentaleshastallegaral planteamiento

actualdeladocumentación:unaprimera,queel llamaperiodopredocumental,queincluye
todasaquellasactividadesquetienenquever con la biblioteconomíay la archivísticay

quesedesarrolladesdelasculturasneolíticas,pasandoporGreciay Roma,laEdadMedia,

el Renacimientoy la Imprenta,la llegadade las publicacionesperiódicasy con final en
las revolucionesindustrialesy políticasdeprincipiosdesiglo; todo ello alimentadopor

un espíritu enciclopédico, basado en la lectura y en el uso de las bibliotecas,

fundamentalmentelas tareasque se realizandesdelas BibliotecasNacionales;y, una
segundaetapaque él califica comoeradocumentalen la que los documentospierden
rápidamentesu valor por el nacimientoconstantede otros nuevosdocumentos.Esta

segundaetapa,quellegahastanuestrosdías,arrancaconlos trabajosdeOtlet y llegahasta

el final delasegundaGuerraMundial. Enella,ladocumentaciónva aceptandolasnormas
internacionalesquesesuscribenendiferentestratados,ademásdeadaptarlosnumerosos

lenguajesdocumentalesquetantosproblemashabíanplanteado.

En estalínea evolutiva,que ampliaremosmás tardecon los trabajosde Otlet y La

Fontaine,hayquedejarconstanciade unaspectotécnicoquefuefundamentalen el campo

de la documentacióna partir de los añossesenta:la llegadade los ordenadoresy las

posibilidadesque ofrecían para su tratamientode la información y, sobre todo, la
multiplicaciónde documentos,lo que a juicio de Terraday LópezPiñeroposibilitó las
condicionesdecooperacióninternacional.<~>

Fue,sin embargo,T. Saracevicquienmatizaquela mayoríade los conceptosconque

los teóricosde la documentaciónhan estadotrabajandolos últimos añosde estesiglo,

tienensu origenen la décadade los cincuenta,fundamentalmenteen lo que él llamala

explosióndela informacióny laeficaciade la comunicacióny el interésporel usuano:

“La ‘explosión de la ipformación se define como elproblema básicosubyacente al que
debe hacer frente la recuperación de la información... La eficacia de lacomunicación y la
orientación del usuario son objetivos fundamentales de los sistemas informativos”. «<

4>MOREIRO GONZALEZ, 3. A.: Introducción bibliográfica y conceptual al estudio evolutivo de la Documenlación.
Barcelona:DM, PPU,1990.

<‘<TERRADA, M.L. y LOPEZPIÑERO,3M.: Historia del concepto deDocumentación.En: Documentaciónde lasCiencias
dela Informaci6n,N’ 4, 1980, p. 243

<6) SARACEVIC. T.: An essay oftitepasta.n4futureof Inforniosion Science Education. 1 Historicaloverview.En: l,
1formation

Processing and Managemenl, 15, 1979,p 2.
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Estosdos conceptos,sobretodo, el segundo,el valor documentaldel usuario,es

decir, conocery satisfacerlas necesidadesdel usuarioestarápresenteen todos los

teóricos de la documentación,porque los productos documentalespasan a ser

consideradoscomoalgo fundamentalparael usuario y con esesentidoseestudiala

documentación.

No setratade establecercon precisióncuálfue e] arranquedocumentalde la informa-

ción, porqueni siquieralos teóricosde estadisciplinase ponende acuerdo.Hay un punto

departidaque esaceptadopor la mayoríay tieneque ver con la necesidadque tienenlos

investigadoresporrecopilarmásinformación,procedentedelgrannúmerode publicaciones

periódicas,unavez queéstasseconviertenen el principal mediode intercambiode ideas

paralos investigadores.Esevolumende informaciónobliga a los documentalistasaorga-

nizartodala bibliografíauniversal,segúnlos principiosde Otlet y La Fontainey, al mismo

tiempo, aprepararbibliotecasquepuedanofrecerla informaciónqueellosnecesitan.

El puntodepartidadeesteprocesocientíficooriginaluegola necesidadinformativaen los

periodistas,peroquedaclaroquela documentaciónantessirvió a un gruposelectodeintelec-

tualesque necesitabancontenidosinfom-iativos.Eraen esemomentocuandose producíael

mayoraugede la ciencia,justocuandola documentaciónempezabaadelinitarsusconceptos,

al finalizarel siglo pasadoy con la entradadel actual.

‘Él comienzo de la documentación se puede fijar en losfinales del siglo XIX y prin-

cipios del XX”. <‘>

Lo quesí estápresenteparatodoslos investigadoresquetienencomomisiónconstituir

lasbasesdelacienciadocumentaleselprocesotécnicode la misma,esdecir, laconstante

presenciade las máquinasfrente a la tarea del hombre, como única herramienta

documentalempleadadurantelos siglos precedentes,es el pasode lo manual a lo

automatizado.

“La eficacia en la comunicación y laorientacióndel usuarioson objetivosfundamen-

tales de los sistemas informativos. La indización coordinada se establece como método

para la representación y recuperación de la información y documentos, marcando elál-

gebra de Boale las reglas de recuperación. La tecnología de la información se erige co-

mo protagonista básico posibilitador de la recuperación de la información de las ¿¿ni-

dades informativas’.

tJEffZ Y AMADOR DE LOS RIOS,Ricardo:La documentación, concepto y límites. En: Boletínde laCECA. Madrid,

octubre-diciembre,1977,870.

*<SARACEVIC. 11: Op. cii., p. 2.
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En estedevenirhistórico, va emergiendola figura de Otlet, quien ya a finalesdel

pasadosiglo marcabalas pautascon las quela bibliografíaalcanzabasu madurezy en

brevedejadapasoa ladocumentación.No setratabadeunaseparaciónradicalsino de un

avancesuperiorde la documentaciónsobrela bibliografía; aun así,la bibliografíapor

aquellasfechastrabajabasobre unos objetivos que poco a poco fueron de dominio

documental:

“Registrar laproducción intelectual de laCiencia para establecer su inventario; es-
tablecer un sistema de indización que permita la recuperación dentro de esa producción
inventariada, permitir el conocimiento rápido del momento de desarrollo de cualquier
avance científico para evitar la duplicación de saberes e investigaciones

Es fundamentalel trabajodesarrolladoporPaulOtlet y HenriLaFontaine;sobretodo

porel primero,hombrede leyes,quearrancade la tradicióndel positivismoy quetiene

comopuntodepartidala bibliología,entendidaestacomoobraqueencierralos saberes

y queestárecogidaen los libros, <‘a>

Otlet decidedar un pasomásy no quedarseenla bibliología,bibliografíaa juicio de

otros teóricos.El jurista belgaoptapor utilizar la palabradocumentologíaaunqueen

ocasionesprefierehaceruso deambostérminos.En estesentido,las primeraspautasde

lo que seentiendeluegocomodocumentaciónya quedanestablecidas,puessehablade

recoger,clasificary conservarlos documentoscon un fin,

“La bibliologla es laciencia general que recoge y clasifica .ristemóticomente el con-

junto de losdatos referidos a la producción, la conservación y la utilización de los es-
critos y de los documentos de toda especie 1 <“<

Otlet y La Fontainetrabajabanjuntosen laSocierédesCuidesSocialesetPolitiques,

de laque el segundoerael encargadode su secciónbibliográfica.Otlet decideentonces

organizarel conocimientoparaevitar repeticionesen las cienciasy aunarlos principales

conceptos,conel fin dequelos investigadoresno pierdanel tiempo ni trabajenvariosen

el mismocamposin conocerlos avancesde cadaunode ellos. Paraello, decidencrearel

6)<OTLET,P.: Traité de Documemation. Le livre Sur le libre. Bruselles:Mundaneum.1934.p. 287.Cit., mr MOREIRO.JA.:
Introducción,..,Op. dL. p. 40.

IO<LÓPEZ YEPES.José:Teoríade la Documentación.Pamplona:Lunsa, 1978. PP.29-66.Cts. el capítulo3: Laconstrucción

epistemológicadela Cienciadela Documentación.LÓPEZYEPES,José:Fundamentosde información y Documentación.
Madrid: Budema,1989.Cfr. cap.2. pp-33-43y cap.3. pp-46-52.LÓPEZYEPES.José:Manual de Información y do-
cumentación. Madrid: Pirámide,1996.Cfi. Cap3. Pp.63-93.IZQUIERDOARROYO.JoséMaría.La organización do-
cumental del conocimiento. Madrid: Tecnidoc, 1995,pp. 4-8. Y la obraya clásicadeRAYWARD, W.B.: Tite Universe
of Documentation. Tite work ofPaul Otíelfor Documetuation ami International Organizazion. Moscú: LID.. 1975.

<~<OTLET. P.: Op. cit, pp. 68-69.
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Instituto Internacionalde Bibliografía, en 1895, y la utijización de la Clasificación

Decimal,deMelvin Dewey.El retomásimportanteque sepretendeconseguirdentro

del Instituto es la organizaciónde un RepertorioBibliográfico Universal,realizadoa

partir de lasbibliografíasde los diferentespaises.

Sin embargo,el Repertoriono se logró concluir, por los escasosmediostécnicosy

humanoscon los quecontabay. sobretodo,por lapocacolaboraciónde los organismos

nacionales;en todocaso,sirvió paraquelos sistemasde clasificacióny catalogaciónse

unificarán y se desarrollarán.En este sentido, la cooperaciónentre los diversos

organismosseríamásfructíferay tambiénen las bibliografíasqueseibanactualizando,

de tal formaquetuvieranunamayorconsideraciónfrentea las queseveníanempleando

enaquellosaños.

Todo ello desembocó,en 1934, en su Tratado de la Documentación,que fue el

primerlibro enel queseponede manifiestoel conceptodeuniversalidaddentrode la

documentación.Ya no setratadequecadapaísaportesusfuentesbibliográficas,sino

que a partir de las ideasexpuestasen estetratado,los trabajosbibliográficosdeben

tenerun sentidomayor,pensandoen su posibleutilización porcientíficosde todo el

mundo.

Aún no estabanestablecidaslas actividadespropiasde la documentación,perosise

habíancolocadolas primeraspiedrassobrelas que tendríanque trabajarlos futuros

documentalistas,en un campoconcreto,pero con la ideade universalidadsiempre

presente;de ahí, que el profesorLópez Yepes hablede una Ciencia Generaldel

Documento,que englobaríaa la documentación,la documentologíao bibliografíay

cuyamisión sería:

“Analizar, generalizar ordenar, sintetizar los datos adquiridos en los dominios del
documento y. al mismo tiempo, proponer nuevas investigaciones destinadas, sobre todo,

a profundizar en los porqués teóricos de ciertas prácticas de la experiencia’1 <‘y’

Una vez preparadoel documento,expresadoen cualquierade los registros del

pensamientohumano,elprofesorJoséLópezYepesconsideraqueesnecesarioelaborar
una serie completade formas documentarías.El ciclo concluiría,despuésde que se

expreseny seexpongantodoslos conocimientosteóricosy prácticos,enunaactualización

constantede la información contenidaen los documentos,que servirána su vez para

elaborarotros nuevosdocumentos;lo que JoséLópez Yepescalifica comoprovocar

avances.

2<LÓPEZ YEPES,José:Teoríade la Documentación.Op. cii., p. 45.
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Estamoshablando,pues,de un análisisy deunaelaboraciónde la documentación,

quefundamentalmenteen los primerosañosdel siglo actualseconsiderabadecarácter

científico-técnico.Los documentosresultantessirven,segúnel profesorLópezYepes,

para:

“Crear un registro del pensamiento humano y la realidad en los documentos; la con-
servación, circulación, u.so, descripción y análisis de esos documentos; la elaboración
de nuevos documentos y conjunto de ellos, a partir de los anteriores y el perfecciona-
miento de los medios de registro, haciéndolos más rápidos, directos, exactos, analítico-

sintéticos, dentro de un plan universal, enciclopédico y mundial”. <“>

EnestemarcoinstitucionalpropuestoporOtlet y LaFontaine,laactividaddocumental

va adquiriendo un carácteruniversal, que tiene como punto de partida las tareas

bibliográficasdecaráctercientífico que sedesarrollaronen la segundamitaddel siglo

XVII, segúnseñalael profesorLópez Yepes.En estamisma línea de trabajo, los dos

investigadoresbelgasproponenqueel InstitutoInternacionaldeBibliografíatrabajesobre

unaperspectivaintegray universalparala elaboraciónde un RepertorioBibliográfico

Universal.Sin embargo,el puntodecisivodeestosdosinvestigadoresconsistióen sentar

lasbasesde lo quedebíaserel futuro documentalista.

“Lafilosofía del movimiento fundacional de Bruselas otorga a la categoría de docu-
mento un alcance universal; no descansa en la corriente biblioteconómica en su origen sino

que mira desde laperspectiva de las necesidades de fuentes de i.tormación por delante del
científico o usuario de esta información y crea lafigura del documentalista desde ladoble
condición de necesariamente experto en el contenido en las materias sobre las que informa
y de puente de enlace entre el productor de información y el usuario”. «>

Tantola biblioteconomíacomoladocumentaciónseaprovecharondel planteamiento

propuestopor Otlet y La Fontaineen cuanto que ambasdisciplinas tomaron las

clasificaciones,especialmentelade Deweyparaacometersustrabajos,aunqueenalgunos

casosesasclasificacionesseperfeccionarone, incluso,seactualizaron.

1.3.12.1 La biblioteconomía evoluciona hacia la documentación

Muchossonlos enfoquessobrelosquesehaintentadodefinir ladocumentación,pero
antesde llegar a unapropuestaintegradoradetodasellas,hemosde mostraralgunade las
diferentesperspectivasqueterminaronintegrandoel conceptodedocumentación.Para

“‘<LÓPEZ YEPES,José:Teoría de la Documentación. Op. ciÉ., p. 46.

<“LÓPEZ YEPES.José:Fundamentos.... Op. ciÉ.. p. 47.



Capítulo3 Página135

ello, hemosde buscarla relaciónexistenteentrelas Cienciasde laDocumentacióncon la
bibliología y posteriormentecon la bibliografía.

Hemosde tomarcomo punto de partida, el conceptointegradorde documentación,

presenteenel Tratadode Otlet,quepretendeaunarla informacióncontenidaen losarchivos,
consideradoséstoscomoauténticasenciclopediasquerecogenel total de los saberes.

El primerproblemaqueseplanteaala horade buscarunadefinicióneslautilizaciónpropia

de la palabradocumentación.El propio Instituto Internacionalde Bibliografíaes reacio a
cambiarla denominaciónde bibliografíapordocumentación.En estapolémicaintervienela

FederaciónInternacionaldeDocumentación,quepermitelaconvivenciadeambostérminosy
quesólo el tiempo terminapor imponerla denominacióndedocumentación.

Enmediodetodo esteenfrentamientoentrebiblioteconomíay documentacióny entre
bibliotecariosy documentalistas,fueperdiendofuerzaaquellapropuestainicial deOtlet,
lo quedio pasoa unaseriedecorrientesqueconsiderabanala documentacióncomoalgo

similar a la bibliografía; como algoigual y como algo superior.Además,en el último
escalónde estasdiferenciasapareceel conceptoinformativo, que separaclaramentela

documentaciónde la bibliografía. Este elementoes importante,sobre todo cuando
analizamosla documentaciónperiodística,ya queeselementonecesariolapresenciade
la informacióncomoapoyofundamentalde las tareasinformativas.

Fue el profesorLópezYepes,quiensiguiendolos trabajosdeLoosjes,consiguióuna
reagrupaciónde las definicionesde Documentacióny las relacionesde éstacon la
Biblioteconomía.Paraello, haceuna diferencia~entrelas queestablecenrelacionesde

superposición,yuxtaposicióno subordinación,entreambasciencias”. <“

LópezYepesagrupótodasestasdefinicionesen tres corrienteso perspectivas,en la

que varios autoreshabíanido reflejandosus posicionesfrentea la documentacióny su
relaciónconotrasciencias,fundamentalmentecon la bibliografía:

“a) Una perspectiva biblioteconómica, que considera a la documentación una mero
prolongación del trabajo bibliotecario; b) una perspectiva documental, que abarca, de un

lado, las definiciones paralelas como las establecidas por Dtimas y Coblans y de otro, las
definiciones de superposición, la más importante lade Briet. . - y c) una perspectiva infor-
mativa que nace de laconsideración del proceso documental como proceso informativo..

perspectiva que ha cristalizado en las tres escuelas anglosajona, alemana y soviética”. «‘<

<“>LOOSJES.Th. 1’.: On Docwnentation ofsciennflc literature. Trad.delholandésdeA. J.Dickson.Londres:Butteworths,
1973. p. 187.

<16) LÓPEZYEPES.José:Fundamentos de información ydocumentación. Op. cii., p. 48. Cfi. BRADFORD,E.: Documen-

¡ation. London: Grosley Lockwood, 1948,p. 156.SHERA. JesteH.: Sobre bibliotecología, Documentación y Csencías
de la Información. En: Boletín de lasUNESCOparalasBibliotecas,vol. XXII, n’ 2 mano-abril1968, pp.62-70.DffMAS,
Edith MR.: Definition ofDocumenzation. Collegeand ResearchLibraries.&1O, octubre 1949,p. 332. COBLANS. Her-
beft: ¿Qué es la Docwnentación? Universidad (Santa Fe. Argentina), n0 64, abril-junio 1965,pp. 259-270.Cii. por LÓPEZ
YEPES,José:Fundamentos...,Op. cii., p. 52.
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Todosestosautoresfueronconsiderandoa la documentacióncomoun aspecto
de la cienciaque aportamás elementosque la propia biblioteconomía.Para
Bradford,½documentaciónno esotra cosaque un aspectode ese arte mayor
queesla biblioteconom¡’a

Este bibliotecario inglés se da cuenta del carácter universal de la
documentación.Atrásquedanlos añosen los quelabiblioteconomiaofrecíalistas

de libros; ahora,la realidadesotray ladocumentaciónsevaa encargardeofrecer
esoslibros,peroademásfacilitar la informaciónqueenellossecontiene,asícomo
todos los aspectosque tienenquever con esedocumento—libro—. En todo caso,
Bradford sigue la línea establecidapor Otlet, si bien deja entreverque el
documentalistasedaun bibliotecarioespecializado,conlo quedaaentenderque
la documentaciónaportaya algomásque la simpledescripciónbibliográficaque
ofrecela biblioteconomía.

EnestamismalíneatrabajóShera,quienconsideraquehastael sigloXD< ambas
cienciassonla mismacosa,peroa partirdeesafecha,ladocumentación,utilizando
las herramientasde la biblioteconomíalograindependizarsey los documentalistas
aportan más y mejores documentossobre un mismo tema, lo que les fue

distanciándosede los bibliotecanos.

Otrosdosautores,Morhartdy Liebaersconsideranen un mismonivelaambas
disciplinasy para ello buscaronuna posiciónequilibradora.El primeroafirma
que la documentación es una ampliación de la biblioteconomia, pero
puntualizandoque:

“Los servicios de documentación sobrepasan las actividades de unabiblio-

teca convencional en campo y profundidad en el servicio individual a los usua-
rios”. <‘a>

Porsuparte,el segundo,el bibliotecariobelgaLiebaers,llega a la conclusiónde
que ambasdisciplinassonigualesy semuevendentrodelmismocampo,de ahíque
considerea:

“El bibliotecario preocupado por la calidad de laficha biblogróflca, y el do-
cumentalista preocupado de una buena información se encuentran hoy en el mis-
mo campo”.

Dentro de lo queel profesorLópezYepesllamaperspectivadocumental,dos
hombres Ditmas y Coblans, trabajaron para aproximar y concretar lo que

“~BRADFORD, E. Op. cii., p. 69.

<‘‘MORHARTD, Foster:Librarianship ansi Documentalion; Relationship in 11w United Stases. En: Libri, N2, 3. 1966.
pp. 212-215.Cli. LÓPEZ YEPES.José.Teoría... Op. cit., pp. 93-1(K).

‘9<LIEBAERS, H.: Les Sibliotheques et la Documentation. Point de vue europeen. En Libri, (1966),3 pp. 205-210.
Cit. LÓPEZ YEPES,José.Teoría .... Op. cii., p. 96.
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biblioteconomíay documentaciónsignificaba.El primero,indicaquela documentación

esunacienciamuchomásampliaquelaquerepresentael libro y sustareasbibliotecarias;
mientrasqueparael segundo,Coblans,la biblioteconomíay la documentacióntienenel
mismoobjetoaunquesellega a él pordiferentescaminos.

En estacorriente,destacaunaautoraqueponeporencimaa la documentaciónen esta
dicotomíabiblioteconomía-documentación.Paraella, la documentaciónenglobatodas
lasactividadesqueantesrealizabalabiblioteconomíay ademáseldocumentoreconstruye
y prueba.(20>

La tercerade las perspectivas,la informativa,transformael procesodocumentalen
procesoinformativo y aprovechatodaslas fuentesqueofrecíala bilbioteconomía,como

archivos,bibliotecas,museos,etc.alasqueañadelapropiaaportacióndel documentalista,
eseespecialistaqueconocelas técnicasdocumentalesy las informativasy queapartirde
unainformacióno contenidoinformativocreaun nuevodocumento.

Todo ello implicó la propialuchapordeterminarcuálsedael nombremásadecuado,
una vez que la mayoríade los documentalistasconsideraronque estacienciasehabía
puestoa la cabezafrentea la biblioteconomía;sobretodo, cuandolos investigadores
decidieronacudira ella comoherramientade trabajoqueproporcionabamásy mejores
referenciasdocumentales.

En estabatallaporsabercuálibaasersudenominaciónmásempleada,trescorrientes
o escuelasintentaronimponersucriterio:la anglosajonao Infor-marionScience;laalemana

o Iíformadonsund Dokumenrarionswíssenchaqy la rusao lnformarika. El problemase
planteaa lahoradeconsiderarlacienciadela informacióncomo documentación,cuando
enotrospaíses,estosconceptosestántotalmentediferenciados.Detodasformas,hoy en día

el conceptode informaciónsuperaya al de documentación,de ahíque sehablémásde
Sociedadde la Informaciónquede documentaciónpropiamentedicha.

1.3.1.2.2 Entorno al concepto de definición de la documentación

Unavezsuperabala batalla intelectualentrela bibioteconomíay la documentación,hemos
debuscarunospuntoscomunesqueseimpliquenen la definicióno definicionesde la docu-
mentación.Paraello, tendremosen cuentaquela documentaciónno esunadisciplinaúnica,
sino multidisciplinarporquevive de todaslascienciasy atodassirve; eslo queel profesorLó-
pezYepesdefinecomocriterio pluralista.

Antesde proponeralgunasdefinicioneshemosde ir desglosandolasdiferentesestrategias
quellevan a conflgumrla disciplinade la documentacióncomociencia.Paraello, tenemosque

detenninarel principio impuestopor los propiosinvestigadores.Yaafmalesdel siglo pasado

<20’BRIET, 5.: Qu est-ce que la documentauion? Paris: Editions Documentaires,industjidlleset techniques,1951.
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eraimposiblecontrolarlas publicacionesen cursoy muchomásdifícil fue luego,con lasa-
portacionestecnológicasquecadadía ibanapareciendoen los mediosde comunicación.La
llamadaexplosióninformativanecesitabaun controlparaquelos científicos,que seguíansien-

do los principalesusuariosdeesteproductodocumental,tuvieranaccesoa los documentosque
requeríany lo hicierande unaformarápida,ordenaday precisa.

Unavezmástenemosquedejarpatentela obradeOtiet y La Fontaine,quienespararesolverel
problemade la acumulaciónde tantosdocumentos,ofrecieronlaposibilidaddeconcentrarlos do-
cumentos,dehacerlosmásuniversales,peroa lavez,máscontroladosy. paraello, aplicaronenEu-
ropalos sistemasde clasificaciónqueyaflincionairnenEstadosUnidos~especialmenteel deDewey.

Otrade lasconsideracionesateneren cuentaesla ideade recuperaciónde la información.
Hastaentonces,interesabamássaberdóndeestabael documento,perounavezquela documen-

taciónseimponesobrela biblioteconomía,lastécnicasdeseleccióny análisisdelos documentos
seempleansiemprepensandoenla recuperación.Sepretendecon ello, ofrecera los científicos
y sobretodo,alos periodistas,unainformaciónlo másactualizadaposibley en elmenortiempo.

Ademasde esacienciaespecializadaquetienecomoprincipalesusuarioslos científicos
y los periodistasen general,hayunacienciadocumentalmásgeneralizadaqueseocupade los

documentosmenostrascendentesa nivel de formacióny quecondenenelementosadminis-
trativos y lejosdelo queconsideramosnivel de las diferentesciencias.

Si muchashansido lasdefiniciones,bien seráproponeralgunasparaquesirvandepartidaa
la horadellegaraunadefiniciónde lo queesy debeserdocumentaciónperiodística.No setrata

delanzarun rosariodedefiniciones,sinode seleccionaralgunasdelasmáscaracterísticas,porser
éstaslasmásutilizadaso porhabersidopuntode origenpanllegara otrasdefiniciones.(2!>

<2«Cfr. SAGREDOFERNÁNDEZ,Félix e IZQUIERDOARROYO, JoséMaría: concepción lógico lingílística de la Do-
cwnent ación. Madñ& Ibercom-UniversidadComplutense,1983.SAGREDOFERNÁNDEL Félix e IZQUIERDOARRO-
YO, J

05éMaña: Análisis formal de las definiciones sobre documentación (1934-1984).En: LÓPEZ YEPES, José.(ed.)
Fundam en/os..., Op. ch.. pp. 16O-2(U.LÓPEZ YEPES, José y SAGREDO FERNÁNDEZ, Félix, el al.: Estudios dedo-
cu,nentación general e informativa. Madrid: Seminario Millares Carlo, 1981. LÓPEZ YEPES,José y SAGREDO
FERNÁNDEZ,Félix: Estudios & documentación general e informativa. Madrid:CenaoAsociado de laUNED(Las Pal-
mas).LÓPEZ YEPES. José:Bibliografía anotada de archivos, bibliotecas y docu.’nentación de Cajas de Ahorros. Boletín
deDocumentacióndelFondoparala InvestigaciónEconómicay Social, vol VIII, fase.1~ y 2t enero-junio 1976.LÓPEZ
YEPES,José:Estudio sobre documentación de las ciencias de la información. Madrid: Instituto Nacional dePublicidad.
1977.LÓPEZYEPES,José:Nuevos estudios de documentación: elproceso documental en las ciencias de la comunicación
social Madrid; Instituto NacionaldePublicidad,1978.LÓPEZYEPES,José:El estudio de ka documentación: metodología
y bibliografía fundamental. Madrid:Técnos,1981. LÓPEZYEPES,José:Notas sobre la formación del documentalista
en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid: Documentaciónde las
Cienciasdela Información,1. 1976.LÓPEZYEPES,José.Fundamentos... Op.cil. LÓPEZ YEPES,José:Teoría... Op.
oit. LÓPEZYEPES.José:La investigación como mecanismopara el desarrollo de los sistemas de información. Revista
InternacionaldeBibliotecología,vol. 13, n~2, julio, diciembre1990.LÓPEZYEPES,José:La aventura de la investigación
científica. Guía del investigador y del director de la investigación. Madrid: Síntesis,1995. LÓPEZ YEPES,José; ROS
GARCÍA, Juan: ¿Qué es docwnentación? Madrid: Síntesis.1993.LÓPEZ YEPES,José; DESANTESGIJANTER,José
María: Teoría y técnica de la investigación cient(fica. Madrid; Síntesis,1996.TERRADA, Maria Luz; La documentación
médica como disciplina. Valencia: UniversidaddeValencia, 1983.VALLE GASTAMINZA. Félix del: Elprofesional de
la documentación. Perfil histórico yfor.nación académica. Madrid: Facultad de Cienciasde la Información de la 12CM..
1990.DESANTESGUANTER, JoséMaifa Fundamentos del derecho de la información. Madrid: ConfederaciónEspañola
deCajasde Ahorros,1977.MOREIRO, JoséAntonio: Introducción bibliográfica y documental al estudio evolutivo de
la documentación. Barcelona: PPU,1990.
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Muchossonlos autores,por no decirtodos,los queencabezansustrabajoscon unadefi-

nición o unosprincipiosqueaproximansusideasal conceptodedefinicióndedocunxentación.

Es unaformade concretarlas propiaspautasparapartir de un hechoconcretoy llegar a una

consideraciónpropia de la documentación,esdecir, aportarinformaciónsobrela propiado-

cumentación;porlo tanto,estádentrodel llamadoprocesode comunicación,en definicióndel

profesorLópezYepes.

“La documentación puede definirse corno aquella ciencia general que tiene por ob-
jeto el estudio delproceso de comunicación de las fuentes documentales para laobten-
ción de nuevo conocimiento”. ‘“>

Estadefinición implica la presenciade un documentalista,queseconvierteen guardiande

los documentos,los selecciona,analiza,clasificay ponea disposicióndel usuario,mediante

la elaboraciónde productosdocumentales.

Años antes,en 1977,LópezYepesmuestrasusprimerasideasentomoal conceptode do-

cumentación,como puntode apoyode las fuentesde información.

“Documentación es la ciencia espec(fica que estudia el hecho de docwnentar’, esto

es, de informar sobre lasfuentes de investigación”. ~“

En unade susúltimaspublicaciones.junto a otro maestrode la documentación,el profesor

JuanRos,LópezYepes,introducenuevoselementosen la definicióndedocumentación.Atrás

quedanmásde veinteañosdeinvestigacióny muchasaportacionesnuevasdesdelas diferentes

disciplinasal entornode la documentación.

“Documentación puede entenderse como conjunto de las disciplinas (Ciencias de
la documentación) relacionadas con el estudio del documento como fuente de informa-
ción para obtener nueva información o una toma de decisiones, disciplinas... o, si se
prefiere, el estudio de los procedimiento netamente informativos subsiguientes al tra-

tannento técnico de los documentos para la eficaz dtfusión de los mensajes en ellos con-

tenidos”. >24!

Entrela primeray la última definición,la documentaciónpasade serunacienciaa sercon-

sideradatambiéncomo unatécnicay es ahídondenosinteresasituamos,porquelos medios

decomunicación,especialmentelos periódicosa lo largodeestesiglo, hanutilizadola docu-

mentacióncomotécnica,comoherramientaparaampliarsuspropiosconocimientos.De todas

formas,unasin la otra no puedeexistir.

>~>LÓPEZ YEPES.José:Fundamentos... Op. cii., p. 51.
23>Ibídem,p. 176.

~‘>LÓPEZ YEPES.Joséy ROS GARCTA, Juan:¿Que es documentación? Op. cii., p. 141.
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Dentrode esteplanteldedefinicionesquenosaproximanal conceptogeneraldedocumen-
tación,Otlet entendíapor documentación:

“Los medios propios para transmitir, comunicar y propagar las informaciones y los
datos científicos”. ~“

Esadefiniciónde Otlet hacereferencia,segúnel profesorIzquierdo,a 1920.Apenasunos
añosdespués,el ‘padre’ de la documentaciónañadeel conceptode información,entendidoco-
mo apoyodocumentaly lo haceen unosmomentosen los quelos mediosde comunicación,

especialmentelos periódicosapenasdisponendecentrospropiosde documentaciónperiodís-
tica. Estaespartede la granvisión de Otlet, al considerara la documentacióncomo unadis-
ciplina que enseñae informa.

El profesorIzguietriovuelveatratarestetemaenla otrapartedellibro, enel CorpusOtietiano:

“Pordocumentación, es preciso entender los medios propiospara transmitir, comu-

nicar y propagar informaciones y los datos científicos (libros, periódicos, circulares, ca-
tálogos, etc.; en una palabra, los documentos que sirven para realizarla”. <“>

Másadelantedejaclaroel doblesignificadode un documento,al reseñarquepor un lado
deberealizarunafuncióndedocumentary, porotro, mostrarel conjuntode documentosque

sirvenpararealizarla.En defmitiva:

“Por documentación (documentation) se entenderá a la vez el conjunto (ensemble)

de los documentos y lafunción de documentar (fonclion de documenter), es decir, de
informar (informer) con la ayuda de documentación“~

Dentrode eselargorecorridosobreel análisisformal delasdefinicionesde documentación,
elaboradoporlos profesoresSagredoeIzquierdoy escenificadosobreunatabla,seencuentran
los principalesteóricosquehaninvestigadoenel campode la documentación.Ya hemospon-

deradoalgunadeOtlet,dejandoaun lado la bibliologíao documentología.porquenosinteresa
resaltarel carácterinformativo de la documentación,queen un acertadoestudiohadestacado
el profesorIzquierdo.

Otroautorincluido en esteestudioy queha sidofundamentalen el conceptode la forma-
ciónde la documentacióncomocienciaesBradford,paraquienla documentaciónesen 1948:

“El proceso que permite poner al alcance del investigador toda literatura existente
sobre la mate ría objeto de su investigación”. (2*>

Z!> OTLET. Paul: Traité de Documentalion. Le livre sur le livre: théorie et pratique. Bruxelles.lib Public. n4 1971

Mundaneum,1934. Cit. por IZQUIERDO ARROYO. JoséMaría:La organización documental... Op. cit, p. 35

~‘>1bídem,p. 16

~‘> Ibídem. p. 16.

SAGREDO FERNÁNDEZ, Félix e IZQUIERDO ARROYO, JoséMaría: Análisis formal de las definiciones sobre
documentación (1934-1984).En: LÓPEZ YEPES, José: (ed.) Fundamentos..., Op. cit., pp. 166.
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Años mástarde,en 1961, apuntalo quemástardesedanconsideradaslas principalesac-

tividadesdelprocesoo cadenadocumental,ya queincluye en su definiciónaspectoscomola

reunióny clasificación,pensandosiempreenel investigador,esdecir,el usuariopotencial.

“Documentación es el proceso consistente en reunir y clasificar por materias, todos
los registros de nuevas observaciones, ponidéndolos a disposición. cuando sea preciso,

del investigador o inventor”, (=9>

Siguiendoestalíneade trabajo,Lassode la Vega,en 1954, proponeunadefiniciónmuy
parecidaa la de Bradford,que ha subrayadoacertadamenteel profesorLópezYepes:

‘Documentación es elproceso de coleccionar y clasificarpor materias rodos los tes-
timonios de observaciones nuevas y de facilitarías conforme a las necesidades del des-
cubridor o el inventor’. ~>

Si los teóricosde la documentaciónsehanesforzadoen ofrecermultituddedefiniciones,

muchasde ellassimilares,—comoha quedadoconstatadoen la últimade las aportadas—;otro

tanto, hanhecholas instituciones.Félix Sagredoy JoséMaríaIzquierdo,tambiénrecogieron

en suestudio,algunade ellas,fundamentalmentedelos dosorganismosquemáshanapoyado

a la documentacióny la biblioteconomía:FID (FederaciónInternacionalde Documentación)

e IFLA (FederaciónInternacionalde Libreríasy LibrerosAsociados).

Segí~nla FID, en 1959-60y citado porLasso:

“(Documentación ) documentar es reunir, clasificar (classer) y distribuir los docu-
mentos de cualquier género”. >“>

Posteriormente,en 1971, la FU), proponealgunasmodificacionesa aquellaprimeradefi-

nición, que haresaltadoel profesorLópezYepes.

“Documentación comprende laorganización, la ordenación, la investigación y di-

fusión y laevaluación de la información registrada, cualquiera que sea el soporte, en el
dominio de las ciencias, la tecnología, las ciencias sociales, las artes y las ciencias bu-

(32>

manas.

Estáclaroel nuevo significadodeestadefinición.Atráshanquedadolos apoyosdocumen-

talesa las cienciassocialesy humanascomotrabajoexclusivo.Entonces,al comienzode la

décadade los setenta,lascienciasy la tecnologíahabíanadquiridoun valorpredominantesobre

SAGREDO FERNÁNDEZ,Félixe IZQUIERDO ARROYO, JoséMaría:Análisis formal de las definiciones sobre
documentación (1934-1984).En: LÓPEZYEPES,José:(al.) Fundamentos..., Op. ch..p. 166.

>“0>Ibídcm,p. 168.

<“Ibídem, pl70.

<‘2> Ibídem, p. 174.
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el resto.Erael momentoen el que la documentacióntambiéndeberíaservir en estecampo,

delqueañosdespuéssebeneficiaránotablementeenconceptoscomoseleccióny clasificación

dedocumentosy en aspectosconcretosde la recuperaciónde los mismos.

Porsu parte,la LELA, cuandoen Españaseestabandandolos primerospasosenel campo

documental,dentrode la UniversidadComplutense,en tomoa 1974,proponeunadefinición

en la quelos mediosde comunicaciónpasana serprotagonistas.

‘Lo documentación se interesa por el proceso de datos, su almacenamiento, recupe-

ración y d4fi¡sión por medio de servicios it!formaíivosy de publicaciones periódicas”. (~>

Parala IFLA, la documentacióntienecomo fin servirsede los mediosinformativosy de

laspublicacionesperiódicas,peroesteprocesocreaun nuevodocumentodel quesebenefician

especialmentelos propiosmediosde comunicación,queayudanacreardocumentos,surgidos

de su propiafuentede información,paraposteriormenteanalizarlosy clasificarlosde acuerdo

a suspropiosintereseso los de susperiodistas-usuarios.

En aquellosaños,GastónLitton, proponíaunadefinicióndela cienciadocumentalbajoel

prismadela investigacióncientífica,a la queha servidoy servirá,mientrasse sigaconside-

randoesaactividadcomoel motordelmundocivilizado. La investigaciónsuponeun avance,

algo fundamentalen las sociedadescivilizadasy quehanentendidofundamentalmentelas muí-

tinacionales,sobretodo las quetrabajanen el sectorserviciosy de comunicación,ya quein-

vienenen esteapartadoingentessumasde dinero.

ParaGastónLitton:

“La documentación es una sería e importante inquietud derivada de la expansión de
la investigación científica e industrial en todas las ramas del saber Esta investigación
aporta un inesperado saldo de documentos de toda índole”. <“>

Desdeestadefinición,hemosdepensarquela documentaciónpretendemantenerunacons-

tanciasobrelaparteen laqueseestáinvestigando;paraello, deberáevitar la duplicaciónde

documentos,ir registrandocadaunade las nuevasmformacionesquevayadescubriendoy

guardary actualizarlos documentos.

Dandoun saltoenel tiempo,yaen la décadade los ochenta,las defmicionesde documen-

taciónsufrenun incrementoen relacióna las anteriores.A partir de esosaños,el ordenador

comienzaaestarpresenteen algunoscentrosde investigación,quemástardecrearánsu propio

<‘a> SAGREDO FERNANDEZ. Félix e IZQUIERDO ARROYO, JoséMaría:Análisis formal de las definiciones sobre

documentación (1934-1984).En: LÓPEZYEPES,José:(cd.)Fundamentos.... Op. ch.,p. 176.

<“‘LITFON, Gastón:La documentación. Argentina: EowkerEditores, 1973,p. 15.
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centrode documentación,utilizando los mismosprogramasinformáticoscon los quehantra-

bajadolos investigadores,lo quefacilita enormementela tareadeldocumentalista.En efecto,

hablamosdela presenciade los ordenadoresy las posibilidadestécnicasde estosinstrumentos,

aúnen unaprimerafasedocumentaly, por tanto, experimentandoconellos.

En estesentido,la documentalistacatalanaNuria Amar, consideranecesariala presencia

del ordenadory asíconstaen unadefinición suyarealizadaen 1982,a propósitode la lla-

madateledocumentación:

“Teledocumentación: la recuperación de la información Online es un sistema que
permite comunicación directa, dialogada y en el tiempo real desde un terminal de orde-
nador con las bases de datos procesados por éste”. <‘~>

En la mismalíneade la documentalistacatalana,MercedesCaridad,optatambiénporun
avancemás.Prefierehablarde teledocumentación,por las posibilidadestécnicasqueofrece

estesistema,sobretodo ala horade recuperarla informaciónqueestáen un puntolejano.Has-

taentonces,el correoo el teléfonoerael único mediopararecibir la información.Con la im-

plantaciónde estaparteimportantede la documentación:la teledocumentación,lasconsultas

sonmuchomásrápidasy la recuperaciónpuedehacerseinstantánea,si sedisponede un equipo

informático,provistode un módemy unalíneatelefónica.

ParaMercedesCaridad:

Teledoctonentación es la aplicación telemática a la recuperación de las fuentes
institucionalesy bibliográficas, a través de elementos informóticos y de teledocumen-

Dentrode esteabultadopanoramade aproximacionesal conceptode definicióndedocu-
mentación,hemosdecenarel ciclo, conunadel profesorLópezYepes,aparecidaenlos años

en queiniciabamisestudiosdeperiodismoy querecuerdoconespecialdedicación,porlacla-

ridadcon queexponeel procesoinformativo y documental:

‘Documentación general.’ ciencia que proporciona las bases teóricas yprdcticasde
la actividad cientlflco-informativa de carácter general”. <“>

Si bienel estudiode lasdiferentesdefinicionespropuestasporSagredoeIzquierdofinaliza
en 1984,desdeesafechahastahoy endía,el conceptodedocumentaciónha evolucionadoen

tomoala teledocumentación.Durantevariosaños,—y actualmentesiguesucediendo—lasbases

<“>SAGREDOFERNÁNDEZ,Félix eIZQUIERDOARROYO, JoséMaría:Análisis formal de las definiciones sobre
documentación (1934-1984).En: LÓPEZ YEPES, José:(ed.) ,Cundamensos..., Op. cil., p. 194.

<‘6>Ibídem,p. 194.

<‘y> LÓPEZYEPES,José.Fundamentos...Op. ciÉ.,p. 176.
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de datosfueronquienesmásinformaciónproporcionarona los científicosy, por supuesto,a

los periodistas.Es haciaestecampodondehay queacudira la horade entenderla nuevado-

cumentación,yaquesi la informacióntiendea serpersonalizada,otro tanto le aconteceráa la

documentación.Si Internetseconsideracomola mayorbasededatos,el procesodocumental

tendráqueespecializarseal máximoparaofrecerunadocumentación—lo mismo le sucederá

ala información—personalizada,en laqueatravésde unosgrandesficherostemáticoso per-

sonales,talescomoLycoso Yahoo,los usuariosencuentrensuspropiasnecesidadesdocumen-

tales.Hay,portanto,un periodode tiempoa la horade entenderel nuevo conceptode docu-

mentación,entrelaconsagraciónde las basesdedatosy la presencia,aúnrecientey sin poder

determinarni evaluarsusresultados,de estosnuevosserviciosofrecidosvía interneto cual-

quierotro que aparezcaen el futuro.

Estasdefinicionesde teóricosde la documentacióny los nuevosconceptosdocumentales,

mehacenconsiderara la documentación,comounacienciaque selecciona,trata,programa

y ejecuta,paraposteriormentedistribuir informaciónpersonalizaday recibirlaporcualquier

nuevomediode difusión.

A partirde aquícadapersonaseconvieneenun documentalistaenpotencia,sibiensiempre

habráun grupoespecializado,queconociendolastécnicasdocumentalessigaelaborandoresú-

menes,análisis,etc.,conla intencióndeofl-ecerlosdemaneraindividualizada.Estamoshablando

delfuturoDocumentalistade InformaciónElectrónicaquetrataremosen el capítulo5, peroantes

hemosde enmarcary delimitarqueesla documentaciónperiodísticay cualessonsu fines, así

comoconocercualessonsusprincipalesfuentesde infonnación.

1.3.2 LA DOCUMENTACIÓN PERIODÍSTICA

1.3.2.1Consideracionesgenerales

Durantemuchotiempo,los principalesbeneficiariosde la documentaciónfueronloscien-

tíficos, perolaconstantey sobretodo el mayornúmerode publicacionesperiódicas,—revistas

y periódicosfundamentalmente—,han ido equilibrandola balanza.Hoy, un grannúmerode los

periódicosconsideranla documentacióncomopartedecisivade su procesoinformativo.

A lo largodelepígrafeanteriornos hemosaceitadoadiferentesdefmicionesdedocumen-

tación,de lasque elprofesorLópezYepesha aportadounaparteimportante,queha sido re-

cogidaal mismotiempoque añadíanotraspor los tambiénprofesoresSagredoe Izquierdo.A-

horapretendemosañadirlea la documentaciónesesobrenombrede periodística,con el fin de

completarsu funciónde servicioy apoyo a la información.

Si bienenalgunospaíses,sobretodoEstadosUnidos,esteconceptocomenzóaservalorado

muchoantesporlosmediosdecomunicación;enEspaña,los únicosarchivos,quenocentrode
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documentación,fueronimplantándosea medidaqueel periódicose instalabaentreel público

y éstele acogíapor su buenainformacióny mejoresreportajes.

Es apartir de la implantaciónde la asignaturaen los diferentesprogramasde lasFacultades

y EscuelasdePeriodismo,cuandoestadisciplinaconsigueun relanzaniiento,no sólo entrelos

nuevosestudiantesde estasciencias,sino sobrelos propiosperiodistasqueya ejercían.

Enestosprimerosaños,finalesde los setentay principiosde los ochenta,la documentación

periodísticapretendefonnardocumentalistasquesepanutilizarestadisciplinaparatrabajaren

los diferentescampos,fundamentalmenteel informativo,queerael lugarmásfrecuenteen el

queseinstalabanlos estudiantesde periodismounavezfinalizadassuscarreras.Así,al menos,

lo interpretóFélix del Valle, en un estudiorealizadoparala SEDIC y el Ministerio de Cultura:

“La Documentación se integra desde elprincipio en unos estudios universitarios cu-
yos objetivos sonformarprofesionales e investigadores de laComunicación, ofreciendo
la posibilidad de especializar en ambas vertientes: documentalista de los medios infor-
masivos .. docwnentalistas de las ciencias de la comunicación e investigadores de la Do-

cumentación de la Comunicación social”. <-‘a>

Otrade las patentesqueponede manifiestoel profesorDel Valleesla posibilidaddeque

la Universidadforme tambiéninvestigadoresdela documentación,en el sentidode hacerque

estacienciaavanceparaquelos propiosperiodistasrecibanunamejorformacióndocumental

en cadacurso.

Perola realidadpareceir porotroscaminosy asíhaquedadoestablecidoen unasponencias

presentadasen Valenciaen 1994,en la quesedenunciabaque los centrosde documentación

españolesno eranmuy adecuados,debidoa la escasaformaciónde susdirectoresy a la nula

presenciade profesionalesde la documentación,comoconstatóEnric Belívesery asíquedó

reflejadoen lasconclusionesdelII Seminariosobrela Documentacióny los Medios de Infor-

mación,celebradolos días7 al 9 de marzode 1994.

Si esteesel panoramaqueseencuentraen los mediosescritos,otro tantosucedeen los au-
diovisuales,dondela escasezde profesionalestansóloha mejoradoen los últimos añosy por

necesidadesde ampliacióndetrabajo.Enefecto,dedoscadenasde televisiónsehapasadoacin-

co, con lo quehan tenido enalgunoscasosquereciclardocumentalistasqueanteshabíanestado

trabajandoen mediosimpresos.

<“> VALLE GASTAMINZA, F¿1i~del: Formación del docurnentatista en España: historia y situación actual. Informe
elaboradoparala SEDICyeIMinisterio deCultura. Madrid, noviembre. 1988.CE además:FUENTESIPUJOL. María
EulAlia: Servicio documental en la prensa diaria. Análisis y orientaciones. Barcelona:Mitre, 1984.FUENTES 1 PUJOL,
MariaEuIMia Lis set-veis de docurnenbació del diari de Barcelona: deu anys després. 4esJomadesCatalanesde Docu-
mentación1992.enero 22-24.Barcelona,FUENTES 1 PUJOL. MariaEulAlia y CONESA,A.: Documentación y medios
de información y comunicación: Análisis de la situación espalto/afrente al reto europeo. 462Congresodela Federación
InternacionaldeDocumentación.Madrid, 22-30octubre.
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Esteproblemade formaciónde los documentalistasaudiovisualesesanalizadoporAlfonso
LApezYepesquienconsideraque‘e1 estudianteterminasiendoun usuariode los centrosde do-

cumentación,perono un docwnentalistaespecializado”.<39)

Es el momentoprecisoparadarun empujedefinitivo dela documentacióndesdelaUniver-
sidadhacialos camposprofesionales,de los quesealgunosperiodistassupieronaprovecharlas
herramientasdocumentalespararealizarunamejortareainformativa,conlo quelacadenasepu-
so otravezen manzha,yaqueel restode periodistas,deseososdeequipararaquelnivel informa-
tivo, decidenentoncesemplearsumismatécnica,queno esotraqueel usodela documentación,
tal y comoseexplicaen la Universidad,pero llevadoa la prácticaen un medio escrito.

L 3.2.2Aproximación al conceptodeDocumentaciónPeriodística

Esteplanteamientodisciplinarde la asignaturanossirveparamostrarde algunaformalas

carenciasde la Documentacióncomoasignaturadurantealgunosaños.Hoy, la realidadesotra
y los documentalistasquesalendelas Facultadespuedendesempeñarsusfunciones,si esque

hanseguidoatentamentelas directricesmostradaspor susprofesores.

Si la Universidadhacambiadoy ahorapreparamejoresprofesionalesde la documentación

esgracias,unavez más,al esfuerzode unoscuantosprofesionalesde estadisciplinay de la

enseñanzaquesehanesforzadopor aplicarsusconocimientospnícticosy plasmadosen libros

de consultay manuales.La documentaciónperiodísticano creceporlasexigenciasdelos me-

dios de comunicaciónsino porlapropianecesidaddelos periodistasquesedancuentadelva-

br y delapoyoqueles suponetenerun centrodedocumentaciónqueamplíe,apoyeo complete

su trabajodiario.Hay,por tanto,un grupode personasquehanmarcadolaspautasporlas que

ahoraserigen los principalesmediosdecomunicacióny quenosotrosvamosaseguir,porcon-

siderarlesno sólo pioneros,quelo fueron,sino actualesmaestrosde la documentaciónperio-

dística. <~>

‘~LÓPEZ YEPES,Alfonso:Documentación Multimedia. El tratamiento automatizado de la información periodística,
audiovisualypublic itaria. Salamanca:UniversidadPontificia, 1993.

~>Cfr.GALDÓN LÓPEZ,Gabriel:El servicio de documentación de prensa: funeiones y métodos. Barcelona:Mitre, 1986.
GALDÓN LÓPEZ,Gabriel;Perfil histórico de la documentación en la prensa de información general (1845-1984). Pam-
plona:Eunsa,1986.GALDÓNLÓPEZ, Gabriel: Principios operativos de la docanrentaciónpericdlsticcz Madrid: Dossat,
1989.FUENTES1 PUJOL,MaríaEulAlia: Lo información documentada. Barcclor,a Ate, 1981.FUENTES¡PUJOL, Ma-

ría EulAlia: Servicio documental en la prensa diaria. Análisis y orientaciones. Barcelona:Mitre, 1984.FUENTES¡PUJOL,
María EulAlia: Manual de Documentación Periodística. Madrid: Síntesis,1995.GARCÍA GUTIÉRREL A. y LUCAS
FERNÁNDEZ,Ricardo:Documentación automatizada en los medios informativos. Madrid: Paraninfo. LÓPEZYEPES,
Alfonso:Manual de clocument ación audiovisual. Pamplona:Eunsa,1993.LÓPEZYEPES,Alfonso: Documentación mul-
timedia... Op. cit..
Además de todosestosespecialistas,han trabajado en estecampo profesorescomoJoséLópezYepes.Félix Sagredo.Félix
del Valle, Quirós Fernández, etc. de los que ya hemosreferenciado sus principalesobrasquetratanesteaspectodeJa

documentación.
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La documentaciónperiodísticano haceactode presenciade unaforma fulgurante,sino a

travésde un procesoenel quetienequeversobretodo el tiempo informativoy la calidadde

la información.

En estesentido,tantoel periodistacomoel documentalistahande considerarsiempreal

receptorcomopartefundamentaldel proceso,de ahíqueMoles apuestepor un individuore-

ceptor:

en el sentido corriente del término, información es sinónimo de noticia o men-
saje, por loque se halla vinculado al contenido de una cosa significada a un individuo

receptor”.

En cuantoal tiempoinformativo,durantemuchosaños,las noticias,comoquedóestable-

cidoenel primercapítulo,tardabanen llegar mesesy días;mástardese fijó el plazode vein-

ticuatrohoras.Estamosen unaépocaenqueno existíacompetenciaentrelos diferentesmedios

escritoso si se prefiereeramayorla demandaquela ofertade información.

Con el pasodel tiempo y sobretodo apartir de la segundamitadde estesiglo, las noticias

comienzana serentregadasdentrode un plazoinferioraveinticuatrohoras;incluso,comienzan

variasedicionesenlos periódicos,lo queimplica un mayorespacioinformativo y unaactua-

lizaciónmásconstante.Es aquí,dondeseve la necesidadde un apoyoal redactordela infor-

mación.El periodistaacudeal lugarde la noticia,un incendio,porejemplo,y tomadatosde

la situación,delas personasfallecidaso heridas,de cómoseoriginó,de los posiblesrespon-

sablesy hastadel númerode bomberosy personasvoluntariasquehanparticipadoen suex-

tinción. Con todo ello, elaboraunacrónicade urgenciaqueenvíaparaquesalgaenla próxima

edición. Además,si el hechonoticiosoesde consideración,en apenasunashorasselanzará

una nuevaedición, en la quejunto a los nuevosdatosaportadospor el redactorde sucesos,

quienahoraincluirá declaracionesde afectadosy deresponsables,sepuedeañadirotraserie

deincendiossimilaresque seprodujeronenlaciudado en otrasciudadesdel mismoEstado.

Estalaborespropiadeldocumentalista,quesirve de apoyo,aportandodatosqueno estánni

puedenestaren la memoriadel redactor.

Estecaráctertemporalquehaestadoaportandoladocumentaciónperiodísticadesaparecerá

cuandohablemosdel Documentalistade InfonnaciónElectrónica(DIIE), yaquecon los nuevas

tecnologíasy disponiendode un periódicoelectrónicoque seredactaal momentoy quees

cambiantesegúnsevayanproduciendolas noticias,el DLE debeserun perfectoconocedorde

la actualidady no esperaraunasegundao terceraedición.En cuantoseproduceel incendio,

el Dffi acudiráal archivode supropio periódicoo al de otrosde la ciudady sino encuentra

nadaconsultarálas obrasde referenciaprecisaso lasbasesdedatoshastaqueconsigael apoyo

““MOLES, Abraham: La comunicación y los mass -media. Bilbao: Mensajero, 1975,p. 374.
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documentalqueinmediatamenteintroduciráen lapáginadelperiódicoy quecompletarála pri-

merainformaciónenviadaporel redactordesplazadoal lugardel suceso.

Entrela primeraformadepresentarla noticiay la segunda,hay un abismo.Quizás,los da-

tos documentalesseanlos mismos;esdecir,el documentalistalograrecogerlos diezúltimos

incendiosdeconsideraciónquesehanproducidoen la ciudad.Lo importanteesahorael nivel

quealcanzala documentación,yaqueéstaesconsideradacomouna informaciónmás,aunque
vengadearchivo.

En todo caso,habráquepensarquela tareadeldocumentalistaesprevia,lo queexigeun
trabajode selecciónprecisa,de análisisprofundoy de disponibilidadparaaccedera la infor-

mación.A partir de ahoraesunapersonaquese mueveal mismoritmo de la informacióny

no pordetrás,yaqueporesoequiparamosal Documentalistade InformaciónElectrónicacon

el periodistaactual,queseleccionay elaborasu informaciónal mismo tiempoqueseestápro-

duciendoo en los momentosinmediatamentepostenores.

En cuantoal segundoaspecto,la calidadde la informaciónha permitidoa los documen-

talistasir formandosu propioquehacer.Duranteun largoperiodode tiempo,la documentación

en los periódicosseconsiderabacomoalgosuperfluo.La mayoríade ellos no disponíandees-

pacioreservadoparatal fin y los quelo tenían,lo habíandestinadomásporpresumirdecentro

dedocumentaciónquepor cumplirunalabordocumentale informativa.

En el casoespañolno estántan lejosestosacontecimientos,pueshacepoco másquince

años,cuandomeincorporécomo becarioa un periódicoqueporentoncesdistribuíacercade

15.000ejemplares,unacifra intermediatirandohaciaarribaporaquellasfechas(1982).pude

constatarquetrasunaremodelacióntecnológicasededicóun espaciofísico aceptableparael

centrodedocumentación,queporaquellosprimerosañosde la décadade los ochentasella-

mabatodavíaarchivo.La realidad,sin embargo,eradistinta,ya queno sevalorabala docu-

mentaciónmásque parabuscaralgunafotografíapropiao recortaralgunayapublicadaen otro

medio.Esaeratodala labordocumental,claroestáademásde la colocaciónen pilasdelpe-

riódicopropio y de algunode los diariosnacionalesquese guardabanparaposiblesconsultas.

Perosi graveeraestaconsideraciónen cuantoal tratamientode la información,peorera

el hechode quienestabaal frentedelarchivo.La personaencargadano teníadedicaciónex-

clusiva,sino quecompartíaotrastareasen las seccionesde sucesoso deportes;o, en el peor

de los casos,ni siquieraeraperiodista,sino el chicode los recados,quien se hacíacargode

la documentación.Y estamoshablandodel comienzode los ochenta,cuandoya en Estados

Unidos,cincuentaañosamisy de formaparalela,los documentalistasde los principalespe-
riódicosseequipararonprofesionalinenteconel restode los departamentosdelperiódico,in-

cluido el propio de documentaciónen el que seaumentaronconsiderablementelos recursos

humanosy se hizorealidadla apariciónde nuevossistemade trabajo,quesefueronacoplando

poco apoco.
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EnEspañaestasituaciónquepudeconstataren misprimerosañosdeperiodistameacompañó

un tiempomás,ya quesi exceptuamosa los grandesperiódicosde tiradanacionaly aalgunos
regionalescongran implantaciónen suzona,el restono eramuchomejorqueaquelprimerpe-

riódico en el quedescubríporprimeravezun archivo,queno un centrode documentación.

Entrandoen la últimadécadade estesiglo las cosascambian.La informaciónha alcanzado
unosnivelesóptimosencuantoatratamiento,análisisy redacción,fruto del trabajo profesional
de lasEscuelasy Facultades.La documentación,entonces,seponea sualturadelasexigencias
informativas.

En muchoscasosson los propiosperiodistasquienesconsideranque su noticia sequeda

coja,que debeestarenfocadahaciaconceptosmásabiertosque la simpledescripciónde los
hechos.Es,en esemomento.cuandoseproducela primerasimbiosisentreperiodistay docu-

mentalista.La noticia,el reportaje,la entrevista..,estánrealizadaspor un redactor,perola a-

portacióndeldocumentalista.tantoantesde elaborarlacomoen el mismomomentoen queva
a redactaría,esmuy importante.

Perotambiénesdecisiva,sino fundamental,la misiónqueseimponenlaspropiasempresas

editorasde periódicos.La competenciapor adquirirunacuotadelmercadoles llevaaofrecer
cadavezmássuplementos,perola batallaquetienenqueganaresladelperiódicodiario. Para

ello, exigencadavezmásesfuerzoa los redactores;peroesono essuficiente.La soluciónla
encuentranen la potenciacióndelcentrode documentacióno en su reactivación.

A partirde esemomento,la informacióntiene un pesoespecífico,perola documentación

aportaotroscontenidosy otrosdatosquehastaentoncescarecíande presenciaen los conte-

nidos informativosdelperiódico.No seconsiguede la nochea la mañana,perocomoenpren-
satodoespara ayer,segúnla frasepreferidade los directores;el propio centrode documen-
tacióncomienzaaincrementarel númerodepersonasy, sobretodo, la políticade adquisiciones

y comprasseduplicay hastasetriplica.

La cantidaddeinformacióndapasoa la calidad.Ahorano setratade llenarporllenarpá-
ginas,sino de estructurarla informacióny buscarlos apoyosprecisos,que se hande buscar

en el centrode documentación.Aún esel periodistaquienpide lo quenecesitaal documen-

talista.En la mayoríade los casos,sin dejarseaconsejar,lo queconilevaun mal resultadom-
formativo,conlo quela direcciónno estáde acuerdoy casisiempreseculpaal servicioo cen-
tro de documentación.Hemosde pensar,por tanto,contrariamentea Shannon,cuandohace

un estudiomatemáticode la informacióncreyendoquede estaforma sepuedecuantificarla
misma.

‘Shannon dio a este término —información— un sentido preciso expresando ,natemñ-
ticamente la cantidad de información transmitida por elmensaje”. (42)

42> MOLES, Abraham:La comunicación y los mass-med¡a. Bilbao: Mensajero,1975,p. 374.Cii. j~r MARTÍNEZ

ALBERTOS,JoséLuis. Curso general de redacción periodística. Madrid: Paraninfo, 1992. p. 135.
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Afortunadamentetodoestohacambiadoy asílo pudeconstataren un periódiconacional,

editadoen Madridy de cortaduracióna principiosde los noventa:El Sol, dondeladocuiñen-

tacióneraconsideradacomoalgo fundamentaly salvorarasexcepciones,periodistasy docu-

mentalistastrabajabancodoconcodo.Apartedelgranespaciodedicadoa] centrode documen-

tación, —plantabajapararealizartodaslas tareasde selección,clasificacióny recuperaciónde

la informacióny sótanoparaguardary almacenardocumentos,libros, periódicos,revistas...—,

las tareasdocumentalessonconsideradasdesdeotro puntode vista.

Porprimeraveza lasdiferentesreunionesquehacela cúpuladirectivadel periódicopara

determinarlos temasdel día y su repartoentrelas diferentessecciones,un documentalistaa-

cudea las mismay exponetodo aquelmaterialquepuedecomplementarla informaciónde

los acontecimientosprevistosparaesedía, tantoentexto comoen fotografías,diagramaso vi-

ñetasacordesa los planteamientosallí presentados.

Es tan importantesupresenciaqueallí seresuelvenmuchaspáginas.Cadauno de los jefes

de secciónproponetemas,alos queel documentalistaaportaopcionesinformativasy, muchas

veces,solucionesgráficas;al menos,comorecambioa unaposiblefoto queluegono llega por

agencia.

Esteesel puntode intersecciónentreperiodistasy documentalistas,en el quesebeneficia

la información,porquellegaantes,esmáscompletay demayorcalidady, porsupuesto,tam-

bién la documentación,quepasaa servirde apoyoreala la informacióny seproveede varios

miembrosmásparaestara la altm-aque las exigenciasinformativasrequieren.

Ademásde estasconsideraciones,el bienestareconómicode algunospaísessirvió paraque

aparecieranempresasdeprensamuy fuertes,queexigíanmáscalidady sobretodo unainforma-

ción másverazy contrastada,con el fin de queel propio medio fueracreciendoen prestigioy

calidad.Algunosperiódicossedieroncuentay crearonsuspropiasobrasdereferencia.

1.3.2.3Orígenesdela documentaciónperiodística

Dentrode estalíneainvestigadoravamosa ir concretadoalgúnaspectomás,en tomoala

propiaevoluciónde la documentaciónperiodística,consideradaprimerocomoarchivoperio-

dístico, más tardecomo serviciodedocumentacióny, posteriory actualmente,como centro

de documentación.Estaseriedeconsideracionesnosllevaráluego a unaaproximaciónen tomo

a la definiciónde documentaciónperiodística.

El puntodepartidade la documentaciónperiodísticaesun sentimientoempresarialde co-

leccionarlos propiosperiódicosparaposterioresconsultas.Un segundoaspectotendríaque

vercon la reuniónde otrosperiódicosparaelaborarnuevasinformaciones,nuevospuntosde

vistaqueel redactorobtendríaleyendoy extrayendolas ideasde los periódicosrivales.
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Tuvieronquepasarvanossiglosparaquela necesidadsehicierapatenteen lasempresas

periodísticas.Los editoresapenasveíanla rentabilidadde la documentacióny hasta?queel pe-

riodismode precisiónnecesitéde datosparaelaborarseno sepuedeconsiderara la documen-
tacióncomo tal. Luegollegaron los trabajosde investigación,quesin los datosprecisosapor-
tadosporel centrode documentaciónapenasteníanfuerzay validez;y, por fin, el usocomún

en las diferentesseccionesdel periódico.

Se tratabade facilitar unainformaciónmáscompleta,verazy mejorpresentadaqueel pe-
riódico dela competencia,conel fin dequelos lectoressiguieranconfiandoen eseproducto.
Fuenentoncescuandoaparecenlasprimerasdiferenciasentrelos periódicos,ya quehastaen-

tonceshabíanestadomarcadaspor la intelectualidadde algunosperiédlistasilustres,mejorcon-

sideradosliteratos,quepropiamenteperiodistasde información.

Anteshubounaseriede antecedentes,necesariosparaofrecerdatosdepersonasfallecidas,
ilustresde aquellostiempos,al estilode las grandespersonalidadesactuales,de las queexiste

unabiografíageneral,queseva actualizandoconstantemente,paraquecuandofallezcanel pe-
riódico puedacontarcon los datosprecisosy recientesdeesapersonay elaborarunainforma-

ción al momento,inclusosi seprecisarealizarunaediciónespecial.

En otro ordendecosas,hayautores,entreellosAlfons GonzálezQuesada,queañadenuna

terceravía,puesconsideranqueel interéspor las informacionesnecrológicasy su recolección
fueronunaparteimportantede la tareadocumentalistadurantemuchosaños.~

No resultafácil determinarel puntoexactoen el que las empresasde prensadeterminan

quela documentaciónesunaherramientaútil parael procesoinformativo.Hastabien entrado
estesiglo no sehacerealidadestapropuesta.Antes,los centrosdedocumentación,conside-

radoscomo archivosqueordenabanlos documentosy los dejabanlistosparasu uso, sin ningún

tipo de tratamiento,eranlugaresdondesedabaimportanciaal documentocomo testimonio
de algo,comosi el documentopermitieraatestiguarqueesainformaciónteníaun fundamento
y unosantecedentes.

La importanciade la documentaciónperiodísticaesposterior.Porun lado,influyen como

ya hemosmencionado,las necesidadesdel periodistaque pretendeofreceruna información
máscompletay sobretodomáscontrastaday, por otro, aunquedurantemuchosañosfuedifícil

deaceptar,los planteamientosdesdeel campoeducativo.La salidade los primerosprofesio-
nalesde la documentación,aunquefuerancon unaúnicaasignaturaen lasdisciplinasde Co-

municación,ayudóde formaconsiderableal desarrolloy amplitudde unadisciplina,comola

documentaciónperiodística.

))>GONZALEZ QUESADA, Adtons: La evolución histórica de la documentación periodística. En: FUENTES 1 PUJOL.

MaríaEul~lia. Manual de documentación periodística. Madrid: Síntesis,1995,Cfr. el capítulo1. pp. 23-39.GALDÓN
LÓPEZ, Gabriel. Perfil histórico de la docunzenlación en la prensa de información general (1845-1984). Pamplona:
FUNSA, 1986.LÓPEZYEPES,José.Estudios sobre Documentación de las Cienc¡as & la información. Madrid: Instituto
Nacionaldepublicidad,1977.
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Esosprimerosprofesionales,salidosde la información,de la comunicacióny no de forma

directade una licenciaturaen documentación,llevabanconsigounosconocimientosteóricos

queteníanque poneren prácticay. pocoa poco,sefueronhaciendorealidaden aquellosme-

dios en los quecomenzarona trabajar.

El pasoposteriores la especializacióna la quese vio sometidoel periodismo.Llegó un

momentoen el quelos lectoresno seconformabancon leer la información.Exigíanmásdatos

y diferentesopiniones,algoqueno podíaalcanzarel redactorLa soluciónllegó entoncesde

unosprofesionales,periodistasinicialmentequeterminaronreconvertidosen documentalisras.

La llegadadelperiodismode investigaciónsignificó el pasodefinitivo parael asentamiento

de los centrosdedocumentaciónde prensa.Erannecesariosmuchosdatosparacompletarel

ti-atajoperiodístico.En algunoscasos,previosal trabajoperiodístico,parasituarla realidadque

el periodistaquedainvestigary, en otros,paracompletarla,aportandotestimoniosrecogidos

enel propio centroo conseguidosen otrosmedios.De todasformas,desdeesmomento,lane-

cesidaddecontarcon documentalistasparaayudaren la informaciónfueasumidoporlos prin-

cipalesmediosde prensaescrita.

1.3.2.3.1La documentación sepresentacomoinformación:siglosXXII y XVLII

Laprimerapreguntaquetendríamosqueresolverescuándocomienzaladocumentaciónpe-
nodística.Deformacomparativa,siexistedocumentacióndesdequeseconstituyeel primerdo-

cumento,otro tantopodríamosaseverarconrespectoa ladocumentaciónperiodística.Suorigen

habríaqueubicarloenlos primerosperiódicosu hojasimpresasenel siglo XVII y XVIII, aunque

siemprecon algunaslimitaciones,ya queno tendríani la mismasignificación,ni seríanlos do-

cumentosaconservarlos mismos,ni probablementetuvieranel mismofin quehoy endía.

En el origenestá,comodesarrollaremosmásadelante,la necesidadde utilizar otrosperió-
dicosparaelaborarunainformaciónpropia, lo queimplicabaun intercambioatravésde oíl-

cinas,quehoy llamaríamoscentrode documentación,YaWeill, en su obraclásica,apuntaba

cómoalgunosperiódicospor estasfechasseelaborabana partirde informacionespublicadas

en otrosperiódicos,sin añadirnada,lo queplanteaun problemaque nosotrosresolveremos
luego: ¿fueel documentalistatano másimportantequeel redactor?Nosotroscreemosquea-
hora, comoen aqueltiempo,silo es,comoindicaremoscuandoanalizemosla figuradel Do-

cumentalistade InformaciónElectrónica.

‘E! primero de los periódicos, el DadyCow’ant dabauna serie de noticias tomadas
cte otrosperiódicos, especialmenteextranjeros,absteniéndosede todocomentario”. 4’>

“>WEILL, Georges:El Periódico. México:Uthea,1962,p. 45.
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Duranteel siglo XVIII, la situacióncambia.Ya hayperiódicoselaboradospor redactores,

perola documentaciónseguíautilizándose,porquelas noticiasseseguíancopiando.Poraque-
llas fechas,los periódicosno disponendecorresponsales,ni sehabíancreadolas agenciasde
información,con lo quela baseparaelaborarnoticiasdel extranjerosonlos otrosperiódicos,
los que seimpnmenenciudadeslejanas,aunqueel conceptode actualidadno existía,porque

la circulaciónde esasnoticiastardabaen llegar, aunqueesono quitabainterésala noticia,ya
queel lector quedaconocerqué acontecíaen otrospaíses,dondehabíanemigradosusfami-
liareso dondealgúnhijo estabalibrandounabatalla. Portanto, la informaciónllegabatarde,
pero los documentalistasibanrecortandolas principalesnoticiasquellegabande otrospeno-
dicosy las adjuntabano redactabande nuevoen el suyo.

En estosprimeroscompasesesmuy difícil, aunquealgunosteóricosde la historiadelperio-
dismoparecentenerlomuy claro,concretarcuálesla misiónqueteníanla documentación,sobre
todo porqueeracomplicadodesgajaríade la propiainformación. Lo importante,en estosmo-
mentos,esaportarmuchainformación,porquenosencontramosenun tiempoenel quelas no-

ticias eranabundantes,perodifícilesdeconseguir,pueslos mediostécnicosno eranlos de hoy

El principalesfuerzoradicaba,por tanto,en hacerllegaresainformacióncuantoantesal lector,

sin quela elaboraciónfueramuy necesaria,La cantidaderaquizásmásimportantequela calidad,
sinqueestosigniliquequealgunosmediosdela épocano hicieranun seguimientoa la información
paraofrecerlao mejorinformacióny bienpresentada;pero las formas,la ordenaciónde la infor-
maciónparaqueel lectorla valorey la encuentredentmdeunascategoríasesun pasopostenor.

Portanto,en estosmomentos,lo necesarioespresentarla informacióncuantoantes,aunque
el conceptode actualidaderaentendidode diferenteforma al de hoy en díay hacerlocon el

compromisodeun servicioal lector. Ladocumentaciónapenasaportabahechos,porqueéstos
ya los facilitabala noticiay, comomucho,seutilizabaparacontrastaralgunasinformaciones,

en unaespeciede trabajode búsqueday control,que se necesitabaparadeterminarqueesa
informaciónno conteníainformacióntendenciosao carentede significado.

Ni siquierasepodíaconsiderarla figura deldocumentalista,aunquehubieraen las redac-
cionesalgunapersonaque seencargabade facilitar estasinformacionesy conseguiralgunos
datosparacompletarla información;peroenla mayoríade los casosera un periodistaquepre-

feríaindagaren la información,másqueredactarel contenidode la misma.No hay, portanto,
unasignificaciónclarani de la documentación,ni del documentalistaen estossiglos,aunque
estono quieredecirqueno existaunaactividadmáso menosdocumental.

L3.2.3.2Ladocumentaciónenel periodismoinformativoy decalidad:siglo XIX

Los periódicosdieronpasoa los primerossemanarios,en los que la ausenciade temas
políticosfacilitabamásespacioy mejordistribuido,ya queserecortanlas noticias,los co-
mentarios,etc.,paraqueexistaunamayorvariedadde contenidos.La primeragranrevista

de aquella¿poca:ReviewofReviewscuentacon un importantetrabajodocumental,yaquela
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selecciónde noticiasse hacesiguiendounoscriteriosde valoración,lo mismosucedecon las
fuentesy los temasquesevana tratary, por supuesto,contieneresúmenescríticos, queluego
puedenseraprovechadosdocumentalmente.

El profesorGaldón,recogiendola ideade la Historiadel Times,señalaque fue decisivo

en la utilizaciónde fuentes,el acuerdoa partirde 1822, en el quelos periódicosde unamisma
localidadseponíande acuerdoparaextractarlos informesde las comisariasde policíadedi-
ferentesciudades.Posteriormente,la suscripcióny el intercambioentreperiódicos,asícomo

la conservaciónde los ejemplarespropios,comoveremosmásadelante,fue la basedocumental
paraseguirelaborandoinformaciones,sobretodo de otrospaíses.

Otrade lastareasqueha tenidoquedesarrollarel centrodedocumentacióny aún lo hace,
aunqueamenorescala,esel intercambiode informacionescon otrosperiódicos.A juicio de

Alfons Gonzálezestofi¿ealgo habitualhastabienentradoel siglo XIX; sin embargo,estesis-
temano desapareciódel todo y siemprecon aquelmedio con el que setiene unamayorafi-
nidadescon quienserealizanlos intercambios.

Hay un aspecto,queporinusualenla prensaespañolaconvienerecordar,porquede sucla-

sificación y recuperaciónse encargaronlos documentalistas,esdecir, las informacionesne-
crológicaso esquelas.En realidadno tienennadaquever con lasactuales,muchotexto y sin
recursosgráficos.Antesla preparacióndeunaesquelarequeríamuchasilustraciones,orlas,di-
bujos,e incluso,fotografías.Todo estematerialgráficoresultabademasiadocaro,por lo que
los periódicosdecidenquelos documentalistasguardenestasornamentacionesparaunanueva
necesidad.Es, pues,un caráctermeramenteeconómico,el quellevaal editorde periódicosa
atribuirestasfuncionesaun documenta]istaes,además,una formade ahonartrabajoy tiempo,
lo queen un periódico,aunqueseaen la secciónde esquelases algo considerable.En todo ca-
so,esequehacerartísticoayudóa aumentarelprestigio informativode algunosperiódicos,algo

similarsucedeen algunaspersonas,quecompranun determinadoperiódicoporqueen él síes-
tan incluidas las esquelas.

“Las semblanzas necrológicasfueron uno de los contenidos habituales de los perió-
dicos de calidad, y se convirtieron en parte integrante de su actividad informatival <“‘

Sin embargo,elprofesorGaldónapuntahaciaotroscontenidos,la importanciade lo que

significaronlas informacionesnecrológicas,ya queéstasrequeríaninformaciónsobrelaper-

sona,susfamiliares,amigos...

‘Su elaboración —obituaries— era fruto del conocimiento directo de la persona que
hablafallecido. de la indagación entrefamiliares y amigos o, si elfallecido era de otra
ciudad, lo recogían, sin más, del periódico local que, para su realización habla hecho
las mismas gestiones”. <“>

“‘GONZÁLEZ QUESADXAlfons: La evolución histórica de la documentación periodística. En: FUENTES1 PUJOL.
María Eulália. Manual de documento.ción periodística. Madrid: Síntesis,1995,p. 23.

‘~GALDÓN LÓPEZ,Gabriel.Perfil. Op. cit., p. 24.
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La documentaciónseguíasiendoun apoyo,aportandolos recortesnecesariosparacom-

pletaro, incluso,parainstalartal y comoveníanenel otroperiódico.Todoestodesaparecea

mediadosdel siglo XIX, graciasala cantidadde información,queaumentay a su calidad,o-

frecidapor institucionesquehastaentoncesno sehabíanpreocupadode dar a concersusac-

tividades.Estasinformacionesoficialespermitenun nuevoconceptode información,pero tam-

biéndedocumentación,yaqueapartirde esemomento,serátambiéntareadel documentalista

seleccionar,organizary tenerlistos los principalescontenidosde esasinformaciones.

Es a partirde esafechacuandolos periódicosdejande serreimpresióno copiasde otros

periódicos,tantonacionalescomoextranjeros.Tenemosqueplanteamosentoncesla siguiente

consideración:¿cómolleganlas noticiasextranjerasal periódico?Si sedejade copiarotros

periódicosesporqueya haynoticiasquelleganpor otros medios.Enefecto,TheTimes,a partir

de 1830,decidetenersuspropioscorresponsales.El periódico envíaa los principalespaíses

europeosunapersonaque recogeinformación y laenvíaasuredaccióncentral. Esteexpe-

rimento, comoseñalael profesorGaldón,ya lo habíanprobadoenviandocrónicasdesdeelPar-

lamentoa la redacción.

Y siloscorresponsalesfueronimportantes,muchomáslo fueron la agenciasde noticias,

puestoqueno todoslos periódicospodíanmantenerunapersonalejos de supaís.Así,en 1848,

secreala AssociatedPress,conel fin de facilitar informacióna travésdel telégrafo,un invento

reciente,de los principalesacontecimientosqueiban surgiendoendiferentesciudades.Sin dar-

secuenta,el conceptodelperiodismoestabacambiandodeformaradical.Los editoresempren-

dieronun negocioempresarial,antelasexpectativasinformativasy el fruto de algunosdirec-

toresqueentendieronquela informaciónteníaqueserde calidad.

Fueentrelos años1830 y 1840cuandoseprodujerontodosestosavances,hastallegar al

periodismoinformativo, muysimilar al quehoy conocemos,y quedebemuchoa los perió-

dicosquecostabanun peniquey quetantoslectoreslograronen EstadosUnidose Inglaterra.

Sin embargo,esamediadosde estesiglo cuando,ya funcionandoel telégrafoy con unaac-

tividad incipientede las agenciasde noticias,sepuedehablardecalidadenlos periódicos,de

ahíquealgunosautores,comoÁngelBenito sitúenen estasfechasla aparicióndel periodismo

moderno.

Mientratanto,¿cuálessonlas tareasencomendadasa los encargadosde los serviciosde

documentación?Estáclaroqueya no necesitanrecortarlos periódicos,sino conservarenteros

los quellegan,comofuentedocumentalpróximae inmediata,perotambiéncomoarchivofu-

turo paraelaborarinformacionesretrospectivas.Además,si el conceptoinformativocambia;

la noticiacontienemás informacióny calidad,el documentalistatienequeadaptarsey estar

pendientede las informacionesquelleganpor las agenciasy por los propioscorresponsales.

Es unatareaqueconsisteen seleccionarlas noticiasmásimportantesenviadaspor lasagencias



Página 156 Capítulo3

y guardardeforma generalizada,o bienmedianteíndices.Otro tantohande hacercon todos

los contenidosquellegande los corresponsales.En estecaso,laclasificaciónsepuedehacer

por temas,o alfabéticamenteutilizandoel nombrede los diferentescorresponsales.

No podemosolvidartampocoel trabajodeldocumentalistaen cuantoa la elaboraciónde

libros de referencia,queterminaronconviniéndoseen unaespeciede libros de consultaobli-

gatoriosparalos periodistas.En estosorígenesde la documentaciónperiodísticacon apenas

unasherramientas—libros y recortes,principalmente—,los periodistas,especialmentelos di-

rectores,componíansusinformacionesbasándoseen ellos,comoatestiguaR. W. Desmond.

“Antes de que se comenzaran a guardar recortes de prensa, los directores, de modo
particular teníana manounoscuantosvolúmenes que le eran especialmente útiles. En
aquella época parecía suficiente tener cerca un ejemplar de laBiblia, un buen diccio-
nono, un libro de citas, un compendio y, quizás, una enciclopedia”. <“‘

En el casode EstadosUnidos,pionerosjunto conlos periódicosingleses,los primerosser-

viciosde documentaciónsecreancon los fondosguardadosporalgúndirector,quiendespués

de algúntiempoy de valorarla documentaciónen sujustamedida, trasladasuscolecciones

delibrosy recortesbiográficosa la saladeredacciónparaquepuedanserconsultadosportodos

los redactoresy el directordel serviciodeintercambio,quiensólo o con algúnayudanteseen-

cargade clasificarlos,distribuirlosy guardarlosdetal formaquecuandosenecesitenserecu-

perenotravezcon el menortiempoposible.

Si las obrasde referenciafueronlas primerasherramientasqueutilizaron los periodistas,

muchasvecessin estarconstituidocomo tal el servicio, sino dentrode unabiblioteca,fue a

finalesdelsiglo XIX cuandounanuevaayudaacudióen buscade los periodistas;la elabora-

ciónde indicestemáticosy de autor.

¿Quésepretendíaconseguirconesosíndices?Unamayorefectividaden la recuperación

de la información.Consultandoesosíndices,esaslistas,el periodistaahorrabatiempoy le fa-

cilitaba muchomásel trabajo.

sepasóa indizar únicamenteel autor de los artículosfirmados,a la elaboraciónde

índicestemáticosmuydetallados”. ‘~>

Algunosperiódicoscomenzaronmuypronto a valorarestosíndices.Así, JamesGordon

Bennetmandécrearun serviciode referenciaen NewYork1-lerald, si bienhasta1860 no se

comenzóaprepararun índice con todaslas crónicasqueaparecíanenel periódico.

‘~DESMOND,R. W.: Newspaper Reference Metods. Cit. porGALDÓN LÓPEZ,Gabriel:Perfil... Op. cii, p. 26.

‘>GONZÁLEZ QUESADA. Aifons: La evolución histórica de la documentación periodística. En: FUENTES¡ PUJOL.
MaríaEulália. Manual de documentación periodlaica. Madrid: Síntesis,1995.p. 24.
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La mismatareade selecciónqueempleabanlos archivosfueobjeto deadaptaciónpor parte

delos primerosserviciosde documentaciónen prensa.Los futurosdocumentalistassededi-

cabana recortary clasificaraquellasnoticiasquepor su interésibana tenerunarepercusión

posteriormentey las dejabansituadasen lugaresestablecidosparaqueel propio redactortu-

vieraaccesoa su propiainformación;porqueestamoshablandode recortesdel propioperió-

dico, si bienposteriormentela actividadde recortarseampliaríaal restode periódicosde la

ciudado de suinfluenciay queerancompetencia.

El origende los serviciosde documentación,ajuicio de Alfons González,estáen los pe-

riódicosde los EstadosUnidos,yaqueprecisamenteaprovechandoestaseriederecortes,y una

vezindizados,secolocabande tal formaquepusieranserutilizadospor los editorialistaspara

realizarsutarea.No debemosolvidarque,precisamente,estegéneroperiodísticoesel quemás

datosnecesitaparasu elaboración,ya queademásde constatarla líneapropiadel periódico,

el editorial reforzabatodassuspropuestasmediantedatosquecontrastabanlo queallí sees-

cribía. Y ¿noesestodocumentaciónperiodística?

En lasdosúltimasdécadasde estesiglo, los principalesperiódicosde EstadosUnidosdis-

ponenya de unacolecciónsistematizadade recortes,situadosenel departamentobiográfico,

puesunamayoríade ellos tienenqueverconinformaciónrecopiladasobrebiografiasde per-

sonajesfamosos;unagrancantidadde libros, instaladosen la biblioteca, los volúmenesdel

periódicoy deotrosperiódicosquesecoleccionanen la salade archivoy algunasfotografías

y grabadosen lo quealgunosperiódicosllamarondepartamentode arte,puesporestasfechas

aúnno estabanestablecidaslas seccionesa excepciónde algúnperiódico,como The Times.

Aún así,algunosserviciosde documentacióntrabajabanya con unamentalidadavanzada;

porejemplo,el Chronicle fue el primerperiódicoque archivólos recortesen sobrede 9 x 4

en unascajashechasparaesefin y, tal y comoseñalael profesorGaldón,pudoserel origen

delsistemamodernode archivovertical.

Los índicessirvieronparacompletarlas informacionesque quedabancortasconlos recor-

tesclasificadospor materias.Suprincipalmisióneraapoyarlas informacionesqueteníanque

vercon las biografíasy pronto vanaronantela necesidadde los periódicospor ofrecerotros

ámbitosde la realidadhumana.Ya no se centratodoel esfuerzoen ofrecereditorialescom-

pletasdedatos,facilitadosporel serviciode documentación,sinoquehapasadoa primerplano

la informaciónlocal y éstaexigeotrosplanteamientos.Además,los génerosperiodísticosse

incrementany seconfeccionanlasprimerasentrevistas.

Anteestasituación,algunosserviciosde referenciano sededicaronúnicay exclusivamente

aguardarrecortes,sino a clasificarsegúnotroscontenidosinformativos,talescomo recortes

clasificadospormateriaso índicesbiográficos.Todoello, comoconsecuenciade un incremento

del tratamientoinformativo,que llevó aparejadasnuevasdemandasdocumentales.
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De todasformas, tan sóloeranunospocosperiódicosen EstadosUnidoslos que seguían

estemétododocumental.El resto,aprovechabael trabajode los periódicosimportantespara

elaborarsuspropiasconsecuencias.

Mientras,en los periódicosingleses,el serviciode referenciatienequevermáscon la ne-

cesidadindividualde cadaredactor,quiense preocupamásde completarsu propia informa-

ción, sin embargoexisteunaexcepción,la de Wallace,quefuecorresponsalde Tite Timesy

quea su regresosehizo cargode la secciónde extranjero,con lo quesirvió de ejemplopara

el restode secciones.

“En los periódicos británicos hubo una preocupación generalizada por informar en
profundidad, aunque el trabajo documental para realizarlafue tarea personal de cada

informador A diferencia de la prensa norteamericana, en la Inglaterra de la segunda mi-

tad del siglo XIX, no se institucionaliza la función del Servicio de Documentación’. <“>

Y aúnpasaronmuchosañosmáshastaqueen Inglaterra,uno de los paísesquemásapostó

porla informacióna partir del siglo XVIII, llegaranlos centrosde documentacióna los pe-

riódicos tal y comolos entendemoshoy endía.

“Hasta avanzado el siglo XX los periódicos ingleses que hablan nacido en los siglos

XVIII y XIX no tuvieron, como tales, servicios de documentación”. “‘>

En el restode Europa,el serviciode documentaciónaúnllegamástarde,si bienhay que

reconocerel trabajode ciertosintelectuales,quienesporvoluntadpropiay conscientesde que

podíansalir aotrospaísesacubriralgunainformación,decidenconstitir su propio serviciode

documentación,con el fin de contrastary poderofrecerhechos,perotambiénideasobtenidas

de otrosdocumentos,

Seríainjusto no reconoceralgo que la historia de la documentaciónperiodísticaya ha

establecido,puesel aciertode quehoy la documentaciónseutilice a granescalaen los perió-

dicos, tienenombrespropios,quedesdesuspuestosde mandoen susperiódicosdecidieron

a lo largode estesiglo y durantelos primerosañosdelpresente,apostarporla tareadocumental

e hicieronverasusredactoresla importanciade elaborarunanoticiacontandocon todos los

datosposibles.En estesentido,ladocumentaciónactualdebemuchoaintelectualesqueseins-

truyeronen el campodocumentalde forma autodidacta;entreello a DonaldMackenzieWa-

llace,corresponaly mástardeorganizadory Jefede Departamentode extranjero,pasandopos-

teriormenteafundarel serviciodedocumentaciónde Tite Times;CanV. VanAnda,manager-

directordelNewYork Times,quien aprovechandola PrimeraGuerraMundial impulsóen su

“<‘GALDÓN LÓPEZ, Gabriel: Perfil... Op. cit, p. 39.
“‘Ibídem,p. 39.
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periódico un afánde servicioparael quefomentóla laborde documentacióny en la quevaloró

no sólo los archivosbiográficos,muyde modaenaquellosaños,sino tambiénla elaboración

de archivosdematerias;Tiffany Blake,del ChicagoTribune,quiencomojefe deeditorialistas

descubrióla necesidadde interpretarlas noticiasen los editorialesy paraello necesitabaelma-

yor númerode datos,con lo quefomentóy apoyótodaslas directricesque se presentabany

quepodíanmejorarel centrode documentacióny Lord Northcliffe, quien al fundarel Daily

Newssepreocupóde formasingularen la creaciónde un buencentrodedocumentación,con

unasbuenasfuentesy unaordenaciónquepermitierarecuperarla informacióncuantoantes.

Hay otrosmuchoshombresanónimos,tambiénintelectuales,quetrabajandoenperiódicos

máspequeñosfueronvalorandola imporanciade ladocumentaciónen susdiferentestrabajos

periodísticos.Porestasfechas,apenasexistíanreglas;a lo máximo,todoslos documentosse

guardabanen sobres,diferenciadosporcoloresy unaslistaso índicesparaconsultarlos.Todos

ellos, con susaciertosy suserrores,han logradoque la documentaciónen el siglo XX fuera

un pocomásrealy se adaptaramejoral periodismoactual.

1.3.233Valoración documentaldel periodismo: sigloXX

Peronuestrainvestigaciónsecentraen estesiglo, fundamentalmenteen el último tercio,

en el que se produceel saltode unadocumentaciónmanuala unaautomatizaday ésta,a su

vez, pasaa convertirseenperonalizadapor lasposibilidadestecnológicasde accedery recibir

el documentodesdecualquierpuntode la tierra,

Aún así,hay queconsiderarqueparalelamenteal éxito de la prensaen los primerosaños

de estesiglo, seproduceun avanceen ladocumentación;mástarde,con la llegadade la radio

y la televisión,los documentalistasdieronel saltoalos nuevosmedios,pero los problemasque

planteabaestacienciaseibanresolviendodemaneramuy lenta.Enestaúltimaetapadelsiglo,

la documentaciónperiodísticavuelvea retomarconfuerzael caminode apoyoa la información

y ahorasedebateentreunainfon-naciónquepermitaal periodistacomplearsusnotasy una

aportaciónde datos,como sehizo durantemuchotiempo.

Estesiglo ha sido consideradocomoel de la información,en el sentidode queaqúellos

queteníanun mayoraccesoa la mismaeranquienesmásposibilidadeseconómicas,sociales

y políticastenían.Además,la mayoríade los avancescientíficossehanaplicadoaestecampo,

de tal formaque no eslo mismoanalizarlos primeroscincuentaaños,que los últimos diez,

en los quela llegadade nuevastecnologías,ha revolucionadoel conceptode la información

y, consecuentementeel de la documentación.

SepodríaaTh-mar,sin riesgoa equivocarnos,que la documentaciónha sidounaherramienta
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indispensableen el campocientífico,en el quehafacilitado informacionesa los investigadores

quehanconseguidoavanzaren sustrabajoshastalograrcotasdeéxito queen siglos anteriores

tardaronmuchosañosen alcanzar.En el campoperiodístico,unavezque se han puestoen

prácticalos centrosdedocumentación,los periódicossacanun rendimientoimportantea la in-

formación,hastael puntode afirmarquealgunoslectoressoncapacesde valorarlas informa-

cionesque contienemásdocumentacióny, consecuentementecomprareseperiódico.

Enel largodevenirdeestesiglo, al queapenasle quedanluces,hemosde hacerunaclara

separaciónentrelos EstadosUnidos,comopaísenel queseponenprimeroenprácticalas téc-

nicasdocumentalesen prensay Europa,quecon Inglaterraa lacabeza,influenciadaporel país

americano,fue quienintrodujo partede sustécnicas.Además,cronológicamente,los primeros

cincuentaaños,sonmuydiferentesdel restodel tiempo,e incluso,podíamosllegar máslejos.

hastaseñalarqueel períodofinal de estesiglo yanadatiene quevercon el comienzo,si ex-

ceptuamosel tratamientoquese da la docuemtrnación,yaquelos análisisy sobretodo la re-

cuperaciónde la informaciónhansufridounaauténticarevolución,comoexplicamosen los

siguientesapanados.

L 3.2.3.3.1Documentaciónperiodísticaen losEstadosUnidos: ¡900-45

Los primerosañosde estesiglo sirvieronparaquelos periódicosde EstadosUnidosde-

cidieranun cambioen su formade tratarla informacióny, consecuentemente,la documenta-

ción. Estecambiofue fruto de un orientaciónpropuestapor los directoresde los periódicos,

que habíanpasadounamalaexperienciaen la guerraentreEspañay EstadosUnidos,en la que

tansólo la cadenade periódicosde William RandolphHerstsevio beneficiada.En estacon-

flagración,la mayoríade los directoressedieroncuentade que su informacióneraescasay

sobretodopocoadecuadacon la realidadquecontaba.

Todoestoobligó aabrir nuevoscentrosy areorganizaralgunosya existentes;de ahíque
segúnHarringtony Frankenberg,entre 1900 y 1912aumentóel númerode ellosconsidera-

blemente,perocon un matizmuy importantey queaayalala importanciaqueparanuestrate-
sis tieneel hechode quela documentaciónesalgovivo, algocambiante,ya quehastaprin-

cipiosde siglo serealizóunaingentetareadocumental,comohemosexpuestoanteriormente,

perotodo eseesfuerzoesinútil silo comparamoscon el valordocumentalquepresentaun pe-

riódico en estosdías. En efecto,sehacíanrecortesde otrosperiódicos,se guardany clasifi-

cabantodoslos ejemplarespropiosy los másimportantesde otrospaíses,se hacíanindices

demateriasy biografías,peroel problemaradicabaenquecadacentrolo hacíaa su modo,si-
guiendosuspropioscriterios;de tal formaquesi algúnperiodistallegabanuevoa laredacción

teníaqueaprenderseel sistemaallí implantadoy muchopeoreraparacualquierusuarioo lector

quenecesitaraconocerun dato.
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Por tanto,existíaunalabordocumentalinteresante,pero enla quecadacentroseregíapor

suspropiasleyes.Esteaislamientoserompiógraciasa la colaboraciónentreun grupode do-

cumentalistasde variosperiódicosde EstadosUnidos,quienestrasun primerencuentrosepu-

sieronde acuerdoen un primerpunto:clasificarde la mismamanera.

Estegrupo.conocidocomo SpecialLibrariesAssociation,comenzóconcinco documen-

talistas,si bien al añosiguienteya estabaformadopormásde unaveintena.Al mismotiem-

po que aumentabael númerode personas,lo hacíatambiénel de centrosde documentación

deperiódicos,lo quepermitióque algunosdirectoresy editoresconsideraranla documen-

tación comoalgofundamental.A ello contribuyóde formadecisiva,unaseriede artículos

quefueronapareciendoen suspropiosórganosdifusoresy en los periódicosen los quetra-

bajaban.En estosartículosseofrecenlas pautasparamejorarel serviciode documentación

y las reglasy métodosde trabajo.Alguna de ellas, incluso, secomienzana utilizar en Es-

cuelasy Universidades,dondelos estudiantesde periodismoempezaronaaprendertécnicas

documentales.

Uno de los primerosprofesoresqueseinteresóporlas tareasdocumentalesde estegrupo

fue R.W. Desmond,quienimpartíasu docenciadeperiodismoenla Universidadde Minnesota.

Desmond,recogiendolasaportacionesde laSpecialLibrariesAssociation,decidióplasmaren

un libro, queal mismotiemposerviríacomolibro de texto parasusalumnos,todoel trabajo

deestegrupo.Tresañosmástarde,despuésde publicardiferentesensayosenel campode la

informacióny la documentación,Desmondrecogeen su obramásimportanteNewspaperRe-

fetence Metohods la historiade los serviciosdedocumentaciónperiodística,asícomolasfun-

cionesquedebendesarrollar,el tipo declasifiacionesqueconvieneemplear,etc.Es,portanto,

apartir de 1930cuandosepuedehablarde un manualdedocumentaciónperiodísticay de una

disciplinaen algunasuniversidadesde EstadosUnidos. Todo ello desembocó,en pocosaños,

en unacentralizaciónde la documentación:

“A principios de los años 30... la mayor parte de los periódicos de las grandes ciu-
dades tenían ya un servicio de documentación único y centralizado que suministraba ma-
terial a todos los departamentos del periódico. Esta estructura era la que Desmond a-

consejaba para todos los diarios del país”. “

La documentaciónperiodísticaestabamejorandoapasosagigantados.Los principalespe-

riódicosde EstadosUnidoscontabancon unasbuenasfuentes,sobretodo en obrasde referen-

cia,algo imprescindibley necesariopararealizarla tareadiariade un redactor.Además,dis-

poníande unabiblioteca,casisiempreclasificadapormateriasy, por supuesto,lascolecciones

devolúmenesde su periódico,de otros importatesy de las revistasmásinfluyentesdel país.

‘“DESMOND, R. W:.NewspaperfleferenceMethods. Cii. GALDÓN LÓPEZ, Gabriel: Perfil... Op. cit.. ji 64.
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Esteesel valordocumentalquese ha transmitidodurantesiglos y queaún siguesiendo

vigente.Desdelos primerosperiódicosu hojas sueltas,la actividaddocumentalno haolvidado

coleccionarlo ya escritoen su periódicoy lo publicadopor otros, comotestimoniopresente
y comovalor futuro.

Otro puntodereflexión sobreel quetenemosque incidir esla constanteelaboraciónde ín-

dices.Aquel trabajodocumentaltan importantea mediadosdel siglo XIX supusounaconfir-

maciónen los primerosañosdel siglo XX. Y lo hizono sólo porel valordocumentalde uso

queofrecíaa los redactoresdelperiódico,sino porsu significadoen la configuraciónde unas

pautasdocumentalesquepermitieronelaborarindicessimilares.Así, a partirde 1930,el New

YorkTimes,publicó anualmentesuTimesInc/cv, lo quepermitióa otroscentroscomprarlopara

suusoy siguiendoesaspautaselaborarsuspropios índicesa nivel local. Hay aquí,por tanto,

unacorrelacióndocumental,yaqueapartirdeestaobrasepuedehablarde un intentoporor-

ganizarla documentaciónde forma conjunta.

“A principios de los años 30 los índices eran ya un material de referencia esencial
en losservicios de documentación, siendo considerados por Desmond como imprescin -

dibles para reducir el archivo de recortes en un 30% aproximadamente, ahorrando es-
pacio y tiempo. Este ahorro era necesario, pues los servicios de los grandes periódicos
contaban sus recortespor millones”. (52)

Si porestasfechas,la seleccióny elaboraciónde índiceseranconsideradaslasprincipales

tareasdocumentales,no estáde másrecordarque su clasificaciónpasóaocuparel interésde

los estudiososde la documentnciónperiodística;entreellos,R W. Desmond.Lanecesidadde

llegar a algúntipo deacuerdoeraimperiosa,puesporestosañosno existíandoscentrode do-

cumentaciónperiodísticaconel mismosistemadeclasificación,segúnhaceconstarel profesor

Galdón.

Desmond,por su parte,señalaquealgunosperiódicosintentaronutilizar la Clasificación

DecimaldeDeweyo la dela Bibliotecadel Congreso,perosedieroncuentaquelos libros no

tienenel mismovalorinformativosquelos periódicos,por lo quetuvieronquebuscarunanue-

va o desarrollarunapropia.

¿Enquésebasaronparaelaborarunaclasificaciónquerecogieralasprincipalesinforma-

cionesperiodísticas?Lo primeroquehicieronfue resolverel problemade los recortesy para

ello confeccionaronunaclasificaciónespecífica;mástarde,la dividieron en temas,personas

y países,en la que seincluía la fechay el nombre;luegoconcretaronlos encabezamientosy

subencabezaniientosy concluíacon unacodificaciónporvariasentradas,lo quefacilitabacon-

siderablementesu recuperación.

~2)DESMOND,R. W: NewspaperReferenceMethods.Cit. GALDÓN LÓPELGabriel: Perfil... Op. oit, p. 64.
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Estesistemaimplantadopermitehablarya de lo quemástardela documentacióndeno-

minó comocadenadocumentaly queno es otracosaqueel procesode selección,análisisy

tratamientode los documentosy suposteriorrecuperación.Es importanteyaesteúltimo paso,

esdecir,ofrecerla informaciónrequeridaen el menortiempoposible,sobretodoporquelado-
cumentaciónse habíaextendidoa todoslos departamentoso seccionesdel periódico.Ya no
eraalgoexclusivodeldirectory editor,o de los editorialistas;por estasfechas,casitodaslas

seccionessolicitabaninformaciónal centroy ajuicio de Desmond,la respuestaerabastante

eficazen cuantoa tiempoy a contenidosinformativos.Otro tanto sucedíacon las peticiones

de fueradelperiódico,queempezarona serconsideradasimportantes,aunqueno como ne-

gocio empresarial;algoquellegaráunosañosdespués.

Convieneindicarque,segúnR. W. Desmond,en tomoa 1930, los principalesperiódicos
contabancon una mediade diezdocumentalistas—solfa haberentre5 y 18—, quedividían su

trabajoporsecciones,si bien todoshacíande todo, fundamentalmenteevitarerrores,facilitar

datossobrelas noticias,tantonacionalescomolocales;prepararmaterialparaposiblesacon-

tecimientos;incluso, sugeririnformacionesy por supuesto,siguiendocon unatradiciónde años

atrásservir a los documentalistas.Ademásseejercitabanen laborespropiasde ladocumen-

tación,como la conservaciónde los documentosvaliososy la destrucciónde los inservibles
y el análisisy clasificacióndelas noticias,con surepueracióncuandoun redactorlas solicitara.

Perohabíaun aspectoquehoy nospasaríainadvertidopor la grancantidadde información
y mediosdequedisponemos.Sin embargo,en aquellosprimerosañosdelsiglo XX, la noticia

en muchoscasosteníaque serdocumentadabuscandounosantecedentesquetuvieranrelación,

bien textualeso biengráficos,yaquela actualidaderamáso menosdigerida,peroel recuerdo
dela información,sin la televisióncomohoy entendemosel valorde la imagen,eramásdi-

ficultosa.Aquí, ladocumentación,buscandorestrospectivamente,cumplió un papelimportante.

Otrade las consideracionesque yase aplicóen aquellosañosy queaúnhoy apenasseha

puestoen prácticaen los centrosde documentaciónperiodísticade los mediosespañoles,es

la posibilidadde ofrecertrabajoporadelantado.En todosellos sedisponede biografiassobre

personalidadesy otrosproductosdocumentales,peroa excepciónde los editorialistas,quesi

suelenacudiral centroparacompletarla informacióny muchasvecesincluso tomande los
documentalistaslas ideasparaelaborarel siguienteartículo,el restode los periodistascasinun-

caaceptapropuestasquevengandel centrode documentación.

Hubootrasfuncionesmenoresen importanciainformativa,peronecesariasparaqueel pe-

riódicomantuvieraunaimagensocialy dinámicaquetambiéncumplimentabael centrodedo-

cumentación,como porejemplo,responderalaspreguntasquelos lectoressolicitabano com-
pletar las informacionespararespondera lascartasque seenviabanal director.Así mismo,

algunoscentrosseencargaronde tareasadministrativas,cornola conservacióndelmaterial y

el servicioa los departamentosde circulacióny publicidad; si bien,con el tiempofueronce-

diendoenesteterreno.
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Todasestaspautas,quese fueronconfigurandodurantelas primerasdécadasdel presente

siglo, llegaronanuestrosdías, trassufrir levesmaticesy adaptacionesa las exigenciasde las

noticias.En todo caso,comoveremosen la segundapartede estesiglo, ladocumentacióncon

la llegadade los ordenadores,cambiasensiblemente.

L 3.2332Documentaciónperiodísticaen Europa: ¡90045

El siglo actualcomenzócon la mismatónicaque el precedente,si bienel hecho diferen-

ciadordelas dosguerrasmundialescontribuyóafomentarla presenciade ladocumentación

como parteimportantede un periódico;sobretodo,anteel crecimientode los serviciosde re-

ferencia.Si bien, la incidenciade la guerraen algunospaísessedejónotardurantevariosaños,

lo queretrasóconsiderablementeunamejoraen los periódicosy, consecuentementeen la do-

cumentación.

“Un nuevo impulso en la creación de servicios de documentación se produjo como

consecuencia de la activdad informativa en la Primera Cuera Mundial. Esta guerra y
los acontecimientos posteriores pusieron de manifiesto una vez más la nacesidad de unos
servicios de referencia eficaces. Muchos de ellos se organizaron a partir de 1914’. “a’

No esdeextrañarqueestosucediera,puespor aquellasfechasenel campodeladocumen-

taciónseestabandantolos primerospasosy aúnno sehabíanadoptadoacuerdosinternacio-

nales,a excepciónde algúnmétodode clasificaciónempleadosen bibliotecasy que fue co-

piado por algúndocumentalistaparasucentro.

En Europa.el desarrollode la documentaciónseguíaun ritmo máslento, por la idiosin-

craciapropiade los periódicosy por la formaempresarialdedirigirlos. Existíanademáscon-

sideracionessocialesy económicas.De todasellas,hayquehacerunasalvedadde los perió-

dicosingleses,ya quedesdelos primerosañosdel siglohastala SegundaGuerraMundial, los

periódicosbritánicosavanzaronconsiderablemente,aunqueen ningúncasoal mismonivel de
los norteamericanos,apesardeestardentrode su mismaáreade influenciaanglosajona,aun-

que en algunoscasossí, comoen la primeragranconflagración,e inclusosuperándoles.

Durantela PrimeraGuerraMundial, aquellosperiódicoscomoThe 7imes,quehabíanacu-

muladounagrancantidadde informaciónanivel internacional,Ihito deun trabajodocumentalista
muy meticulosoy de lascrónicasenviadasporlos corresponsales,fueroncapacesdemostraral

mundolas intencionescolonialesde unanacióncomoAlemania.Y trasla guerra,en laConfe-

renciade Versalles,la aparicióndelperiodismointerpretativorequeríadatosconcretosy con-

u-astadosparaqueel lector pudierareflexionarde formacorrecta.

~GALDÓN LÓPEZ,GabrieL Perfil... Op. ciÉ, ji42.
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En Europa,los avanceseranmáslentos,sobretodo si secomparacon el trabajoquesere-

alizabaen EstadosUnidos. Aún así,estosprimerosañosdel siglo marcanla aparicióndecen-

u-osde documentaciónfuerade la escenaanglosajonay alemana,ya queen 1911 seponeen

marchael serviciode documentaciónde El Debatey en 1920el de La Vanguardia.

Todos aquellosdatosrecopiladosdurantecasidos siglos, medianterecortesy susposte-

riores indicesy clasificacionesterminaronconstituyendounasauténticasfuentesde datos,que

fuerondecisivasen unaépocaenquelas biografíaspasarona estarde moda,sobretodo como

apoyodocumentaldecualquierinformación.

Hayotro factordocumentalquecorríaa cargode los empleadosen el centrode documen-

tación, yaqueteníanquefacilitar todoslos datosposiblessobrelavidade laspersonasfamo-

sas.Es, precisamente,porestosaños,cuandopartiendodeesosdatossepreparannotasnecro-

lógicasde personajesimportantes,papas,reyes,etc..,inclusosedejabanlistassobrelapágina.

Actividadesparalelasserealizabanen torno a personajesno tan importantes.Lo mismo

sucedíaen casode unaguerra,unacatástrofe,un terremoto,un incendio,etc.,yaqueen todos

los casossediponiade datossimilares,incluidasel númerode personasfallecidaso heridas,

que servíanparacomplementarla información,enalgunoscasos,paraelaborarlanueva,aña-

diendolos perfilesbásicosqueel corresponsalhubieraenviado.Por tanto, los avancesinfor-

mativoseranconsecuenciadel crecimientodocumentaly al mismotiempoayudana mejorar

susaspectosde organización.Así ocurrióen la PrimeraGuerraMundial.

“Lo Primera Guerra Mundial influyó deforma notoria en la ampliación de lasfun-
ciones informativas de la actividad documental y en el desarrollode la organización de

servicios de documentación’. <~

Fue tan importanteel seguimientoinformativo a la PrimeraGuerraMundial, sobretodo
porTheTimes,de Inglaterray TheNewYork Times,de EstadosUnidos,quepermitióa la do-

cumentaciónavanzaren suspropiasteorías.Segúnla informaciónqueestosperiódicosfaci-
litaron, tantoescritacomográfica,en todosy cadauno de suscontenidosseveíareflejadauna

actividaddocumental.Ambosmediosrealizaronpáginasespecialesenlasqueiban apareciendo
biografíasde los personajesmásimportantesde la guerra,asícomoel númerode soldadosde

cadaejército,etc.

Sin embargo,hay quedejarconstanciade un hecho:estamoshablandode calidady can-
tidadde información,perola documentaciónaún no habíau-abajadoconlos grandessistemas
declasificación,porlo queel desordeneranotacomúnen la mayoríade los periódicos.Menos
podríamosapuntaren tomoal cuidadode los documentos,yaqueseapilabansin ningúncon-

trol y sin teneren cuentalas condicionesclimatológicas.

~~GALDÓNLÓPEZ.Gabriel: PerfiL. Op. cli.. p.41.
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En esteperíodose hacenecesariaunaexplicaciónde las cosas.Los redactoreshandes-
cubiertosu verdaderafunción,ya queofrecensólo el datoconcretode lo queha sucedido,
resultadoqueya ofreceun libro, sino que ademáslo interpreta,apoyándoseen la documen-

tación.

Lo necesidad de explicar los principales acontecimien tospara que el lector los com-
prenda y adquiera una visión completa, es la idea motriz del periodismo interpretativo.
Pero la interpretación no puede hacerse sobre el vacío. Necesita una fundamentación:

hechos complejos que hay que e.tplicar con datos, antecedentes, causas, razones lógicas
e ideas sacadas de la “¿flexión propia y ajena sobre una realidad conocida”. St

La guerrapermitióprofundizara directoresy redactoresen la necesidadde valorarlas no-

ticias e interpretarlas,de ahíquelos editorialesalcanzarandurantey despuésde la guerraun

valortrascendental

Y como valordocumentalpropio, algunasde las clasificacionesque sehicieron durante

estosañosen los periódicosde EstadosUnidossirvieronluegocomo baseparaestablecerlas

mismasen bibliotecaspúblicas,queaprovecharonesasclasificacionesparaordenarmejorlas

diferentesmateriasy quealgunosperiódicoseuropeoscopiaronparasu uso.

Años después,en la décadadelos 30, comohemosindicadoen el capítuloprimero,lado-

cumentaciónseaprovechade las clasificacionesparacrearun servicioúnico,sin duplicaciones

de los documentos.Ya existíanalgunasherramientasquepodríandiferenciarlos contenidos

informativosy ordenarlossiguiendolas pautasquesehabíanensayandocon aciertoen las bi-

bliotecasy queEuropatrasplantóconéxito.

“Hacia los años 30 se inició en los periódicos norteamericanos un proceso de cen-

tralización de losservicios de docu.mentación. Se intentaba evitar la duplicidad en man-

tener, por un lado, la biblioteca de referencia y, por otro, el archivo de recortes”. <‘~

Todoestovuelveasuponerun importanteahorroeconómicoy unamayorrapideza la hora

derecuperarla información.Los documentalistas,—mejordicho—los encargadosdel servicio

de documentaciónseguíanafianzandosu bibliotecade referencia,comomisiónprincipal de

la documentacióny continuabaelaborandolos índices,ahoraalfabetizadosy de materias,de

los principalescontenidosdelperiódico.Estosindices,ademásdeconsultainterna,terminaron

siendocomercializadosparaotrosperiódicose institucionesquenecesitabanconocerlo que

sepublicabaen periódicosde prestigio nacionale internacional.En todo caso,como señala

Alfons González,el éxito económicode estosíndicesfue escaso,por ladificultadparacomer-

GALDÓN LÓPEZ, Gabriel: Perfil... Op. cit.. pp. 49-50.

‘64GONZALEZ QUESADA. Alfons: Lo evolución histórica de la documen!ación periodística. En: FUENTES1 PUJOL,

MaríaBuIália. Manual de documentación periodis¡ica. Madrid: Síntesis,1995.p. 25.
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cializarlosy por el escasointerésmostradopor el restode los periódicos,quienesprobable-

menteno estabandispuestosapagary enriquecera su competencia.

1. 3.2.3.3.3 Documentaciónperiodísticaen losEstadosUnidosapartir de¡945

El tratamientoinformativoque los periódicosde los EstadosUnidosofrecieronde la Se-

gundaGuerraMundialfue muy diferenteal de Europa.A pesarde queel desarrolloprincipal

de la contiendasefraguóen el viejo continente,los diferentesperiódicosencontraronmu-

chasdificultadesparasalir a la calle; bienporestarsu paísocupadoy tenerqueobedecer

los designiosalemanes,o bienporquela resistenciano permitíaciertosapoyosni filtracio-

nes. Porel contrario, los de EstadosUnidos pudierontrabajarcon total libertad hastaque

ellossevieron involucradosen la contiendafrentea losjaponeses,aunqurno les afect9odi-

rectamente.

Tambiénel final de estagran guerrasignificó un pasoimportanteen la informacióny

la documentación,comoocurriócon la primeragrancontienda.Enel casode los periódicos

de EstadosUnidosy Canadásepasóde la consolidación,esdecir, de la presenciade un cen-

tro dedocumentaciónen todoslos periódicos,a la necesidadde automatizarla información,

debidoala imposibilidadde controlartantosdocumentoscomo se iban acumulandoen el

centro.

El profesorGaldónseñalaquedesdelos añoscíencuentahastalos setenta,prácticamente

todoslos periódicoscontabancon un centrodedocumentacióncon dimensionesadaptadasa

las necesidadesy a la importanciade cadamedio.

Ya seproducían,sin embargo,problemasde almacenamiento,apesarde queseseguíaun

rigurosoprocesode selección,enel quesedesechabancomo si deun expurgosetratara,todos

aquellosdocumentosqueno se ibana consultaro aquellosquedurantelos cinco últimosaños

sehubieranutilizado escasamente.

Dentrode esalíneaclásicade seguirrecortandoy colocandoensobreslos documentosim-

portantesy portemaso personajes,aprincipiosde los años50, un periódicocomoLosAngeles

Timesdisponíademásdecuatromillonesde recortes.Estábamosantelos primerosproblemas

en cuantoal almacenamientoy posteriorrecuperaciónde la informacióncontenidaenlos di-

ferentesdocumentos.

Habíaque buscaralgunasolución,aunquefueratransitoria,aesteproblemadel alma-

cenamientoy sobretodo la necesidadurgentede recuperarla información,algo quehasta

esosañoshabíamantenidosu eficacia,tantoen los contenidosaportados,comoenel espacio

mínimo de entrega.Pararesolverlo,nadamejorqueacudira la técnicay aprovecharsede
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las nuevasmáquinasqueporaquellasfechasempezabana utilizarseen las redacciones.Era

cuestiónde adaptarlasa la documentación.

‘En la década de los 60 varios periódicos empiezan a utilizar móqiánas eléctricas.

archivadoras semí-automáticas. que algunas empresas comerciales idearon para los ser-
ncios de documentación Se inicia también la microfilmación de recortes, en sus dive,-sas

jórmas —rnagasins, jackeís, micmficha—; la puesta al d(a de los (¡¡dices como ayuda para
la localización de art(culos del propioperiódico previamente microfilmado y los estudios

sobre estas técnicas auxiliares”. “‘

Deestaforma,el inicio de las máquinasentranen el centrodedocumentacióncon el fin
de facilitar el trabajoal documentalista,perosobretodo paracontrolarla ingentecantidadde
informaciónquecadadíaseacumulaen el centroy quesi ellasseríaimposiblede u-atar,a-

nalizary poneradisposicióndel redactor.

Todosestostrabajosse van implantandoen los periódicosde EstadosUnidosdurantevarias

décadas,hastallegaral momentoactual,en el quela recuperaciónde la informaciónadistan-

cia,permiteestablecerun nuevoconceptodelainformacióny la documentaciónenlos perió-

dicoselectrónicos,como desarrollaremosen los próximoscapítulos.

1.3.2.33.4Documentaciónperiodísticaen Europaapant.rde1945

Hastala [legadamasivade las nuevastecnologíasa los centrosde documentaciónde los

periódicos,la principalherramientautilizadapor los documentalistaserasupropio periódico;
aúnsiguesiéndolohoy en día, peroa menorescalay esoquelas tecnologíaspermitenhoy
guardardirectamentelas páginascompletasdela informacióny recuperarlas,incluidas lasi-
mágenesy apoyoscon los queapareciópublicadala información.

Sepuedeconstatarcomohechosignificativo,quehastala SegundaGuerraMundial, la do-
cumentaciónsirvió como hechoinformativo. Hay quehablarde infonrncióndocumentada,
másquedocumentaciónperiodísticay tras la grancontiendaescuandoaparecenlos centros
de documentaciónen prensa,tal y comohoy estánfuncionando.Claroquela implantaciónha

sidodiferente,dependiendode los países;así,a partirde 1944,LeMondey Le Soir, en Francia
y elABC, en Españacreansusserviciosde documentacióny, a partirde 1970 todos los pe-
riódicosalemanescon tiradasuperiora 100.000ejemplaresdisponíande un serviciodeayuda
ala informaciónpublicadaen los periódicos.Estosdatos,sonen genenral,yaqueluegocada
paisva creandosuspropios centrosdependiendode las empresaseditoras.

Trasel conflicto, la situaciónde la documentaciónseguíasiendomuy similara la de antes,

esdecir, quecadapaísmarchabaaun ritmo diferente,aunqueal mismotiempo que Europa

~GALDÓN LÓPEZ. Gabriel:PerfiL.. Op. cii.. p. 96.
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se reconstruía,los periódicosretomabanel pulsoa su centrode documentación,especialmente

desde1946hasta1956,ya quea continuaciónla evolución fue más lenta.Y como no podía

sermenos,los periódicosanglosajones,bebiendoen fuentesnorteamericanasibana la cabeza

en cuantoa técnicasde aplicaciónde la documentacióny en cuantoal numerode servicios

prestados.

En Inglaterra,lo mismoqueen EstadosUnidostras la contienda,secrearonalgunoscentros

y otrosseactualizaron,encuantoa personaly técnicasa emplearenel procesode elaboración

de la informacióndocumentaly en su recuperación,como el PinancialTimes,Daily Mirrot’;

TheGuordian o el mismo The Times.

El procesofue tanespectacular—másporexigenciasoperativas,quepor necesidadesdo-

cumentales—queen los añossesenta,algunode estosperiódicoscontabaconcasiunacincuen-

tenade personastrabajandoenel centrodedocumentación.Enesosmomentos,la únicaforma

válida dedar salidaa la&an cantidadde informaciónqueseestabaacumulandoeracontando

con muchopersonaly bienpreparado.

Por tanto, Inglaterraseguíaestandoa la cabezaen cuantoa trabajosdocumentalespara

prensa,no muy lejos de lo quesehacíaen los EstadosUnidos.Otracuestión,erael restode

los paiseseuropeos,en los quela falta de experienciaen estecampoles forzó a ir másdespacio,

quizás,cuandola necesidadles obligabaa ir másdeprisa,paraevitar laconstanteacumulación

de documentosy la escasaentregaa los redactoresquedemandabanla información.

Al otro ladodel Canalde la Mancha,Le Mondeaparecíaen 1944con la ideade servir a
los redactoresy facilitarlessu laborcomplementaria.Paraello, lo mismo quesucedíaen los

periódicosingleses,decidieronaumenarel númerode personasque trabajanen el centrode

documentacióny sobretodo añadirmásrecursostécnicos,intentandoadquirirtodasaquellas

innovacionestécnicasqueibansaliendoal mercado.En estesentido,hayqueconsideraraLe

Mondecomoun periódicode los EstadosUnidos,siemprepreocupadopor las ayudasquela

técnicaofrecía

El restode periódicosfrancesessiguieron,aunqueaciertadistancia,la estelade Le Monde.

Entre1950y 1960aparecieronlos centrosde documentaciónen los principalesperiódicosfran-

ceses,entreellosLesDerniersNouvellesy La Croix. Tambiénen Franciahay quedestacarla

laborde un magazin,L’Fspress,quecontrarioa la norma,decidió contarcon un serviciode

documentaciónajenoala redaccióny quele facilitabala informaciónnecesaria,previopago

de la misma,con lo quecomienzaa tenervaloreconómicoel productodocumental.

Másal centrode Europa,el paísquehabíaperdidola guerrasupoemergerdelas cenizas

con fuerzay lo mismoquefuecreciendoenel restode las actividades,enel campoinformativo

avanzócon fuerza.Antesde la segundagranguerraeranmuy pocoslos periódicosalemanes

quecontabancon un centrode documentación,aunquedisponíandeexpertoshombresen bi-
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blioteconomía,quecoleccionabanconinterésunagrancantidadde recortes.Precisamenteese

saberteóricoacumuladosepusoen prácticadespuésde la guerra,lo quellevó a Alemániaa

ponersea la alturade Inglaterra

En los cincoañossiguientesa la terminaciónde lacontienda,al mismotiempoquesere-

nuevanlos contenidosinformativos,con nuevosredactoresy nuevaslíneaseditoriales,apa-

receno seamplíanlos centrosde documentaciónen los principalesperiódicos.Sin embargo,

como sucediócon el restode los paísesmásavanzadosde Europa,hastala décadade los se-

tenta,no sepuededecirquetodos los periódicosde másde 100.000ejemplaresdisponíanya

de un centroy el restodisponíande algúnserviciodocumental.

Merecela pensadestacarunarevistaalemanay no porquea semejanzadela francesaE Ex-

presscontaracon un servicioajeno,sino porqueDer Spiege!, fundadoen 1947, tuvo como

punto de partidaladocumentacióny sobreellagirabanel restodeactividades,incluida la in-

formativa.Hoyestarevistasiguepublicandoartículosde investigación,que sebasanen do-

cumentos.Paraelaborarcualquierade susreportajes,los redactorespodíanacudira uncentro

dedocumentaciónqueteníaestascaracterísticas:

una superficie de mil metros cuadrados —en 1947—; colección de librosde refe-
rencia; periódicos nacionales y extranjeros microfilmados en el propio centro,’ dossiers
de personalidades yafallecidas; seis millones de recortes clasificados y archivados según

una ordenación establecida de acuerdo con las finalidades ifliormativas propias, etc”. ‘~‘

Todasestasactividadeseranllevadasa cabopor un total de68 personas,31 de ellaslicen-
ciadosuniversitariosy el restoauxiliares,paraatendera unaplantilla de 120 redactores,a los

queservíandocumentosde formaordenada,de tal maneraquesepuedeconsideraral centro

de documentaciónde estarevistaa la alturade lo querealizabanlos periódicosamericanospor

aquellasfechas,incluso mejor,porqueya los periódicosempezabana tenerproblemasdee-

ficaciaencuantoal tiempode entregay el númerode documentos.

Si Alemaniae Inglaterra—y Franciaen algunoscasos—estánaun nivel muy similaral de

los periódicosde EstadosUnidos,el restode Europaapenassufrerevulsivoscomoparahacer

menciónde algúnhechocaracterístico.De todasformas,siemprehay uno o dosperiódicos,

de tiradanacional,queintentanemulara los grandesperiódicoscontinentalesy copian,de al-

gunaforma,su maneradetrabajar.Enel casode España.porejemplo.el ABC sigueestaspau-

tasparaconseguirun centroquecontrastey apoyelasinformacioneselaboradasporlos redac-

tores.

Estosdatosnosllevan aproximadamentehastala llegadadel ordenadora los centrosdedo-

cumentacióndelos periódicos,comoyaquedóanalizadoen laúltimapartedelcapítuloanterior

WGALDÓN LÓPEZ,Gabriel: Perfil... Op. oit., p. 99.



Capítulo 3 Página171

1.323.4Ladocumentaciónalserviciode[ainformacióninterpretativa

El desarrollode los centrosdedocumentaciónen los periódicosde EstadosUnidosfue por

delantede los europeos,pero la informacióncon un tinte interpretativoaparecióde formasimul-

tea aambosladosdel Atlántico,por lo quela documentacióntambiénactuódeforma similar.

Es, porestasfechas,cuandoadquierenimportancialos semanaleso dominicales,queha-

bíanvisto la luz diezañosantes,en los añosveinte.Estossuplementosconcibenla información

de diferentemaneraa la quesepublica cadadía y, por tanto, la documentaciónteníaqueser

tambiéndiferente,aunqueen algunoscasossepuedaconsiderarcomo un largobrazodel pro-

pio periódico o parataparalgunadeficienciaen su cumplimientoinformativocon los lectores.

La documentacióntrabajade formaglobalizadora,puestoqueel redactordisponede más

tiempoparahacermásconsultas.

“Para conseguir una información documentada —en los dominicales— era necesaria

una tabor de investigación que ofreciese una visión global y totalizadora de los hechos
a través de elementos que los dotasen de significado”. ‘~>

En los periódicosimportantesde EstadosUnidoshabíaquedadoatrásla laborde recortar.

Ahoralo que interesabamáserasu análisisy clasificación,comodejaconstanciaR.W. Des-

mond, quienconsideraba:

que el valor de un archivo no estaba en elnúmero de recortes, es decir, en la can-
tidad de información almacenada, sino en lahabilidad con laque éstos hablan sido se-
leccionados y analizados”. ~

Si importanteeshacerunabuenaselección,porqueya los documentosempiezana amonto-

narsepeligrosamente,sin queexistaun control, mA importanteesclasificarlosempleandomé-

todosquehabíansidoeficacesen bibliotecaso utilizandonuevasestrategiasde almacenamiento.

En tomoa los añosveinte seproduceun cambioimportanteen la informaciónqueafectaa

la documentación,yaqueel aumentode informaciónqueconteníantodoslos periódicosobligó

aunamejorpresentaciónde lasnoticias,porla competenciasurgidaentrelasdiferentesempresas
editoras,sobretodo en las grandesciudadesen las queuno o dosperiódicossedisputabanlos

lectores.Además,aumentaronel númerodeedicionesy el procesode lasnoticiasexigíaunama-

yorrapideza la horade redactarías,conlo queel tiempoeratambiénmenorparadocumentarías.

‘~ GONZÁlEZ QUESADA, Alfons: La evolución histórica de la documentación periodística. En: FUENTES 1 PUJOL.
MariaEulMia. Manual de documentación periodística. Madrid: síntesis,1995,p. 27.

0’> DESMOND, R. W. Newspaper Reference Me!ods. Cit. porGONZALEZ QUESADA, Albas.La evolución histórica de
la documentación periodística. En: FUENTES 1 PUJOL,MaríaFulália.Manual de documentación periodísuta. Madrid:
Síntesis.1995,p. 26.
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1-lay otro aspectodocumentalqueporprimeravezseutiliza en los periódicosy quetiene

quevercon la veracidadde la información.No seaceptaningúncontenidoinformativoque

no estécontrastadoe, incluso, aunqueel redactorlo hayapresenciado,sele exigequecontraste

la opinióno quebusquealgunadeclaraciónquerefrendesu opinión. Las noticias,por tanto,

tienenunacargadocumentaladicional,quepermiteal redactorcontarlos hechostal y como

sucedieron,añadiendootros,tambiéncontrastados,facilitadosporel propio centrode docu-

mentacióny que ya sehubieranproducido.

Estasituacióncambiacon la apariciónde la informacióninterpretativay el desarrollode
las revistas,los dominicalesy los newsmagazins,a partirde los 30 y 44) deestesiglo. Es partir

deestafecha,cuandolos editoresy directoressedancuentaotravezde la necesidadde contar

con másdatosen la información,esdecir,un background.Es otra formade presentarla in-

formación,comoseñalaEdwin Emery:

“Los contenidos de losperiódicos se hicieron m4s interpretativos, con usó de recur-
sos tipográficos para indicar las inserciones de documentación en las informaciones
—background information in the news—”. <e’>

Por lo querespectaa los dominicalesy newsínagazines,nacieronparainformarprofundi-

zandoen la noticia,de tal formaquelos lectoresla comprendierany con ella todoslos acon-

tecimnientosque circulabanen torno a la noticia.Aquí, tambiénla documentación,suponeun

aportenecesario,quedetectaronlos responsablesdela edicióndeestosproductosinformativos.

Precisamente,unadeestasnewsmagazine,Time nacióporaquellasfechas,graciasala idea

dedosperiodistasdelDaily News,queal acabarsujornadasededicabanarecortarlosprincipales

periódicos,siguiendotemasconcretos,unalaborqueno hacíanlos periódicos.Aquellosdospe-
riodistaspensaronqueorganizandolasnoticiasy dándolescontinuidadsepodíaofrecerun nuevo

producto.El éxito fue tangrande,quemuy pronto otrasempresaslescopiarony ellosmismos

lanzaronotrasrevistassiguiendoestaspautasdocumentalesen diferentesáreastemáticas.

El esquemade trabajoeramuysencillo.Existíanunasmujeresquerecortarbany seleccio-

nabantemasen unasestanterías.Esostemaseranentregadosluegoa cadaredactorparaque
prepararala información,con unaperspectivade variosdíasconreferenciaa lo queofrecían

los periódicos;además,algunasnoticiasse abandonabanmuyprontnoo no seofrecíanen su

integridaden los diarios.

Estesistemadocumentalempleadodurantemuchotiempo, esdecir,recortary guardarha

sido la basede trabajodesdequeseempezóa profundizaren lasnoticiasy la documentación

pasóaocuparun lugarpredominantey lo seráhastaqueplenamentelos ordenadoressehayan

instaladoen una redacción.

61>EMERY,Edwin; The Press asid America. Nueva York 1964. Cit. GALDÓN LÓPEZ. Gabriel: PerfiL.. Op. cd.. p. 47.
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¡.3.2.4Entorno a una definición de documentaciónperiodística

Estasdospalabrasdocumentacióny periodismoencierranunacienciaquecadavezpre-

sernaunamayorsimbiosis.Sin embargo,comohemosvistoenpáginasanteriores,cadamedio

de comunicaciónimpresoquieredar un significadomásamplio, precisoy verazde su infor-
mación.Ahí entraenjuegola documentacióny susherramientas,quehacenposiblelaelabo-

raciónde resúmenes,la concreciónde nuevasideasy hastala aportacióndedatosperiodísticos

complementaros.

Si buscamosunarazónde sera la documentaciónperiodísticatenemosquepensarqueel

valorde la informaciónvieneavaladoporel apoyodocumentalqueconileva.En estesentido,

todainformación,porpequeñao generalistaquesea,requiereunaayudadeldocumentalista.

Sin embargo,el ritmo de trabajodelas redaccionesobligó a los propiosperiodistasa no contar

conlos datosqueel centrole facilitaba.Enesemomento,hubodocumentalistasquevalorando

la informacióndecidieronadelantarseal trabajoy buscarony prepararonlos necesariosapoyos.

Esalaborprevisoraesla quetemúnaráimponiéndose,porquecontralas ideasquetienden

asepararestasdosdisciplinas,lo cierto esqueen el sigloqueentra,el periodistatendráque

serdocumentalistay a la inversa.CuandohablamosdelDocumentalistade InformaciónElec-

trónica,lo hacemosbajoesteprisma,yaquela información—y consecuentementela documen-

tación—viajaráa un ritmo muy veloz.Lasdistanciasseacortarándefmitivamentey el proceso

documentaltendráque adaptarsea las necesidadesqueimponganlas NuevasTecnologíasde

la Información.

Si eseprocesorequeríaunaesperade la documentación,hastaqueel redactorteníadeli-

mitadossusconceptosinformativos,ahorala tareadelDIIE consisteen ver con la necesaria

anticipaciónla trascendenciade la noticia, paraqueal mismotiempoque se ofrecela infor-

maciónseintroduzcanlos apoyosdocumentales,puescomoestamosproponiendoen estetra-

bajo,la presenciafísicadelperiodistaen la redacciónquedarámuy limitada,porlas posibi-

hadesde elaborarsu informaciónsin tenerqueacudira la redacción.

Habitualmente,la informaciónseencuentradispersa,sin conexión,comolaspistasquedeja

un ladróny quela policíatienequeir ensamblando.El documentalistaactúade la mismafor-

ma.Todaesinformaciónqueva surgiendo,de formaaisladao dentrode un bloque,tieneque

sertratadaparaquelos porterioresusuariospuedanacudira ella, sin pérdidade tiempoy sa-

biendoquelo quebuscanlo puedenencontrarallí mismo.

Enel casode ladocumentaciónperiodística—podríamosseguirconel símil de un detective

quepersiguea susladrones—,ambos,periodistay policíanecesitansabermás,responderaal-

gunascuestionesquele vansurgiendoencuantoconsiguelos primerosdatos.El primerpaso,

comodebemoshacersiempre,esacudiralas fuentesyacontrastadas,queen amboscasosse-

rían los dossiersqueelaboransuspropioscentroso servicios.



a 174 Capítulo 3

Perounavezconsultadaslas fuentes,cadauno debeseguirdistintoscaminos,porquela

informaciónconilevaunaconsultaa otrasfuentes,comoobrasdereferencia,libros, etc.,que

la policíano necesita,po~ueunavezvistassusfuentes,tienequepasaral camporeal,unavez

queha encontradolas huellas,las pistas,tienequeseguirlas,perode un modo práctico.

“El periódico mantiene sus dedos en el pasado y sus ojos en elfuturo. En la noticia
muerta quedan pistas tan importantes delfuturo como explicaciones del pasado, y es

un documento indeleble, infalible, que sirve de gula para que lasopiniones del experto

director estén bien encaminadas”. ‘~‘

La tareafundamentalde un centrode documentaciónesconseguiry poneradisposición

de los usuariosunainformaciónactualizada,veraz,retrospectivaen el tiempo y de fácil con-

sultaparaqueno sepierdaactualidady sea,porunto,rechazaporel usuario-periodista.Para

logrartodo esto,hayquerealizardiferentestareasdocumentales,conocidasen los ámbitosdo-

cumentales,como lacadenao el procesodocumental,peroéstaslas estudiaremosdespéesde

definir la documentaciónperiodística.

En todo caso,como iremosviendoen unaseriededefinicionespropuestasporestudiosos

de la documentaciónperiodística,la cadenadocumentalquetratala información,desdesu lle-

gadaal centrohastaqueesconsultadaporel periodista,estaráde unaformao de otrapresente

encadaunade las definiciones.

El profesorGaldón,porejemplo,esuno de los queconsiderenquelacadenadocumental

tienequeestarpresente.

“El método informativo que tiene por objeto lavaloración, selección, clasificación

y archivo para su posterior uso de textos y referencias sobre ideas, hechos, juicios y o-

piniones, con elfin de elaborar la información periodística y/o difundir información do-

cumerual de base periodlstica”. ‘~‘>

Unadefinicióntienequepresentartodoslos conceptosimplícitosen su contenido;de ahí,

quealgunasmatizacionesy apreciacionesacualquierpropuestaseanoportunas.En el casode
la anteriordefmición,seempleael modoinformativocomounatécnicade trabajoquelado-
cumentacióncomocualquierotradisciplinaconlíeva.El siguientepasoimplica el cumplimien-
to íntegrode los cuatroobjetivosquedesarrollala documentacióny siempreen esteorden.La

aplicacióndeuno sólo o el predominiode algunode ellosporencimade los demás,no serviría
parahacerun productodocumentalprecisoy fiable.

El profesorGaldónha dejadoimplícto enestadefiniciónotrocriterio operativonecesano.

A sujuicio, ladocumentaciónexisteporquetieneun criteriodefuturo, esdecir,seelaborabajo

~NM’HAN. C.J.:.Iournalis¡ic ‘Morgues’. Bookxnan.Agosto 1910.p. 58.
~“GALDÓN LÓPEZ,Gabriel: Principios operativos de la Documentación Periodística. Madrid: ]Jossat.1989, p. 31.
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unoscondicionamientosy seaplicabajootros,peroenamboshay quetratarde acercarsecuan-

to másmejoral núcleoprincipalde suscontenidos.

En estamismalínea,la definiciónesmásamplia.Loscontenidosde la documentaciónpe-

riodísticano secentrantan sólo enlos recortesdelos periódicos,revistasy todosaquellosme-

dios impresos,comolibros, folletos, etc.; sinoqueabarcatodo la informaciónquerespectoa

esetemaofrecenotrosmediosde comunicaicóncomola televisióno la radio,aunqueel tra-

tarnientodocumentalen cuantoa su selección,análisis,clasificacióny recuperación,seadi-

ferente,porquelos mediostambiénlo son.

Hay que resaltarun aspectoque el profesor(3aldónno valoracomo importanteporque

cuandopublicó estadefiniciónaúnno lo era. En su conceptode documentaciónperiodística

sevalorala información,paralo cualel centrose marcaunaspautasa seguir;se selecciona,

detal formaqueéstano desbordeel trabajodel documentalistay el espacioseagoteinmedia-

tamenteconunamultitudde documentosqueluegosoninservibles;seclasificanen baseau-

nosprincipiosya establecidosy aceptadosinternacionalmentey seguardanparaun posterior

usoen el archivoo centrode documentación.

Sin embargo,hayqueresaltarun aspectoimportante,al menoshoy endía,yaquesi lado-

cumentacióntienecomofinalidadun uso,enestecasoperiodístico,poniendoadisposicióndel

redactorlos datosprecisos,el procesono debeacabarcuandoseguardaen el archivo,si no

posteriormentecuandoel informadornecesitaesosdatosy los tieneen breveespaciode tiem-

po. Estamoshablandode larecuperacióndela información,un aspectoclaveparallegar a en-

tenderla documentaciónperiodísticaen los medioselectrónicos,en el periódicoelectrónico,

en el quela informaciónse mueveal mismonivel de los mediosaudiovisualesy. portanto,

la documentacióntienequeestara su mismoritmo de trabajo.Esnecesariopensarquela do-

cumentaciónsirve si, actualizadasegúnlasexigenciasdel tiempoen el quesevive, aportada-

tos fiables,redactadosparala ocasióny colocadosen la páginadel periódicoen tiemporeal,

cuandolas necesidadesinformativasasiloexigen,comoconcretaremosalhablardel usuario
final de la documentaciónperiodística.

No resultafácil delimitarlas ideasmás importantesquedebeencuadrartodadefinición,

sobretodo porquelos camposde la informaciónsoncomo un árbol,en los quecadaramaa

suvezgeneranuevainformacióny éstacadavezquecreceva ofreciendonuevosconceptos

informativos.Estaesla ideasobrela quetrabajóBright, a la horade buscarunadefinición:

“Intentar definir la información periodística es como intentar capturar un pulpo: ca-
da tentáculo es como otro tema de información de actualidad. Podría definirse como la
cobertura informativa de los hechos contemporáneos”. ‘~>

<64) BRIGHT. 3.: News infor.nahon ¡si a broadcas¡ing environemenn¿. Cit. FUENTES 1 PUJOL,MaríaFulália.Manual...

Op. cit.. p. 136.



Página176 CapítuLo3

Esacoberturahacereferenciaa los distintossoportesen los queva transportadala docu-

mentación,sin tenerencuentacualseráel medio porel queluego sedifundirá. A diferencia

de ladefiniciónofrecidaporel profesorGaldón,ahoraestamoshablandode conceptosde ac-

tualidad,máspropiosdel periodismode finalesdel siglo XX, queel serviciode archivoque

en aquellosañosexponíaGabrielGaldón.

Sin embargo,la mayoríadelos teóricosde la documentacióncoincidenenqueexistenunas

diferenciasclarasentrelo queesdocumentaciónperiodísticay el restodelas documentaciones,

como puedeserla científica, la académica,la económica,etc. Si bien,el procesoessimilar

en todas,porqueexigenuna selección,un tratamientoy unadisposición paraqueel usuario

lasconsultas,la diferenciaseencuentraen el tiemporealen el queseaccedeaesedocumento.

Podríamosconsiderarqueparatodosesnecesariotenersuspuntosde referenciacuantoantes

mejor,peroen e] casodelos mediosde comunicaciónno setratadedías,comopodríasuceder

con un documentoparaun investigador,un periodistaque trabajeconinformaciónpersonalizada,

actualizadaen un cortoperiodode tiempo,necesitaquela documentaciónestéa su serviciocons-

tantementey lo hagacondocumentosvivos, actualizadosen un menortiempoposible,si deal-
gunaformaquierecompetircon el restode medios,radioy televisiónfundamentalmente.

Dentrodeestemarcodedelimitaciones,en torno alconceptode definición de documen-

taciónperiodística,hemosde considerarqueparaque las noticiasesténsuficientementeac-

tualizadas,hay quecontarcon queel centrodispongade unasbuenasfuentesdeinformación,

incluidascomo hemosvistoen páginasprecedenteslas delpropio periódico,esdecir, los re-

cortesquereflejancontenidosinformativos.En estalínea,Fuentesi Pujol aportaconceptosen

tomoa unadefiniciónal considerarnecesariaslasfuentes.

“El periodista, principal usuario de los servicios de documentación de los medios de
comunicación, necesita información para responder algunas cuestiones o para conocer
diversos temas con más profundidad. Si la respuesta no esta cubierta porfuentesdura-

bies, es necesario que busque otras fuentes. Una de las más iroportanles es la propia
prensa, enforma de colección o de dossier. puesto que el conjunto de inl’ormaciones que
vehiculan los medios de comunicación de masas es mucho más amplio del que contienen

otro tipo defuentes, como libros, por ejemplo”. <~“

Las fuentescumplenasíun objetivo claro:disponerdelmaterialprecisoparaelaborarin-

formes,documentos,dossier,quesirvanal periodistacuandolos necesite.Esapreparaciónvie-

nc impuestapor la necesariarapidezde la difusión de la informacióny por su universalidad,
yaquecadavezcon másfacilidadla noticiallega máslejos y a máspersonas,por lo quede
no contarconel suficienteapoyo,sepuedehacervariarel significado dela noticia,algoque

los editoresy directoresno quierenquehagaun informador,ano serqueel periódicotenga
pornormamanipularconstantementelos hechosnoticiosy, en esecaso,no podremosconsi-

&6>FUENTES IPUJOL,María EuI’alia. Manual... Op. dL, Pp. 135436.
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derarlocomotal y a susinformacionestampoco,sino simplementemerasmanipulacionesde
la realidadinformativa.

“Uno de los instrumentos más valiosos de un periodista es el uso creativo e inteli-
gente del material de consulta, referencia y archivo”. <~>

Juntoa un carácterde universalidad,hay otro datoqueinteresadesdeel puntode vistade

la documentacióny es el contenido,po~uela sociedadespluralistay la informaciónno toca

un solo aspecto;al contrario,los contenidossontan ampliosquetienecabidacualquierhecho

quepuedainteresaraun grupo,aunqueseareducido.Estaespartede la responsabilidadsocial

que tienenlos mediosde comunicacióny quetambiéntienequevalorarel documentalista

cuandoestápreparandola informaciónqueluego,en algunoscasosesasí, irá insertadaen las

páginasdelperiódicosin ningún retoquepor partede la redacción.

“Mientras losperiódicos sirven albien comán protegiendo los derechos del pueblo.

los servicios de documentaciónprotegen elderecho de los informadores a tener accesi-
bles los hechos y lasfuentes de información”. <6’>

Es,pues,unaconsideraciónfirmeel hechode quela informaciónno debeserirresponsable

y superficial;al contrario,hade serconscientede suspropiaslimitaciones,peroa la vezveraz

y objetiva.

‘Lafunción social de los medios informativosy de laprensa en particular no permiten
lasuperficialidad, ligereza e irresponsabilidad... Y la tarea principal de ladocumentación
periodística consiste en investigar, seleccionar y elaborar lasfuentes informativas ya exis-
tentes para llegar a obtener un material informativo analítico y sintético’. <>

Estadefinición,incluidaen el prólogo dela obraPrincipios Operativosde la Docwnen-

tación Periodística,aportaun matiz interesanteparadarfuncionalidadal centrodedocumen-

tación. Brajnovicproponecomotareaimportantede la documentaciónla actualizaciónde los

documentos,lo queimplica unaselecciónde los mismos,ya queno todospuedenserconsi-

deradoscomo necesarios,conlo queseproduceun menornúmerodedocumentossecundarios,

lo quefacilita la labordocumental.

Enesalínea,el periodistatrabajacon un numerodedocumentosconsideradosóptimos,con
los quedebeampliarsusnotas,parallegara un conceptototal,sin fisuras,y consecuentemente
a unainformaciónmáscompleta,veraze independiente.De estamanen,la informaciónno se

<“ YACKSON, H.: Thejournalist ansi the library , 1991.GIL FUENTES1 PUJOL,María Eul~1ia: Manual... Op. ciÉ, p. 136.

~PARCR GracD.: Pnilogoal Directory of Newspaper Libraries in the USA ansi Canada. NewYork 1976.Cit. GALDÓN
LÓPEZ, Gabriel: El servicio de documenación en prensa. Barcelona:Mib’e. 1986,p. 12.

BRMNOVIC, Luka: Ene’prólogodela obrade GALDÓNLÓPEZ, Gabriel: Principios... Op. cit. p. 9.
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quedatansóloen un conjuntodedatosconseguidoen el lugardondesehaproducidola noticia,

sino en una simbiosisde lo que aportael periodista,que haestadoen el lugarde los hechos
y el documentalista,quecon unasólidaformaciónescapazde relacionarlo queallí ha suce-
dido con lo quedisponeel centrode documentaciónen esamateria.Hablamos,fundamental-
mente,de ampliarla noticia,misiónclaray específicadelcentrode documentación,con la a-
quiescenciadel periodista.

“El deber del periodista no consiste sólo en dar a conocer a los destinatarios lanoticia
(un hecho, acontecimiento o dato), sino que debe ampliar estas noticias —silo exige su valor
e importancia— con todo lo que le ha precedido, causado, provocado, iqfluido oformado,

para así proporcionar una imagen entera y no solamente fragmentaria y por tanto, no su-
ficientemente segura, veraz y objetiva (hasta donde puede llegar esa objetividad)”.

La documentaciónperiodística,de estaforma, sehaconvertidoen la esenciafundamental
de la informacióny su olor estáen cadaunade las noticiasquemerecenunaampliación,que
no quierenquedarseen el simple dato.

Si las decisionesdocumentalesdebenpartirde un acuerdoentreel responsabledel centro
y el de la información,la empresaeditora tieneparteimportanteen el éxito final de la infor-
mación,deahíquesonmuchoslos teóricosde la documentaciónquehanconstatadoquecada

vezqueseha llevadoacabounamejoraen el serviciodedocumentación,la informaciónsale
ganando.sobretodo en credibilidady prestigioy queun periódicoesmásinfluyente cuanto
másdocumentadoestá.Estaideaha sidodefendidapor DesantesGuantery Luiz Beltrao. El
profesorde la UniversidadComplutensehacíareferenciaa la laborquedesarrollabanlas em-

presasquedisponíande un centrode documentaciónfrente a aquellasqueno lo teníany a sus
resultadosconcretos.

‘Él éxito o fracaso de los medios informativos que se han lanzado en los últimos años

puede comprobarse que ha estado en función de los servicios de documentales propios
o ajenos que ha sabido organizar o utilizar”. 00>

Porsu parte,Beltraoapuestapor ir aumentandoel númerodecentros,de susinstalaciones

y de susservicios,paraqueel centrode documentaciónseamáseficaz.

“Desde el momento en que una empres periodística decide emprender el camino de
laproducción de informaciones de actualidad dotadas de todos los elementos que sirvan

para que el lector pueda interpretarlas, necesita ampliar sus instalaciones o servicios in-
fraestructurales, entre los que destaca por su utilizaciónpermanente el centro de docu-
mentación”. ‘»

«~> BRAJNOvIc. Luka:Enel prólogodelaobradeGALDÓN LÓPEZ.Gabriel: Principios... Op. cd.. p. 9

<U~~DE5ANTESGUANTER, José María: En: LÓPEZYEPES,José:Teoría de la Docuniemación. Pamplona:Eunsa,1978.

p XXIII. Prólogo.

<“> BELTRAO, Luir Jornalismo interpretativos Filosofía y técnica. Porto Alegre, 1976.Cit. GALDÓN LÓPEZ. Gabriel:
El servicio .... Barcelona: Mitre, 1986,p. 11.
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Partiendode lasdiferentespropuestas,nosotrosconsideramosquela documentaciónpe-

riodisticadebehacerunavaloracióny análisisde cadadocumento,paradeterminarcuálesson

factiblesde posiblesconsultas;debeanalizarlos,utilizandoparaello los lesnguajesdisponibles

en la actualidady lastécnicasprocedentesde programasespecíficosempleadosen el campo

documental;debemantenerunaactualizaciónconstantey casidiaria de aquellosdocumentos

consideradosvitalespor su usoy por su importanciatemporaly temáticay, por último, debe
tenerlosa disposicióndelperiodistaen cualquiermomentoy sin pérdidade tiempo.

Asíescomoentendemosnosotrosel conceptodedocumentaciónperiodística,queatravés

de un procesoinformativo documental,con susdelimitacionesparcialesy concretas,desem-

bocaen otro procesoqueimplica la consecuciónde cadauno de los elementosque intervie-

nenen la llamadacadenadocumentalde la informaciónquedesarrollaremosmásadelante.

Ahora, tenemosque fijar el marcode actuaciónen cuantoal medioy al modoinformativo

de la documentación.

¡.3.3 EL ANAUSIS DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN

1.33.1 Consideracionesgenerales

En el escenariode un medio decomunicaciónescrito,la documentaciónhade implicarse

de lleno al serviciode la información.Es ciertoquetécnicasparecidasseempleanenel análisis

deambasciencias,peroconvieneaclararquemientrasquela informaciónesla materiaprima

conla quetrabajanambos—periodistasy documentalistas—,la documentaciónesla herramienta

queposibilitaquela mayorpartede los contenidosesténal serviciode la información.

La informaciónsemueveen parámetrosimprevisibles,mientrasquela documentaciónes

unacienciamáscontrolable,aunqueenocasionestampocopuededeterminarel númeroderes-

puestasquesele exige,sobretodo desdequeel crecimientodela informaciónlo imposibilita.

La relativa comodidadcon la quetrabajanlos documentalistasdeprincipiosdesiglo yaesparte

de la historia,puesen apenascien añosla evoluciónde la informaciónpresentatal magnitud

queni siquieralas técnicasdocumentalesapoyadasen nuevastecnologíashanconseeguidoa-

decuarlasa las necesidadesdel usuario-redactor.

Enestesentido,ladocumentaciónrealizatodoun procesode selección,análisisy tratamiento

de los documentos,conel fin de quela recuperación,cuandoel redactorlo requieraseainmediata,

paranoentorpecerla laborinfomntiva. Porsu parte,lainformaciónpreparatambiénun recorrido

porel queha de llegar conmásfacilidadal lectorparael queelaboraeseproducto.

En ambossentidos,el conceptode actualizaciónseconstituyeenpiezaclave, aunquemás

en el casode la informaciónquepretendeacercaral lectorlo quesucedeen suentornopróximo
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y lejano. La documentaciónal analizarestápendientede estaidea,pero no siemprepuede

garantizarel documentalistaresultadosen funciónde un espaciode tiempocorto, bienporque

la recuperaciónseamanualo bienpo¶ueel centrono haelaboradotodaslas tareasde laca-

denadocumental,con lo quela eficaciadel centrono serámuyadecuada.

Es necesario,portanto,un esfuerzoempresarialprevio parahacerde la documentaciónesa

herramientaqueposibilite la informaciónen el menortiempoposible.Paraello, desdeel centro

de documentaciónsehade trabajarsiguiendolas pautasestablecidasenla denominadacadena

documental,queno sonotrastareasquela de seleccionarlos documentos,esdecir,determinar

cuálpuedesermásinteresantey necesario,con los condicionantesde espacioy tiemposiempre

presentes;analizarlosy estructurarlosde acuerdoa unosprincipiosexternose internos,siguien-

do laspautasdel análisisdocumental,quellegaal documentodescribiendosuspuntosde ac-

cesoy, lo más importante,esdecir,quées lo quecontiene;un cuidadoespecialpor los len-

guajesdocumentalesempleadosen el centro,puesde ellosdependeráluegoel aciertoo fracaso

en la recuperacióny unadifusión precisay pertienentede todoslos documentoscon los que

seha trabajadoy queestánubicadosen el centro; sin olvidartampocolas indicacionesprecisas

parafacilitar aquellosqueen el procesode selecciónse rechazarony que ahorasedemandan.

En estecasohemosde contribuira buscarlosparadejarlosen manosde los redactoresquelos

requieran.

Los logrosasícosechadosen la prácticadebensusresultadosa un estudiopreviodel tra-

tamientoinformativo-documental,llevadoacaboporlos teóricosde la documetnacióny por

las aportacionesrealizadasdesdelos propioscentrosde documentaciónperiodística,queen

congresos,reuniones,etc.han ido aportandolas carenciasdel procesoy demandandonuevas

soluciones.Peroestapropuestala veremosen las siguienteslíneas.

1.3.3.2Tratamiento infonnativo-documental

A la documentaciónse puedellegar pordiversoscaminosparaentendercuálessu objeto

y sobretodo cualesson susfinalidades.Por lo que a nosotrosrespecta,tenemosquepensar
en la documentacióncomo medio y modoinformativo y como técnicaparael análisisy re-
cuperaciónde los documentos.

En estesentido,DesantesGuanterconsideraquela Documentaciónesun medio informa-

tivo y comotal estáal serviciode la informaciónperiodística,de ahíquesufm último radique

enseruno de los modosinformativos.(72>

<‘~< DESANTESGUANTER, JoséMaría:Problemas jurídicos de la documentación. Documentación de las Cienciasde la
Información. 14 Madrid, 1981, p. 235.
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Si el modoinformativo esnecesario,muchomasla valoraciónnuevaquedebeextraerel
documentalistade lasfuentesqueconsulta.La documentacióninicia asíun procesode selec-
chin, análisisy valoración,quepermiteconfigurarun nuevodocumentoy ponerloal servicio
delperiodista:es lo queseha dadoen llamarcadenao tratamientoinformativo documental.
Así, lo entendió,al menosel profesorSagredo:

“No sólo se trata de conocer losfondos. Espreciso ir más lejos. Para ello en el mo-

mento de la fijación documental.., debe iniciarse ya una verdadera labor de expurgo do-
cwnental consistente en que aquello que tenga verdadera significación entre a formar
parte de ladocumentación con loque ya se habrá hecho, a la hora de la utilización, una

verdadera labor valoraciva deformafija y definitiva y con laposibilidad de ampliación
inmediata”.

Si bien,desdeaquellaprecisióndel profesorSagredohanpasadomuchosaños,la necesidad
de seleccionarlos documentos,atravésdeun expurgoesahoramásactualquenunca.Esapropia
selecciónimplica quelos documentalistasno pierdanel controlsobreel restode documentosdel

centroy, quizáslo másimportante,quela propialaborperiodísticaseveafavorecidaal conseguir
deformamásrápidalos documentosquele sonpertinentesparasu trabajo.

Valorar,portanto,aplicandocriteriosdeselección,eselprimerpasoen el procesodocumen-
tal. En estesentido,hay quedelimitarel auténticovalorarde lo queimplica en el momentode
la seleccióneldocumentosobreel quesetrabajay, lo queesmásimportante,considerarsuvalor
futuroy lasrelacionesqueimplica conotroshechosnoticiosos,de tal formaqueesedocumento
permitaunarecuperaciónporunoo mascampos.Perono siempreesfácil determinaruna¡elación
de espacioy tiempo,pon~uecomosucedeconcasitodaslas ciencias,los hechosy las ideasex-
peilmentancambiosy máscuandosetrabajacondocumentosdeactualidad,quesonun requisito
impuestoporla evoluciónde las noticiasy susimprevisiblessituaciones.

¡.3.3.2.1 La documentacióncomoactualizacióninformativa

A raízde unamayoreficaciacomunicativa,conun importantecrecimientoen susventas,

escuandolos periódicossedancuentadel apoyoquepuedeprestarla documentación.Pero

ante,hubounaseriede pensadoresy ensayistasquefuerondelimitandolos conceptosdecien-

cia documentaly susaplicacionesperiodísticas,dentrodel procesoinformativo documental

quedesarrollaremosposteriormente.

Unodeesosautores,el profesorDesamesGuanterfuepioneroa la horadeenmarcarla do-
cumentacióncomoun modoinformativo—actualizacióninformativa—,entendidocomoel mé-
todoparaconservarla documentación,de tal formaqueposteriormentesepuedadifundircon

<“> SAGREDOFERNÁNDEZ. Félix: Estado actual de los bancos de datos en prensa. Algunas consideraciones sobre su
aplicación en el momento presente. En: Estudios de Documentación General e Informativa, Madrid, 1981, p. 373.
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el mismo valor informativo. En el otro aspecto,analizadopor unagranpartede los investi-
gadores,ladocumentaciónpasaaserconsideradacomovalor informativo—otrosla denominan
medio informativo—. Sudiscípulo,el tambiénprofesorLópezYepes,ha seguidolas huellasde-
jalasporsu maestro,paraampliarlos principios básicosdel profesorDesantes.

En estesentido,y refiriéndonosal modoinformativo,hemosde considerarel valordel so-
portefísicoen el queseguardael contenidoy el tiempoquepuedeperdurar,el tiempodurante
el cualvaaestarvigenteesedocumento,aúnpensandoquehabráquedelimitarlos condicio-
namientosqueencielTael futuro. En todocaso,ajustarel tiemposignificaacertaren laactua-

lizaciónde la información,comoproyecciónfutura.

“La documentación supone una información permanenie,proyectada hacia un futuro
sin límites prefijados,’ y como tal, es una potencial actualzadora de información en todo
tiempo... La documentación constituye un complejo instrumento para conservar la infor-

El sentidotemporalformapartede la acumulaciónde documentos.Sólo la cienciadocu-
mental,mediantela actualizaciónde susdatos,puedeir aportandoconocimientosnuevos,fun-

damentadosen accioneshistóricas,pero siempreactuales;de ahí la importanciaqueparael
periodismotienela documentación,cuandoescapazde ofrecertodaunainformaciónacumu-
ladaatravésdel tiempoy ademáspuestaaldíacon las nuevastécnicasdocumentalesquese
hanido desarrollandoa lo largode estesiglo, fundamentamenteapartirde la introducciónde
los ordenadoresen los centrosdedocumentación.

El mensajedocumental,enocasiones,llegaaservircomocomplementoinformativo,pero
sufreunatransformaciónquehacequeconcluyasu actividadcuandoha sido utilizado.A con-
tinuaciónpuedeservir parainiciarotravezun nuevomensaje,desechandolaotraopcióntem-

poral y conviniéndoseen un nuevosoporte,con los mismoscontenidosdeldocumentoante-
rior, peroampliándoles.Esteprocesosecierra,unavezdestruidoelprimerdocumentoy con-
servandoel máscompletoy actual.

“En consecuencia, es la conservación del documento la que otorga a lproceso do-
cuniental una propiedad distintiva que loenriquece frente a otros aspectos de esta indo le.
Consiste ésta en que elmensaje informativo-documental es a la vezpotencia y real, mien-

tras que elmensaje simplemente informativoo es potencial o es real, extinguiéndose co-
mo tal mensaje en cuanto es efectivo, en cuanto se comunica Qe>

“~> LÓPEZYEPES.Joséy ROS <3ARCIA, Juan: ¿Quées documentación?. Teoría e historia det concepto en España. Madrid:
Síntesis.1993 . Cft. Cap.6 Pp. 107-US.LÓPEZYEPES.José:La documentación en la investigación de las ciencias de
la información. EnPUJOL¡FUENTES.MaríaEulAlia. Manual de documentación periodística. Madrid: Sfr¡tcsis, 1995.
Cfr. cap.4. pp. 77-88.MARTíNEZ COMECHE, JuanAntonio: Teoría de ¡a ilonn ación documental y de las instituciones
documentales. Madrid:Sffiiesis, 1995.Cfr. Caps.5 y 6, pp. 93-101.GALDÓN LÓPEZ, Gabriel:Principios operativos
de la documentación periodística. Madrid: Dossat.1989.Primera Parte. pp. 3-24.

<“>LÓPEZ YEPES,Joséy ROSGARCÍA, Juan: ¿Qué es documentación?... Op. ciÉ. p. 114.

>‘~‘ MARTÍNEZ COMECHE, Juan Antonio: Teoría ... Op., cit., p. 94.
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Así, hemosde entenderquela difusión documentalpermiteofrecerreferenciaso documen-
tosal receptorde la información,reservándoseel emisorun documentoquele permitaseguir
ofreciendoesecontenidoinformativo.Ahorabien,la difusión implica unaactualizaciónen la
quesedebenreflejar los nuevosdatosintroducidosenel documento.De estaforma,el emisario
siemprecontrolael mensajedocumentaly lo puededifundir con las últimasaportacioneses-
pecíficasen su campo.

La conservaciónde los documentosva a dependerde los soportessobrelos queseinstalan,
de tal formaque el documentalistadebeconocerlas nuevastecnologíasparair actualizando
los contenidosinformativosy convirtiéndolesendocumentosde usofrecuente.Además,deberá

procederal controlbacteriológicoy de los agentesquímicosquedestruyensobretodo los do-
cumentosen papel.Enestesentido,el profesorMartínezComedie,indicaquela documen-
taciónquedaasíidentificaday determinadacomoun modoy comoun medioesencia/mente
conservativos.

1.3.3.2.2 Ladocumentacióncomovalor informativo

Dentrode esaevoluciónhistóricadesarrolladaen la primeraparte,hemosido descubriendo
variossignificadosa la documentación.En primerlugardentrodeun marcadocarácterreli-
gioso,comoregistrode los aconteceresquesucedecercade los templos;mástarde,desdeel

puntode vistaadministrativo,comoreconocimientode unosprocesoscomercialesy paraa-
testiguarunapropiedad;posteriormente,regresala documentaciónal conceptoreligioso,en
el grandesarrollodela civilizacióncristianay esa partirdel Renacimientocuandoalcanzaun
significadodeinformación,aunqueaúnno esténfuncionandolos mediosde comunicaciónco-
mo hoy los entendemos.

Seráen el sigloXlix cuandoseproduzcael avancedecisivo.La documentacióntiene un

fin claro: servir de apoyoalos investigadores,facilitándolesunalaborde seleccióndedocu-
mentosy su lugarde ubicación.Enel otro extremo,la informaciónperiodísticaapenasesva-
lorada,si exceptuamosunoscuantosperiódicosdel mundoanglosajón.

El otrovalorinformativohacereferenciaa la documentaciónen cuantomedio informativo,
esdecir, a la última partedel recorridode la documentación,cuandoy comohayquedifundir
suscontenidos.Aquí el retoesmayor, sobretodo porlasposibilidadesqueofrecenlos nuevos
soportes.Desdeel puntode vistainformativo, la documentaciónsirvecomoapoyoal contenido
de unanoticia; sin embargo,el profesorMartffiez Comechecreequepuedeconsiderarseestetipo
de documentocomo unacomunicacióndistinta,porqueempleamediosdiferentes.

ladocumentación difunde sus mensajes documentales o referenciales de manera
propia y exclusiva, por lo que es un medio de comunicación distinto”.’”’

“MARTÍNEZ COMECHE, JuanAntonio: Teoría ... Op..cit., p. 99.
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El primeraspectoque hanestudiadolos teóricosdela documentaciónesel de considerar

a la informacióncomounaactividad,en el sentidode informaro poneren forma,sin olvidar
todoslos aspectosparalelos,peroa la vez importantes,comoseríael apoyode otrasciencias

comola sociología,la psicología,las matemáticas,etc.

Posteriormente,unavezmostradala interrelacióncon las otrasciencias,el siguientepaso

de los investigadoresfue delimitar el conceptode mensajeinformativo, medianteel cual se

muestranlos diferentescontenidosde un documento,en el queel sujetoperfeccionael men-

saje,si paraello acudeala documentacióno al intercambiode ideascon otros,como propone

el profesorMartínezComeche.

‘La segunda acepción de informar cotupleta, peifecciona lapuesta en forma del
mensaje, permitiendo elpaso de la potencia al acto de transmisión. El mensaje creado

por un sujeto desemboca deforma natural en su comunicación a otros, provocando la
consideración teórica de un proceso informativo en sentido amplio que podemos conce-
bir como la creación.puesta en forma y comunicación de mensajesl “e’

En elestudioqueelpropio DesantesGuanterexperimentahaciaunaconjuncióndeladocu-

mentaciónen cuantoa información,esnecesarioconcluirqueel fin último de la documentación

esofrecer—difundir— noticiasquecontenganideas,delimitandosusaspectospamialesde los prin-
cipalesy convirtiendoendocumentoaquelloquedeverdadimportaparala cienciaperiodísticica.

Posteriormente,y dentrodel procesoinformativo, la documentaciónbuscala naturaleza

del mensajedocumentarioparallegar,unavezconsultadaslas fuentesdeinformación,a la ta-

reade conservary difundir el mensaje.Así, al menos,lo considerael profesorLópezYepes:

“El mensaje documentario es lasustancia y el soportefísico, sobre el que se sienta,
es el accidente: ambos, materia y forma, constituyen la noción de documento.’”>

Perola difusión implica unaseriede ajustesinformativos,unasreglasconcretasquedeben

seguirlas empresasperiodísticasy, consecuentementelos centrosdedocumentación.Así,el
profesorGaldón,hablade unafunción comprobatoria,en el sentidode quelos datosdeben
reflejarexactamentelo quela noticiaapuntao desmentirinformacionesque no hansido a-

valadasporningún medio;unafunciónpreparatoria, instaladaen la mentedel periodistaa

travésde su informacióno adquiridadel materialdocumentalofrecidoporel documentalista;
unafunción completivaen la queel cienporciende la informaciónprocededelcentrode do-

cumentacióny tieneque vercon datossobrebiografías,cronologías,mapas,etc.y unajl¿n-

ción orientadora,quetienequever con la seleccióndenoticiasparaquecumplanunafunción

deorientación,sobretodo en unode los prinierosaspectosen los quese empleóladocumen-
taciónperiodística,esdecir,de apoyoen la preparaciónde editoriales.

‘9> MARTÍNEZ COMECHE,JuanAntonio: Teoría ... Op., cit., p. 44.

‘“‘LÓPEZ YEPES.Joséy ROSGARCÍA. Juam¿Qué es documentación?,.. Op. cit., p. 112.
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Unavezrealizadastodasestasfunciones,la primordialmisiónde la documentacióncomo

medio informativo,radicaen la difusiónpor otrosmedios.Y lo puedehacermedianteunaex-

hibición de los mismos,ya queotrosmediosno puedenhacerlo mismo.

La documentación como medio agrega otra variante en ladifusión que es la de las
exhibiciones. De este modo podemos decir que la documentación es un soporte apto para
la difusión por medio de la exhibición”, ‘~>

Estesentidode la exhibicióntienequever tambiéncon lacomercializaciónde los fondos

existentesen los centrosde documentación.En un principio fueronlos índicesquerealizaban
los centros,peropostenormentese comercializóel microfilm.

Otro aspectoimportanteesque la documentacióndifunde,pero al mismotiempocon-

servaun nuevomensaje,algoque no estápresenteen el procesoinformativo,en el queel
mensajeterminapordesaparecerde la memoriadel lector en cuantollega uno nuevoque

le interesamás.Deestaforma,se puedededucirqueladocumentaciónesun mediode co-

municacióndistinto, como bien ayalael profesorMartínez Comeche.

“La documentación dtfunde sus mensajes documentales o referenciales de manera
propia y exclusiva, por lo que es un medio de comunicación distintoS

Es pues,estamanerade exhibicióno dedifusión de la documentación,el queobliga al re-

dactora tenerconocimientode las tareasdocumentalesqueel centrolleva a cabo,peroestas

laboreslas analizaremosmásdetenidamentecuandohablemosde la difusiónde documentos,

unavezrealizadala seleccióny el análisis,dentrode lo quehemosllamadoprocesoo cadena

documental.

Estasconsideracionesnosintroducenen el procesoinformativo-documental,en el quela

informaciónrecorreel mismocaminoquela documentación,porqueambascienciastrabajan

con los mismosconceptos:emisor,mensaje,análisisdel mensaje,soportesobreel quesema-

terializay difusióndel mismoo receptor.

1.333Procesoinformativo-documental

Hemosido considerandoa lo largodeestetrabajola simbiosisqueexisteentreinformación

y documentación,dentrodel marcoconocidocomo Cienciasde la Información,enel quese

hanido desarrollandounaseriede teoríasinformativasque posteriormentesehanaplicadoal
campodocumentalcon acertadocriterio.

~ DESANTESGUANTER, JoséMaría:Pro bíemas jurídicos de la Documentación. Op. cii, p. 238.

“‘MARTÍNEZ COMECHE.JuanAntonio: Teoría ... Op., ciÉ. p.98.
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Un proceso,en el significado amplio de la palabra,vienea determinarun devenir,en el

queestánpresentesdiferentesetapassucesivashastallegaraun fin. Ahorabien,hayquepensar

queencadaunade las etapassepuedenir produciendoalteracionesy esoeslo quenosinteresa

en el procesocomunicacional,porqueel midoterminapordistorsionarel mensaje.En estesen-

tido, el matemáticoruso Markov,quevivió afinalesdel siglo pasadoy en los primerosaños

del actual,entendíaporprocesocualquierfenómenoquepresentaunacontinuamodificación

a travésdel tiempo, o cualquieroperacióno tratamientocontinuos.Así, los principalescom-

ponentesqueactúandentrodel procesose interaccionan,esdecir,quereciben información,

peroal mismo tiempola envían.’82>

Es precisoapuntalarel siguienteconceptoantesde hacerunapequeñahistoria sobrelos

procesosmáselementalesde la comunicación.Así, los profesoresLópezYepesy RosGareía,

siguiendolasideasde DesantesGuanter,consideranqueestosdosprocesos—informativo y do-

cumental—tienen un mismocampode actuacion.

“La información, concepto a todas luces amplio y ambiguo porpolisé,nico. propor-
ciona el morco al concepto de Documentación, de tal modo que todo lo que se predico

de la Información puede predicarse de la Documentación. El proceso documental es un
proceso informativo que se caracterizapor serel lugar donde se produce información
documental, es decir, it~formación que se recupero a partir de mensajes previamente e-
mitidos y conservados. ‘~>

El significadode la palabrainformaciónesmásamplio queel de proceso,puestoquea-

partirdeun determinadomomentosedamásvalora la informaciónqueal métodoquesesigue

parasu realizacióny sehacedeestaforma,porquela informacióncontieneun mensaje.Esto

seproducedespuésde pensarquela informaciónes tambiénunaactividad,mediantela cual

se informa,seponeen forma,el contenidode esemensaje.

Si bienpodríamosafirmarquesin mensajeno existecomunicación,otro tantopodríamoscon-

siderarsi faltaalgunode los miembrosdel proceso,yaqueel receptorno consiguesaberelcon-

tenidode un mensajesi sehaproducidoruidoal enviarlo,perohayotraformadecomunicar,que

82) BENnO.Ángel: Teoría general de la información. Madrid: Pirámide,1982.CE cap.7, Pp. 182-210.BENFIO, Ángel:

La socialización del poder de informar. Madrid: Pirámide, 1978.BENITO, Mgel: La invest~Éación en comunicación.
Publit&nia. Madrid. 1980. DESANTESGUANTER. JoséMaría:La verdad en la información. Valladolid: Diputación
Provincial. 1976.DESANTESGUANTER, JoséMaría:La función de informar. Pamplona:Funsa,1976. LÓPEZYEPES,
José:Teoría de la documentación. Pamplona:Eunsa,1978.LóPEZ YEPES,José:El estudio dala documentación. Madrid:
Técnos,1981.MAGNUS ENZENSEERGER.I-Ians: Elementos para una teoría de los medios de comunicación. Barce-
lona: Anagrama.1914.MARTÍNEZ AL~ERT0S, JoséLuis: Et mensaje informativo. Barcelona:ATE, 1977. MAITE-

LART. Armand:Los medios de comunicación de masar. Argentina: El Cid, 1976. MOLES, A.: La comunicación y tos
,nass-media. Bilbao: Mensalero,1975.ORIVEUVA, Pedro.Estructura de la información. Madrid: Pirámide,1977-78.

Dosvois. ROMANO, Vicente.Los intermediarios de la cabuya. Madrid:Pablodcl Río, 1977.

<~>LóPEZYEPES,Joséy ROSGARCÍA, Juan:¿Qué es documentación?... Op. ciÉ. p. 109.
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si bienno puedeconsiderarseun proceso,sí quetienepartedel mismo.Nos estamosrefiriendo

a la necesidaddeautoevaluarnuestrospropiospensamientos,en unacomunicacióndirectaen-

tre nosotrosmismos.De todasfomns,paraquehablemosde procesoesnecesarioquehaya

siempreun emisory un receptor.

En esteproceso,segúnhan ido estudiandolos profesoresLópezYepesy RosGarcía,si-

guiendolashuellasde DesantesGuanter,lo queimportaesel mensaje,con un sentidode fu-

turo, de supervivencia,quele pennitesobrevivirmásalládel tiempoy e] espacio,en el sentido

de queunainformación,mientrasesde actualidad,tieneun espacioconcreto,pero sin la do-

cumentación,en muypocotiempodejaríade tenersentido.Ahí entrala documentaciónpara

protegery actualizaresoscontenidoscuandolas necesidadesasí lo requieran.

‘Todo ello debe tener su correspondiente reflejo al traslaaarse a la doctrina del men-
saje documentario, mensaje en el que se ensombla y acondiciono el mensaje informativo,
el cual logra pervivir —gracias al soporte documental y los técnicas documentorios— tn4s
olla del espacio y del tiempo”. <a”>

Mostradaslas pautasbásicasde lasrelacionesenel procesoinformativo-documentalsegún

las propuestasdel profesorDesantesGuanter,hemosde hacerun recorridoinformativo que

nosayudea entenderla aproximaciónqueexisteal conceptodocumental.

Hansido los teóricosde la informaciónlos quehanarrancadocon Aristótelesparaenmar-

carel conceptode comunicacióncomomedio de transmisiónde unaidea.El filósofo griego

proponeun oradorqueexplicaun discrusoa un auditorio.A partirde estostreselementosse

haido constituyendoun procesoinformativo,que seva a ampliarconformelas necesidades

informativasvan creciendoy las técnicasy soportesen queviaja la informacióndejande ser

las directas—comunicaciónfrentea frente—alas queestabaacostumbradoel mundogriego.

En estesentidoestamosconsiderandoaunapersonaquehabla,el orador,un discursoquese

pronuncia—contieneun mensaje—y unapersonaqueescucha.

Esteesquemabásicono implica unarespuestadel auditorio,aunqueesposiblequesepro-

duzca.Si asíocurre,el mensajeoriginal puedesufrir variacionesy deestafonnasucedecuando

la informacióncontenidaen documentosesanalizaday puestaa disposicióndel usuario;es

decir,queel documentoprimario hadejadode temeresacosideraciónparapasaraconvertirse

ensecundario,con las principalesideasincluidas,perocon unaligera transformaciónde los

diferentescontenidos.

Cuandoun destinatariode la informaciónentraaformarpartedel proceso,esdecir,tiene

la oportunidadde contestaral mensajerecibido,medianteunaréplica,la informaciónsetrans-

~~‘LÓPEZYEPES, Joséy ROSGARCÍA, Juan:¿Qué es documentación?... Op. cii., p. 110.
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formaencoloquio. Deestamanera,la documentaciónconstatadiferentesmensajes,porlo que

tendráquehacerunaselecciónparaconsiderarcualde ellos es el más importante.

Paraqueexistaun procesohemosde teneren cuentaunacomunicaciónentreunaemisión

y unarecepcióndel mensaje,lo queEscarpitdefinecomovariacionesde energía.

‘Denotan oigo distinto de su propia e.dstencia, y en cuyo sentida han convenido pre-
viamente el emisor y el receptor’. r~}

Hayunaconsideracióninformativaquealectatambiéna ladocumentación,en el sentido
dequeel mensajeconlíevaavecesunaseñalconun significadodiferenteal propuesto,lo que

implica unaintencionalidadquepuedetransformaro desfigurarel contenidodel mismo.Ante

esteproblema,ladocumentacióntienequereflejarlas diferentesopciones,a no serqueel men-

sajeno estépresente,sino implícito y en estecasono sedebeespecularcon susposibilidades.

Si el mensajellegaa sercompleto,esgraciasa la efectividadde la comunicación,quellega

a seróptima,cuandoel receptordel mensajeno sóloentiendesucontenido,sino que además
no ha tenido quehacerningúnesfuerzode interpretación;al contrario,percibela realidaddel

mensajetal y comoha sido enviadopor el sujetoinformativo.

Estasituaciónno siempreseproduce,de ahíqueenocasionesel mensajesufraalgúntipo
dealteraciones,consideradoscomoruidos informativos,si bienen el casodela documentación

esmásdifícil encontrarlos,yaquecasisiempresetrabajasobreinformaciónplasmadaen algún

soportey aquíhablamosde ruidosinformativosqueseoriginanen el mismomomentoenque
seproduceun intercambiode informaciónentreun sujeto informativo y un receptorde esos

contenidos.

En el procesoinformativo queestamosanalizandoparallegar a un procesodocumental,

yaqueésteúltimo empleacasilos mismoselementos,no vamosa entraren los diferentesmo-
delosde comunicación,puestoqueel propuestoporAristótelesesla raízdel cualderivancasi

todos,sin embargo,hay dosautoresquehansido losquemáshanincidido con susaportacio-

nesala implantacióndelproceso:Berlo y Lasswell.

El primerode ellos,consideraqueun procesoinformativoestácompuestoporunafuentede

la comunicacióu,un codificador,un mensaje,un canal,el decodificadory el receptorde la co-

municación.Porsuparte.Harold Lasswell,aportasus propiosmatices,en unaobrapublicada

en 1948:TIte CommnunicationofIdeas.ParaLasswell,la comunicaciónesel resultadode una

relaciónentredos sujetos,uno queparticipade formaactivay otro de manerapasiva.El primero

—quién—ofrecesumensaje—qué—y lo hacemedianteun medio —canal—al segundo—quién—con
unasconsecuencias—quéefectos—.A partirdeestoselementos,posteriormenteKlapperapuntaló

esteprocesomediantela frase:quiéndice—qué—porqué—paraquién—conquéefectos—.

8’>ESC~AiPJ’fl’ Robert: Escritura y comunicación. Madrid: Casralia. 1975, p. 7.
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Despuésdeestasideashan ido surgiendomultitud depropuestas,casitodasiguales,aunque

presentadascon ligerasmodificaciones,puestoque hay un hechoclaro,invariable,que pre-

tendequela informaciónseaunapropuestaenviadaporun sujetoa travésde un canalcon la

intenciónde que la recibaotro sujeto.Sólo si llega hastael receptorsepuedeconsiderarin-

formación;en casocontrario,tendríamosquehablarde monólogo.

La documentación,comohademostradoel profesorDesamesGuanta,siguetambiénestos

esquemasdel procesoinformativo,perocon la ventaja,comohemosconstatadoanteriormente,

de que los documentosestánfijadossobreun soporte—papel,sonoro,magnético,etc.—con lo

queevitaunapérdidade la misma.Se puedenproducirruidos antesde quellegue la informa-
ción a manosdel documentalistaparaquela analice,perono seráun fallo del procesodocu-

mental,sino del sistemainformativo queno harecogidocon claridadtodoslos contenidos.Esta

esla grandiferenciaentreambosprocesos,puesla documentaciónanalizala informaciónplas-

madaen algún soporte,no la queseproducemediantecomunicaciónsonora.

Paracompletarel procesoinformativo—documentalhemosde considerarlos elementos

queintervienenen el mismo,de tal formaqueluegopodamoscomprendercuálesel campo

deactuaciónde cadauno de los elementosy cómoactúananteun productoinformativo y do-

cumental.

1.3.3.3.1Elementosqueintervienenen el procesoinformativo-documenta[

La teoríadela información,comohemosreflejado,haelaboradounaseriedepautas,a lo

largoya de másde mediosiglo, en las queha ido encuadrandoel mensajeinformativo que,

enviadoporun emisoratravésde un soportellega a un receptor.Estoselementosdelproceso

informativotienenencomúnmuchascaracterísticasconel procesodocumental,comohanse-

ñaladola mayoríade los investigadoresen el campodocumental.

Parael profesorDesamesGuanter,el mensajequeenvíaun sujetoactivoy querecibeun su-

jeto pasivoimplica unareacción,si bien estono indica queel contenidofinal tengaquevanar,

puesentreambospuedeexistir un códigocomún,medianteelcualpuedenconcretarsuintención

de comunicarsemutuamente.Así,entiendeDesantesGuantael hechoinformativo.

“El proceso informativo, en su esquema básico y general, comprende un sujeto ac-
tivo, que informa: un objeto de la información emitida a través de un medio de comu-
nicación, y un sujeto pasivo que recibe el mensaje comunicado y reacciona ante él”. <~

‘6OESANTES GUANTER. JoséMaría:La documentación, actividad infor’naliv« de tas Cajas de Ahorros. Boletíndel

Fondoparala InvestigaciónEconómicay Social,vol. VII, fasc. 3t julio-septiembre.1975.Cii. LÓPEZ YEPES,Jose:
Estudios de documentación general e informativa. Madrid:SeminarioMillaresCarIo, 1981.p. 9.



Capítulo 3Página190

De formaparalela,en el procesodocumentalseda un sujetoemisor—el documentalista—;

un mensaje—el documento—a travésde un medio determinado,y un sujetoactivo o receptor,

queesel investigadoro usuarioen general,con un medio de transmisióndel mensajedo-

cumental.

No estánincluidos en esteesquemadocumentallas tareasde selección,clasificación,

guarday recuperaciónde losdocumentos,peroesosseránanalizadosde formamásconcreta

al hablardela cadenadocumental,mediantela cual la informaciónsetransformaen docu-

mentación,pasandolos documentosprimariosa secundarioso, simplemente,recogiendola

informacióntal y comoseproduce,sin añadidos,aunqueen ésteúltimo casola recuperación

puedacomplicarseporla grancantidadde elementosnoticiososque seproducea lo largo

de un día.

El primerodeesoselementosqueintervienenen el procesoinformativodocumentales

el emisor,esdecirla personaqueelabomel mensaje.Aquí hayquehaceruna salvedad,pues

en muchoscasosel periodistaactúamáscomosujetoreceptorquecomoemisor,en e] sen-

tido dequerecibeunadocumentación,esdecir, la informaciónya elaborada,que en oca-

sionessirvecomo informaciónperiodística.Portanto,cuandohablemosde emisor,tenemos

queceñirnosa la personaque a travésde suspropiosdatoso medianteunareflexión crea

un mensaje.Hablamos,en estecaso,de un sujetoque incoporaun mensaje,en palabrasde

MartínezComeche.

“Lafose de incoporaciónpuede requerir un sujeto que traslade el mensaje al soporte
con elpropósito de documentarlo, y en cualquier caso precisa de un sujeto que, partiendo
de mensajes ya incorporados a soportes, los sume alfóndo documental”. “y’

Hay queinsistiren unaidea.No es necesarioqueel emisorseaun profesionalde la infor-

mación,comodemuestrael hechode quedesdeAristóteles,e incluso antes,hay un proceso

de comunicaciónsimple,queno requiereningunaaportaciónparaampliarloy que tienecomo

fin establecerunacomunicación.

La implantaci6nde los mediosde comunicacióny sobretodosu función socialha ido im-

poniendomensajescaracterísticosde la profesiónperiodísticaqueseaceptancomotal, de ahí

el hechosocialde las noticiasy su repercusión.Peroestosmensajesno tendríanla mismacon-

sideraciónsi no estuvieranapoyadosdocumenralmente,en el sentidode que e] sujetoemisor

al disponerde másdatos,puedeofrecerun mensajemáscreíble.

Deestamanera,la documentaciónayudaal emisoraofrecerunainformacióncompleta,

siemprey cuandoel procesodocumentalsehayallevadocon rigor científico,en cuantoa la

atMAJtTft4tJCOMBO-tE.JuanAiitonio: Teoría de la información.. Op. oit., p. 105.
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seleción,tratamientoy localizacióndeesosfondos.Estamoshablandodel emisorqueescapaz

deconvenceral receptor,normalmenteen plural, y paraello hade ofrecerunainformaciónútil

y necesaria,que esla queespera,comocon’ectamenteha indicadoMartínezComeche.

‘Si lafinalidadv la causa que origino el proceso documental es la difusión de lo mó-

ximo información documental posible, pertinente a un usuario genérico, esta tabor —por
su complejidad y amplitud— debe ser asumida por un profesional de la información paro
ser plenamente efectiva y útil”.

Al documentalistasele planteael problemade controlartodala informaciónquecreael

emisory másaún,su ampliaciónparaposterioresconsultas,con lo quetienequeacudiraotras

fuentes,fundamentalmentela bibliografía,paraplasmarel mensajeen un documento,peroya

no esel mismomensajeoriginal, sino uno ampliado,modificadoy con un significadoquepue-

de sertotalmentediferente.

Deestaforma,se produceunacadenaquetienecomoprimereslabónal emisor,quienob-

servaun hechoinformativo,quepuedetenerunasignificaciónpor su notoriedad.Esehecho,
unavezasimilado,obliga al emisor-informdoraelaborarun primerbocetode mensaje,que

envíaa la redacción.Paralelamente,el centrode documentaciónrecibelasoportunasórdenes

paraquebosquehechosrelacionadoscon esemensajey otrosacontecimientosimilares.Con

estosdatos,el documentalista,mediantetécnicasde búsquedapropiasdel sistemaempleado

en su análisis,recogela informacióny envíaun mensaje—seráel segundo,o si seprefiere,el
mensajecolateral—alredactor,quienunavezanalizadostodos los datos,los propiosy los que

le ha enviadoel centrodedocumentación,decideconfeccionarel mensajedefinitivo, quere-

cibirá el receptor

Peroel ciclo parala documentaciónno terminaaquí. El mensajefinal del redactorpuede
servirparaelaborarun nuevo documento,en el quese incluyenlos nuevosdatos,siemprey

cuandola informaciónfinal y globaldel redactoraporteotrosconceptosdiferentesa los en-

viadosanteriormentedesdeel centrode documentación,

Esteesquema,queimplica la aportaciónesencialdel informadory del documentalista,e-

xige al primerounaadecuadapreparación,sobretodo a la horade redactarel hechonoticioso,

queesel mensajeque seva atransmitiral receptor.

Aunqueparanuestropropósito,el canal,esdecir,el soportematerialpore] quecirculain-

formacióndel mensajehastasu llegadaal receptor,a travésdel espacioy el tiempo,esfun-
damentaly lo veremosa la horade hablarde las necesidadestécnicasquerequiereparasu tra-

bajoel Documentalistade InfonnaciónElectrónica,cuandonosreferimosaél, dentrodel pro-

cesoinformativo-documental,hemosde considerarlocomoun vehículo,comoun intermedia-

rio de la comunicación.

SO MARTINEZ COMEdiE,JuanAntonio: Teoría de la información... Op. cii., p. 105.
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Estamoshablandode un medioquetransmitea travésdel espacio,empleandoteléfono,té-

lex, etc. y del tiempo,cuandosehaceunagrabacióndel mensaje,bienen cinta,disco, etc...

Desdeunaperspectivadocumental,el canalhacambiadoconsiderablementedesdequese pro-

pusieronestasteorías,pueshoy en díala actualizaciónconstantede la informaciónobliga a
los canalesaactuarde formainteractiva,sin olvidar poresosu posibilidadde grabaciónpara

posiblesy futurasconsultas.

Más importanteesel tercerelementode esteproceso:el mensaje.La comunicaciónexiste

porqueentrequienlo envíay quienlo recibeexisteunanecesidadde saberalgo,detransmitirse

unainformacióny esealgo implica un mensaje.Perola documentacióntienequerealizaruna

función interpretativade los mensajes,porqueexistendiferentestiposde mensajes,talescomo

los superficiales,sin apenassignificado;los latentes,quetienenquever conel contextoen el

queestánsituadosel emisory el receptory los queconllevanunaintencionalidad,aunquees

difícil avecesdeterminaría.

Portanto,resultadifícil delimitarlos conceptosqueproponeel mensajeparael documen-

talista,peroen todosellos hade buscarlo queDesantesGuanterllama razónde serde la in-

formación.

“El mensaje constituye el qué, el por qué. y el para qué de lo comunicación social.

Es la razón de ser de lo información, que consiste, piecisomente, en poner en forma, in-

forma¡; el mensaje para que pueda ser vehiculodo por los diferentes medios de comu-
nicación colectiva’. ‘~>

Esteprincipio, expuestoporDesantesGuanter,mantieneunarelaciónentrelos datosacu-

muladosen el centrode documentación,—mensajesyaelaborados—y los obtenidosde forma

másrecientesy quesehanproducidomedianteel procesoinformativocompleto,desdela e-

misiónhastala recepcióndel mensaje,queterminade actualizarseenel centro.Así escomo

actúala documentaciónenel sentidoelectrónico,posibilitandoal redactorla informaciónvehi-

culadaen diferentesmedios,al instante;a partirde esosdatosdiferentes,el redactorpuedee-

laborarsu propio mensaje.El mensajedocumentalde formaautomáticapasaa formarparte,

despuésde someterlea las laboresdocumentalescorrespondientes,deun nuevomensajeque

puededesplazaral anterior, inclusohacerquedesaparezca.

Todacomunicacióntieneun código,cuartoelementodelprocesoinformativo-documental,

quepermitedescifraro decodificarel mensaje,puestoqueéstenecesitaserinterpetado,yaque

los mensajesse puedenpresentaren diferentesidiomas.Lo importantedel código,desdeel

puntode vistadocumental,esla capacidadde transmisiónde la informaciónqueluegova a

“>DBSANTES GUANTER, JoséMaría: El mensaje en la documentación. Publitecnia,57. 198I,p.45.



Capítulo 3 Página193

quedarintroducidadentrode cadadocumento,como de formaacertadaha propuestoel lin-

gilista Eco.

“El código xiene a ser un sistema de posibilidades superpuesto a la igualdad de pro-

babilidades del sistema de origen, parafacilitar 5U dominio comunicativo. No es el valor
estadísuco ‘información’ el que exige este elemento de orden, sino su transmisibilidad”.

El código,quepuedeserartificial y convencional,ofreceal mensajela posibilidadde pre-

visión de futuro. De estaforma, creala máximaexpectaciónen el receptor,que esperael

contenidoparaelaborarsuspropiasideas.

El último eslabóndeesteprocesoesel receptory no porestaral final esel quemenosin-

teresa;al contrario,esel puntodeculminaciónde todo el proceso,aúncuandoseaun receptor

pasivo.Si desdeel puntode vistainformativo,el destinatariofinal de los periódicosesel lector,

quepuedeinteractuarenviandocartasal director,desdela perspectivadocumental,el usuario

puedeestablecerunacomunicaciónmásfluidacon suemisor,a travésdellenguajedirecto a-

cudiendoaun centrodedocumentacióno de forma indirectamedianteunaconexiónonline.

Estemismoprocesoesel quedeberealizarel receptoro usuariode la informaciónpersona-
lizada.Ya no setratade recibir mensajes,únicay exclusivamente,sinode aportarlosasue-

misorquiendeberáaceptarlosen virtud de su valorinfonnativo,siemprey cuandoantesseha-

yanestablecidolos canalesnecesariosparaparticiparen la informaciónelectrónica.

El receptorestan importantedentrode esteproceso,quealgunosteóricoshanllegadoa

considerarlocomo la esenciade lacomunicación,de ahíquepiensenquela comunicaciónes

el actodelreceptor,si biendurantemuchosaños,lo verdaderamenteimportanteerael emisor,

quien seencargabade buscarla información,ampliarlay prepararla;pero sin unanecesidad

de transmisión,sin alguien al otro lado,la tareadel emisordejade tenersentido.

En el campodocumentalocurrió un procesodiferente.Mientrasquelos periódicosy sus

contenidos—deportivosy sociales,fundamentalmente—fueronlos queanimaronal receptora

interesarseporla información,en el centrode documentaciónocurrióde formadiferente,ya

quefue el usuarioquienacudióa él comonecesidadde informaciónparaelaborarsuspropios

trabajos,muchomásampiosquelo queofrecíanlos mediosde comunicación.Al menos,para

el centrode documentación,el usuariose convirtió en el elementonecesarioy vital sobreel

quegirantodaslas tareasqueallí serealizan;de tal forma, queparaadecuarsusnecesidades

se ha elaboradotoda una teoríasobreel perfil del usuarioque permiteacercarsea susnece-

sidadesen un mundodondela explosióninformativahasuperadoconcreceslas posibilidades

de entregarunadocumentaciónque seajustea susnecesiades.Incluso, la documentaciónha

acudidoaotrasdisciplinas,psicologíay sociología,parainterpretarmejorsusnecesidades.

<~0>fl~~3 Umberto: La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona:Lumen, pp. 59-62.
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Perohay otraaspectoque interesaresaltar,ya queel usuariode la documentaciónno es
un sujetopasivo,como lo esel lector, al queno le quedamásremedioqueelaborarunaslíneas

deréplicao enviarunacartaal periódico;en el centrodedocumentaciónel usuariopuedepar-

ticiparde formaactivaen lasdiferentesetapasde constituciónde un documentoy su recupe-

ración.Estaconsideraciónsehavenidoaplicandoen los últimos tiemposy no siemprede for-

maefectiva,porqueaunqueel documentalistapretendequela comunicaciónseaefectiva,hay

barrerasde tipo institucional,hay motivoseconómicose inclusoidiomáticosqueimpidenque
las necesidadesdel usuariosecumplan.

Seríamuy largoenumerarlasnecesidadesquepresentaun usuario,peroel desarrollode

todaslas actividadesdocumentalessellevan acabopensandoen él; de ahíquela cadenado-

cumentalmásprecisay detalladaqueel procesoinformativoquehemosvistohastaahora,se

lleve acabopensandosiempreen el usuarioy las peticionesdocumentalesquepuedereclamar,

aunqueantesunacita quevienearefrendarel valorqueparael usuariotiene la cadenadocu-

mental.

‘La satisfacción del usuario es, pues, tarea principal y responsabilidad última del
profesional de la documentación, para lo cual ha de tener siempre en mente el sujeto le-
ceptor cuyas necesidades informativas motivan, desde un principio su labor Las opera-
ciones de la cadena documentaria deben subordinarse siempre al cumplimiento de un

bienpriorriario, el de complacer alpúblico, resolviendo o allanando los obstáculos que
pueda encontrar hasta dar con la información que busca”. <9’>

El procesoinformativoapuesta,por supuesto,porel usuario-lector,perodondequedamás

patentela labordocumentaly su interésporel usuarioesen el centrode documentación,ya

queel trabajodocumentalrealizadoal mismotiempoquela cadenadocumentaltienecomo
último fin serviral usuario.Perola cadenadocumental,o el recorridode la información,por

los diferenteslugaresdel centrodedocumentación,exige una selección,un análisis, un

tratamiento,unaelaboracióndeproductosdocumentalesy unarecuperaciónde la información

contenidaen los documentos.

3. 3.4 LA CADENA DOCUMENTAL

1.3.4.1 Consideracionesgenerales

Enesterecon-idoparaleloentreinformacióny documentación,enclavadasambasenelcon-

ceptogeneraldeCienciasde la Información,propuestoporel profesorLópezYepes,llegamos

<“‘MARTINBZ COMECHE, Juan Antonio: Teoría de la información... Op. GIL, p. 114.
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a un momentode separaciónmomentánea,paraconocerla constituciónde la documentación

tal y comosedeberealizarsiguiendolaspautasmarcadasporlos teóricosdela documentacion.
Es tiempode analizar,por tanto,el procesodocumentalde forma independientey conocerlas

característicasque le sonpropiasy que le separandel procesoinformativo que hemosvisto

enel epígrafeanterior.

Lo quealgunosautoreshandefinidocomocadenadocumentalo procesodocumentalhace
referenciaa lasactividadesquesedesarrollanen el centrodedocumentacióndesdeel preciso

momentoen quellegaun documento.Es incluso antessi consideramostareadocumentalla

selecciónpreviade documentosquesehaceantesde lacompray adquisiciónde los mismos.

Enestesentido,las aplicacionesgeneralesutilizadasen los diferentesdocumentos,presentan
unaseriede limitacionescuandoel documentoentrantetieneel carácterde informaciónde ac-

tualidad.Si a todo estoañadimosla importanciaqueparaestatesistieneel fenómenode la do-

cumentacióneinformaciónelectrónica,llegaremosal final del ciclo, cuandoexpliquemosla

fórmulade recuperaciónde la documentacióna travésde conexionesOnliney todaslas po-
sibilidadesquetiene la infomiaciónpersonalizadacuandoactúade formaparalelael Docu-

mentalistade InformaciónElectrónica.

Portanto,aunquela estructurabásicadelas funcionesdocumentalesquerealizael centro
tienenun mismoordeny su fonnadeactuarescomúnparatodaslasmaterias,los cambiosse

producencuandoaparecenlas nuevastecnologíasqueofrecenotrasposibilidaes,no sólo en

el sentidode análisisy elaboraciónde los documentos,si no, y lo queesmásimportante,la
recuperaciónde la informacion.

Si hastaahorahemosdefendido,comofin último queladocumentaciónhade trabajarpen-

sandoen el usuarioqueva aconsultaresosdocumentos,el siguientepasoesqueseael propio

usuarioquiencolaboreen el productofinal, aportandosuspropioscriterios. En estesentido,

la documentaciónperiodísticareconoceríaunalaborqueseha venidodesarrollandodurante

muchosaños,peroqueapenasha tenido repercusión,aexcepciónde unoscuantosmediosque

firmabanesainformacióncomo serviciode documentación.

Enestemomento,el documentalista,apoyadoenlasnuevastecnologías,ofrecetodoslos con-

tenidosqueel centroconservasobreunamateriay lo haceporquedisponede medioselectró-

nicos,casiinstantáneosparasu recuperación,ademásde colaboraractivamenteenel desairollo

de la información,enel sentidodeunaampliacióndecontenidosquesólo él puedetener,debido

asu lecturade todoslos documentosdelos quedisponeel centro.Cubiertoeseaspectoimpor-

untede lainformación,la tareadel redactorseciñemása la aportaciónde datosobtenidosde

la realidad,delaobservaciónde los acontecimientoso, simplemente,delas declaracionesde tes-

tigos o protagonistas.Estamosya adelantandoalgunasde lasfuncionesque tendráquedesem-

peñarel Documentalistade InformaciónElectrónica,peroanteshemosde concretarlas tareas
documentalesquehansidoempleadasy queaúnlo sonporel centrodedocumentación,aunque

tendránqueir adaptándoseal sistemaqueterminaránimponiendolasnuevastecnologías.
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1.342La Cadenadocumental

En un centrode documentaciónserealizanvariasfunciones,siempredependiendode sus

objetivosfinalesy delnivel de profundidadquesequieraalcanzaren cadadocumento;de tal

forma,quepodemoshablardeun centroenel quesellevan a cabotodaslas tareasdocumen-

tales,o de unabibliotecade depósito,cuyo fin último esla conservaciónde los libros, sin dar

demasiadaimportanciaa las solicitudesdelos usuariosque impliquenun análisiso un resumen

de suscontenidos.Todasestastareasdesembocanen lo quealgunosautoresllamancadenado-

cumental.

“Las operaciones ofunciones documentales se organizan y trabajan en forma de ca-
dena. Los elementos de esta cadena son las operaciones necesarias para el funciona-
miento de todo sistema documental y para proporcionar las informaciones adaptadas a

cad tipo de necesidad: selección, análisis, búsqueda y difusión documental’.”’

Antesde entraravalorarcuálessonlos cometidosquedesempeñacadaunade estasfun-

ciones,hemosde considerarun aspectoimportantequeno esáreseñadoen la cadenadocu-
mentalpropuestapor NuriaAma El procesodocumentalseinterrumpeparala documentalista

catalanaen el momentoen queel documentoseha entregadoal usuario,en estecaso,al re-
dactordelperiódico.En efecto,asíha resultadodurantemuchosañosy seguiráteniendoesa

consideración;perohay queampliarla labordocumentalen el sentidode la interactividadde

los sistemasy, consiguientementeen la evolucióndelos resultadosfinalesaportadosporel cen-

tro. Nosestamosrefiriendoal productodocumental,quevaríaencuantolasnuevastecnologías

te permitenunacomunicaciónOnlinecon el centroy cuandoéstetieneun fondodocumental

actualizadoy conservadoen soportesópticos.

Tardeo tempranollegaremosal final de los dossiers.El periodistano recibirála carpeta

con todoslos contenidos,ordenadosportemas,materiao cronológicamente.A partirde ahora,

ademáspodrá introduciren su informaciónconsideracionesde última hora,enviadasal centro

poralgún especialistao porqualquierusuarioqueseaespecialistaen esamateria.

La Difusión Selectivade la Información(DSI) querecibenlos usuariosadquiereotrascon-

notaciones,enel sentidode queellospuedenconocerlasnecesidadesinformativasdel centro

dedocumentacióny desdesu propiacasa,despachoo tallery enviarlos documentosnecesa-

nos,en un intercambiode informaciónquebeneficiaráatodos. No obstante,el centrodedo-

cumentaciónperderáasíunafunción generadorade ingresos,si bienen estesentidoapenas

han sido unascuantasempresaseditorasde periódicosquienessehandadocuentade la im-

portanciade venderla información.

‘»>AMAT, Nuria:Documentación científica y nuevas tecnologías de la información. Madrid: Pirámide,1989.p. 21.
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Esteproceso,queestádandosusprimerospasosenel campodocumental,lo mismoque

sucedeal mundodela informacióncuandose habladelperiódico personalziado,aúnno ha

determinadocuálessonsuslimites. Los soportesdocumentalesdisponencadavezde mayor

volumende almacenamientode lainformacióny de unamayordurabilidad,si bienestossis-

temasno han experimentadoen tiemporealcuálpodríasersu resistencia.

Si a todoestoañadimoslos avancestecnológicos,casidiariossin exagerar,que ofreceel

mundode lascomunicaciones,bienatravésde la telefoníao mediantelos satélites,tenemos

quededucirque la documentaciónhade variarsu sistemade trabajo,yaquetambiénsepodrán

aplicaresosavancesala selecciónde los documentos,surgiránnuevossistemasde clasifica-

ción y lo queesmás importantey queduranteañosha sido el caballodebatalla,unamayor

aceptaciónde los diferenteslenguajes,con lo queel resultadofinal permitiráunarecuperación

dela informaciónde manerainmediata,de tal formaque el propio redactoral mismotiempo

querealizasu tareainformativapuedeobtenerideas,teorías,e incluso,párrafosqueconstaten

su planteamientoinformativo.

Estafaseexperimentalqueseva a introducircomoformahabitualde trabajoen loscen-

tros dedocumentaciónse hacíanecesariadesdehaceunosaños.En efecto,el crecimiento

exponencialde los documentoscientíficosya sehabíaquedadopequeño—mejordicho iii-

servible—antelaavalanchade contenidos.El planteamientono siemprellevó a los respon-

sablesde los centrosabuscarsolucionesparahacermáseficazsu trabajoy paraquelos u-

suariosrecibieranla informaciónquenecesitaban.Hastaesemomento,los criteriosde se-

lecciónteníanquevermáscon lasnecesidadespresentes,sin pensarque los documentosson

seresvivos que tienenunaimportanciaclaraen el momentoen que secrean,pero que su

ciclo devida no acabaahí, sino queel pasodel tiempo le puededevolvera la actualidad.

Cuandoestosucedía,el intentopor sabersi el documentohabíaentradoa formarpartedel

sistemadocumental,planteabalos primerosinterrogantes.Si hablamosde la clasificación,

hemosde constatarqueaquíla evoluciónha sido menor,puestoquea partir de criteriosge-

neralesquehan servidodurantevariossiglos en bibliotecasy que. postenormente,se han

ido adaptandoa los centrosde documentación,la respuestaefectivahasido de ampliaacep-

tacion.

El primersíntomapositivo enesteprocesodocumentalseaplicó desdeel campocientífico

y pasóluegoaserutilizado en los centrosde documentaciónde los periódicos.La explosión

informativaoriginadaantela avalanchade publicacionesfrenóde formanotable,los avances

cientificosy ya sesabequeunasociedadsinellos no evoluciona.En un momentodeterminado,

el volumendecrecimientocientíficoeratanelevado,queaunqueun investigadordedicanocho

horasal díaa leerlos principlaeslibros y revistasduranteun año,no conseguiríallegaral punto

de partida.Y cuandohubieratranscurridoesetiempo,la apariciónde nuevosdocumentosle

habríaimpedidoestaral díaen su materia.
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Eranecesariobuscarun sistemaquepennitierahacerunaselecciónde los documentosmás

importantes,ya queunamayoríade ellos no merecenesecalificativo. En estesentido,hay au-

toresque hanllegadoa considerarqueun ochentaporcientode la literaturacientíficano de-

bat nuncapubilcarseporqueno aportaningúncriterio nuevoal mundocientífico. Mayorsería

el númerosi habláramosde publicacionesperiódicas,sobretodo lasdiarias,en lasque seha

guardadotodo el periódico,antela imposibilidadde hacerunaselecciónseria,por no exitir

un documentalistaqueimpusieraunaspautasparallevarlaa caboy porqueresultabamáscó-

modoalmacenarel productotal y comosalíade la rotativa.Además,seaplicarontécnicasdo-

cumentalesquehastaentoncesapenashabíansido valoradas,fundamentalmentela indización

y el resumen.El procesoculminócon éxito, aunquesólode formatemporal,al aplicara la re-

cuperaciónun sistemade interconexióna redesy basesdedatos,quepreviamentehabíanre-

alizadouna laborqueincluía todaslas actividadesde la cadenadocumental.

Si bienen el terrenode la documentaciónperiodísticaestesistemaapenasse utilizó y sigue

siendomuy escasoel númerode redactoresqueconsultanbasesde datospararealizarun tra-

bajo,incluidos los quese llamanperiodistasdeinvestigación,enel campode la investigación,

los resultadosfueronóptimos,puestoquelos científicosencontraronunaliteraturaactualizada,

conreferenciasconcretasen su líneade investigacióny sin tenerqueleertodo el documento

previamente,porquecon unasimple referenciao a travésde un resumen,podríanconsiderar

si esedocumentoerael que necesitabanparasu trabajo.

Elavancedefinitivo seproducecuandoaparecenlos sistemasonline, o la teledocumentación,

quepermitea los investigadores—léasetambiénperiodistas—conocercuálesla informacióne-

xistentesobreun temaconcreto,de formaactualizada;esdecir,centrándoseen un periodode

tiempo, delimitadopreviamente.Al mismotiempo, sepodíaconocerel autoro autoresqueúl-

timamentehabíanpublicadotrabajosen esalíneadeinvestigacióny en quérevistasconcretas.

Para que no hubieraunaduplicaciónde investigaciones,lasconsultasrealizadasatravésde la

teledocumentaciónpermitíansaberquépersonasy enquéorganismosseestabarealizandouna

investigacióno proyectosimilar o simplementeencontrarunarelacióndelos trabajosde un autor,

queestáindagandoen la mismalíneaqueel usuarioha propuestoal documentalista.

La teledocumentaciónofi-ecía así,en primerlugar,unasreferenciasbibliográficasque se

aproximanala preguntaremitidaporel usuarioy, posteriormente,el documentooriginal, en

el casode que sulíneade investigaciónasí lo exiga.

Sin entrarmásen profundidadsobrelas posibilidadestecnológicasqueofrecenlas cone-

xionesOnline,medianteunaterminalde ordenador,un niodemy unalíneatelefónica,hemos

devalorarcomofundamentalesen el sentidode la actualizaciónde la información.

Hastala llegadade estossistemas,la comunicaciónentrelos investigadoressecentrabaen

lascartas.Los trabajos,pormuyrápidosqueseimprimieran,siempretardabanunoscuantosme-

ses,con lo queasusalida,enmuchasocasionesyahabíaun nuevopuntodevista,másreforzado
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documentalmentey con criteriosmásactuales.Eranecesario,por tanto,unamayor aproxima-

ción a la realidadde lainformación.Perohastala llegadadelcorreoelectrónico,el intercambio

de informaciónentrecientíficosno pasóde la cartao el enviode algúnoriginal manuscrito.

El correoelectrónicoofrecía la posibilidadde comunicarde forma instantáneacon cual-

quiercientíficodel mundo.Esteaspecto,quealgunosteóricosde la informaciónllevan a ra-

jatabla,comoNicholasNegroponte,queconsiderade importanciasupremaa los mensajesque

le dejanen suE-mail, no hasido muy aprovechadapor los periodistasy tansóloen situaciones

límiteshanutilizado estesistemaparaenviaralgún mensajeasu redacción.

Estaevoluciónde las necesidadesdocumentales,mejorempleadasdesdeel puntode vista

científico,porquela cienciava siemprepor delantedelperiodismo,hapermitidoqueel proceso

documentalse vayaactualizando,lo queredundaen beneficiode los propiosdocumentosy

consecuentementede los usuarios.

Aún así, vamosa ir analizandoel reconidode un documento,desdequeun documentalista

hacesu elección,hastaque es consultadopor el usuariodirectamenteo incluido en alguna

informaciónperiodísticaporun redactor.Veremos,además,en cadaunade las fasesde la ca-

dena,los problemasqueseplanteany posteriormenteaplicaremosesoscriterios a los docu-

mentoselectrónicos,quenospermitiránposteriormenteutilizar la documentaciónelectrónica.

Deestaforma,sólo nosquedaráconocerlas principalesfuentesqueseempleanen un centro

dedocumentaciónperiodística,parapasarluegoala documentacióne informaciónelectrónica.

1. 3.42.1 Operaciones documentales en el centro de documentación periodística

Duranteaños,en los primerostiemposde laspublicacionesperiódicas,detectamosqueel

únicomedio de entradaal servicio—ahoracentrodedocumentación—eranlos periódicospro-

pios, queseguardabanen bloquesy, posteriormentelos recortesde otrosmediosescritos.Con

el pasodel tiempo,cuandoen realidadseempezóa considerara la documentacióncomo un

servicioperiodístico,sepreparabanunosíndices,enlos queya interveníanmáslos encargados

del centro.En estosmomentosno existíaunapolíticade selección;al contrarioeranescasos
los documentosquellegabany todos eranaceptados,porqueel nivel de crecimientoaún no

eraexponencial.

La evoluciónde la información,másqueel propio impulso dadodesdeel centrode do-

cumentación,fue la causade plantearselos primerosproblemasparatenercontroladalapro-

duccióninformativapropiay delos principalesmedios.Otro de los factores,quizásmásde-

terminante,fue la obligadacalidadinformativa,productode unacompetenciaentreempresas

periodísticas.El lectorexigíacadavezmásunainformacióncompleta,con diferentespuntos

de vistay con la seguridadde quelos contenidoseranveraces.
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Pararealizarunainformaciónde estetipo hayquecambiarel métodode trabajodel redac-
tor, peroel verdaderocambioseproduceenel centrodedocumentación,al quesele exigeuna
mayordedicacióny másdatosen cadaunade lasnoticiasdelcita. La competenciava a ofrecer
unainformacióncargadadedatosy consideracionesparalelasen tomoa un hechoqueesedía

seha convertidoen el comentariogeneralde la población.Por tanto, cadaperiódicodeberá
reflejarun contenidosimilaren cuantoa los hechosquesehan producido,peroel valorde la
noticia no sequedaahí, sino en el tratamientoposterior,queha sido facilitado porel centro

y quevieneacompletarlainformación,con datosde situacionessimilares,con cifras y lugares
dondeya ha acontecidoesehecho,etc.

Fue entoncescuandolos editoresy directorescomenzarona valorarla documentación,pero
seencontraronen muy pocotiempocon un problema:los documentoscrecíana un ritmo ex-

ponencialcomoyademostróPriceen su obraLúle science,Big Science,lo queobligabaa mo-
dificar la estructuradel centro.Se incorporómáspersonal,se aplicarontécnicasya desarro-
lladasen bibliotecasy seinvli-tieron cantidadesimportantesparahacerquelas búsquedasre-
sultaranrápidasy el servicioefectivo.Ya no setratabade tenerdocumentoscomomuestrates-
timonial, ahoralo que interesaesel serviciocomplementarioa la información.

Si afinalesde] siglopasadoyasurgenlosprimerosproblemas,segúnavanzael presentesiglo
y graciasa los nuevossoportestécnicosen los quecirculala información,el controldelos con-

tenidosempiezaa serpreocupanteparalostrabajadoresdelcentrodedocumentación.Lallamada
explosióndela injórmación fueel golpedeefectoprecisoqueobligó a los responsablesa tomar
las medidasoportunas.Despuésde muchasconsideracionesy propuestasdediferentesorganis-
mos internacionalesquetrabajabanen el campode ladocumentacióny la informaciónsecon-
sideró necesariodelimitar las fuentesdeinformación,esdecir,hacerunavaloraciónde los do-
cumentos,seleccionarlos quesonmásimportantes,los quesonvitalesy separarlosdel resto.Por
tanto,ya no setratadetenerlos documentosdeformacaótica,llenandolasestanteríasy obligando
a los documentalistasa pasarsehorasy máshorasbuscandoun documento.

L 3.4.2.1.1PolÍtica deseleccióndedocumentos

El primerpasoyaestabadado:la selecciónde los documentos.Perono señael último, por-
queaunqueserecortabael númerode documentosa guardar,los quepasabana formarparte
delarchivopresentabanotrosproblemasdeclasificación,análisise inclusorecuperaciónrápida.

Al principio, cadacentrode documentaciónimponíasuspropioscriteriosa la horade re-
alizaruna selección.Comonormafundamental,se archivaríantodoslos quetuvieranquever

con la líneaeditorialdel periódico,aunquecomoéstasuelesermuy amplia,tambiénaquíhubo
queponerlímites.

No hay queintentarconseguirtodoslos documentos,sino los másimportantes,podríaser
el lemaquerezaseenel dinteldela puertade entradaal centrodedocumentación.Pero,en este

caso¿quiéndeterminacuálessonlos importantes?¿losquesonimportantesparaun documen-
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talistalo son tambiénparael redactorespecialistaen eseárea?¿aquellosquehoy tienen una

significación,serviránmañana?¿esmejorguardarloscomodocumentosprimarioso hacerun
resumende los mismos?¿convienecompararlas diferentesinformacionesde los periódicos

o guardarlos de laedición propia?¿sepuedesepararla informaciónde la opinión,cuandoam-
basestánen la misma líneade trabajo?...

Podríamosestablecerunalista de situaciones,que los centrosfueron resolviendodeformau-
nilateral,hastaquelos organismosinternacionalesmarcaronunaspautasconcretasa la horade

seleccionar.Unavezconseguidosunosacuerdosgeneralesde selección,la cadenadocumentalse
puedeponeren marcha,porquesi hablamosdecadenanosreferimosaunaseriedeeslabonesy
mientrasqueunono esteresueltono sepuedepasaral siguiente.La solucióna los problemasde

selecciónexigeunaunanimidadde criteriosa la horadeevaluarlos contenidosinformativos,ya
setratendesimpleinformación—aportacióndedatos—o deopinioneso ideaspróximasaun con-
ceptoy quesonmásdifícilesde determinar.No setratade compararlo quecadafuentede refe-
renciaaporta,sinode sabercualpuedeserla másefectivaposteriormentey, sobretodo,desechar
lasinformacionesvanasy superfluasqueaparecencondemasiadafacilidadenlos periódicos.

La entradade los documentosen un centrodedocumentaciónperiodísticaimplica unase-
lección,tanto los de producciónpropiacomolos de otrosmediosy un registroo constancia

de queel documentoestáy seencuentraen algúnlugardel centro.

¿Quéentendemospor selección?Unaoperaciónqueconsisteen elegirentrelos documen-
tosexistentes,aquellosquemáspuedeninteresaral medio de comunicaciónparaelque trabaja
el centro.Claroqueno siempreseempiezaseleccionando;en algunoscasos,el centrode do-
cumentaciónperiodísticayaestáfuncionandoy en otrosseempiezadecero.En el primersu-
puestotenemosquevalorarsi la planificaciónllevadaa caboha sido la correcta,y encasocon-
trario, introducirvariantesquepermitancorregirla selección.Si partimosdecero,tendremos

la obligaciónde saberel métodoquemejoresresultadosva a ofreceral centro;paraello, Po-
dremosconsultarotrosperiódicos,de dondecopiaremoslas ideasdesarrolladasconéxito, pero

adaptarlasanuestraspropiasnecesidades.

Seráprimeracondición,a la horade seleccionar,archivaraquellosdocumentosque con

seguridadvayanaserutilizadospor los periodistas.deestaformaseevitaráqueunagrancan-
tidadde los mismosterminensiendoinserviblesy ocupenmásespacio,dejandoquelos vel—

daderamenteútiles no puedanconsultarse.En estesentido,PilarCid, apuestapor estasdosta-

reascuandose vayaa realizarla selección.

el almacenar documentos que no satisfagan plenamente las necesidades informa-
Uvasde los usuarios —periodistas—.Por otro, el crecimiento exponencial de documentos de-
sen-toca en lasaturación del servicio. Así pues, debe elaborarse una po/lUco de selección

que garantice un alto grado de control de la calidad y la cantidad —iqformativa

~C1D LEAL. Pilar Lacadena dccumenial y su aplicaciónala documentación periodística. En: FUENTES1 PUJOL.María
EulAlia. Manual de documentación periodística. Madrid: Síntesis, 1995, p. 92.
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Paralelamenteal avancede la información,la documentaciónfueconsiderandocomovalor

informativo dosaspectosfundamentales:la informaciónpropiay la informaciónde otrosme-

dios. Así fuecomo los centrosdedocumentaciónperiodísticacomenzarona ofrecerservicios,

queposteriormenteampliarona las obrasde referenciay de conocimientosgeneralesy espe-
cializadas.Juntoa ellos,no puedenfaltarlos libros básicosy manuales,asícomo unarelación

de índicesdel propio medio y de los másimportantesde la ciudado delpaísen el queestáen-

clavadoel periódico.

La informaciónpropiahasidoel sustentodemuchosperiódicosa lo largode variasetapas,

casisiemprepor la escasaconsideraciónde la documentacióny, a veces,por las necesidades

económicasdel periódico.Aquellosmedioscon largatradición, hanvistocomo simplemente

con susdiferentesedicionesya seproducíanproblemasdeespacio,conlo queteníanquebus-
carunasoluciónala horade seleccionar.La respuestavino unavezmásdel campode la in-

formática,yaquela microfilmacióny posteriormentelos soportesópticoshanpermitidoa estas

empresasconservaren un menorespaciofísico todossusperiódicosy a los centrosde docu-

mentación,la posibilidadde accederde formamásinmediataa la informaciónen elloscon-

tenida.

En esteprimereslabónde la cadenadocumental,hemosdetrabajarcon un rigor científico
muy concreto,paratenerqueevitar posteriormenteproblemasque,de haberactuadocorrec-

tainente,sehubieranevitado.¿Cómopodemosconcretarlas futurasnecesidadesinformativas?
Noexisteunarespuestamatemática,perosí unaaproximativa,ya quesi las tareasdocumen-

talesllevadasa cabomediantela cadenao procesose realizanpor variaspersonas,en la se-
leccióndebenintervenir tambiénvariosdocumentalistas,desdelos jefesde seccióno áreahasta

el reciénllegadoal centro,porquetenemosqueinsistir en la importanciade acertaren los do-

cumentos,porqueasícomose producenproblemasporexcesodedocumentos,un documento
no seleccionadoya nuncasepodrárecuperar.

Si pretendemosqueel centrode documentaciónseaeficazencuantoal númerodedocu-

mentos,tendremosqueir másdespacioa lahorade seleccionar.Es lo queseconocecomotic-

nicaselectiva,en la que seva mirandodocumentopordocumentopara guardartansólo los

quetienenun valorconcretoy especifico.Aquí, ademásdelos propiosdocumentalistas,pue-
deninterveniro daralgunasdirectriceslos redactoresjefesdelas diferentesáreasdel periódico.

Otra formade seleccionaresmedianteun muestreo,queconsisteen almacenarunamuestra

queseasignificativade un grupode documentos,empleandocriteriosbiográficos,geográficos,

cronológicos,etc.

Perono siempresepuedenutilizarestastécnicaso unade ellaspor separado.Podríamos

afirmar con un margenmuy pequeñode errorquecadacentrode documentaciónpuedeem-
plearestasy otrastécnicas,dependiendosiempredel nivelde exigenciade la propiaredacción.

queseráquien determinelas futurasnecesidadesy como ya hemosreseñado,esa travésde
los jefesde seccióncomo seconcretanlas necesidadesinformativas.
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Hay otro aspectoreseñabley que tenemosqueconsideraraquícuandohablamosde política

de selección.Nos referimosaaquellosdocumentosquetienenun valorde actualidadrealdu-
ranteun periodode tiempodeterminadoy queluego apenasseconsultan.Nos referimosahe-

chosinformativoscomounaguerra,un procesodepaz, unosJuegosOlímpicos,etc. quetienen
unacontinuidaddiaria,peroqueposteriormenteapenasseutilizan. ¿Cómohemosde valorar

estosdocumentos?¿cuáleshemosde seleccionar?y, sobretodo,¿quésucederáluegoconellos?
Tenemosquepartirde un hechoconcreto:esosdocumentosno pasandirectamenteal archivo

final, sino quesequedana disposiciónde los redactoresen unazonaconcretadel centro,in-

clusosi el volumenno esmuy numerososeguardanen la seccióncorrespondientedel perió-

dico hastaqueel acontecimientotermina.Además,unavezconcluidotodo el procesoinfor-

mativo setiene otraperspectivadocumental,con lo quela selecciónesmásrigurosay pos-

teriormentese sabeconcertezaquelos contenidosinformativossonmáspuntuales,porqueel

procesoinformativoya estabaconcluidocuandola informaciónfue recogidaporel centro.Es-

tosdocumentoscronológicospermitenhacerresúmenesde todo el tiempoinformativo,decara

a futurosreportajesquetenganesamisma líneade investigación.

A modode resumen,cuandovayamosa seleccionardocumentos,hemosde pensaren el

valor informativode los mismos;por tanto, hemosde concentraral máximo la información

y hacerloen el menorespacioposible,yaquedeestaformaevitamosinformacionessuperfluas,

repetidase innecesarias.Perono siempreestoes factible,ya queun documentoorigina,una

vezpublicadootravez, unanuevodocumento,con lo queseponeen marchaotravez la po-

lítica de seleccióny seempiezaaconsiderarsi el primerdocumentoo el último y, por tanto,

másactualizadoes elquedebepredominara la horade hacerunabúsqueda.De todasformas,

junto a la informaciónde actualidadhayqueconsiderarlos contenidosretrospectivos,quea

vecesmuestranperspectivastemporalesmuynecesariasen la elaboracióninformativa.Eneste

sentido,los centrosde documentaciónperiodísticasabena cienciaciertaque lasprimerasno-

ticiasquehay queseleccionarsonlas de mayorinterésfrentea las superfluasy aquellasque

tienenun contenidoobjetivo frentea las subjetivaso con tendencias.

Aunqueno siempreesfactible, los documentalistashandecomprobarunay mil vecesque

el hechonoticiosoquevan a seleccionaresfiel a la verdadinformativay paraello handecon-

sultarlasfuentesqueseannecesarias,asícomocontrastarcon otrosmediossi el contenidode

la informaciónescorrecto. Si, posteriormente,sedescubrieraun nuevoaspectoen la informa-

ción, el centroestáobligado a corregiresedocumento,desechandoel primeroy actualizando

la información. En algunoscasos,sepuedeevitar estedoble trabajohaciendounaselección

previa,a la esperade que seconfirmeel hechonoticioso; paraello, seha de seguirla infor-

mación de actualidadno solo del propio medio sino delos otrosperiódicosquecontenganesa

informacióny compararlaparacontrastaría.Todo esteprocesoevita ademásrepeticionesde

noticiasy duplicacióndel trabajo,algo quenuncasedebehaceren el centrode documentación,

ya queempezaríapor paralizartodo el procesodocumental.
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Si a todo estoañadimosunatareade revisióny expurgode los documentosquevan siendo

superadosen el tiempoy apenasutilizados,detodosaquellosquehanquedadoinserviblesy

queya no tieneninterés,nosquedaremoscon los necesariosy evitaremosqueotrassecciones

documentalestrabajenmás.

Es, portanto,unalaborfundamentalla seleccióndelos documentos,precisamentepor ser

el primereslabón,yaqueevitaráquelos centrostrabajenmás,centrandosusesfuerzosenotros

aspectos,como el análisisde los documentos,queconlíevaunamayordedicaciónde tiempo

y unamayornecesidaddocumental.

1.3.42.12AnólisIs de los documentosperi ndúticos

Si tareadifícil eshacerunaseleccióndecuálesvana serlos documentosnecesariosen un

futuro en el centrode documentación,muchomás lo serádar forma a los mismos,esdecir,
ofrecerunaspautasde seguimientoparaquese vayanordenandoy parasaberquécontienen

conel fm depoderusarlosen el menortiempoposible.Estamoshaciendoreferenciaa laor-

ganizaciónde los mismos,lo quellamaríamosanálisisformal,esdecir,el lugarfísicoquevan

a ocuparlos documentosy quesueleserfijo hastaquese haceunaampliacióndel centroy,
porotraparte,el análisisde contenido,o lo quees lo mismo,quécontienen,quédicen,dequé

tratanesosdocumentos.

En el centrode documentaciónperiodísticaserealizananálisisparaorganizarlos documen-

tos, porquede estaformala recuperaciónesmássencilla.Estamosconfirmandoquetodasestas

actividadesestánenmarcadasen un mismoprocesoy quesin el pasoprevioningunallega a

serefectiva.Y asíhade continuar.¿Dequéserviríahacerunabuenaselecciónde documentos

sí acontinuaciónlos dejáramosalmacenadosen un montón,sin ningúnorden,ni ningúnaná-

lisis?La respuestaesclara,de nada.Portanto,estamosanalizandoparaorganizar,lo quea pos-

teriori nospermitirádescubrirel documentoquebuscamosy lo que contiene.

No estaríade másofreceralgunospuntosde vista,acercade lo queexpertosteóricosde

la documentaciónconsideraren tomoal análisisdocumental.~‘>

Juntoaestosautoresespañoles,Courier,Fondin o Chaumier,hantrabajadoenel análisisdo-

cumentalparahacermásasequibleslos documentosy conscientesde quesin unaelaboración

9~P[NTO MOLINA, María:El ami/isisdocumental. En: LÓPEZYEPES.José;Fundamentos.... Cfr. III. pp. 261-312.PINTO
MOLINA. María: An,á/isis documental del contenido. En: LÓPEZ YEPES. José.Manual de ijormación y documentación.
Cñ i4.pp.300-323.CLAtJSO GARCÍA, Adelina: Ami/isis documento/formal: descripción y cataioBación de tnonogra-
fíasypublicaciones periódicas. EnLÓPEZYEPES,José:Manual Cfi. 13. PP.251-299.GARRIDO ARILLA, María
Rosa.Fundamentos del ami/isis documental. En: LÓPEZYEPES,José:Fundamentos,.. Cfi. 12, pp. 229-249.CID LEAL,
Pilar: La cadena documental y su aplicación a b~ documentación periodística. En: PUJOL 1 FUENTES MañaEuLalia.

Manual ... Cfi. cap.5. PP.92-105.GALDÓN LÓPEZ, Gabriel.Principios... PP. ~
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formal y de contenidoesmuydifícil quela recuperaciónse puedallevar a cabo.Así, dentro

de la escuelafrancesade documentalista,Chaumierconsideraqueel análisisdocumentales

la operación o conjunto de operaciones enfocadas a presentar el contenido de un documento

de unaforma distinta del original, afin de facilitar 5/4 consulta o referencia en faseposterior.
En pocaspalabras,lo quevienea decirestedocumentalistadela ADBS —AsociaciónFrancesa

de Documentalistasy BibliotecariosEspecializados—no esotracosaquela extracciónde los

elementosmáscaracterísticos,los quetienen másvalor del documento.

Desdeun punto de vistamáscientífico,ya quela escuelarusalo consideraasí,Mijailov

seaproxima al análisisdocumentaldesdeesaperspectiva,yaqueparaél consisteen presentar

cada documento o determinado grupo de ellos en forma que respondo al máximo a las dis-

tintas tareas de la actividad científico-informativa.

En unamismalíneacoincidente,yaquetodoslos analistaspartendelmismohecho,lapo-

sibilidad de ofrecerotro documento,perode formacondensada.Así, Vickery entiendequeel

análisis documental es el hecho de derivar de un documento un conjunto de palabras que le

sirvan de representación condensada. esta representaciónpuede ser utilizado para identificar
el documento, para procurar puntos de acceso en la recuperación de la documentación, para

indizar su contenido o para servir de sustituto del documento. Estamosante todo un proceso

documental,un procesode transformaciónenel quelos elementosnecesariosno desaparecen,

sinoque setransformanparaquecumplasusobjetivos,esdecir, aparezcaun documentoen

formade extracto,resumen,sumano,etc.

En estamisma líneade trabajo,el profesorLópezYepeshablade desentrañar,de buscar

en el documentola partemasimportanteparadisponersiemprede unainformaciónactua-

lizada,algonecesarioy fundamentalen un centrode documentaciónperiodístico.Peroen

sus propiaspalabras,LópezYepesconsideraqueel análisisdocumentalesel conjunto de
operaciones que permiten desentrañar del documento la información en él contenida. El

resultado de esta metamorfosis que el documento sufre en manos del docunzentalista cuí-

mina cuando la información liberado se daúnde y se convierte en fuente selectiva de infor-

mación. Entonces, el mensaje documentado se hace mensaje documental, información ac-

tualizada.

El análisisdocumentalnecesita,por tanto,de los diferentescamposde la ciencia,comoha

quedadoreflejadoen lasaportacionesdelos diferentesinvestigadoresquehantrabajadoen este

campoy lo va ahacercon dos,de formaespecial:la documentación,queofrecelas técnicas
precisasparallevar a caboel análisisy la lingúística,queaportalas pautasnecesariasparalle-

gar a un acuerdoen el controlterminológico.

El análisisdocumentalsedebeaplicara todoslos documentosquese hanseleccionadoe

incluso habráquellegar máslejos,puesdentrode cadadocumentopuedenexistir diferentes
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aspectoso artículoscientíficosque hande tenerunaconsideraciónespecial.Hastaesasuni-

dadesdocumentalestienequellegar la laborde análisis,quetendráncomomuestrafinal una

seriede productosdocumentales.

‘Los documentalisuis encargados del análisis documental confeccionarán tilias re-
ferencias documentales y, con ellas, elaborarán toda una serie de productos (tales corno
calálogos y bases de datos) que penniiirán lad¡ft¿sión de la información y el acceso a

los documentos”.

Si bien, las tareasde análisisdocumentalno incidende formadirectaen las tareaspropias

del redactoro del jefede seccióndel periódico,comosucedea la horade seleccionaren las

quesu aportaciónesimportante,aquíeslabordeldocumentalistasurealización,peropensando

siemprequeel fin último de todasellasesla rápidarecuperaciónde la información,paraque

el redactorpuedacompletarsunoticia. Nosotros,portanto,vamosarealizarun rápidoavance

por las tareasdelanálisisdocumental,con el fin de quelos redactoresy usuariosdel centro

dedocumentaciónperiodísticacomprendanel significadode las mismas.

L 3.4.2.1.2.1Operacionesdel análisisdocumental

Todo el trabajodocumentalquesellevaa caboduranteel análisistieneun fin claro en el

campode la comunicaciónperiodística,esdecir,ofrecerunainformaciónde formarápida,ágil
y eficaz.Los periodistas,en estesentido,no han tenido concienciade cuáleseranlos pasos

quepermitíana los documentosesatransformaciónnecesaria.Hoy en díaunagranmayoría

tampocola tienen,peroesnecesarioentenderel procesode transformaciónparacomprender
mejordóndeseencuentraun documentoy quécontiene.

Si partimosde la ideapropuestapor PilarCid, encuantoaun centrode documentaciónya
en funcionamiento,hemosdepensarqueala horade realizarel análisisdocumentaltenemos

que conoceren profundidadlos documentosquecontieney suscaracterísticas,asícomo las

normasinternacionalesquele sonaplicablesy los lenguajesdocumentalesquemejorsepueden
adapartara susnecesidades.En un pasoposterior,hay queincidir enel gradode exhaustividad

y profundidadque sevaadar a los documentos,si bienaquípuedenintervenirlos redactores

jefes,ofreciendounaspautasde valoraciónsegúnsusnecesidades,paraterminarcon unascla-

ves,bienorganizadasquepermitande formainmediatala recuperación.

Dos tipos de operacionesse llevana caboa la horaderealizarun análisisdocumental.Por
un lado,el análisisformal o descriptivo,quese encargade ofrecerunaspautasexternas,que

tienenquevercon el aspectofísico y de ubicacióndel documentoy quesm embargosontan

O~cfl) LEAL. Pilar: La cadena documental y su apticacián a la documentación period istica. En: PUJOL 1 FUENTES,María

Eulália.Manual ... p. 97.
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importantesparael ejerciciode la profesiónperiodísticao, quizásmásqueel segundonivel,

o análisisdecontenidoo temático,enel quesebuscanlos aspectointernosy másiMportantes
delcontenidodel documentoparaplasmarlosen un nuevodocumento,con el fm de evitartener

queleertodosy cadauno de ellos.En estecaso,estamoshablandode dosoperaciones,la in-

dizacióny el resumendocumental,si bienel quemásseempleaparala obtenciónde ideasen

el campoperiodísticoesesteúltimo.

Las operacionesdel análisisdocumentalsonla tareamásdifícil y las quemejoresresul-

tadosaportande un centrode documentación,puesunavez quelos documentossonsometidos

a un análisis,las posibilidadesde utilizaciónaumentanconsiderablementey las diversasma-

nerasde recuperarloscrecen.Peroestatareaimplica una inversiónpreviaen expertosdocu-
mentalistasy no siempreestánde acuerdolas empresaseditorasde prensaen hacerestetipo

de trabajo.

L 3.4.2.1.2.1.1Anólisisformoidelosdocumentos

Encuantoal primero,el análisisformal serealizaparaorientara los documentosdentrodel

centro.Es unatareapropiade los documentalistas,peroel redactordebeconocerquehay unas

normasinternacionalesquelepuedenayudaradescubrirdóndeseencuentrael documento.

Haydos procesosqueseempleana la horade realizarun análisis formal. El primeroes

la descripciónbibliográfica,que setraduceen la confeccióndeunaficha, quecontienelos prin-

cipalesdatossobreel autor, el título, el añode publicación,la materia,aunquede formasu-

perficial,ya queseránlos encabezamientosde materiaquienfacilitanmásestalabory; poro-

tro, la catalogación,que consisteen ordenastodasesasfichasbibliográficassiguiendounas

pautasinternacionalesparaque la recuperacióndel documentoseamásrápiday sepuedehacer

desdediferentespuntosde acceso,comoprofundizala profesoraClausóGarcíaalhablarde

análisisformal:

habrá que distinguir entre ladescripción bibliográfica y la catalogación, opera-

ciones que sin ser contrapuestas, tampoco se pueden considerar desde un punto de vista

operacional, identtficables, ya que laprimerase ocupa exclusivamente de la redaccción

del asiento bibliográfico, sin recoger izada sobre encabezamientos, confección defichas

secundarias y su ordenación en los catálogos, así como tampoco de la ubicación del do-

cumento dentro de una colección determinada, operaciones estas propias de la catalo-

gación”.

~>CLAU5OGARCÍA. Adelina: Ami/isis documentalformal. descripción y catalogación de monografías y publicaciones
periódicas. En LÓPEZ YEPES. José:Manual ... p. 251.CLAUSO GARCÍA, Adelina: Manual de ami/isisdocumental:
descripción bibliográfica. Pamplona:Eunsa. 1996.
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Así pues,unavez recogidostodoslos datos,o unaparteimportantede los mismosdepen-

diendodel nivel deprofundiaddel análisisy siguiendolas pautasinternacionalestantoparamo-

nografíascomoparapublicacionesperiódicas,seestablecenlospuntosde accesoporlos quepos-

teriormenteserecuperala informacióny secolocanlas fichasdentrode los diferentescatálogos.
a los queyapuedeacudirel redactorparaencontrarporel título, por autordel artículoo porcual-

quierotro tipo de entradaque sele hayaasignado,el documentoqueserequiere.

Si bientodoesteaspectoformal requiereun procesomáscomplejoen el que senecesitan

conocerlas normasinternacionalesde descripción—ISBD y otrascomolas AACR 2 (Anglo-

American Cataloging Rules paradeterminarlos puntosde acceso)—,el siguientepasoesmás

importanteporqueafectamása la laborperiodística,yaqueencontadasocasionesesel propio

redactorel quebuscael documento;más biense lo entreganen un dossiero en otrasformas

conjuntasdentrode un mismotema.Es dentrode la otrapartedel análisisdondeel periodista
encuentralos apoyosdocumentalesqueestábuscandoparacompletarsu información.

1? 3.42.12.12 Análisisdecontenido~telosdocumentos

El otro aspectoimportanteesel análisisde contenido,en el sentidode profundizaren lo

queel documentoaporta.Lo hacemediante,la clasificación,la indizacióny el resumen,des-

puésde una seriede lecturasy puntosde fijación sobreel texto quese estáanalizando.Pero

vayamosporpanes.

En cuantoa laclasificación,hemosde considerarun aspectoqueva implícito en el saber

humano.Seclasifican,seordenan,seagrupanlas ideasparamejorrelacionarlasy parapoder
discernirsu contenido,esdecirtemao temasprincipalesqueinteresanaunapersona.De esta

forma,resultamássencillocomprenderel pensamientohumano,quesi dehechosaisladosha-

bláramos.Es, ademas,la propiaciencia,la quesehaencargadode ir agrupandosuspensamien-

tosparaquela posteridadpuedamásfácilmenteaccedera ellos,comoconsideraMaría Pinto.

“Su objetivo principal —se refiere a la cías~kación—es permitir el agrupamiento de
materias o relaciones en clases, afin de poder almacenar y recuperar conposterioridad
la inforrnació~. e”’

En todo caso,cuandohablamosde clasificaciónestamoshaciendoreferenciaa unaserie

deprincipios lógicosquesehanido imponiendosin queningunadisciplinalo pretendiera;tan

sólo en el momentodecrecimientofuertesehapasadoa hacerunassubdivisionessiemprecon

unaimplicaciónentrecadaunade ellas.

~“ PINTOMOLINA. María:Ami/isis documental del contenido. En: LÓPEZ YEPES,José:Manual de información y
documentación. p. 321.
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Si las clasificacioneshanpermitidoa los centrosde documentaciónofrecerpautasgene-

raJesen tomoa unapreguntadel redactor,el siguientepasoquerealizael análisisdecontenido

puedeayudarmuchomásarecuperarla información,yaquela indizaciónse llevaacabocomo

tareaquepermite identificarel contenidoprincipaldeldocumentomedianteunosdispositivos,

palabrasrepetidas,ideasconcretas,etc. En estesentido,el apoyodocumentalseampliasi lo

comparamoscon la clasificación,ya queno sólohablamosde lo quecontieneel documento,

sinoque ahoraademásnosayudaa localizarlo,comoen su día lo definió la UNESCOen un

doblesentido:

como proceso, consiste en describir y caracterizar un documento, con la ayuda
de representacionesde los conceptos contenidos en dicho documento; en cuanto a sufl-

nalidad, va destinada a permitir una búsqueda eficaz de las informaciones contenida en
un fondo documental. La indización es requisito no sólo para un adecuado almacena-
miento, sino también para la oportuna recuperación de i,tformación”. ‘~>

Perosi la indizaciónpermiteavanzaren los contenidosdeldocumento,más adentrosellega

cuandosehaceun resumendocumental,si bien estatareaesmuchomáscompleja.¿Quiénde-

be hacerun resumendocumentaR¿elautoro el documentalísta?¿Quésedeberesumir?¿Cuá-

les handeserlaspautasquesetienenqueemplear?¿Cuálseríala extensióncorrecta?Aunque

hay unasnormascomunmenteaceptadas,lo cierto es quecomoreglade oro debemosconsi-

derarque el textodel resumendeberespetarla ideadeldocumentooriginal, si bien en algunos

casossepodráañadir,perosin quefalte la esenciadel documentoprimario, eslo queMaría

Pinto definecomorecreativa.

se trata de un proceso de recreación a escala reducida del documento original,
una difícil operación creativa, o mejor dicho, re-creativa que supone un salto de lo con-

creto <lenguaje) hasta loabstracto (conceptos> para volver a lo concreto, y cuyo carácter
se rebela ante cualquier intento normalizador”. ““>

Tantola clasificación,como la indizacióny el resumentienencomo puntofinal un pro-

duetodocumentalquepermitela rápidalocalizacióny actualizacióndela información,además

de unabúsquedaretrospectiva,quesi seempleanlos sistemasautomatizadosen basesde datos,

seobtienentérminosde indizacióny resúmenescon losque seconsiguendocumentospnma-

ñoseficacesy necesariosparala laborquenecesitadesarrollarel centrodedocumentaciónpe-

riodística.

~ UNESCO: Principes dindexañon, Paris,Unesco,1975.Ch. PINTO MOLINA, María:Ami/isis documental del contenido.
En: LÓPEZYEPES,José:Manual de información y documentación, p. 322.

~ PINTO MOLINA, Maria:Análisis documental del contenido. En: LÓPEZ YEPES,José:Manual de información y

documentación, p. 322.
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1.3.42.13Aplicaciónlingúística a losdocumentos

Todaslasoperacionesrealizadasa la horadeaplicarel análisisdecontenidotienenquepar-

tir de un criterio linguisticodeterminado,esdecir, de unosprincipios que implican unasre-

laciones,sin lasquelos documentosno tendríansignificaciónpropia,sino queestaríandeter-

minadosal fracaso.<‘~

Los primerossistemasempleadosa la horade clasificarmarcaronlaspautasde lo quepos-

teriormentesellamaronlenguajesdocumentalesy junto a ellos, participanen el análisisdesus

contenidosy en la recuperacióndelos documentos,de ahíqueGarcíaGutiérrezlos considere
lenguajes normalizadores y a su vez normalizados.

La documentaciónperiodísticadebemuchoa los lenguajes;sobretodo si hablamosde lapo-

sibilidadde recuperacióndealgoqueestánormalizado;encasocontrario,loseaoresdificultarían

detal formalabúsquedaquesedainservible.Así, la mayoríadelos teóricosde la documentación

aceptanalaClasificaciónDecimalUniversal—CDU— comoel primerintentodenormalización;

si bienhastaqueserealizanlas primerasindizacionesy secreaun vocabularioqueterminará

constituyendoel futuro lenguajedocumental,no secompletael procesodocumental.

Ahorabien,existíanotrasconsideraciones,yaquelos lenguajescambianconel usode las

formas,los signosy los códigos,quesondiferentesdependiendode los paísesy de la cultura;

unasegundaconsideraciónharíareferenciaa la posibilidadde recuperarla informacióncon

el mismosistemaconel que seguardó.paralo quehabríaquenormalizar la estrucutrade los

mensajeso frasesdocumentales,a juicio de Antonio Garcíay unaterceraaproximaciónque

tienequevercon los contenidosy su selección,asícomola valoracióny la indización.

Deestaforma,los lenguajessonartificiales,pero tambiénnaturalesy hastadocumentales.

¿Quéseentiendeporlenguajedocumental?Antonio García,uno de los quemáshaninvesti-

gadoen estalíneadetrabajo,hablade listasde terminosy susrelaciones,o lo queeslo mismo

en suspropiaspalabras:

“Los lenguajes documentales se componen de una lista de réiminos, que los cons-
tituyen como vocabularios y de unas relaciones entre ellos que dinamizan esos vocabu-

larios y les otorgan la categotía de lenguaje”.

‘®GARCIA GUTIÉRREZ. Antonio: Lingilistica documental. Barcelona:Mitre, 1984. GARCÍA GUTIÉRREZ. Antonio:
Los lenguajes documentales. En: LÓPEZ YEPES, José;Fundamentos.... Cfr. LE, cap. 18. pp. 313-342.GIL URDICLAIN,
Blasica:Lenguajes documentales. En: LÓPEZYEPES,José:Manual de información y documentación. Cfr. 15 y 16.
pp. 324-373.GIL URDICLAIN, Blanca: Manual de lenguajes documentales. Madrid:Noesis,1996.PERPINYÁ MORE-
RA. Remei:Los lenguajes documentales. En: FUENTES 1 PUJOL, MaríaEulália.Manual ... Op. cit. dr, cap.6.p. 112-
132.SAGREDOFERNÁNDEZ. Félixe IZQUIERDOARROYO, JoséMaría:Concepción lógico-lingilística de la
Documentación. Madrid: Ibercom-RedComnetde la UNESCO, 1983.

IOI)GARCÍA GUTIÉRREZ.Antonio: Los lenguajes documentales. En: LÓPEZYEPES,José: Fundamentos..., p. 314.
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Dentro de esavariedadde lenguajes,el documentalno sólo empleael lenguajecientífico

o el periodístico,sinocualquieraquepuedeayudaral documentoa reflejarsucontenido,o co-

mo expresaAntonio García,a identificar y dinamizarlos documentos.

Unavezfijadas lasdiferentesestructurasde esoslenguajes,sepuedellegar aunarelación

de términos,quepermitanlacodificacióny decodificaciónde los mensajes;peroanteshemos

defijar los valoresfundamentalesdel lenguajedocumental,sobreel quevaagirar todoel pro-

cesode signosy datos,antesdeconvenirseenproductodocumental,quepuedaserrecuperado

por un documentalistaexpertoo porun simple redactor.Así pues,seguimosteniendocomo

fin último la recuperación,tan importantey hastanecesariadesdeel puntode vistade lado-

cumentaciónperiodística,como explicael profesorGarcíaGutiérrez:

“Lenguaje documental es aquel conjunto normalizado y normativo de términos re-
lacionados por principios comunes —las clasificaciones, por ejemplo—, declaradospor-
tavoces preferenciales de los mensajes encerrados en un colectivo documental con el

fin de provocar una recuperación pertinente de información por aproximación temó-
tica”. (tUi

Desdeestaperspectiva,hemosde llegar a un lenguajequeseapropio y familiaren el em-

pIco de ladocumentaciónperiodística,un lenguajequehagaeficazel sistemadocumental.Par-

tiremos,portanto,deunaclasificacióndel análisisdocumental,del queextraeremosel lenguaje

de clasificaciónde un materiao listasde materia,parapasarluegoa la indización,quea través

de palabrasclaves,ayudanarecuperarloen función de su contenido.

En cuantoa los primeros,los lenguajesde clasificación,tienen comofin asignarun solo

conceptoque resumasu contenido,de tal formaque un grupode ellospuedeestarubicado

físicamenteen un mismosido y además,puedereunirtodaslas referenciasbibliográficasque

hablende un mismotema.

A juicio de RemeiPerpinyáestoslenguajessonprecoordinados,en el sentidode quesólo

admitenun signo porcadaunade las ideasquerepresentan,peroademáshay unaseriede con-

sideracionesqueella valoracomoimportantes:

‘Como lenguajes documentales, los lenguajes de clasificación son sistemas de signos
lingílísticosque jerarquizan en escalas conceptuales las óieas del saber. Dichos lengua-
jes se construyen a priori, es decir, son sistemas cetrados que no admiten nuevas inclu-
siones, en consecuencia, todas las posibles materias a tratarpor un sistema documental
tienen que estar representadas”. <‘a’>

o>GARCtA GUTIÉRREZ,Antonio; Los lenguajes documentales. En: LÓPEZ YEPES,José:Fundamera os..., p. 312.

dIPíPEPd>INYÁ MORERA, Reznei:Los lenguajes documentales. En: FUENTES1 PUJOL,MaríaEulália. Manual...

Op. cii. p. 112.



Página212 Capítulo 3

Las bibliotecasfueronlos primerosorganismosqueemplearonestetipo de clasificación,

primeropormateriasy luegoaplicandounaclasificacióndecimal,ala quemástardeseañadió

la clasificaciónpor materiaso grandesáreas,de las cualessevan desgajandootrasdemenor

entidady éstas,a su vez,se constituyenen unanuevasubdivisión.Los centrosde documen-
taciónperiodísticaaprovecharonlos avancesde las bibliotecasparaimponerun orden a sus

documentos.Al principio, lo hicieronaprovechandolos recortesde superiódico,a los quecla-

sificabanpor materias,perocon el pasodel tiempo,fueronestoscentroslos queidearonsus

propiossistemas,siempreclasificandoen materiasy submaterias,lo quedesembocabaen un

sobreo unacarpeta;sistemaquefuncionóconmáso menoséxito hastala acumulaciónmasiva

de documentos,paralos quehuboqueemplearotrossistemas,talescomolos lenguajesde in-

dizaciónque facilitabanla recuperaciónde forma más inmediata.

Los lenguajesde indizaciónpermitenelegirlos términosmásapropiadospararepresentar

el contenidode un documento.La indización,quepuedehacersedeformahumanao manual
y automática,sehade realizarextrayendotodoslos conceptosinformativosdelcontenidopara

luego asignarlesun temao materiapor el queserecuperarán.Parala UNESCO,indizarcon-

sisteendescribiry caracterizarun documentocon la ayudade representacionesde los concep-

tos contenidosen dichodocumento.

Hay,portanto,unadiferencianotoriaentreclasificacióne indización;deahíque VanSlype

considerequela primeraesla expresióngeneraldel contenido—destacael temageneral—y

sellevaa caboa travésdelenguajesdeestructurajerárquica; mientrasquela indización,por

suparte,analizael documentoy los conceptosquelo constituyen,asignadescriptores,gene-
ralmenteextraidosdeun tesauro,para describirel contenidoconcepturaldeldocumento.De

estaforma,la recuperaciónde la informaciónse facilita y se reduceel tiempoy el esfuerzo

delredactor.

En estesentido,la documentalistacatalana,RemeiPerpinyá,hacetambiénunaclaradi-

ferenciaentrelas funcionesqueconlíevala utilizaciónde un lenguajede clasificacióny un len-

guajede indización.

“Cuando indizamos no agrupamos documentos enfunción de su contenido como en
el caso de la clasificación, sino que analizamos todos los conceptos b?formativos del do-
cumento”. <‘~>

Comohemosvisto anteriormente,los diferentestiposde lenguajesplanteannumerosospro-

blemasterminológicos,quenuncaseresolveránporla propiaestructurade los varios lenguajes,

aunqueel empeñode las nuevastecnologíaspor acercarloshayasolventadoalgunascuestiones

unilateralmente.

IN)PERPINYA MORERA,Remé: Los lenguajes documentales. En: FUENTES 1 PUJOL,MaríaEulMia. ManuaL..

Op. cit. p. 116.
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Los lenguajesde indizaciónestánasentadossobreel lenguajenatural y mientrasquelos
de clasiflaciónapuestanporpalabraso signoscaracterísticospararepresentarun concepto,los
de indizaciónacudenal lenguajecomún.Además,estánbasadosen la precoordinacióny en
la postcoordinación,entendiendoporlos primerosaquellosquecoordinanantesdememorizar
los diferentesconceptosqueformanun tema;mientrasquelos segundos,permitenyuxtaponer
los conceptosen el momentodel análisis,de maneraquesepuedacoordinardespuésdehaber
almacenado,esdecir,enel momentode la recuperación.Por tanto, la precoordinaciónpermite
poco términosde indizaciónpordocumento,peroproporcionaen unasolabusquedalosele-
mentosnecesanosy esencialesde la información.Mientras,la postcoordinaciónpermiteuti-
lizar un grannúmerode víasde accesoa los documentos,peroteniendocomointermediario

los ficherosespecialesquenecesitanunabúsquedaendos tiempos:primero la identificación
de los documentospertinentesy a continuaciónsu ubicacióny localización.

Otro de los principiosen los queestánbasadoslos lenguajesdeindizaciónsonlos lengua-
jes libres y los controlados,entendiendoporel primeroaquelqueutiliza los mismoselementos
queestánincluidos en la descripción,talescomolas palabrasclavesdel título y porlos segun-
dos aquellosquecreael documentalistapararepresentarde formaunívocael contenidodelos
documentos.

Si profundizamosun pocomásen cadauno de ellos,nos daremoscuentaqueel lenguaje
libre esmuy fácil de utilizar, pero planteamuchosproblemasde ambiguedad.puesen él un
conceptopuedeestarrepresentadoporvarios términos,comoporejemplola utilizacióndela
palabraestrellacomo partedel firmamentoo estrellacinematográficao deportiva.Si nos a-
cercamosaunadefmición,quizáspodemoscomprendermejorsu utilización,como listasde

palabrasclaveso descriptoreslibres.

‘Los lenguajes libres son listas infinitas de palabras o expresiones creadas a posteriori
sobre la base de la indización en lenguaje libre de los documentos.., estas palabras serán
utilizadas, durante la operación de consulta, para la recuperación de la información”. ‘~~‘>

Si nosadentramosen los lenguajescontroladoso artificiales,hemosde valorarqueéstos

puedenevitar la sinonimiay la polisemia,de tal formaqueel documentalistay el periodista

queconsultael centrotienenque utilizarel mismolenguajecomúnparaacertaren los conte-

nidos de la preguntademandaporel redactorAsí seaproximaRemeiPerpinyáa un concepto

unívocode lenguajecontrolado:

“Son vocabularios construidos a priori y destinados a representar de manera unívoca
el contenido de los documentos y de las consultas. Sólo los términos existentes en esta
lista pueden ser usados para indizar”. ~“>~>

‘~PERPINYÁ MORERA,Remei:Los lenguajes documentales. En: FUENTES 1 PUJOL. María Eu1~1ia.ManuaL..
Op. cit., p. 117.

e””> Ibídem, p. 119.
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Estos lenguajesdocumentalesempleancomoexpresiónde su desarrollolas listasde au-
toridades,los encabezamientosde materiay los tesauros,si bien en el campodela documen-
taciónperiodísticaseutilizan los dosprimeros,mientrasquetesaurosapenasexisten.Laslistas
de autoridadessirvenparanormalizarnombresdepersonas,instituciones,regionesgeográficas,
quetantoseutilizan porlos redactoresde un periódico.Las listasde encabezamientode ma-
teriastienenquevermáscon un carácterenciclopédicoy temático,porlo quesonhabituales
en las bibliotecas,másqueen los centrosde documentaciónperiodísticay, porúltimo, los te-
saurostienencomomisiónofrecerde formaúnivocael contenidotemáticode los documentos.

No hay un puntocomúnentrelos documentalistasa la horade concretarque lenguajeu-

tilizar, perodesdeel puntode vistaperiodísticodebemosapoyaraquelquemejory másrapido
facilita la recuperación,aunqueespatentela diferenciaentrelos teóricosde la documentación,
como indicaRemeiPerpinyá:

‘La distinción entre lenguajes libres o lenguajes controlados divide la opinión de los
profesionales de la lingaistica documental entre los que definen un lenguaje documental
como necesariamerne artificial y los que opinan que un lenguaje documenuil se define
exclusivamente por sufunción, esto es, la recuperación del contenido de los documentos,

incluyendo en la definición los lenguajes libres”. “a”

Los lenguajesestánparaorganizarlos contenidosde los documentosy hacerlosmásabier-

tos a un mayornúmerode usuarios,peroademástienenquefacilitar la tareaderecuperación

y esahídondelos periodistasvalorancomohechosignificativo lo quelos lenguajesaportan.

1,3.42.1.4 Recuperaciónydifusióndela información

Si el cenirode documentaciónperiodísticahaido elaborandotodosestosaspectosprevios
dela cadenao procesodocumental,nosencontraremosen esteúltimo eslabónde la cadena
con la informacióndisponibleparasu difusión y recuperación,pensandoendosaspectos:en
primerlugar,las necesidadesdocumentalese informativasde los periodistasalos queel centro
atiendey, en segundolugar,el restode usuariosquepuedenaccederaesainformaciónprevio

pagode unascantidadesqueanteshansido valoradas.

En estesentido,nosotrosnosvamosa referiraquía los procesosmanualesde recuperación,

muy utilizadoshastahaceapenasunosañosy aúnen usoen algunoscentrosconescasacarga

deproductosdocumentales.Másadelante,veremoslasposibilidadesquelas nuevastecnolo-

gíasofrecenparadisponerde informaciónal instante,tal y comotendríaque trabajarel Do-

cumentalistade InformaciónElectrónica,quientenríacomo misiónprincipalponeracUspa-

(107) PERPINYÁ MORERA, Remel:Los lenguajes documentales. En: FUENTES 1 PUJOL. MaríaEulália.Manual...

Op. ciÉ. p. 117.
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sicióndel redactor,perodentrode la páginainformativa, todos los contenidos,asícomoofrecer

las pautasparaquecualquierusuario,siguiendounosconsejosmuyespecíficospudieraaden-

trarseen el complejomundode la información,sin extraviarseni llegara perderlos aspectos
que andabuscando.

Tenemosquepartirde unaideacomúnmenteaceptada,yaqueel fin último de todoel tra-

bajodocumentalefectuadoa lo largode la cadenaespoderofrecerla informaciónde manera

rápida,verazy fiable, incluyendootrasposiblidaessi enel propio centrono sedisponede la

misma; enesecaso,se le indicaráel lugardondepuedeconseguirla.Por tanto, los documen-

talistastrabajanparavercomo los usuariosse beneficiande unalaborde análisisy selección,

de un tratamientoen el quesin variar su contenidoseofrecenlas mismasideasy de unare-

cuperaciónfactibley asequibleen tiempoy necesidadeseconómicas.

La formaen queacudimosa buscarla informaciónha seguidounaspautassimilaresdu-

rantemuchosaños,siendoineficazhastala llegadadelos sistemasautomatizados,queper-

midanla recuperaciónde miles de referenciasbibliográficasen unasólabúsqueda,peroeste

sistemavino impuestoporlos avancestecnológicosy por lasnecesidadesinformativas.Aún

asíhay diferenciasentreun procesoderecuperaciónmanualy un automático.

“La diferencia entre búsquedas manuales y búsquedas online radico esencialmente

en laforma que se realiza el proceso de consulta. Y, evidentemente, en la distinta utili-

zación de medios y equipos para recuperar la información.<‘~

Todo ello hade desembocaren unaestrategiade búsqueda,queconsisteen sabercuales

son las necesidadesdelredactoro de usuarioparaacercarsemejora la informaciónqueseha

degenerar.buscandolas referenciasquemásnecesita,sin pérdidade tiemponi entregadedo-

cumentosqueluegono vana servir al usuario.Claro está,quecomoveremosposteriormente,

a la vezque sevan imponiendolastécnicasautomatizadas,lasposibilidadesde queel perio-

distaaccedadirectamentea la informaciónsonmayores.

Pero¿cómosellegaal documento?¿quépasoshay queseguiren unabúsquedamanual?

¿cómovaloramosla importanciade los documentosdemandados?¿enqué ordenhemosde

conseguirlos?

Cuandopretendemosrecuperaruna información,lo hacemospensandoenextraerde una

colecciónde documentosaquellosquemásseajustanalas necesidadesdel usuario-redactor

Se tratade ir comparandolos documentosy determinarcuálpuedesermásinteresanteo cuál

seajustamása la petición formulada.Paraqueestabúsquedaseaefectivahemosde matizar

quehade estarenel mismolenguajeo uno compatible,ya queencasocontrarioel midode-

~‘~‘ AMAT, Nuria: Documentación Cient(fico y Nuevas Tecnologías de la Información. Madrid: Pirámide.1989. p. 237.
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jaríaineficazla búsqueda.Si hemosacertadoen la utilización del lenguajellegaremosal perfil

de búsqueda,trashaberdelimitadoel campodebúsqueda,ya quesi se ha abarcadoun amplio

espectroseconseguiránmuchosdatoscarentesde interés.

Hemosde pensarque no hay un únicocaminoa seguir,a la horade realizarunabúsqueda.

puestodasestánen funciónde unasedede factores,talescomoel tiempoquesenecesitapara

conseguirla información,el tiempocomofactordedelimitación,el coste,la eficaciadel propio

documento,etc.Esel documentalista,unavezconocidaslasnecesidadesdelredactor,quiendebe

determinarquelenguajeseva aempleary cuáleshande serlas fuentesa consultar.

Paraque unabúsquedaseaeficazhemosde mantenerunapequeñaentrevista,con el fin

dequeel redactordelimite los aspectosquemásle interesan.Estamosintentandoconcretarla

pregunta,sabercuálesel aspectoconcretoquemásle interesa.Si biensepuedehacerde forma

dialogada,existela posibilidadderellenarun cuestionarioo unasolicituddebúsqueda.Enam-

boscasos,el redactor-usuariodebeconstestara preguntascomoel tipo de documentosquemás

le interesan;quésabey quétienesobreesetema,parano repetirdocumentos;con quéfin los

va a emplearo simplemente,enquéidioma le interesala búsqueda.

Con todosesosdatos,el documentalistaha deprepararla búsqueda,obteniendoel perfil

de búsquedade todasesasrespuestasantesmencionadas.Enestesentido,hade precisarbien

las expresionescontenidasen las respuestas,sobretodo porquelos contenidosvaríandesig-

nificadodependiendodel lenguajeutilizado. Lo normalen un procesoderecuperaciónesque

los lenguajesde indizacióny búsquedacoincidan,peroen la mayoríade los casosno esasí.

En estepuntode la búsquedahemosde concretar,eliminandolos términosvagoso muy ge-

nerales,asicomoaquellosqueno seanprecisosy quepuedanllevara la confusióndel redactor-

usuano

Nos hemosaproximadoa susnecesidades.El siguientepasoesla traduccióndelos resul-

tadosde esaspreguntasaunadellenguajedocumentalparaque no seproduzcaruido. A con-

tinuaciónhay queefectuarlas búsquedasy ofreceral redactor-úsuarioel productoobtenido.

Si bien,en los centrosdeprensano esnormal,enel casode aquellosqueofrecendiversos

serviciosa los usuarios,junto a la referenciabibliográficasesueleentregarun cuestionariopara

delimitary conocerla eficacia,lo queademáspermiteir actualizandolos fondos,dependiendo

de las respuestasno satisfechasde los usuarios.

Sonvarioslos productosdocumentalesque seobtienencomorespuestaa la preguntafor-

muladaporel periodista-usuario.Todosellosbebenen los catálogos,en los índices,en las ba-

sesde datosfuentey enlas complementarias,asícomoen los préstamosprovenientesde otros

centros-Peroestasrecuperacionesseoriginandesdeel campoautomatizado.

Enel casodeun centmdedocumentacióndeprensa,durantemuchosañosy aúnactualmente,

el métodode trabajosonlos recortesdeprensa,esdecirel archivoenpapelque seconservaen
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sobreso carpetas.Peroenestesentido,la efectividadno estágarantizada,larecuperaciónno es

tancompleta,por las numerosaspérdidas,si lo comparamoscon unamemoriaópticade laque

no se pierdenlos documentos,porqueexistela posibilidadde hacerunacopiade seguridad.

con las técnicas que operan solo con «papel» se producen pérdidas de recortes,
o se corre el riesgo de tener que reciclar Muchas veces no se logra la recuperación rá-

pida del material solicitado y es muy dificil que varias personas accedan a él a la vez,
o que este acceso pueda hacerse de modo diteclo”. ~>~>

La soluciónde las carpetasesya impensablehoy endía,aunqueen empresasperiodísticas

de escasatiradaaúnpuedanserefectivasduranteunosaños,hastala acumulaciónmasivadedo-

cumentos.En todo casola recuperaciónde fonnaautomatizaday las posibilidadesqueofrecen

los hipertextossonel futuro parallegara un documentodeformarápiday segura;peroestesis-
temade accederal documentoesparteimportantey necesariaparallegar a un intercambiode

documentosentreel redactory el documentalista,sin queexistamásqueunasimplecomuni-

caciónde ideas.El procesoseagilizaporqueel DocumentalistadeInformaciónElectrónicaco-

noce las necesidadesdelperiodistay éstesabecómoy dóndeestála información.

“~>GALDÓN LÓPEZ, Gabriel: Principios... Op. ciÉ, p.41.
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(MÍTuLo 4: FUENTES UBICADAS EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PERIODÍSTICA

II. 4.1 FUENTES DE INFORMACIÓN GENERAL

IL 4.1.1 Consideracionesgenerales

A lo largo del devenirhistóricode la ciencia,la informaciónutilizadacomoapoyo

parademostrartesis,paraevaluarconceptoso, simplementeparadartestimoniodealgún

acontecimiento,estuvo acompañadade documentosen soportesmediantelos cuales

circulaba.Yahemosdejadoclaroquela información, durantealgúntiempo, no necesitó

ningún apoyoparaconstituirsecomotal, pero posteriormente,al mismo tiempoque la

sociedadfue avanzandoy exigiendomáspuntosde vista en tomo a un mismo suceso,

fueron las empresasperiodísticaslas que aconsejarona sus trabajadores—redactoresy

colaboradores—introducir en su trabajointelectuallos diferentesaspectosde la noticia.

Las mismasempresaseditorasde periódicossedan cuentade que hay diferentes

planteamientosde tornoaun hechoy exigenquetodosellosesténpresentes.El lectordeja

deserconformistacon lo quele ofreceny antelaposibilidadde elegir, optaporaquellas

informacionesquecontemplandiferentesaspectos.Hay,pues,unanecesidadempresarial

de ofrecermás información para evitar que los lectorescomprenel periódico de la

competencia.

¿Dequéformasepodríaevitar la huidade lectores?El únicocaminoeraofreciendo

la mismainformaciónquela competencia,e incluso,mejorándola.Otravezsevolvió la

vistaatrás;al centrode documentación.Los periódicosquemáso menossehabíanido

preocupandoporseleccionarunainformación,porrecogerla,porordenarlay por tenerla

lista antela peticiónde un redactor,apenassufrieronmodificaciones;esosí, seinvirtió

en obrasde consultay seaumentóel númerode trabajadoresen los centros.Sevaloré,

otravez,la importanciadeladocumentaciónenelcampoperiodístico.Porcontra,aquellas

empresasque nuncase preocuparondecontarconunosapoyosdocumentales,tuvieron

quedesaparecerantela falta delectores,quedecidieronapostarporotrosperiódicosmás

certerosy completosa la horadeinformar.

Aún así,el centrodedocumentacióndelos periódicospresentabalagunas.Yahemos

dejado patente la presenciade los clásicos recortes, prácticamenteen todos los

periódicos.Perola informacióncompletaexigía más.Habíaquiencontabacon listas

de índicestemáticoso biográficos,quepermitíancompletarla informaciónen apenas

unosminutos. Sinembargo,el redactorteníala necesidadde contarcon otrasfuentes

de información,porquela actualidadexigíaunainformaciónmáspuntualy sobretodo

máscontrastada.
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Es cieno que duranteaños funcionó un tipo de periodismo basadoen fuentes

personales;incluso algunasempresaseditoras contratabana policías jubilados o

delincuentesrehabilitadosparaqueinformaransobrelos sucesosacontecidosenlaciudad

y dondeel redactordeesasecciónno podíallegar con la mismafacilidad. Perotambién

estesistemaseacabó;mejor dicho se transformó.Los datosconseguidosdeestaforma

secompletabanconlalaborminuciosadelcentrodedocumentación,quebuscabaenalgún

anuarioo enalgunaguíapistasqueayudaranaelaborarla información.Estamoshablando

deunalabordeapoyomedianteotrasfuentesde información.

Las fuentesde información no fueron empleadasen el campoperiodísticocomo

aspectonovedoso.Antes,los científicosdetodo el mundoconsultabanotrasfuentespara

completarsustrabajosy lo mismohacíanlos escritores,losprofesores,los intelectuales,

etc.Todo trabajo que pretendierauna mínimadosisde rigor no sepublicabasin antes

habercontrastadolos diferentesaspectosdel mismo en numerosasconsultasde fuentes

de información. Sobre todo cuando la información comenzóa circular en soportes

electrónicosy ópticos,lo quepermitíaunamásfácil y rápidarecuperación.

Hayun aspectotemporalquecomienzaa serpreocupanteentrelos científicos,si bien

la solución no es fácil, como no lo ha sido durantelos últimos años.Hoy, cualquier

investigaciónque seinicie, cualquier trabajo que deseeaportaralgo a la comunidad

científicahadepartirdeotrosya iniciados,parano repetirconceptos,si bienhayquien

defiendeque incluso arrancandode una misma idea se puedenllegar a conclusiones

diferentes,dependiendodelas fuentesconsultadas.

Estamoshablandode unaideayaprevistaen los trabajosde Otlet, quepretendíaque

cadapaístuvieracontroladasupropiaproducciónbibliográfica,paraquea partirdeella,

todos los trabajosya se iniciaran sobre una basey evitar las duplicaciones,lo que

implicaríaun trabajodobleenel centrode documentacióny una ineficaciaa la horade

recuperar,puestoquesetendríanigualesversionesde un mismoconcepto,conunaúnica

variación,la fechadeentregade los trabajos.

La mejormaneraparaquela cienciaavanceesactualizandolas fuentesparatener

al día todos los trabajos de investigaciónque se realizan. De esta forma, cada

investigadorpartedeun conceptoactualy permitequequienvengadetrásarranquecon

esasconclusionesqueestánactualizadas.Peroseda lacircunstanciadequeenalgunos

campos,talescomola medicina,laquímicao las ingenierías,el ritmo deobsolescencia

de laspublicacionesestan rápidoquea vecesunafuenteconsultadaya estásuperada

por otro investigador,sin que desdeel centro de documentaciónse haya podido

actualizar.Esteaspectoestásuperándosegraciasa lasnuevasherramientascon lasque

cuentanlos científicos,sobretodo al correoelectrónico—E-mail—,medianteel cual se

comunican.
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Unaspectode la investigaciónquepresentayaconclusionesseintroduceen estetipo
desistemaselectrónicos,y alcabodeunosminutosel restodeinvestigadoresquetrabajan
en esalíneade investigaciónya conocenlos resultados.Estacarreraentrelos científicos

lesobliga a variarsus propiasinvestigaciones,al mismo tiempoquea consultarnuevas
fuentes,unavezquealguienyahaconseguidolos resultadosesperados,queasuvezabren
una nuevalíneade investigaciónparaotroscientíficos.

Portanto,elprimerpasoquehemosdeconsiderar,comoaquítambiénlo hemoshecho,

es acudira las fuentesde información general, y luego a las fuentesde información
periodística,parasabercuálessonlas másconsultadasy cuáleslasquehayquepotenciar

porquesueficaciaesnula.Algunasdelas fuentesgeneralesforman tambiénpartede las
consultadasporlos periodistasenel centrode documentación,peroesmejorpresentarlas

porseparado,porquesuscaracterísticasdeelaboracióny sobretodoel fin parael queson
destinadasesdiferente.

11.4.1.2Fuentesde información general

El planteamientoculturaldeOccidenteha estadobasado,durantemuchosaños,en
datosmásqueen ideasgenerales.En efecto, la historiase estudiabafijando batallaso
fechasconcretas,másque en el significadoy la implicaciónde quienhabíaganadoo

perdido la batalla.Otro tanto sucedíacon a literatura,en la que lo único que parecía
importarerasaberquienhabíaescritoque obrasy cualerasubiografía,sin profundizar
enel contenidoy en la realidadsocialque implicabansus escritos.Meno malque otras
ciencias,comola filosofía, ayudarona comprenderaspectosmásglobalizadoresque el

simple dato. Aún así, seguimosformando parte de una cultura del dato, de ahí la
importanciade las fuentesde referencia.

El fin último de las fuentesde informacióntienequever con un aspectoclave de la

documentación:el ofrecimientodeinformación,o lo queeslo mismo, la recuperacióny

puestade la informaciónal serviciodel usuario.Peroantes,lo mismoqueenel proceso
documental,las fuentesde informaciónhande buscar,y localizarlos diferentesapectos
informativosen cualquiersoporteen el queseencuentre.

Nosiempresehautilizadoel términofuentesdeinformación,anteriormenteseempleó

el conceptode bibliografía, puesto que el producto que se ofrecía eran referencias

bibliográficasde libros y trabajospublicadosen un país.Si hiciéramosunaevoluciónde
labibliografíanosdaríamoscuentaquedurantemuchosañoslos únicosdocumentoseran
precisamentedatosbibliográficos,porqueno seofrecíancontenidosde losdocumentos,
si no pistasparasu localización;se tratabade saberquéproducciónbibliográfica tenía
cadapaís,másquesuaspectointerno.Deahísurgenlasprimerasbibliografíasnacionales,
queposteriormenteseconviertenen DepósitoLegal,comosimplereferenciay constancia
dequeexisteesedocumento.
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En estamismalíneadetrabajo,dandoun valordeutilidadalasfuentesdeinformación,

Isabel Villaseñor, proponeademáspara llegar a una definición conceptoscomo la
tipología,los diferentestiposdeinformaciónquefacilitany el servicioqueproporcionan

las fuentesde informacióndocumentales.

Antesdepasara conocerelempleodelasfuentestenemosqueprecisarquéseentiende

porfuente.Enprincipio,podemosdecirquefuenteesaquelconceptoqueofreceun dato,
unanoticia,unainformación,algosobreun aspectoya tratadoo apuntodeampliar.Si a

esteconceptole añadimosel de información,obtendremosdatosmásprecisosy no sólo
aquellosque seempleanen los mediosde comunicación,si bienestaúltima apreciación
eslaquehaterminadoporimponerse.En todocaso,ladiferenciaradicaenlos contenidos,

si sonperiódisticos,científicos o documentales,ya que la misión última de cualquier

fuenteesofrecerdatosrelacionadoconel campoen el quesesolicita.

Asimismo, habría que hacer una diferenciaciónentre fuente de información y
documentacióny las consideradascomo fuente del conocimiento.Mientras que las
primerasexigenunapreparación,lassegundasnosvienendadasporel propiosistema,ya
queunagranpartede lascosaslas sabemospornuestropropioafándeaprender,sin tener

queconsultaranadie.

Hastael sigloXIX, comoyahemosconstatado,los principalesdocumentosy, portanto
fuentes,eranlos librosy susreferenciasbibliográficas.Sin embargo,esteconceptodio paso

al de fuenteenel sentidode recogerdatos,documentossobrepersonaseinstituciones,etc.
Además,cuandola cienciadocumentalse fue estableciendocomo tal, diferentesteóricos
de la documentaciónconsideraronque los sistemasdocumentales,incluidos los

bibliotecarios,sepodíanconsiderarfuentesde información.Portanto,libros, experimentos
de laboratorios,documentosde archivos,etc, esdecir, todo aquelloque consititula una
información o podíaencaminaraalguienparaconseguirlaseconsiderófuente.

En estesentido,el procesorequiereno sólo la localizaciónde las fuentessino su
posterioruso, previapresentaciónadecuadaa las necesidadesdel usuario.Todo ello,
realizadodespuésdeelaborarun procesodocumentalde selección,tratamientoy análisis

del contenidode] documento.

En una primera ordenaciónde las fuentestendríamosque hablar del concepto

inmediato,directo,comosi deunafuenteprimariasetrataray, posteriormentedeunaidea
secundaria,comosi analizaramosunaideasecundariao resumende laprimaria.A juicio
deVillaseñor, ~‘laprimeradeella sueleserdecarácteroral y sesatisfaceenel momento,

haciendou.w de cualquiertipo defuente.La segunda,requiereno tantouna respuesta
inmediata,sino el accesoposible a esa respuestay para ella se crea la referencia

bibliográficaporqueel usuarionecesitainformacióny el documentoen sil <>

“VILLASEÑOR, Isabel: Las fuentesde Información.En: LÓPEZYEPES,José.Manual de información y documentación.
Madrid. Pirámide, 1996, p. 202.
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En estesentido,buscandocomonormafundamentallautilidad,el servicioal usuario,

las fuentesdeinformacióndebenfacilitar informacionespuntuales,generalmentecortas

y de manerarápida,tal y comoseconsiguetras unaconsultaa un diccionario.En el otro
fiel de la balanza,encontraremosrespuestasalgomáslargas,pero no completas,tal y

comoaquellasquefacilitan las enciclopedias.

Esta clasificación,que ampliaremosposteriormente,detallandocadauna de las
especialidades,tiene unacontinuaciónen aquellasinformacioneso fuentesdeextensión

algo másgrande,esdecir,aquellasinformacionesqueseobtienendemanualesy tratados

propiosde las diferentesmateriasque seanalizan.

Existeotraseriedeinformacionesquesontambiéncortas,puntualesy precisasy que

proporcionaninformaciónsobrepersonasy susbiografías,tantoactualescomohistóricas.

si ya han fallecido; organismo e instituciones; aspectoscronológicos y puntuales,

obtenidosdecalendariosy anuanosy aquellasbúsquedasmásgenerales,quetieneque

ver con diferentescampos,talescomo la estadística,la psicología,la legislación,la

ciencia,la música...

A modo de resumen,Isabel Villaseñorhaceuna diferenciaentrelo que ella llama
“fuentes de información personales,institucionalesy documentales”.Paraella, las
primerassonaquellasqueofreceninformaciónsobreellasmismas,generalmentesobre

personas;las segundas,aquellasque aportaninformación sobre institucionesy las

personasqueformanpartedeellasy las terceras,lasquecontieneninformaciónsobreun
documento,lo que implica nuevasfuentesde información y que, por supuesto,un

periodista debe consultar; de ahí, la importancia de estas fuentesde información

documental,porqueno sólo ofreceninformaciónde si mismas,sino que facilitan datos
decómoampliaresainformación,algo necesario,incluso podríamosdecir,obligatorio

enestosdías,si se quiereofrecerunainformacióncompletay compitiendocon el resto

demediosde comunicación.

11.4.13El documentocomofuente de información

La culturadel libro, quedurantemuchosañosfue consideradacomo la únicafuente

de consultay referenciaparalos investigadores,dio pasoconel tiempo al documento
comovehículode transmisiónde contenidos,en el sentidodequeun documentoesmás

preciso,más fiable, e incluso,másselectivoque el propio libro. Hemosde pensar,sin

embargo,que éstefue consideradotambiéncomodocumento,perounavez analizadoy
tratado su contenido,bien como resumendocumentalo simplementecomo ficha

bibliográfica.Por tanto,aquípartimosdeldocumentocomoprimerafuenteimportantede

consultay lo hacemosdesdeunaperspectivaseriae intelectual,en la cual el centrode
documentacióncumplelas normativasinternacionalesen cuantoa suselección,análisis
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y tratamientodelos diferentesdocumentosquevan llegando.Es necesarioprecisar,para

quesirvadepuntodearranque,queun documentoesunaparte—la primeraaconsiderar—

comofuentede información.Así tambiénlo aseveraFuentesi Pujol:

‘En términos generales unafueíue de información es un documento o una institución
que (deforma ideal) proporciona respuestas selectivas,flables, pertinentes, exhaustivas
y oportunas a las preguntas o demandas de un usuarioi K2>

Enestadefiniciónde fuente,queproponeladocumentalistacatalana,estánincluidas
las característicaspropias de los documentos,es decir, selecciónde las ideas más

interesantes,lo que implica unaprecisióndocumental;unafiablidad o acercamientoal

documentooriginalparano perderla ideaprincipalde sucontenidoy unaexhaustividad,
en laque sehadeofrecertodala informaciónque sepuedaconseguir,incluidalaqueno

seencuentrapublicadaen los medioshabitualesy que seconocecomoliteraturagris.

Peroun documentoademáshadeseroriginal, tienequeserun puntodepartidapara
seguir investigando;ha de ser fiable, tanto en su origen,el autoro autoresde la idea

primaria,comoensusfuentesque hande serconcodiasy contrastadasparadarvalidez

aldocumentoy en últimainstanciay comounacaracterísticasocialde lacienciase hade

crear un documentopara que tenga un fin, una utilización por otras personase

instituciones.En estesentido,el centrode documentaciónha de serpartícipede esa

inquietud,no solo seconcibela cienciacomo un negociodocumental,sino como una
muestradeapoyoentelos distintosinvestigadoresparaqueel ciclo culturalavancesin

retrocesos.

Enestamismalínea,el documentohadeprocurarofrecersuscontenidosen el menor

tiempo posible,ya que la sociedadactualexige que la informaciónestéen constante

movimientoy lo que hoyesnoticia,en apenasunashorashadejadode serlo. Junto a la

rapidezhay queconsiderarunaspectoeconómicoquetienequevermásconla selección

de los documentosmás pertinentes,ya que al usuario se le debe entregaraquello

documentosquenecesita,evitándoleun gastoinnecesario,sobretodocuandolaconsulta

aunafuenteno sehayaenelpropiocentro,sinoquehay queañadirun gastoextraporel

usode telecomunicacionesy elpagodelos contenidosdeseados.

Si las característicaspropiasde la documentaciónhan permanecidomáso menos

inmóviles, los diferentestipos de documentoshan ido evolucionandoal mismo tiempo

quelasociedad.Así,dependiendodelanaturalezadesuinformación,esdecirdelos datos

e imágenes,se puedenencontardocumentosque contienennúmeros,sonido, texto,

iconos, gráficos, audiovisualesy multimedia, segúnun clasificación propuestapor

“FUENTES 1 PUJOL,MaríaFulália: Documentación ciengticia eInformación.Barcelona, Promocionesy Publicaciones

Universitarias,1992,p. 35.
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Fuentesi Pujol. Por suparte,el profesorLópezYepes,refiriéndoseal soporteenel que

sevehiculan,haceunaclasificaciónde documentosen papelimpreso,en los qñeincluye

manuscritos,fotografíasy reproducciones;documentosen película, tales como los

materialesaudiovisuales.fílmicos y microformas;documentosenformamagnética,como

los discosy cintasmagnéticas,disquetesy casetesy, por último, documentosen forma

electrónica,comolos diferentestipos de discosópticos.

Estaclasificación,que va paralelaa la evoluciónhistóricade los materialesen la

civilización,presentaunosregistrosapartirdelpapel,peroantesde que se utilizaraeste

soportehay algunosdocumentosque puedenconsiderarsecomo tal, ya que aportan

conocimiento,si bien no tienenla movilidad que caracterizaa los analizadospor el

profesorLópez Yepes.Nos referimosa documentosgráficoso pictóricoshalladosen
cuevasy cavernas,con mensajespensadospara la posteridad,cal y como se han

conservadoo, posteriormente,en algunascivilizacionescomo la griegaqueemplearon

comodocumentospedazosde objetoscerámicos,paratextosdecortaextensióny quese

conocíanconel nombredeóstraca.Hay,porsupuesto,algunosdocumentosmás,perono

tan significativoscomo los quehemospropuesto.

Antes de llegar a considerarel documentocomo fuentede información,hemosde

terminar esta clasificación, esta aproximaciónde los documentosanalizandosu

contenido,esdecir,el mensajequetransmiteny queeslo quemásinteresdesdeel punto

devistadocumental,porqueaquíel centrode documentacióntienequerealizardiversas

tareas.

Siguiendoa estosdosautores—López Yepesy Fuentesi Pujol— que hanestudiadoel

origende los documentos,podemosencontramoscon las primerasmanifestacionesdel

hombre, bien en pinturasrupestreso en manuscritos.Peroson más interesanteslos

llamadosdocumentosoriginaleso primarios,porquetransmiteninformacióndemanera

directasobreun hecho.A ellos,precisamente,sehadeacudirsiemprey cuandola fuente

nos lo permita.Un documentoprimario ofrece siempreinformación sobrecualquier

ciencia o materia, se encuenteo no publicada. Son documentosprimarios las

monografías,enciclopedias,tesis, revistasy periódicosespecializados,publicaciones

oficiales,etc.

Undocumentosecundarioo referenciallo podemosdefinircomoaquelqueofreceuna
representacióncondensadade los contenidostransmitidospor un documentoprimario.

Aquí ya entraen funcionamientoel centro de documentación,puesestosdocumentos

sufrentransformacioneso elaboracionescon el fin de hacerlosmásasequibles,rápidosy

precisos.No se trata de crear e investigarsobreellos, sino de facilitar al usuariouna

consultamásrápidaquesi acudealdocumentooriginal. Seríandocumentossecundarios,

los resúmenesdocumentales,lasbasesdedatosreferenciales,los catálogos,índices,etc.
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Un tercertipo de documentosseríanlos terciarios,que podemosdefinir comolistas

de publicacionesestructuradasde documentossecundarios.Y algunosteóricosde la
documentaciónhablande uncuartotipodedocumento,losdereferencia,esdecir,aquellos

documentosdeconsultacuyadisposicióninteriorpermitey facilita la informaciónrápida,
precisay pertinente.

A la horadeconocerla difusiónde los documentos—no confundirconel soporteen
el que seencuentracontenidala información—,hemosde hablarde documentosque se

conocenporprimeravezy quepor tantoeraninéditos;dedocumentospublicados,que

sonlos máscomunesy fácilesdelocalizar;dedocumentosreservadosy queseemplean

encamposmuyconcretosde lacienciay la literaturagris, o aqueltipo de documentoque

circulaentreun grupomuyreducido,porqueno secomercializaporlos canaleshabituales
de comercialización.De todos ellos, el documento reservadodebería tener otra

consideración,yaqueel fin último de ladocumentacióny de las fuentesdocumentaleses
transmitirinformación,quela informaciónllegueal mayornúmeroposiblede usuarios;

mientrasqueesetipo de documentosesutilizado por un grupoo unacomunidadmuy

pequeña.En estesentido,conservasu contenidoinformativo, pero no cumpletodos los

objetivosque tienen los documentos,una vez realizadoel procesodocumentalque
presenta,comofin último. la difusiónde los documentos.Portanto, sondocumentospor

que contienen información y están fijados en un soporte, pero no cumplen el

procedimientoqueexigeel centrode documentación.

Todosestosdocumentos,con suscaracterísticasy sus objetivos,no viven de forma

aislada,ya que entoncesno tendríanfuerzacientífica;al contrario,viven dentrode una

organización,deun sistemadocumental,queles organiza,le preparaparaserutilizados

conposterioridadporel usaurio.El fin último de estossistemasdocumentalesescreary
gestionarsuspropiosfondos,o lo queeslo mismolas fuentesdocumentalescon las que

cuentan.Antesdepasaradefiniry valorarlaprincipalesfuentesquedebenestarincluidas

en loscentrosdedocumentación,hemosde conocer,cualessonlos principalescentrosy

las funcionesque desempeñan,fundamentalmentesaberque esy en que consisteuna

fuentedocumental.

‘Por tanto las Fuentes documentales son las entidades, centros y organismos espe-
cializadosen uno o diversos ámbitos, capaces de proporcionar directamente informacio-

nes elaboradas sobre documentos primarios y secundarios (y terciarios y mixtos, si se-
acepta esta clastficación Y>

Existeunaclasificaciónyaclásicaa lahoradeenumerarlos principalestiposde fuentes

documentales,que va paralelaal tiempo histórico en el que se van utilizando los
materiales.Así, en primerlugar tendríamosque hablarde bibliotecas,esdecir, aquellos

0FUENTES1 PUJOL.MaríaEuLAlia: Op. cit.. p. 43.
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lugaresque recogen, seleccionany clasifican la información, para postenormente

ordenarlay ponerlaa disposiciónde un público generalista.Aquí sólo se realizan

funcionesprimarias, puestoque no hay ninguna transformaciónde los documentos,
simplementeseseleccionany secolocanparaserutilizados.Un segundolugar sedael

centrode documentación,que cumpliría las mimas funcionesde la biblioteca, pero

ampliadas.Portanto,tendríamisiónrecoger,seleccionar,clasificary analizarlas fuentes

de información.En estecasoseproduciríaun nuevodocumento,primario y secundario
quesufridael mismoprocesohastaestara disposicióndel usuario.

Durantelos casi dosmilenios de existenciacontroladade la civilización, éstoshan

sido los doslugaresdondesehanguardadolas fuentesde información,entendidascomo

documentosque aportanalgo a la ciencia.Esteúltimo siglo, especialmentee] último

cuarto ha visto florecer un nuevosistema,queen realidadestáencuadradodentrodel
propio centro de documentación,pero que por las posibilidadesque ofrecen puede

considerarsecomo unanuevafuentede informaciónelaboradaa partirdebasesdedatos

situadasen puntoslejanosy recuperablesa travésde la teledocumetnación.Es lo que

Fuentesi Pujol denominaSistemasdeAnálisisde Teledocurnentacióno BasesdeDatos
y quetienecomomisión la:

recolección,selección y tratamiento de fuentes de iqfonnación mediante la aplica-
ción al campo documental y de la información de las ixuevas técnicas infornu~ticas y de
tratamiento, almacenamiento y acceso a la información contenida en los documentos me-
diante telecomunicaciones”.”’

Cuandohablamosde las bibliotecaso de los sistemasbibliotecarioscomopropone

Fuentesi Pujol, tenemosquefijarnosen unaseriedeconsideraciones,yaqueno facilitan

información,sino quetedicenel lugardondeseencuentra;portanto,eselpropiousuaro

quienbuscala informacióny quiensolicitaayudasi no escapazdeencontrarla.En todo

caso,el usuariode labibliotecahalla informaciónsin analizar,tal y comolesha llegado;

tansólounaclasificacióny ordenaciónde los documentos,perono un análisisparaaportar

un nuevodocumento.

En estos sistemas podemos encontrar como fuentes de información libros,

publicacionesperiódicas,tesis,informes,obrasdereferenciay consulta,películas,mapas,

cintasde video, diapositivas,etc.

Si hablamosde centrosde documentación,los contenidosseamplíany ademásde

todos estosservicios,podemosencontrarun nuevodocumentooriginadotrasel análisis

de un documentalistao especialista.Aquí el usuarioy eldocumentalistaestánmáscerca,

~>FUENTES ¡ PUJOL,MaríaEulália: Op. ciÉ., p. 43.
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yaqueparaalcanzala comunicaciónóptimano solo sepuedemostrarel documento,sino

que hay queexplicarcuál esel procesode transformaciónal que sele ha sometido,un

análisisdocumental,un resumeno unaindización,paraqueel usuariopuedaconseguir

su información,desechandola queno espertinente.Se trata,fundamentalemente,deque

el usuariono pierdael tiempoy consigaunaoptimizaciónde contenidos.

Cuandonos referimosa sistemasde teledocumentacióno basesde datos,el usuario

vuelvea colocarseenun planosecundario,ya queesel documentalistaquienle buscala

información. Sin embargo,ésta situación está cambiandoúltimamente, ya que los

productoresdebasesde datosestánhaciendoun esfuerzopor crearbasesdedatoscon

programasde consultaqueresultenfácilesparalos usuarios.En estesentido,hay cada

vezunamenorresponsabilidaddelcentrodedocumentación,quemedianteunassencillas

explicacionespuededejaral usuarioquehagasuspropiasconexiones;sobretodoporque

la informaticaanivel personalizadahaprofundizadotantoen los hogares,quelo queantes

constituíaun problemaparael usuariohoy ya no lo es.

Unavezconocidala importanciadel documentocomofuentede información,vamos

a pasara explicar y enumerarlas principalesobrasde consultatanto de información

general,comolas ubicadasen los centrosde documentaciónde periódicosy que más

frecuentementeseconsultan.

It 4.2 PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN

11.4.2.1Consideracionesgenerales

Estáprobadoque la memoriatienesus propiaslimitaciones.Ningún serracionales

capazdememorizartodoslosdatose informacionesde unaciencia,ni siquieradeuna

partede lamisma.Aunquehaypersonasquellegana retenerun sin fin dedatosy números,

al final terminanclaudicandodealgunaforma.Además,en el campode la información
no sepuededudar,ni ofrecerdatosquelleven a una confusión.Es tareahabitualen las

redaccionespreguntarenvozaltaalgunadudasobreortografía,perodesdehaceun tiempo

otro tipo de dudastambiéntiendena serresueltasde formacolectiva.Así, en ocasiones,
no serecuerdaquien fue el último presidentede la ComisiónEuropea,o cuantosaños
estuvogobernandoRonaldReagan,oquienganóla últimaVueltaCiclistaaEspaña.Estas

preguntasque parecentan sencillasno siempreencuentranuna respuestainmediata,
mientrasseestápreparandola información.Lo normalesconsultaral compañerode al

ladoque pertenecea tu mismasección.Si el sistemafalla, el pasosiguienteesacudiral

centro de documentación,quien tras una consultarápida en cualquierdiccionario o
anuario,resolveráladuda.
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Peroel procesoinformativo exige una respuestarápidapara no frenar el avance

redaccional,ni interrumpirlasideasprincipalesqueel redactorpretendeintroducir.Si el

centrodedocumentaciónno estácapacitadoparadar respuestasinmeditas,lacalidadde

las información seresentiráy con ella el productoinformativo, lo queimplica a la larga

unapérdidade lectoresy el consiguientepoderde influenciasocialdel medioy el resto

de interesesquepretendaconseguiresaempresaperiodística.

11.4.2.2Principalesfuentesde información

Las fuentesde informaciónno sequedantansoloenel detalle.Tienensoluciónpara

otros muchosplanteamientosquedesdela redacciónsele plantean.Así, un periódico,

ademásde la informacióngeneral,publica reportajes,artículosde fondo,editoriales,

entrevistas,etc.Entodosestoscasos,elcentrode documentaciónofrecenosóloaspectos

parcialessino propuestasconcretasen torno al temasobreel que vamosa trabajar.De

estaforma,sefacilitaránlos últimos artículos,los libros recientementeaparecidoso las
informacionesde los compañerosde redaccióno lo publicadopor los periódicosde la

competencia,conlo queel redactorpuedeyacomenzaraelaborarsupropiotrabajo.Esta
no serásu únicaconexióncon el centrode documentación.Con posterioridad,volverá

para ir completandosu línea de trabajo. En algunasempresas,es el propio

documentalistaquien la continúa y quien se preocupade ir aportandolos nuevos

conceptosquevayansurgiendoen torno a esetrabajo,comosi deunaDifusión Selectiva

de la Informaciónsetratara.

Si biencuandose empleabanmétodosde trabajobasadosen sistemasdebibliotecas,

el problemade recuperaciónde la informacióneramuy lentoy costoso,la llegadade las

nuevastecnologíasa los centrosdedocumentaciónhadadoun vuelco,conlo queel tiempo

empleadoesmenory las posibilidadesde consultaporpartede los redactoresaumenta.

En este sentido, otros camposde la investigaciónse han visto favorecidospor el

abaratamientodeestosproductos,ya quepermiteal usuariodisponerdeunainformación

máseconómicay rápida;de ahíque el conocimientode las técnicasdocumentalessea

algofundamentalen todoslos camposdel saben

Hemosllegadoa unasituaciónen la que lacienciaes inabarcabley las necesidadde

sabernosobligaa consultarparaevitarerrores.Si setratadeun dato,la tareapuederesultar

rápida y sencilla; pero cuandola información que se exigees más amplia, hay que

consultardiferentesfuentes,contrastaríasy concretarde que forma se servirán las

referenciasobtenidas.Como algodeusohabitualen las redacciones,vamosacomenzar

por lasobrasdeconcisióno referencia,aquellasqueofrecenel datoconcretoquesuele

faltamoscuandoestamosdesarrollandocualquieridea.
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11.4.2.3Fuentesde información ubicadasenun centro de documentaciónperiodística

El procesodocumental,tal y comolo presentamosen el capítuloanteriorcaminapor los

mismossenderosqueel procesoperiodístico,de formaquetodocentrode documentaciónu-
bicadoen un medio de comunicaciónutiliza las mismasfuentes,aunquede distintaforma.

En un periódico,—podemosaplicarlotambiénal restodemediosde comunicación—el centro
de documentacióntrabajacon unosaspectosmuy concretosen cuantoa obrasde consultasere-
fieren. Inicialmente,lamayoríade los centrosdedocumetnaciónseconstituyeronapartirde una
biblioteca,o tomandocomobasesuestructurade trabajo.Al mismotiempoquela cienciadela do-
cumentaciónseibaimplementando,sobretodograciasal esfuerzoeducativolanzadodesdelas U-
niversidades,el serviciodocumentaldelos periódicossuperóel conceptoclásicode biblioteca,para

oftecerdatosmásprofundos,quelas simplesreferenciasbibligráficas.En unarecenetapa,los do-
cumentalistasaprovecharonlasposibilidadestécnicasy medianteconsultasonlineabasededatos,
acercabanal periodistasaspectosde la noticiaquepermitíancompletarla.Tenemosquepartirde
unaideacentral.El documentalistaaportafuentessecundarias,yaque lasprimariasseránlaspropias
del redactoro lasquesurgencomoconsecuenciadel hechonoticioso.Así pues,el centrode do-
cumentaciónfacilita informaciónsecundariaenun doblesentido,porun lado,condatosindirectos

dela informacióny, ensegundolugar,dandoaconocerotrasfuentesdondeapoyarla información.

Enestesentido,podemospartirde unadivisión inicial, quehacereferenciaa las fuentesde

informaciónbibliográficasy, de formamásgeneral,a las llamadasobrasdereferenciao consulta

Enel primercaso,los documentalistashandeponeradisposiciónde los redactoresun con-

junto de textosbibliográficos,ordenadosde formaalfabéticao sistemática,asícomo biblio-
grafíasanaliticasy descriptivas,ademásde bibliografíasretrospectivasy cronológicas.Como
aproximacióna la realidaddocumental,todasestasfuentessuelenestarubicadasen catálogos,
lo quepermite unamejorlocalizaciónde suscontenidos.Pero,quizás,la utilización de las

fuentesdeinformación,inclusode formadirectamediantesencillasbasesdedatos,sehacemás
patentecon las llamadasobrasdeconsultao referencia,quepor suimportancia,por su usofre-
cuentey por lacalidadde la informaciónquefacilitan, merecenun mayortratamiento.

11.4.2.3.1Obras dereferencia

Enelenunciadodeesteapartadohemospreferidocolocardelanteel términoconsulta,
aunqueen la mayoríade lasbibliotecasy centrosde documentaciónseutilice la palabra
referencia.Estaúltimaesun anglicismoya queprovienedelapalabrainglesareference.<5

»Las obras de consulta las podemos definir como aquellas que tienen contenidos generales, constantemente actualizados

y fáciles de consultar. Al menos hasta ahora ha sido así, ya que este tipo de datos era el trabajo más importante que las
bibliotecas y, posteriormente los centros de documentación, ofrecían. Estas obras aportan informaciones concretas que
se leen de una vez y se abandonan. No se trata de comenzar a leer un diccionario o un directorio por el principio y acabar
por el final, sino de consultarlo puntualmente cuando se necesite.
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Las obras de referenciano son solo de uso común en bibliotecasy centrosde

documentación.En todaslas casashay alguna,talescomo las guíasde teléfonos,los
diccionariosde gramática,o los anuariosdeportivosque incluyen el resumende las
actividadesdeportivasacaecidasduranteun año. En estesentido,podemosconsiderar
como fuentede consulta,lasseparataso no quepublicanlos diariosy revistasa finales
deañoy quesirvencomoresumende todo lo acontecidoduranteeseperíodo.No hay que
olvidar tampoco la decorativaenciclopedia,que si bien no siemprese utiliza como
consulta,si nospuedeservir de ejemploen cuantoqueabarcadiferentestemas,pero sin
llegar a profundizaren ninguno, a no ser que el carácterde la enciclopediasea

especializado.6~

En todo caso,la importanciade estasobrasradicaen la posibilidadque ofrecende

consultarde formainmeditacualquierdudaqueseplantea,deahí quela mayoríade los
padresapuestenporunaenciclopediade estascaracterísticaspararesolverlasdudasque
van aapareciendoen los estudiosde suhijo. Es, pues,esteservicioel quedebenofrecer

lasobrasdeconsultaenlos mediosdecomunicación,peromuchomáspreciso,concreto
y rápido,porquelaactualidadde lanoticia lo exigefrenteal usocomúnde un domicilio.

Sin embargo,llevar hastael datooportunono siempreresultafácil. Lo esenel caso
deaquellasenciclopediaselectrónicasen las queel hipertextote buscaconuna simple
referenciatodas las posibilidadesde búsqueda.Peroen el resto de las ocasiones,es
frecuenteque alguiente orienteparallegarcuantoantesal datoque senecesita,porque

obrasdereferenciahayvarias,con susrespectivasdivisioneso especializaciones,lo que
implica un conocimiento profundo que sólo aquellas personas—y sobre todo
documentalistas—,estánacostumbradosa realizar.

En estesentidopodemosprecisarquetodoslos temasestánenclavadosenestasobras,

tantosi setratade documentosprimarioscomo secundarios,yaque si no fuerade esta
manera,el campode consultase quedaríaincompletoy su razónde sertambién;deahí
que el profesorArturo Martín las considerecomo un lugaren el quehandeestartodas

presentes:

“El material de referencia abarca tanto las obras de consulta o referencia de docu-
mentos primarios (almanaques, diccionarios, gulas, etc.) como secundarios (catálogos.
repertorios), reelaboraciones de los secundarios <bibliografías de bibliografías) y cual-
quier otra clase de documento que, independientemente de su configuraciónformal, sirva
para iniciarnos en el conocimiento de un tema1<’>

‘>SABOR. JosefaEmilia: Manual de fuentes de información. BuenosAires, Marymar,1979. PONSSERRA, Amadeu:
Fuentes de información para la actividad periodística. En: FUENTES[PUJOL, MaríaEul5lia. Manual de Documen-
tación periodística. Madrid, Síntesis,1995. FUENTES 1 PUJOL, María Eulália: Documentación Científica e informa-
ción: Op. dr. MARTIN VEGA, Arturo. Fuentes de información General: Op. cit.

“MARTIN VEGA. Arturo: Op. cit. y,. 70.
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Pero una respuestarápida exige un lugar de colocaciónde las obras con unas

característicasdeterminadas.En este sentido, si bien las obras de referenciahan

alcanzadoun valor determinanteen los centrosde documentaciónde los medios

audiovisuales,ya antescuandono existíancomo tal, las bibliotecasseencargaronde

considerarel valor informativoque tenían.De ahí que esmuy raro, por no decir que

imposible,quecualquierbibliotecano contaracon un serviciode consulta,situadoen

un lugardeprivilegio tantoparael usuariocomoparael bibliotecario.Así, todasdeben

estarsituadasen un mismoespaciogeográfico,constituyendoun todo. Es importante

que esténal alcancede la mano,porquesuelenserfáciles de manejary los usuarios

conocenel sistemadeconsulta;encasocontrario,sepierdeunaoportunidaddeservicio

deinformacióny la necesidaddequeunapersonaseocupede laatencióndelos usuarios,

en unatareasencillaqueimpide realizaral documentalistaotrastareasmáspropiasdel

centrode documentación.

El problemaradicaen la elecciónde las obrasque debenformar parte,ya que no

siempresonlas mismasen los centros,con loqueel usuariose sienteun pocodesplazado.

En cuantoal soportefísico,estasobrasdebenserfuertesy conbuenosmateriales,pues

al serconsultadasconfrecuenciay porun grannúmerodepersonasterminandeterioradas

consumafacilidad. Ya hemosmencionadoque esmuy sencillasuconsulta,con lo que

ademásdeestarsituadasenunmismoentorno,tienenqueestarbiencosidasy presentadas,

aunquealgunasde ellas,como los anuariospasanal fondo documentaluna vez que

transcurresu vigenciatemporaly llega la nuevaedición,con lo queen muchoscasosse

conservanen el fondo comoobrasin desgate.

En estalíneade aproximaciónal conceptoy usode las obrasdeconsulta,un experto

bibliotecarioy conocedordeestetipo deobras,ManuelCarrión,habladepermitirun fácil

accesoy unabuenaorganizaciónparalogarel objetivofundamentalde estasobras,que

no esotroqueel serviciopuntualy concreto:

“Las obras de referencia están hechas para contener muchas informaciones autóno-
mas y para organizarlas de suezie que tenganfácil acceso... —además— concentran en una
fuentede infonnación noticias cuyo conocimiento detallado o cient(ñco exigirla la lectura
de muchas página<.<e

No todosconsideranquelasobrasde consultahande seractuales;desdeluegolasmás

consultadasenel centrodedocumentaciónde prensatienequevercon laactualidad.Sin

embargo,hay quienesno dan tanta importanciaa eseconcepto,puestoque muchasde

ellashansido extractadasdeotrasobras,con lo quesepierdeesaperspectiva.

* CARRIÓN GÚTIEZ. Manuel.Manual de Bibliotecas. Madsid.Pirámide,1990, y,. 463.
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Hayunaseriedeconsideracionesquenospermitenacercarnosal conocimientode las

obrasdeconsultay queajuiciodeAmadeuPons,hacenreferenciaala materiaquetratan,

es decir, se puedediferenciarpor su contenidouna enciclopediade otra; el tipo de

información que contienen,o lo que es lo mismo, la forma en que estátratadala

información;el nivel intelectualcon queestánredactadas,dependiendodel usuarioal

queva dirigida; el alcancegeográficoy cronológicode la información,quetantoafecta

alos periodistasenestemundotancambiantey, porúltimo, e/soporteenelquesepresenta

la obra.

En estesentido,escomúnmenteaceptadaladenominaciónde obrasgeneralescuando

nosreferimosaaquellasquetratantodaslas materias,y especializadasa lasquelo hacen

de formamásprofundapero abarcanun solo aspectoinformativo.

Aunquelo normalesqueexistaun pequeñomanualdeusoo unasencillalistacon las

orientacionesparapoderconsultarlasobrasdereferencia,siseconocieramejorel proceso

queconlíevasucreación,lasventajasa posterioriseríanmuchomásimportantes.En todo

caso,un pequeñoaprendizaje,comotodoenlavida,puedepermitirnosganartiempo,algo

fundamentalcuandoestamoshablandode un centrodedocumentaciónen prensay que

nosadelantaráel trabajo,si en esemomentono contamoscon una ayudainmediatapor

parte de algún documentalista,aunque suele ser normal que haya una persona

especializadaenesteárea,paradarsalidasa lasrespuestasinmediatas.

Exceptoaquellasprimerasocasionesenqueacudimosal lugarestablecidopara hacer

unaconsultaa lasobrasde referencia,el restosueleserun ejercicio mecánicoy casi de

formaintuitiva nosdirigimos al lugarqueprecisamosparallegaral datopreciso.Aunque

estoesfrecuente,no siemprela respuestaestan sencillacomopretendemos,ni fácil de

encontrarporquehacereferenciaa documentosquetienenya un tiempoen eselugar. Lo

mejor para sereficientes,comoproponeAmadeuPons,es saberlo que realmentese

necesita.Si eselpropio redactorquienva a realizarla búsquedatienequearrancarde un

puntodepartiday hacerlode formaclarapararesolvercuantoantesladuda.Además,ha

decentrarsesobrela materiaquequiereconsultar,precisandoel aspectoconcretode la

informaciónque busca.Ha de conocertambién las diferentesfuentesde consultaque

existenen su centro de documentación,para sabera cual de ellas dirigirse y como

periodistaacostumbradoaprepararpreguntas,centrarásuestrategiadebúsquedaenuna

deellas,aquellaqueseaproximemása la informaciónqueestábuscando.Unavezque

yaconocerealmentecuálessu necesidadinformativa,lo quetienequehaceresencontrar

la respuestaen la obrade referenciaque previamentehaseleccionado.Aquí, lo puede

hacerde formaalfabética,si se tratadealgúndiccionario;demaneracronológica,si la

obradeconsultamanejadaes un anuarioo, temática,entreotras,si el ordenseguidoen

esaobraestáagrupadopor temas.
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Es evidenteconstatarqueen un centrode documentaciónen prensa,hay unaseriede

consideracionesque se dan por conocidasen los redactores.Casi todos han tenido

necesidadde haceralguna consultade este tipo; incluso en su casacuando están

elaborandoun aspectocomplementariode su trabajo. Además,por la propia labor

redaccional,el conocimientoa la horadeformularlanecesidadinformativa,esunatarea

quelesfacilita ¡allegadaaldatoprecisoqueandanbuscando.Mayorproblemanospuede

plantearllegaral entornoy precisarel último aspecto.En efecto,esfrecuente¡legarpor

diferentescaminosaunamismarespuesta.Entoncesnecesitaremossabercualeslafuente

quemásnosinteresa,desechandolas queno nosofrezcangarantías.

No siempreesfácil determinarde entrevariasfuentes,cuálnospuedeahorrartiempo

y sobretodo garantizarnosqueel datoescierto,sin tenerquerealizarunaampliacióno

segundabúsqueda.En estecaso,podremosacudir al documentalistao directamente

elegiremosaquellasobrasquetenganun pesoespecíficomuy precisoo valoraremossu

nombreeditorial,comogarantíade respuesta.

Al ritmo conqueevolucionala información,lo queimplica un crecimientosuperior

parael centrodedocumentación,esprácticamenteimposibleconocertodaslas fuentes

de informaciónqueestándisponiblesen el centro.Habrámomentosen los queni siquiera

encontremosla informaciónnecesariaen las que estánubicadasallí. La soluciónserá

acudir,vía telefónica,aotro centrocon elquehabitualmenteseintercambienserviciosde

información.Además,es imposibleseguirel crecimientode obrasde referenciaquehay

en el mundoy, lo queespeor,la constanteevoluciónde las que ya existeny sobretodo

las nuevasobras que se van publicando en el mundo y que constantementese van

actualizando.¿Cómopodemossolucionaresteproblema?No setratadehacermilagros,

porquesabemosquelos límites decapacidadde retenciónmemorísticadel serhumano

sonlimitados.Hemosdeestarinformadosalmáximoenelentornoconelquetrabajamos

a menudo.Parael restode las obras,lo ideal esque hagamosunaselecciónde las que

serán habitualesde consultay tengamosligeras nocionesde otras que en ocasiones

necesitaremosconsultar.Comoen el restode los trabajosdocumentales,la selecciónes

unacuestióndeprioridades,parahacerefectivoslos resultados.Deestamanera,hacemos

constaren un anexo,aquellasobrasmás importantesquepuedeconsultarun redactory

lo hacemosdeformageneralizaday especializada.Noestántodas,sinounaselecciónde

lasmásimportantes.

¿Cuáldebeser la función del centro de documentación?No hay una respuesta

generalizadaquesepuedaaplicaratodosloscentros;dependerá,en todocaso,delas obras

de consultaexistentesy de las posibilidadesde conexiónonline que tengacon otros

centros.Lo normalesqueesténincluidasunagrancantidaddeobrasquepermitanresolver

lasdudasquevayanplanteandolos redactores,si bienno esfrecuentequeestasituación
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sepresente;másbiensuelenserinsuficientesy en algunoscasosni siquieraactualizadas,

lo queconlíevaun riesgoparala información,quepuedeterminarsiendounainformación

cargadadeerrores.En todocaso,la improvisaciónesel último recurso,perodesechable,

si sequierengarantíasde una buenainformación,que puedacompetircon otras, en un

mercadoen elque ademásdehacerlobienhay queir evolucionandoy ganandocadadía

nuevoslectores.Si el centrodedocumentaciónno disponedebuenasy actualizadasobras

seráfácil [legaraconclusionesmuy diferentesy, por supuesto,aunapérdidadelectores.

¿Quésucedecuandoel fondo esunagarantía,porel númeroamplio de obras,por su

facilidadde manejoy porsurespuestainmediata?En estecaso,el objetivo fundamental

del serviciodereferenciasehabrácumplido.Así,los redactoressuelentenerunaconexión

directacon algunapersonadel centrodedocumentaciónquele solucionaestospequeños

problemas.Por tanto,serábuenoun fondono muy ampliodeobrasdereferencia,perosí
las másimportantesy actualizadas.Sólo así,el centro de documentaciónperiodística

habrácumplidounade susprincipalesmáximas:darapoyosa los redactoresen aspectos

concretosdesuinformación.

IL 4211.1Dicciona~1os

Undiccionariolo podemosdefinircomoun conjuntodepalabrasdeunao máslenguas

o lenguajesespecializados,comúnmenteen orde alfabético,con suscorrespondientes

explicacioneso significados.

Desdeelpuntodevistadocumentaly periodístico,podemosdecirquelos diccionarios

sonobrasde consulta,quedesarrollanel significadode las palabrasque seencuentran

alfabetizadas.Y lo hacen,acompañandoel significadodeotraspalabrasenotraslenguas.

Es, también,unaherramietadeconsultaparacomprobarlaortografíade las palabras,

si bien está quedandoen desuso,al incorporar los nuevosprogramasinformáticos

correctoresde texto, lo que permite al redactorescribir con más soltura y no estar

pendientedel error,queposteriormenteresolveráelordenador,conunasimplecorrección

de lectura.

Existenmultituddediccionarios,endiferentescamposy temas,convarioslenguajes

y, sobretodo,en nuevossoportes,lo quepermiteunarápidarecuperaciónde lapalabra

que seestábuscando.Hay,por tanto, diccionariosen CD-ROM, incluido el de la Real

AcademiaEspañolade la Lenguay en otros soportes,comoel Diccionario Hachette

multimedia,editadoendiscocompactointeractivo(CD-I),quemedianteunabasededatos

sepuedeconsultartexto, imágenes,fenómenosfísicose,incluso,sonido.Esteúltimo tipo

dediccionarios,u otrossimilaresquesepuedanimplantaren red,seríanmuy útiles para
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elredactorde un periódico,yaqueellosmismospodríanhacerlaconsulta,desdesupropio

lugarde trabajo,encontrandodiferentessignificadosy empleandoelquemejorleayude

a completarsuredacción.Atrásquedan,por tanto,aquellasconsultasen viva voz, quese

hacíanen las redaccionescuandosedudabade algunapalabra.Ahora, la respuestade

cualquierdiccionario tieneque seren escasossegundos,con la posibilidadde ofrecer

diversossignificadosparaquelaelecciónseamayor.

Paraconocerenprofundidadel uso que un redactordebehacerde los diccionarios,

hemosdepartir deunaclasificaciónde los mismos,haciendohincapiéen aquellosque

seríanmásutilizadosen unaredaccióny quepasaríana constituirunafuentede consulta

másfrecuente.

No hay una estructuraciónlo suficientemementeclara. No todas las personas

interesadassehan puestodeacuerdoa la horade establecerunoscriteriosquepermitan

encasillar los diferentes significados, dentro de una clasificación superior.

Afortunadamente,si contamoscon que la mayoríade los diccionarios tienen una

significaciónconcretay comotal sepuedenenclavaren unaáreadeterminada.En nuestro

caso,trabajaremosconlaclasificaciónde IsabelVillaseñory ladeArturo Martín Vega.9>

Dependiendode los vocablosde unalenguafrenteaotra,Martín Vegahablade monolin-

gUes,bilingueso plurilingiles, si contienenlos términosde unasolalengua, variosvocablos

dedoslenguasy vocablosentretreso máslenguas,respectivamente.En estesentido,hay ya

una multitudde diccionariosquetraducende un idioma a otro, con lo queen breveperiodo

de tiempotodosterminaránsiendoplurilingúes,siemprey cuandoademásde traducirla pa-

labracontenganunabreveexplicacionde la misma.Estosdiccionariosde la lenguacontienen

informaciónde términosdescritoslingilísticamente.

Junto a los lingúisticoshayun diccionarioquepodríamosllamaracadémico,porquelo ela-

boraninstitucionesacadémicasy quetienecomovaloraciónimportantesu carácternonnativo,

esdeckque laexplicaciónde susvocablosesgeneralmenteaceptadatal y comosehaestablecido

porlos académicos.

Tras estos dostipos de clasificación,aceptadosgeneralmentepor cualquiercomunidad

científica,hay una seriede diccioanrios,ya de caráctermenor,peroqueconstituyenunaim-

portantefuentedeinformaciónen un centrodedocumentaciónde prensa.

Existentambiéndiccionariosgenerales,queseríanaquellosquecontienentodaslas pala-

brasde unalengua,si esquesepuedeconcluirdiciendotodas,frentea los especializados,que

“VILLASEÑOR, Isabel: Las fuentes de Información. En: LÓPEZYEPES,José.Manualdeinfonnacióny documentación.
Madnd, Pirámide, 1996,Cfi. capítulos iOy 11, pp. 2(0-228.MARTIN VEGA. Anuro. Pueriles de Información <Jeneral.
Gijón, edicionesTrea,1995.Cfr. capítulotI!, p. 70-157.
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recogeríansólo aquellosvocablosde unaciencia,unatécnica,unamateria,y que sedanmuy

similaresa las enciclopedias.

Estetipo dediccionarioshasido muyutilizado porlos redactores,sobretodo los especia-

lizados,cuandohannecesitadounadefiniciónde algúnaspectode la cienciao de la técnica

queseles escapabade su propiamemoria.Comocomplementode todala informacióny, en

muchoscasos,comopuntode arranqueesy ha sido necesariopartir de unaideageneralde

la ciencia.Esaideaseobteníade estetipo de diccionariosespecializados.Enel casode los ge-

nerales,el usoesmenor,ya que sesustituyenpor los lingilísticos con demasiadafacilidad.

Si importanteesel dicccionarioespecializado,muchomáslo son otraseriede ellos,que

teniendoesemismoespíritu,esdecirofreceraspectosconcretos,no generales,hansidoem-

pleadoscomo apoyofundamentalen la redacciónde la información.Nosestamosrefiriendo

a los diccionariosde citas,aquellosquecondenenfraseso apartadosde textosfamososy que

nospermitenrefrendarnuestropunto de vista. Los diccionariosde citas seempleanparadar

másvalora la infomnciónquehemosredactadoy, sobretodo,paraconfirmarquela ideaque

estamosdesarrollandoestáen la mismalíneaqueotraspersonas,ya acreditadas.Portanto,con-

tienencitasy frasescélebresdepersonajesqueen esecampode la ciencia,elarte,la literatura,

etc.han brilladonotablemente.

Estetipo de diccionarioses muycomún,no sólo en los centrosde documentaciónde los

periódicos,sino que sueleserhabitualencasitodaslas bibliotecasy lugaresde trabajo,pues

suelesernormalqueen cualquierinvestigacióno trabajoseempleendiversascitas,incluidas

lasqueseempleanal principio del mismo,queaunquetienenunasignificaciónmáslibre, a-

yudanacentrarla ideageneraldel mismo.

Importantestambién,por el usofrecuentecon el queseconsultanporpartede los redac-

tores,sonlos diccionariosde sinónimosy antónimos.Los primerosnospermitenutilizarotras

palabrascon un mismo significadoquela queutilizamoshabitualemente.Seempleancon el

fin de evitar repeticionesde la mismapalabra,con lo queseevita unamonotoníaen el texto

y unavivezadel lenguaje.Los segundos,nosofrecenel contrariode la palabraque estamos

empleando.Si bien,son pocofrecuentes,puestoquehay otrasopcionesde contruccióngra-

matical,en el casode no acertarcon la palabracontraria;aunquetampocosepuedendesechar.

1-lay unaseriede informacionesquenos obligan a conocerel significado de las plabras,

porqueapartirde ahíescuandopodemosdesarrollartodosu contenido.El diccionarioquenos

ofrecela evoluciónhistóricade los diferentessignificadosasícomo susnumerosastransfor-

maciones,sellamaetimológico.Si, además,nosdamoscuentaque muchasexpresionesde la

cienciamodernaestánrecurriendoal primersignificadode las palabras,seránecesariocon-

sultarestetipo de diccionariosparacomprenderde formacorrectacomodebeemplearseese

vocabloy cuálha sido el sginificadoen diversasetapasde la vida.
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Existe otra formade llegar a varioscontenidosa la vez.Estamaneradeagruparexpresiones

puedesermuy interesanteparael redactor,quede unasimple búsquedapuedeconocetdife-
rentesaspectosdeltrabajoinformativoqueprentederealizar.Haytambiénun diccionarioque

le facilita los diferentesaspectosde unaidea.Nos referimosal diccionariosideológico,que

esaquelquede fonnaalfabética,reúnepalabrasporcontenidoso grupossimilares.

Estediccionariopermiteal redactorconoceren un instantelos diferentesaspectossobre
unaideaen la queestátrabajando,de tal formaqueunavezqueha buscadoel vocablogeneral,

encuentradiversossignificados,agrupadosporafinidad ideológica,de tal formaquesólo tiene

que escogeraquellosquele puedanservirparasu redacción,desechandoel resto.

Estetipo dediccionarioshaquedadoendesuso,sobretodocon lasposibilidadesqueofrecen

ahoralas nuevastecnologías.Si consultamosde un diccionarioen CD-ROM, lasposibilidades

que nosofreceel hipertextosoninmensas,de tal formaque nosllevade un significado aotro

en escasossegundos,con lo quetambiéndeformasencilla,aunqueno agrupada,sellegaa dis-

ponerde diferentessignificados,unavezbuscadoel vocablooriginal.

Muy similaresa los diccionarosdecitas,sonlos llamadosdiccionariosde autoridades,es

decir,auqellasdefinicionesdepalabrasquetienenun apoyodadoporunapersonailustre y que

vienea refrendarel significadopropio dela palabra.A vecesseempleaunaseleccióndel texto

del autor,paraconstataresevalorde la palabra.

En último lugar, tenemosquehablarde los diccionariosenciclopédicos,queestananame-

dio caminoentrelos diccionariosy lasenciclopedias;si bien,utilizan la ordenaciónalfabética

y la descripciónlingilísticade los ténninos,conlo queel redactorconsigueuna información
muchomáscompletaquesi lo utiliza por separado.

Todosestosdiccionarios,sonimportantesparaun redactor,si bien habríaquehacerunasal-

vedad,yaqueno suelenserde consultahabitualcuandosetratade unainformacióndiaria,ex-

ceptolos lingilísticos;másbien,seempleanen detenninadssecciones,comocultura,editoriales.

ciencia,etc.Detodasformas,el centrodedocumentaciónhadescargadounafunciónconsultiva

queantesse le encomendaba,yaqueunagranpartede los diccionariosya estánen nuevosso-

portes,deestructurasimilaralas basesde datos,conlo queesmuy fácil hacerla consultadesde

el ordenadorcon elqueseestáelaborandola información.Además,existencorrectoresdetexto,

quefacilitan lasdudasqueantesse solventabanen el centrodedocumentación.

IL 4Z3.I.2 Enciclopedias

Si los diccionariosofrecen una definición de la palabraque hemosbuscado,las

enciclopedias,por suparte,profundizano, mejordicho, desentrañanel/los significados,

lo quepermiteal redactorquedarsecon unavisión másampliade los contenidos.
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Lasenciclopediasformanpartede la cultura general,como los diccionarios,pero a

diferencia de ellos, se puededecir que no son tan antiguos,aunquecadavez más

empleados.El conceptode enciclopedia,como un compendiogeneral de todas las
ciencias,o de las más importates,tieneen los francesesDideroty D’Alembert el matiz

precisode simbiologíamoderna.Hastaellos, habíacompendiosgeneralesde algunas

ciencias,perofueronestospensadoresfrancesesquienesdeterminaronaceptarloquelas
cienciasteníandepositivoparacrearunoo variosvolúmenescontodoslosdatosposibles.

La Gran Enciclopedia,dirigida por Diderot, y en la que colaboraronlos más ilustres

pensadoresfrancesesde la época,como Voltaire o Montesquieu,significó el arranque

definitivo deestelibro resumeno compendiode variasciencias,de formaestructuraday

en la mayoríade los casosalfabetizada.

Peroel desarrollode la enciclopediafrancesateníasu origen en un proyectosimilar

que ya habíanllevadoa cabolos inglesesy esque,efectivamente,el gran impulsoaeste

tipo deculturaprovienedel mundoanglosajón,especialmenede unaquesehaconstituido

en referenciaobligatoria en casi todos los paísesoccidentales.Nos referimos a

laBritannica,cuyaprimeraedición salió a la luz entre1768 y 1771, en la ciudadde
Edimburgoy contresvolúmenes.A principiosdel siglopresente,empiezana introducirse

temasamericanos,ampliandoel campoy tambiénel númerodevolúmenes,llegandoa

másde treinta,con unarevisiónanua].Actualmentehay unaediciónelectrónicaenCD-

ROM, con renovacionesconstantes,fruto de las necesidadescambiantesde la sociedad.

En el casoespañol,tenemosquemencionarunamuy similara laBritannica,perocon

mayorextensión.Estamoshablandode la EnciclopediaUniversalIlustrada europeo-

americana,másconocidacomo la Espasa,por seréstala empresaeditora.La primera

edición esdc 1905 y cm la décadade los treinta llega a diez volúmenes,que sevan

ampliandodependiendode las necesidadessocialesy las demandasimpuestaspor los

cambiostemáticosy geográficosqueestesiglohadeparado.Actualmentedisponedeunos

70 volúmenes,máslos apéndicesquesevan actualizandoy los numerosossuplementos.
La ordenaciónesalfabética.

Lo fundamental,en el campodocumental,esque una enciclopedianosmuestrael

punto de partidaparaconocern temaqueestamosdesarrollando,de tal formaque nos
permitiráformamosunaideamásgeneraly saberpordóndetenemosquebuscarlaprimera

bibliografía.Podemosllegarmáslejosy comotodaobradereferenciano estáaportando

todaladocumentaciónnecesariaparael trabajoperiodísticoque vamosa realizar,perosí
nostienequeofrecerlas pautasnecesariasparallegaraesedocumento.

Tampoco,comoen el casode los diccionarios,esfácil hacerunaclasificaciónde las

enciclopedias.Podemospartir de aquellas que son generalesen una materia o

especializadas.En el primercaso,tendríamoslas quehemosvenidomencionandohasta
ahora,comolaEspasao laNuevaEnciclopediaLaroussey enel segundoexistenmuchas,



Página242 Capítulo 4

dependiendode la especialización,es decir, si hablan de hsitoria, medicina, ciencias

sociales,etc.Prácticamentehay unao variasencadacampo.Podemosestbalcerotro punto

departida,si nosreferimosal especiogeográficoqueabarcan,de tal formaquetendremos

enciclopediasnacionales,auqellas que recogentoda la información de un país o,

internacionalessi el espacioseampliaa vahospaíses;enesteúltimo caso,suelencoincidir,

aveces,con las generales,queabarcandiferentestemasen variospaíses.

Hayotroaspectoateneren cuentaala horadeestablecerunaclasificación,yaquesegún

esténordenadas,podríamoshablarde alfabéticas,esdecir,auqellasen lasquelos artículos

sepresentanen dicho orden y sistemáticas,cuandosiguenuna clasificación temáticay

posteriormenteunaalfabetización.

Si hablamosdel soporteen el queestánincluidoslos contenidos,de lastradicionalesen

papel,con láminasencolores,se ha pasadoahoraa las enciclopediasen CD—ROM. que

permitenunaconsultaen hipertexto,lo quefacilita la labora lahorade organizarun tema.

Comopartede las obrasde referenciaesimportanteunaactualizaciónconstantede los

datos. En el casode un centro de documentaciónde prensa,esteproblemaestábastante

resuelto,yaquela actualizaciónsueleseranualy no por las necesidadesdelperiodista,que

tendríaquedejardeutilizarlaporlos constantescambiosqueseproducenenelmundoafinales

deestesiglo, sinoporquelaspropiaseditoriales,quetienenenel público en generalun gran

negocio,sehandadocuentadequeparavenderunaenciclopedia,lo más importanteessu

actualización,de ahí que todas las grandes editoriales, pongancomo condición una

actualización,casisiempreanualo bianual,en lo quese llamaun nuevo tomoo un libro del

año, quecontienelos cambiosmásimportantesduranteeseaño. Estelibro del aflo esuna

especiede apéndicequecontienelos cambiosmássignificativos,perodeformaactualizada,

ademásde unaseriedeláminas,o dedibujoscon las nuevasfronterasy lastablasestadísticas

actualizadas.Deestaforma,el redactorpuedecontarcon datosactualizados,medianteuna

consultaacualquierCD-ROMquecontenganunaenciclopediay lo harádeformainminente.

Entodocaso,unaenciclopediaaportaaun redactorunapartede lainformación,digamos

unosaspectosconcretosy unaprimeraaproximaciónalabibliografía,peronuncaayudaa

resolverla información,pueslos contenidosnuncasonprofundos,a excepciónde las

especializadas.

11.423.13Repertoriosbiogrdflcos

Es este un campodonde la documentacióntiene una importanteresponsabilidad,

puestoque la mayoríade las informacionessuministradaspor un periódicocontienen

algúnnombre,quepreviamentehayquecontrastarsinoesmuycomúny, postenormente,
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introducir en algunabasede datosparaposterioresconsultas.Los repertoriosbiográficos,

desdeelpuntode vistadocumental,debencontenerrespuestaa los diferentesinterrogantes,

talescómodóndenació,queésquéha hechoen su vida, quécargoshadesempañado,aqué

partidopolíticopertenece,etc.

Se pueden elaborarrepertorios biográficos temáticos,geográficos,generaleso

especializados,esdecir,quepodemosseguirla mismaclasificaciónquehemosempleado

paralosdiccionariosy enciclopedias,perosiempreteniendopresentelavidadelapersona

queesprotagonista.

Losrepertoriosmásutilizadosen elcentrodedocumentaciónsonlos concodidoscomo

Quiénesquién, traducciónde los mismosen versióninglesaWhois who, quecontienen

unarelaciónde personas,con su biografíay un pequeñocurrículumde sus actividades
másimportantes.Estetipo de obrassesueleemplearparabuscarinformacióndepersonas

vivas, pero tambiénexistenrepertoriosde personasfallecidasy que mientrasvivieron

fueronconsideradosimportantesporalgúnaspectoconcreto.

Estosrepertoriospermitenconcretarun datoparcial,algoqueel redactorno recuerda

deesapersonay quenecesitaparafinalizarsuinformación.Aportanaspectosimportantes

de la vida de unapersona,peroademássirvende ayudaparaultimar los conocimientos

queel redactortienede esapersona.

Los repertoriossuelenserde caráctertemático,comoporejemploquiénesquién en

la documentación,que contienelos nombresy un brevecurrículumde loas diferentes

personasque trabajanen el campo documental,tanto desdeel punto de vista de la

enseñanza,comoenalgúncentrode documentación.

Los repertoriosbiográficosforman partede de los datosnecesariosparahacerlas

semblanzasde personajesilustres, así como los datoscon los que seconfeccionanlas

biografíasde hombresde la ciencia,de la cultura,de la política y con los que seelabora

la posteriorinformaciónel díade su fallecimiento. Esparteimportantede un centrode

documentaciónteneractualizadoslos datosde estaspersonas;de ahíquecuandofallece

unapersonailsutre a laspocashorassepuedeimprimir unaediciónespecialcon lo más
importanteque ha llevado a caboesapersona.los datosiniciales,han salido de algún

reepertorio biográfico, que luego ha sido ampliado y actualizado por cualquier

documentalistaparaque estélisto cuandoel redactorlo necesite.Incluso,partede los

contenidosde un repertorio,porejemplosu biografía,se incluye en el periódico,tal y

comola haelaboradoel documentalista.

Ademásde los tradicionaleswho is who, se puedenconsiderarcomo información

biográfica,las autobiografías,en las queelbiografiadocoincidecon el autor,quecuenta

las experienciasen primerapersonao en terceracuandono quiereque sele imputen

algunosactos,quesin embargoformanpartede suexperienciavivida.



Página244 Capítulo4

Otrode los aspectosde la informaciónbiográficaa teneren cuentason las biografías.

en la queel autorcuentalasexperienciasque otrapersonaha vivido y que son fruto de

un trabajocolectivo, si bien la partede redacciónes encargadaa la personaque va a
elaborarla biografía.El biografiado,en estesentido,lo que haceesrecordarfacetasde
supasado.Sepuedenconsiderarbiografíastambién,aquellosdatosque aparecenen las

solapasde los libros y quecontienenuna pequeñahistoriadelautordel libro.

Los diariossonnarracionesde tipocronológico,en los queelautorvacontandocosas

quele afectany cosasquepuedantenerrelacióncon su vida o con terceraspersonas.En

algunoscasosseconfundencon lasmemorias,si bienhayaspectosconcretosquepermiten

diferenciarlas.

La correspondenciaesotrafuentede informaciónbiográfica,queen ocasioneshan

utilizadoperiodistaspararealizarsustrabajosdeinvestigacióno paraescirbirinformación

deactualidad.La correspondenciao epistolarios,muy utilizadosen la Españadel siglo

pasado,consisteen laelaboraciónde unao variascartascontandovivenciaspersonales,

partesde algunaobra o trabajo intelectual desarrolladocon el fin de que sirvan de

referenciaparala posteridado, simplemente,paraintercambiaríascon otra persona.En

algunoscasos,lacorrespondenciaterminasiendoun libro, publicadoconposterioridada

la fechadel fallecimientodel autorde las cartas.

Las memorias,quesesuelenconfundircon las autobiografías,formanpartede una

fuentede informaciónbiográficaen la que el autorva recordandolas cosasquevivió en

el pasado.Cadavezmás, lasmemoriasseescribena edadmástemprana,ya queantesse

solíanredactarcuandosehabíacesadoen todaactividad; sin embargo,hoy hay personas

queasustreintaañosyahanescritosusmemorias,sin entenderqueéstassonconsideradas,

en la mayorpartede la veces,como un legadoque contienelas ideasmás importantes

desarrolladasporesapersona.

Asípues,los repertoriosbiográficosofrecenalos redactoreslaposibilidadde conocer

datossobrepersonajesilustres,datossobresuvida y sobrelos proyectosquehanllevadoa

cabo,asi comoel legadoquedejanparala posteridady queno esotracosaqueunaespecie

de resumen,enalgunoscasospremonición,de lo queseráel mundocuandoellosno estén.

Ji. 423.1.4 Atlasyanuariosgeográficos

Nuncacomoen la actualidadhantenidotantaimportanciala informaciónprocedente

de los paisespróximos y remotos.El mundoesya más que una aldeaglobal y seha

convertidoen un lugar sin fronteras,aunquefísicamentesesiganmodificando,lo que

hacenecesarioun conocimientoprofundodelos diferentesbordesfronterizosenlos paises

delos queseenvíainformación.
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En losúltimosaños,los periódicoshantenidoqueutilizarconstantementeinformación

procendetede atlasy de anuariosgeográficos.La culpa,las diferentesguerrasque han
implicado un movimiento humano,en primer lugary físico, después,paraestablecer

nuevasfronteras.

Unagranaceptacióntuvieron lasinformaciones,en los primerosañosdeestadecáda,

que teníancomo referenciala Guerradel Golfo, comoconsecuenciade la invasiónde
tropasiraquiesen el estadode Kuwait. Lo que al principio sepensóqueibaa serun viaje

de ida y vuelta, seconvirtió en unaocupación,que sólo la unión de las fuerzasaliadas
logró devolverel terrenoa los kuwaities.Mientrasduro el conflicto, variosperiódicos

españoles,pero especialmentedos,El Sol y El Mundo,ofrecieronpáginasespeciales,

empleandotécnicasinfográficasy con datosdeldíaa díade laguerray los sacadosdelos

atlasya confeccionadosy de los diferentesanuariosgeográficos,hicieronqueel valorde

la informaciónfueramáscompleta,interesante,atractivay amena,lo queredundóen más

lectoresparaambosmedios.

Las láminasqueofrecíanambosperiódicosy el restode los mediosde comunicación

impresaconteníanunaampliainformaciónsobrelasituacióndelastropasdelos diferentes

países,porpartede los aliados,así comolos datosque seteníande las tropasenemigas.

Así mismo,incluían los diferentessistemasmontañosos,climáticos,etc.,que incluso

podríanayudara los lectoresa situarsetanpróximoscomosi estuvierano conocieranel

lugar.

Estainformacióngráfica,fundamentadaendatosobtenidosdeatlas,tuvoquecompetir

conel directode la televisión,sobretodo delas imágenesqueenviabala CNN, si bienel

impactode los bombardeosendirecto o simuladosporordenadorquedómásgrabadoen

las retinasde los espectadoresque todo el colorido y grancantidadde informaciónque

facilitabanesasláminas.Sin embargo,mientrasque en la televisiónlas imágeneseran

muy repetitivasy llegabanacansar,estosdosperiódicosibanofreciendocadaavancede

formadetalladay comentadaporespecialistas,decómoellosplantearianlabatalla,lo que

situabamejoral lector, inclusoquela propiatelevisión.

Más recientemente,la guerrade la ex Yugoslaviaha servidotambiénparaque la

informaciónfacilitadaporel corresponsalo enviadoespecialse complementarádesdela

redaccióncon la elaboraciónde las nuevasfronterasque seiban creando,dependiendo

de los avancesde los diferentesejércitosy gruposimplicadosen esteconflicto. Hasido

tambiénestaguerra,a pesarde la proximidad, una generadorade información visual,

plasmadaen mapas,cuyaelaboraciónimplicabaunasbuenasfuentesgeográficasy una

constataciónporpartedelapersonaqueenviabael periódicoa cubrir esainformación.

La informaciónquefacilitan los atlasy los anuariosgeográficosno sólo provienede

conflictosarmados.Confrecuencia,otraseriede informaciones,dediferentecontenido,
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tambiénsirvencomopunto de orientación.La pérdidade un avióndepasajerosenuna

montaña,laavalanchadeun río enun paíslejano,el fuegoenunagranregión,etc.,obligan

cuandoesunainformaciónde emergenciaa elaborarun mapa,condatossacadosde un

atlas,y colocarlocomoapoyoa la informaciónmientrasno seconsiganimágeneso fotos

de los acontecimientos.Es frecuentever en televisiónestetipo demapas,parasituaral

lectoren lasproximidadesdedondesehanproducidolos hechos.

Pero,los atlascontienenademásinformaciónsobreciudades,sushabitantes,formas

de vida, inclusogobiernosy datosestadísticos.Si bien, la mayoríade estosdatoslos

podíamosconseguirdeunaenciclopediaqueestuvierabienactualizadao, en todocaso,

de un anuariogeográficoquecontuvieratodasesainformaciones.

Aún así,no esfácil localizarlazona,incluir mapasa pequeñaescala,situarplanosde

la ciudad—por ejemplo de Sarajevocuandoestabasitiada—, facilitar datossobresus

habitantes,la situacióneconómica,etc. En todo caso,ademásde la informaciónfísica,

cambiantecomohemosido conociendoen estosconflictosde la décadade los noventa,

los atlasayudansobretodo a orientaral lectory leaproximanaunarealidadfísicacon la

qu enoestáacostumbrada;detal formaque,los centrosdedocumentaci6nestánobligados

aactualizarconstantementeestetipo deinformaciones,recortandoy añadiendoalosatlas

impresosrecientementelos diferentesmovimientosde fronterasentrepaíses,sobretodo

una vez que ha finalizado la contienda.Al mismo tiempo, puedenrecoger,ordenary

clasificartodosaquellosdatosqueseproduzcande formanovedosa,comoconsecuencia

del movimientode fronteras,datosque tienenque ver con la economía,la religión, la
política, etc.

Existendiferentesatlasde ciudadesimportantesdelmundo,o atlasdecontinenteso tam-

biénporpaíses,inclusodentrode lasgrandesciudades,estándesglosadoslos barriosmásim-

portantes.En todos,lo quemásimportanciatieneparael centrode documentacióny, conse-

cuentementeparaun periodista,esla grancantidadde informaciónreferencialque contienen.

Es, si no primordial, necesarioque un centrodedocumentaciónperiodísticacuente

con unosbuenosatlasy, sobretodo actualizados,puestoque afinalesdel siglo XX las
distanciassehanquedadoreducidasano másalládeunascuantashorasdevueloenavión,

tareaquehacedel enviadoespecialun expertoinmediatoen la zonaqueva a visitar, si ha

consultadocorrectamentelos diferentesmapasy atlasque le ha facilitado el centrode

documetnación.Además,el restodelos redactoresquevanatrabajarcon esainformación

handeconocertambiénlazonadondesehaproducidoelhechonoticioso,porqueenalgún

casohabrándecompletarla informaciónqueles hallegadodel compañerodesplazadoa
tierraslejanas.

Ahoraqueel mundotiendea queno existanfronterastanmarcadascomoenel siglo

pasado,el conocimientoprofundode los diferentesterritoriosesunagarantíaparaqueel
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redactorpuedacumplir mejorsuconteidoinformativoy, sobretodo,paraquesu lectorse

oriente inmediatamentedel lugar en dondeseestánproduciendolos hechos.Por tanto,

serámisióndel centrode documentacióntenerpreparadosy actualizados,—medianteun

seguimientoeditorial que incluya las diferentessalidasal mercadodeestosproductos—
paraque el redactorpuedaconcretarmejor su trabajo y, en consecuencia,ofreceruna

informaciónmáselaboraday precisaparael lector, ya que éstetiene un conocimiento

somerodelamayoríadelaszonasdelmundo,peronuncaescapazdeprecisarconexactitid

el lugarquesehaconvertidoen noticia.Casitodoel mundo,porejemplo,sabedondeestá

la ciudaddeNuevaYork, pero la granmayoríade los europeosno soncapacesdesituar

los diferentesEstados,como les sucedea los americanosala inversa,queno aciertana

concretarconquepaíseshacefronteraEspaña.

IL 423.15GuIasydirectorios

Lagranrapidezconquecirculala informaciónexigeal redactortenersiemprea mano

supropiaagenday completarcadadía los nuevoscontactosquevan surgiendo.Mientras
tanto, a falta deunainformaciónprecisay puntual que solucionesestosproblemas,los

centrosdedocumentaciónhande contarcon unaseriede guíasy directorios,talescomo

los listinesde los teléfonos,no sólolocales,sinode las masimportantesciudadesdelpaís,

aunquea estasalturasdel siglo XX, la técnicapermitesolicitarun númerode cualquier

provincia y enapenasunossegundostieneseldatoqueseprecisa.

¿Conquécriterios sedebenseleccionarlas guíasy directorios?Hay que seguirlas

pautasdelprocesodocumental,perocomonormageneral,podríamosindicarqueel centro

dedocumentaciónhadecontarconaquellasde caráctergeneralquelospropiosredactores
soliciten.Desdeluego,no debenfaltar lasconsideradasintitucionales.talescomolasguías

elaboradasporlosdiferentesministerioso porlasmásimportantesinstitucionesdelpaís.

¿Quéhadecontenerunaguía?Fundamentalmentenombresy direccionesdepersonas

y entidadesrelevantes,ademásde otros datosque tenganque ver con su trabajo, su

actividade,incluso,datosdecarácterhistórico, miembrosque componenlas entidades,

cómofuncionas,enquecampotrabajan,etc. Es un campoabierto,si bien lo esenciales

quefaciliten los datospersonalesparaponerseen contacto.Es, pues,unafuentede tipo

informativa,peroreferencíal,ya queno aportangrancantidadde información,pero síla

quefacilitan esimportanteporquesirve como punto de arranqueen cualquiertrabajo.

Resultadamuyextensoy difícil hacerunarelaciónde las guiasmásimportantes,pero

cualquiercentrodedocumentaciónperiodísticadeberíacontarcon aquellasqueson más

relevantesenel sectorpúblico,cargosmásimportantes,lugaresdondecontactarconellos

y. tambiénenel ámbitoprivado,del estilo de las guíasquecontieneninformaciónsobre
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institucioneso fundacionesy en las que suelencolaborarpersonasimportantes,que

puedenservirenmuchoscasoscomo fuentede informaciónparalos redactores.

En estostiemposen los queademásel periodistaseha convertidoen protagonistade

la informaciónen algunosperiódicos,conocerlasdiferentesopinionesy sabercuálesson
los contactosque tiene y la gentecon la que se relacionaes importante.Tambiénes

importante tener concomientode otros medios de comunicación,ademásde las
institucionesy administracionespúblicas.Un organismoque haceposibletodos estos

datosesPortavozdel Gobierno,que editalaAgendade la Comunicación,quecontiene
precisamentetodos los datosacercade los principalescargospublicos,asícomo de los

mediosde comunicaciónmás importantes.Además,de vez en cuando,sacaunaguía,
elaboradaa partir de los recursosque salenala luz en laAgenda.

Encuantoa los directorios,la informaciónquefacilitansuelensermuy similar a lade

lasguías,si bienhabríaquereseñarcomonovedad,quelos directoriossecentranmásen

institucionesy empresas,aunqueluegodesglosenla informaciónen datospersonalesde

los directivosdelasempresaso de las instituciones,esdecir,dóndeestán,quéhacen,en

quécampostrabajan.Muy conocidos,aunquepoco utilizadosdocumentalmentepor los
redactoresson los diferentesdirectoriosde empresas,esdecir unarelación temáticao

alfabética,o ambasa la vez, de las 30.000o las 50.000empresasde un país.En esta

clasificacióntendríamosquecolocarel Dunso elDicodi.

Si haceunaslíneasvalorábamosde formapositivael hechoquelos atlasteníanpara

los redactores,por el acercamientocadavez mayor de las culturas,aquí tenemosque
reseñarquecomodato importantelas llamadasguíasturísticas,queenEspañahan ido

alcanzandouna mayor presenciaeditorial, no solo de las distintas áreas o zonas
geográficasdenuestropaís,sino quelaespecializaciónha llegadoa tal grado,queya se

ofrecende lasciudadesmásimportantes.Y lo mismosucedeanivel internacional.Todo
ello esfruto de unamayormovilidaden le mundo,graciasa quesedisponedemástiempo

de ocio. El centrodedocumentación,por supuesto,ha de disponerde aquellasguíasde
caráctergeneral que contenganabundanteinformación sobre lugaresconsiderados
importantes,como por ejemplo, Santiagode Compostela,París, Jerusalen,etc. y de

aquellasmássencillas,condatossobreciudadesy que tienenun fin turístico,peroque
tambiénlaspuedeemplearcualquierenviadoespecialaesaciudady que deberállevar

comoherramientade trabajo.

Porúltimo, y no poresomenosimportante,existenuna seriedeguíasde carreteras,

quetambiénpodemosconsiderarlasdentrodel apanadoanteriorcuandohablábamosde

atlas,puestode que de las formas seles conoce: atlaso guíasde carreteras.Ambas
contienendatosy gráficos,porzonas,de lascarreterasy delos serviciosquehay próximos

a ella. Actualmente,haydiferentesguíasde carreteraeditadaselectrónicamente.lo que
permiteconocerenescasossegundosunagrancantidaddedatos,en torno a la zonapor

la que seviaja.
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Estetipodeobrasdereferencia,tanto lasguíascomolos directorios,hanido alcanzando

en los últimos años una importancia considerable.Hasta entonceseran muy poco

consultados,porqueeratareaprioritariadecadaredactortenersuagenda—especiedeguía

con los datosde los principalescontactospararecabarinformación—al día. Sin embargo,

hoyendíasonlaspropiasinstitucioneslasqueelaboranguíasy repertoriosmuycompletos

con los datosde todaslas personasqueformanpartedel organigramay en algunoscasos,

—en la mayoría—, se incluye el teléfonode contactocon el departamentode prensay

relaccionespúblicas.

A estasituaciónseha llegadode formaindirecta,sin que la documentaciónlo haya

demandado,aunqueel resultadoessatisfactorioparalos propiosdocumentalistas,puesto

quede staformalesfacilitan un trabajoqueanteslesllevabaun tiempoconsiderable.Nos

estamosrefiriendo a la importanciaque desdehaceunosaños,las propiasempresase

institucionesconcedenasu trabajoy sobretodo a dara conocersusresultados.Paraello,

en muchoscasosse ha creadoun gabinetede imageno de prensa,que suministraesa

informacióny queen muchoscasos,lo mismoque al redactorle puedeservir en un 70-

80% paraelaborarsuinformación, al documentalistale sirve comodocumentoprimario

paracompletarfuturosdatosdeesaempresa.

Son,además,las empresasquienessehan abiertoal mundode lacomunicación,con

lo quelos redactoresy, consecuentemente,los centrosdedocumentacióndelosperiódicos

sebeneficiandeesainformaciónqueanteshabíaqueconseguirporotroscanales.Si por

un lado serecibentodos aquelloscomunicadosqueofrecenlos gabinetesdeprensa,por

otro estánlas guíasy repertoriosquecontienenla relaciónde los diferentescargosde la

empresay queel centrodedocumentacióntienequeir actualizandoconformelaspersonas

deesaempresavayancambiandode puestoo de compañía.

Estasguiasresuelvenotro problemaque haceañoseracomún.La posibilidadque

ofrecendeconocerlos diferentescargosde la empresa,posibilitaque el redactorpueda

conseguirde formainmediatael datoque precisa,puesacudedirectamentea la persona

que llevaesapartede la empresa,mientrasque antesibas decargoen cargohastaque

conseguíasel datonecesarioparaelaborarla información.

En todocaso,hayquepensarque no serátareadel centrodedocumentaciónaportar

datosque contenganlas guíasy los directorios,ya quelasposibilidadestécnicasestán

permitiendoal redactor,medianteuna sencillaconsultaa unabasededatos,conocerla

dirección,el cargoy el númerode teléfonode unaempresao deunainstituciónquele va

a ofreceralgunainformación. Con estono queremosdecirquedesaparezcandel centro,

sinoquelos documentalistasaldarsecuentadequecadavezseconsultanmenos,tendrán

quededicarmenosesfuerzosy emplearesetiempoen otrasfunciones.Aún así,enel centro
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de documentaciónhay que contarcon guías, de diferentestemas—economía,política,

culturales,etc—, y directorios—institucionesy personas—como fuentede información

necesariaparael trabajode la redacción.

IL 4.23.1.6Anaiesycronologías

Hastaahora,en los dosúltimos apartados,hemosestadomatizandola importanciade

contarcon datosen lugareslejanos o próximos,pero desconocidos—atlas y anuarios

geográficos—y personaseinstitucionesquesonfuentede informacióndemanerahabitual

y queeldocumentalistatienequetenercontroladoparaofrecerlaal redactorquelasolicita

—guíasy directorios—.Vamosaverahora,aquellosdatosquetienenqueverconun periódo

de tiempoy quesuelencoincidircon unafechacronológicay temporal,en lamayorparte

de los casos,anual,perotambiénhay publicacionesqueresumenlaactividadacontecida

duranteun mes,unasemanao inclusoal día,dependiendode la instituciónquesetratey

de las futurasnecesidadesquetenganparaconsultaresainformación.

No es unalabor muy frecuenteen los mediosescritosrealizartrabajosque tengan

carácteranual,si bientodoslos mediossuelenpublicaral finalizar el año,unaespeciede

resumende los principalesacontecimientosquehansucedidoa lo largodel año. Unavez

transcurridoel tiempo,eseresumenpasaal centrodedocumentacióny constituyelo que

podemosdefinir comoanales,esdecir,los actosy acontecimientosmásimportantesa lo

largode un añoy quenospermitende formarápidasaberquésucedióenaquellasfechas.

De laelaboracióndeestastareasseencargael centrode documentación,quedíaadía

o. en algunoscasospor meses,va uniendotodala informaciónimportante,paraque al

llegar fin de año sepuedahaceruna ediciónespecial.No hay quetratarla información,

ni siquieraanalizarla.Lo importanteesescogerlos acontecimientosdemayorrenombre

y guardarlospar aun usoposterior.

Enestesentido,Arturo Martín Vega,siguiendolos pasosde unadefinicióndadaantes

por la UNESCO,consideraquelos analesson:

“las obras de referencia primaria que recogen infbrmación acerca de acontecimien-

tos variopintos ocurridos durante un año en una o diversas materias y que, asimismo,
se publican una vez por año. La característica determinante de los anuarios, aunque re-

sulte también fundamental, no es, pues, laperiodicidad, a pesar de que el nombre que
se asigna a esta clase de documentos en este sentido (“annual”), sino el contenido re-
lativo a un período igual o inferior a un año (1 yearbook)”0>

IO~fr,{~T&4 VEGA, Anuro: Op. ciÉ., pp. 72-73.
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Sin embargo,los periódicos,que aprovechanel paróninformativo de las fiestasde

Navidad, cogen los datos que el centro del facilita y a partir de ellos reelaboranla

información,cenandociclosen los quesehubieranfinalizadoy aportandoconclusiones

cuandoel procesohayaconcluido.

Un resumenmuchomáscompletoy queya muchoperiódicoselaboranesel llamado

Anuario, que no es sino un resumenpor áreasdel contenidoinformativo que ha ido

apareciendoen el periódicodiario.Así, E/País,El Mundo,La VozdeGalicia, etc.editan

todos los añosun anuariocon las principalesinformacionesque han acontecidoen el

mundo.

Estatareaessimilaral compactadoquepreparanlascadenasdetelevisióny quesuelen

emitir tambiénporestasfechas,en las queel centrode documentacióntiene la misisón

deseleccionarlasimágenesmásimpactantesy másimportantes,paraqueluegoel redactor

lespongael texto correspondientes;si bien,en algunoscasos,seemitental y comohan

sido compactadas,sin texto adicional,como una informaciónmáselaboradaa basede

imágenes.

Lascrónicas,olascronologías,formanpartedeun procesodeseleccióndelas noticias

duranteun periododetiempo:anales,si serefierena un año o cronicasde la humanidad,

cuandohacenun balancegeneraldelahistoria.En todocaso,sondocumentosimportantes

deconsulta,quecontieneninformacionespuntualessobrehechosrecientesy quetienen

quesertratadosantesdevolvera publicar; al menos,en el casode la prensaescrita.

Existenotro tipo decronologías,de carácterperiodístico,quesin tenerun tiempodeter-

minado,van saliendode vezen cuandoy quesin alcanzarla importanciade las crónicasge-

nerales,sí llegana serválidasen los ámbitosperiodísticos.Nos estamosrefriendoalos lla-

madoslibros deportadas,comoel queeditaElPaís, y querecogenlasportadasdeesteperió-

dico,duranteun tiempo,tal y comoen sudíasalieronpublicadas.Estetipo de fuentede in-

formaciónde referenciaesimportanteporquenospermite,de formarápiday casisin pérdida

de tiempo,analizarla presentacióndela informacióno conocerlos principalestemasy como

erantratadoso, simplemente,hacerun estudiode las informacionesgálicasquehanido a-

pareciendoenesemedio.

También,aprovechandola estructuracronológica,algunosperiódicosaprovechanparae-

ditaralgunosaspectosconcretos,en los quehan-tenidounaimportanciadecisivay ademásde

sacarunaspáginasespecialeso separatainformativa,enel momentoen queseproducela in-

formación,posteriormenteaprovechanestosrecursosparasacara la luz librosenformade cro-

nología,de tal maneraqueinclusovan apareciendolas informacionescon la fechaen quese

produjeronlos acontecimientosy aunquetienenformatode libro del año,sonmásbiencro-

nologíasordenadaspor fechasde informacionespublicadasen eseperiódico.
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Importantestambién,paraconocerde una formasomeralos datosimportantesde un año

o de un siglo, sonlos llamadoslibros del año, muy similaresa los queeditanlos periódicos

y lasllamadascrónicasdel siglo, como la Crónicadel Siglo XX, editadaporPlazay Janés.

11.4.2.3.2Repertoiios

Si hastael momento,los principalesdatosque obteníael redactorseconsideraban

fuentesprimadas,esdecir,queelpropioperiodistaeraquienaccedíadirectamenteal dato

que necesitaba,sin consultarcon ningúndocumentalistaen lamayoríade los casos.La

referencia,el datopuntual,dejapasoalasobrasdecaráctersecundario,esdecir,aquellas

que sufrenunatransformaciónen elcentrodedocumentacióny quepor tanto,el redactor

hadeconocerparallegara ellas,oentodocaso!solicitarsubúsquedaaun documentalista.

Ahoralo que interesaesdar a conocerla referencia,esdecirdóndeseencuentrael

documento,o lo que eslo mismo facilitar la referenciabibliográfica. Por tanto, el fin

último de las obrasdereferenciasecundariasen las queseencuentranlos repertorios,es

ofrecersuexistenciay facilitar la formade llegarhastaellas,cuálessonsusobras,dónde

sehan publicado,etc. Sondatosbibliográficosde referenciaparallegar al documento.

Por tanto, las bibliografíasaportandatosdel documento,mientrasque los catálogos

aportanel restode la información,incluido el lugardondeseencuentraesedocumento.

La formamásfácil y quizásmáscómodade llegar a los documentosinstaladosen el

centro de documentaciónes elaborandoun repertorio o lista de los más importantes.

Comenzandopor la biblioteca,en la que se puedeconstituirun repertoriode libros, que

debeincluir la llamadaBibliografía Nacional,es decir todos aquelloslibros que han

pasadoel DepósitoLegal,y queconstituyenlas bibliografíasoficiales;en segundolugar,

lasbibliografíascomerciales,queseriauna relaciónde los libros publicadosy vendidos

en un país y que suelenelaborar las propias editoriales o asociacionesprivadas

dependientesdelmundoeditorialy quetienenunagranimportanciaparalas seccionesde
cultura del periódico, puesles permite ir conociendolas principalesnovedadesen el

mundoeditorialy no sólo las publicacionesde las grandeseditoriales,quesuelenenviar

variosejemplaresal periódicoparaque los redactoreshaganuna críticade la obra sin

tenerque desplazarsea una librería para comprarlo. De esta forma, mediantelas

bibliografíascomerciales,conocenlasobrasque recibenun fuerteapoyoeditorialy que

seperfilancomosuperventasy aquellasquepuedenresultarinteresantesy queno tienen

elmismoapoyoen sulanzamiento,Y entercerlugar, los catálogosde las bibliotecas,que

contienentodaslas fichasde los libros depositadosenesabiblioteca,lo quegarantizaal

menossupresencia,aunqueen un pasoposteriorhayaqueselecionarporautoreso temas,

aquellosqueen realidadsevananecesitar.
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Todosestosrepertorioso listas sepuedenautomatizary de hecho,hayunagranparte

deellos,queya sepuedenrecuperarde tal forma,porlo quelasreferenciasbibliográficas

son una información importanteparaun periodistaque necesitaprofundizaren algún
campoconcretoy quiereconocerla mayoríade las publicacionesquehayen esamateria

sobrelaquevaa trabajar.

Ejemplos de repertoriosde libros que se van actualizando.En primer lugar el

PublicadoporelServicioNacionaldeInformaciónBibliográfica,delaDirecciónGeneral

de Archivos y Bibliotecas, conocidacomo Bibliografía Española,que contienedatos

bibliográficosdesde1958.Si bien,el tratamientobibliográficoha sido siempreelmismo,

la dirección ha ido cambiandoy a partir de 1977es la DirecciónGeneraldel Libro y

Bibliotecasquienseencargade actualizare ir añadiendolos nuevoslibros queaparecen

y desde1985estastareaslas acometela BibliotecaNacional.

Peroen los centrosde documentaciónde prensano sólo setrabajaconlibros; esmás,

las referenciasde otros periódicossuelen ser materiade consulta,si bien no existen

repertoriosmásque como un indice de los principales,puestoque los artículos más

importantesseanalizany sepasanaunabasede datos,porlo queesmuy difícil conocer

repertoriosdeperiódicosqueademástenganun resumendel contenido.

Másimportante,si esque sepuedeconsiderara la revistacomoun valordocumental

sin límites, son los repertoriosde revistas,es decir aquellos listados que ofrecen

información sobrerevistas,generalmenteel titulo, el lugar de edición, los números

publicadosretrospectivamente,etc.El repertoriomásconocidoy quemáspuedeinteresar
a un centrode nuestrascaracterísticasesel Ulrich’s internadonalperiodicaisdirectory,

de NuevaYork. editadopor R. R. Bowker,de carácteranualy accesibleya en línea. El

Ulrich’s. comoseleconocevulgarmente,haceunaselecióndeunoscientocincuentamil

títulos derevistasquesevenden,en unos180países.

Si lasrevistasrepresentanun importanteelementodeinformaciónperiodística,mucho

mayorseráel repertoriode artículosde revistas,llevadoacabomediantelo quesellama

un vaciado.Estosartículos aportanaspectosmucho másinteresantesque los propios

libros, ademásde estarmasactualizados,con lo que cualquierredactordeberáacudira

estetipo de artículosparaelaborarsu informacióny darleun caráctermásreciente.Es

tareafundamentaldel centrodedocumentaciónhacerel vaciadode los artículosmás

interesantesde las revistascon las que trabajeel centro,para que cuandoel redactor

necesiterecuperaresainformación,no pierdael tiempo.

El redactorpuedeaccederaesainformación mediantelos boletinesdesumarios,de

resúmenesy de índices.Los trespresentanunainformación,peroelaboraday analizada

de diferentemanera.Los primerospodríamosdefinirlos como la reproducciónde los

sumariosde formacolectiva,de tal formaqueleyendolos sumariospudieramossaberel
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contenidodelarevistasin tenerqueir pasandotodaslas páginas.Normalmenteseemplean

en centrosespecializadosy su elaboraciónes muy sencilla y barata,ya que se suele

emplearla fotocopia,comoherramientade trabajo.

Los segundos,los boletinesde sumarios,son aquellosartículosque tienencomo

encabezamientoun resumende las ideasmásimportantesdesarrolladasen el artículo.Si

podemosencontraralgunadiferenciaen relacióna los sumariosesquedeestaforma,con

el resumen,seconsigueun desarrollode las ideasde forma másamplia, lo que puede

ayudaral redactora situarsemejoren su trabajo, pero el tiempo que hade empleares

muchomayor,a pesardequelos resúmenessuelensermuy cortos.El problemaque se

planteaesdeterminarquiendebehacerel resumen.Si el artículoya traeuno, elaborado

porelautor, lo másprobableesqueelautorresalteunasideasquea él le interesan,aunque

no sucedeasí en la mayoría de los casos.Si el resumenlo realiza un analista,un

documentalista,esposiblequecontengaun extractodelasideasmásimportantesvertidas

porel autosComorecomendación,las principalesrevistascientíficasexigenun resumen

al comienzode los artículos,asícomouna elaboraciónde descriptoreso palabrasclaves,

que a vecesresultansuficientesparahacercomprenderal redactorel contenidogeneral

deeseartículoy evitarsu lecturacompleta.

En el tercercaso, la revistade índicesanalizay vacia los artículosde revistasy, al

mismotiempo,lascitasaparecenordenadaspormaterias,deahíqueseanmásgeneralistas

que los resúmenesde revistas.

Si hablamosde nuevas tecnologías,también en este caso podemosencontrar

repertorios,parafacilitar unaseriede informaciones;los máscomunesson los de bases

de datos,que suelencontenervahoscentenaresde basesde datosy que permitenuna

aproximacióna losconceptosy contenidosde la basede datosa la que se le tiene que

solicitar luego una información. Hay, además,repertoriosde CD-ROM, quecontienen

informaciónsobreunagrancantidadde diferentescontenidosde CD-ROM.

Asípues,los repertorioscomoherramientade trabajoparaun redactor,no le aportan

informacióndirecta,como si de unaobrade referenciasetratara,peroal menoslepone

en la pistadedondeconseguirlay, en muchoscasos,se la amplía,si esqueacudea un

resumenque hastapuedesersuficienteparacomprenderel significadodel artículo,con

lo queseevita leermiles deartículos,queimplican un ahorroconsiderablede tiempo.

11. 4.2.3.3Obras propias para periodistas

Todasestasobrasdecarácterprimariosy secundarioquehemosido conciendoen los

epígrafesanteriorestienencabidaen un centrodedocumentaciónparaperiodistasy suelen

serhabitualesen él; sin embargo,tambiénpodríamosconsiderarlasde caráctermás
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general,puestoquehemoshabladode guíascondireccionesy teléfonos,algohabitualen

todoslos domiciliosquetienenteléfonoo enciclopediasy diccionarios,queapartede su

especialización,los más generalistastambién estánpresentesen los domicilios de

cualquierpaís.

Si hastaahorahemosjustificadoestasobrasdereferenciacomoaspectosimportantes.

porque en algunos casosayudan a resolver dudas, detalles muy puntualesde la

informacióny necesariaparaque el contenidoinformativo seaveraz,ahoravamosa ir

viendouna seriede obrasque tienencomoorigenel propio periódico,ya que éstese

convierteen fuentede noticiadeotrasfuturasnoticiaso de algunasqueposteriormente

complementa.Estamoshablandode los Anuariosya citados,comoel de El País o El

Mundoy otraseriede publicacionesqueelaborael centrode documentacióno compray

que tienencomo fuente de información otros mediosde comunicación.En todocaso,

ademásde los clásicosrecortes,las referenciaso los textosde os artículoscompletoslos

podemosobtenerde un CD-ROM o de aquellosserviciosen líneaqueofrecenempresas

comoAmericaQn/meo Compuserve.

En primerlugar, los periodistaspuedentrabajarcon suspropiasinformacioneso las de

otros compañerosdel mismo periódico. Si bien, en los periódicosya los recortesestán

pasandoamejorvida, las posibilidadestécnicaspermitenqueunainformaciónelaborada
porun redactorhacedosañosy queen esemomentovuelvea teneractualidad,mediante

unabúsquedasencillasellegue al texto completoqueel propio redactorelaboróenotro

tiempo. De las mismaforma, podría llegar a otras informacionesde compañerosde la

redacción,talescomoeditoriales,reportajes,etc,quetuvieranque verconesainformación.

En segundolugar,sienel fondodocumentaldelperiódicono hay muchainformación

sobrela materiaen la queestátrabajandoun redactorpuedeconsultarotrosmediosque
hayanseguidoesainformación.En estecaso,el redactorhade sermuy rigurosoconel

periódicoque seleccioneparaconseguirun apoyodocumental,puesel resultadode la

búsquedaserádiferente.De estalaborsesueleocuparel documentalista,quiendisponde

de la mayoríadelos periódicosde la competencia,tanto impresoscomoenCD-ROM, o
incluso,puedehacerbúsquedasen línea si la consultaesmásexhaustivay el redactor

necesitaconocerla opiniónde otros mediosinternacionales;si bien, la mayoríade las

referenciasen prensaseobtienende los CD-ROM de los diferentesperiódicos.Además

de la informaciónquesepuedeobtenerde los periódicosestálaqueenvíanlasagencias

de noticias, que en el caso de recuperar informacionesespecialescon carácter
retrospectivosuelentenerun preciodiferenteal incluido enlos serviciosgenerales.

Hay un aspectoquemerecelapenadestacar.Cuandohablamosdeinformacionesque

tenemosquerecuperar,las respuestaspuedensersimplesreferenciasde las noticias,en
la mayoiiade loscasoshastahacemuy poco añoso a texto completo,algo máshabitual

desdequelosperiódicosdecidieronincluir en CD—ROM la información.
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Hoy en día, podemosdecirquelos principalesperiódicoseuropeoseditanel mismo

contenidoinformativoque saleen papelen CD-ROM, si bien,el retrasoesde algunos

mesesen consideracióncon la fechaenque salió laedición diaria. Peroparaun redactor

que necesitair consiguiendoinformaciónparacompletarsu trabajo,eseretrasoaveces

no estanimportante,comoel hechode conseguirlade formarápiday precisa.

Así,variosperiódicosinglesesdisponende versiónen CD—ROM. Finantial Timesot¡

CD—ROM, Tite Guardian on CD—ROM o Tite Economiston CD—ROM, tienen la
informacióncompletade su periódico impresodesdefinalesde los ochentay se vienen

haciendoactualizacionesdesdeentonces.En algunoscasos,estosperiódicosdisponende

esamismainformaciónen línea,con lo queactualizaciónesdiaria y las posibilidadesde

respuestaen cuantoa la actualidadseríaninmejorablesparael trabajodeun redactor.

En Franciatambiénhay variosperiódicosque ofrecenestetipo de informacionesen

CD-ROM. Así, desde1993y conpresenciatrimestral,apareceLemondesur CD—ROM,

que incluye la información completadel periódico desde1992 y se estánhaciendo

edicionesconcarácterretrospectivo.

Existentambiénempresasqueseleccionandiferentesperiódicosy ofrecensustextos

completosen línea,comoel ficheroinformáticoNEXUS,quecontieneinformacionesde

130 periódicosde EstadosUnidosy Europa,de los másimportantesen cuantoatiraday

prestigio,segúnseñalaAmadeuPons.

Asimismo, la AgenciaReuterstiene una basede datos en línea desde1987 y se

actualizaconstantemente.Las referenciasson de tipo económico y de localización

internacional.Otrasagenciasdemenorimportanciatambiénestánpreparandoestetipo

deproductos,yaqueecnómicamenteesmuy rentable,porqueelproductoquesesirveya

estáelaborado,lo queahorracostes,puesunavezqueel redactorhapreparadola noticia

y laagenciala haservido,laúnicaformaderentabilizaríaesponerlaenlíneay quenuevos

clientes—periodistaso investigadores—acudanaconsumireseproducto.

Enel casoespañol,si bienun pocotardesi lo comparamoscon los primerosproductos

en CD—ROM en otros países,hoy ya son varios los periódicosque ofrecentoda su

informaciónen CD—ROM. Así, ademásde El País, El Mundoy el ABCen Madrid, La

Vanguardiay E/Periódicode Cataluña,enBarcelona,ofrecenlaposibilidaddesde1994,

deconsultarla informaciónpublicadaantesen elperiódicode formaelectrónica.

Perono siempreel texto completoesnecesarioparaque el redactorllegue a un

conocimientoprofundodel temaque estainvestigandoy quequierepublicar.A veces,

unasimplereferenciao un resumenpuedensersuficientesparacompletarla información

que estamosbuscando.En el caso españolhay dosempresas,Micronet y Baratzque

ofrecenreferencias,conresumenincluido,denoticiasaparecidasendiferentesperiódicos
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españoles,sobreeconomía,política y sociedad.En el casode la primeraempresasólo

existela versiónen CD—ROM, mientrasqueen la segunda,las posibilidadesde consulta

seamplíany se actualizanal poderllevarlasa caboen línea.

Fueradeestosdos ámbitos,esnecesarioconoceraquellosrepertoriospropiosde los

mediosdecomunicación,talescomo laGuíade Medios, o los queeditala Asociaciónde

laPrensade España,peroéstosya hansidoanalizadoscuandohablamosdelos directorios.

En todocaso,ofrecenuna importanteinformación sobrelas personasy los medios,así

comolos gruposempresarialesy todassusactividadesinformativas,económicas,etc.

11.4.2.4Fuentesdeinformacióneninternet

Todoel procesode fuentesquehemosseguidohastaahora,desdelasmásgenerales

quesepuedenutilizarencasa,porejemplo,y lasespecializadasquesonanalizadasen un

centrodedocumentacióny ofrecenunaselecciónde las referenciaso texto completode

los documentoshastalas que tienencomoprincipio y fin internetaportanimprtantes

documentosparalos periodistas.Cuandohablamosde fuentesen internet, el concepto

cambia radicalmente,porque podríamosincluso considerarque toda la información

contenidadentrode la Redseríaconsideradainformación.Peroenestecaso,tambiénhay

que haceruna distinción entre las informaciones—quizás el conceptomásclaro sea

servicios—y losaspectosprofesionales,en estecasofuentespropiasparaperiodistasque

trabajanenla Redo queseaprovechande las informacionesqueallí estáncontenidas.

Hemosdeserrealistasalahoradeplantearunaestrategia.Haycélebresfrasesentomo

a ideascomoésta:“todo estáeninternet,lo quehacefaltaessaberbuscarlo”o “en internet

seencuentrancosasmaravillosas,pero tambiéncosasterribles”. Nosotrosno vamosa

entraren estetipo de apreciaciones,si no que vamosa valorar lo que puedeservir al

periodistaparacompletarsu trabajo,porqueen casocontrarionosperderíamos.Además,
hayquienconsideraqueen la Redlo que seencuentraesaquelloqueno tienevalor, que

lo que es importantehay que pagarlo,secomercializa,sepagapor esainformacióna

cambiode un passwordde entrada.

“Hay actualmenteciertosproblemasen la Red.Para empezarhaydemasiadainfor-

macióngratuita, loquepuedeestarbien si tenemosen cuentaque laRed es un lugar de
encuentropara muchagente.La cuestiónesque demasiadaspersonasemiteninforma-

cianesgratuitasque no líe gan a asumir, tienencostesdefuncionamientodesuserÁdor,

costesdemanutencióny no sabencomofacturar’1”>

‘‘MONIER, Louis. Un mundodigital. Emitido en: LaNocheTeni4tica.TVE 2. t6-2-97.
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Unaparteimportantede todala informacióncontenidaen internetsepuedeconsiderar

comofuentede informaciónparalos periodistas,puestoqueel campodela información

es tan amplio que abarcatodos los contenidoshumanos,si bien hay seccionesque se

podríanbeneficiarde unaformadiferente,con los resultadosobtenidoen unabúsqueda

en laRed.

El primer aspectoquetenemosquedeterminaresla formaen quetrabajael centrode

documentacióny, consecuentementeel periódico.Hastaahorahemoshabladode fuentes

de informaciónimpresasy, en algunoscasos,muyrecientesaún,deCD—ROM y servicios

Online. Ahora,el porcentajede periodistasespañolesquenaveganpor la red, lo hacen

para buscar información que luego saldrá impresa, pero cuando los periódicos

electrónicoshayanalcanzadoun nivelde lecturamás importante,lainformaciónobtenida

de la Redsequedarádentro,perotratada,ampliadao reducidaporun documentalistao

periodista.

Nuestroplanteamientoalhablardeinformaciónelectrónicanosobliga aprecisarque

lasfuentesde informaciónde internethandeservirparalos propiosperiódicosde la Red,

aunquecomoacabamosdeconstatarhoy en díatienenunautilidadmayorporpartede los

periodistasque trabajanparamediosimpresos.

Si bien,en un principio,la informaciónenla Redestabatotalmentedeshilvanada,hoy

en día graciasa los grandesservidorescomo Lycos, Altavista o Yahoo,conseguirlas

referenciassobreuna información que el periodistaandabuscandoes bastantemás

sencillo. El problema no está en hacer un página web, con cualquier contenido

informativo,sinoensaberdóndeseencuentra.Estosgrandesservidoresutilizan potentes

motoresde búsqueda,lo que permiteobtenerreferenciaspara cubrir las necesidades

informativas.

“He calculadoquea razóndeunapáginaporminutoharíafalta todauna vidacom-
p/etaparaexplorarhoy la Web.Evidentemente,la Webcambiasin cesar,pero el único

mediodeencontrarhoy algo en la Webes unmotordebúsqueda.Siuna partede la Web

no estápresenteen el Indicede un motordebúsqueda,básicamenteesapartede la Web
no existe.Muy pocagentela conocerá,la visitaráy haráuso de ella. Por lo tanto, eso
esreladvamenreequivalentea no existir”<¡2>

Si hacemoscasoalas palabrasde Louis Monier, uno de los creadoresdeAltavista,se

imponeun criterio de selectividad.No podemos,ni tenemostiempodevisitar todaslas

páginasWeb queencontraríamosen la Red. Por tanto, hemosde aplicaruna búsqueda

documentalbooleanay seguirlas pautasde búsquedaque algunaspáginasofrecen.Aún

~>MONIER,Leuis. fin mundo digital. Emitido en: La NocheTemática.TVE 2. 16-2-97.
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asi,los resultadossuelenacompañarcercade millaresde referencias,con lo queserátarea

del centro de documentaciónseleccionaraquellasque sean más pertinentescon la

búsqueday facilitárselasal redactor.

Más lejos llegan otros analistasal confiar plenamenteen internetu otrared similar,

yaqueopinanqueno sólo los periodistassinoquetodoel mundotendráqueacudira la

Reda buscarla informaciónque les permitasituarseen el mundo,porquesegúnellosen

breveplazotodoestarádentrode la Red.

‘Dentro de diez añosse tendrá todo —en internet—.Toda la historia de la huma-

nidad todo lo quese ha escrito en el mundo,todo setendrá en internet.y conproce-

dimientosdebúsquedaextremadamentesimplesquepermitiránpasearsepor todo el

saber humano’’3~

La tarearesultafácil, si comparamosconotrosperíodosdela historia.El libro hasido

protagonistadurantemásde quinientoañosy ahoralos experotsnosdicenquecualquier

libro lo podremosleeren laRedo bajarloa nuestroordenadory luegoimprimirlo. En este

sentido,tenemosquedarporbuenala propuestade Negroponte,queconsideraquetodo

sepuedeconvertiren bits y, consecuentementeaprovecharloparahacerlofuncionarpor

interneto cualquierred.

Es posibleque toda la información circule por redes;de momento, la red más

importante.internetha abierto las puertasa todaslas institucionesparaqueinsertenallí

suscontenidos.graciasa las aportacionesde las universidadesy de algunosGobiernos,

comoel de EstadosUnidos,hoy la informaciónquesepuederecabaresinmensa,quizás

muchomásde la quepodemosasimilan

“Todas lasgrandesUniversidaddesabren ‘sites’ y basesdedatospara respoderal

mundoentero’.<’~>

Pero se puedencorrer grandesriesgos,algunospuedenalterar el pensamiento

político y. porestemotivo, desdealgunossectoresyase estáintentandoponertrabasal

uso de internet. En estesentido, los periódicoselectrónicostienen una verdadera

responsabilidadpara plantear la información de una maneraveraz, sin que los

extremismoshaganactodeprsenciay conellossetambaleela sociedad.Nosetratade

controlarparevitar la manipulación,si no de quela informaciónsigasiendoreflejo de

las necesidadesde la sociedad.Uno de los expertosnorteamericanos,Alvin Toffler,

apuntaa un final de la verdadsi no sesiguenestaspautas,con lo que indirectamente

“‘HILLAUT, fean-Michel. Un mundodigital. Emitido en:La NocheTemática.TVE 2. 16-2-97.

<~ B[LLAUT, Jean-Michel. Un mundodigital. Emitido en:La NocheTemática.TVE 2. 16-2-97.
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estáhaciendoresponsablesa los mediosde comunicaciónquemáslectorestenganen la

Red.

“Ya no secreeráloquese vea.Elpeligroes quesedividea lapoblación endosba-

dos.Por un lado, los queno creenennaday se vuelvencínicos.Estapoblación estáma-

duraparala explotacióndemagógica.elfascisino,unapolíticamuyautoritaria, totali-

tana.Por otro lado, aquellosqueno creyendolo que venseenganchana una únicaver-

dadyse vuelvenfanótítos. Creo queafuerzademantpulardeesemodola verdady/as
imñgenescorremosel hesgo deencontrarnosfrentea estetipo de división.Es lo quelía-

momose/finde la verdad”.<~~>

HemostraídoestepensamientodeToffler aquíparaconstatarquela informaciónha

deserensumayorparteverdad,no sólo parano confundira lasociedad,sino parahacerla

más libre, alejadade los peligros que coníleva el autoritarismoy la ausenciade
pensamientopaniculardecadamiembrode la sociedad.Entonces¿cómosepuedellegar

alaverdad?¿quiéndeterminacualeslo verdaderoenun mundotanrepletodeinformación

comoesinternet?

La mejorrespuestaestáen ofrecerunainformacióncontrastada.Estono esnuevo.Se

ha venido haciendodesdehacemuchosaños.Ahora, conlos periódicoselectrónicos

tambiénlos redactoresestánobligadosaconsultarlas diferentesfuentes.

Elproblemaestáenqueexistenmultituddefuentes.Comohemosreseñadoalprincipio

de esteepígrafe,toda la informaciónque contieneinternetpodríaconsiderarsecomo
fuentede informaciónparaperiodistas.Dealgunaformahay queacometerlos diferentes

conceptosparallegara laverdadinformativa,sobretodo porqueahoraalestaral alcance

decualquierlector la información,ésteya no seva a conformarcomoantescon leerlay

aceptarla,si no que él mismo puedecontrastaríaconsultandolas fuentes,con lo queel

peligrode manipulaciónesmenor.

Antes de haceruna división de las diferentesfuentesde informaciónen internet,

tenemosqueapuntalarun aspectoimportante.Las mismasfuentes,e inclusomejoradas,.

textual y gráficamente,que hemosanalizadoen este capítulo y que se han venido
utilizandoenlosperiódicosimpresos,estánen laRed.Enestesentido,hemosdeconstatar
quecualquierdudaquetengaelperiodistapodrásatisfacerladeformapersonal,sin contar

conel centrodedocumentación,puesal estartrabajandodentrodela red,sólo tendráque
hacerlaconsultade formaautomatizada,conlaposibilidadquealefectuaresabúsuqeda

puedeobtenervariasrespuestasala vez.

Ya existendiccionariosde las más importanteslenguasen CD—ROM y tambiénen

internet, con lo que colocnadola dirección del diccionario en escasossegundoslo

“~TOFFLER, Alvin. Un mundo digital. Emitido en: LaNocheTenuitica.TVE 2. 16-2-97.
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tendríamosenlapantallay luegohaciendoclick sobrela letraconquecomienzalapalabra
queestamosbuscandollegaríamosinmediatamentea ella. En todo el procesosepodría

tardarno másalláde 20 segundos.

Otro tantosucedecon el restode obrasde referenciaque analizamosen laspáginas
precedentes.Así, ya hay enciclopediasen internet y, por supuesto,atlasy anuarios

geográficosquepermitenla localizaciónexactay precisade cualquierpartedel mundo,

no sólo la imagen,sino tambiénun texto explicativocon datosde la zona y, lo más

importante,que sepuedeir ampliandoo reduciendohastallegar al datoque estamos

buscando.

En cuantoa las guíasy directorios,tambiénpodemosseñalarque existendiversos

tipos. Además,paralos periodistases importantela actualizacióndecualquierobra de

referencia,pero en estecasomás, ya que laconsultade unaguía actualizadale puede

facilitar un datoimportanteparaseguirelaborandosu información.

Perolas guíaselectrónicasde tipo local puedensuponeruna seriacompetenciacon

los periódicoselectrónicos,y de hechoya sucedeasíen los EstadosUnidos,tal y como

indicabaVincentGiuliano en unaentrevistarealizadaporDaniel Capellay publicadaen

la VanguardiaElectrónica,con motivo del segundocongresoInternacionaldeMediosde

Comunicación,celebradoenPamplonael 3 y 4 de noviembrede 1997.

“En los últimosmesesese tipo de gulaselectrónicas—locales—<comoDigital City,

City Search ySidewalk)estánatrayendoa milesde internautas,y conellosestánarran-

candouna buenaparte de (os anuncioslocalesde (os grandesdiarios. Sonuna especie

degulasurbanasampliadas,en áreasurbanasdeun rnilk5n dehabitantes,quepromo-
vidaspor grandesempresas,comoMicrosoften el casodeSidewalk.empleanentre50

y /20personasy cequíere,i unasinversionesinicialesde ent,e3 a 10 millonesdedólares

(entre450 y500 millonesdepesetas).Dadosuéxitopuedenllegar enseguidaa atraer

el 10% delos ingresospublicitariosdelos diarios locales.Mientrastanto, los propieta-
nosdelos diarios tansolotransfierenel contenidodesuejemplarimpresoa suweb,pero

no dan serviciosadicionales‘Y’

En cambio, cuandolo que queremosconsultarson los analeso las cronologías,la

situaciónque nos podemosencontraren internetcambiaun poco. Por un lado, estánlas

mismas que podríamosencontrar impresas,es decir, aquellosanalesque contienen

informacióncerradade un añoo de un siglo si esun cronología.Perola Red ofreceotras
posibilidades,talescomoir añadiendola informaciónque segeneradíaadía,conlo queno

seríanecesariocerrarciclos,sinodejarlosabiertosparaquelainformaciónsiempreestuviera

en movimiento.Estono quieredecirqueno sepuedanconcretarespaciostemporales.

‘0CAPELLA, Daniel.Lesnuevosmedioselectrónicosamenazanla supervivenciade los diarios.BaladodeLaVanguardia
Electrónica.6denoviembrede 1997.
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El restode obrasde referencia,talescomo los repertoriosy las biografíastambién

tienen cabida en internet, pero como hemos dio defendiendoa lo largo de esta

investigación,el periodistaha de serdocumentalistay paratodoestetipo de consultade

fuentesde infonnaciónde referenciano necsitarála ayudade ningúndocumentalista.

Hemosdehacer,portanto,unadivisiónentrefuentesde informaciónpropiadeo para

periodistasy el restode fuentesde información general, quetambiénson interesantesy

que en algún momento tienen que ser consultadospor un periodista, tales como

Universidadeso sitesespecializadosen lasecciónparalaquetrabaja.Enésteúltimo caso

la variedadestanamplia,quetansólo hablaremosde algunosejemplos.

1L4.2.41Obrasgeneraks

Hasta ahora hemos confirmado que todas aquellas obras de referenciaque se
encuentranen formatoimpresotambiénlas encontramosen internet,e incluso,muchas
más.Ahora vamosa presentaralgunoslinks o fuentesde informaciónparaperiodistas.

En estesentido,no hablamosde obrasconcretas,sinode lugaresdondesepuedeacceder
a informaciónsobreo paraperiodistas.Será,por tanto, una especiede repertoriosobre

periodistas,dondepuedeintercambiarinformacióny datoscon otrosperiodistas,porque
cuandohablamosde fuentesen internet,no estamossino haciendounarelacióndirecta
del periodistaconotroscompañerosdeprofesióno con otrosnavegantes.Todoello ha de
redundarenun beneficioinformativoal lector.

Todoello sin menospreciarla labordel documentalista,que pasaa conveflirseen n
expertodela información,másqueen un ayudante,en un alidadodel redactor,queahora
con las nuevastecnologíaspuedellegarsinproblemasa la informaciónquerequierepara
apoyarsutrabajoperiodístico.Las conclusionesalas que queremosllegar incluyenesta
nuevaforma de trabajo paralo que estamosllamandoDocumentalistade Información
Electrónica.

Unadelosproductosdocumentales-informativosqueapenashantenidoéxito, aunque
convienedejarconstanciadelmismosonlos llamadosBBS (Bulletin BoardSystem),que
sonunarecopilaciónde informacióncon diversoscontenidos,lo queobliga arealizaruna

selecciónposteriorparadeterminarqué tipos de documentospuedenser necesariosa
posteriori.

Bastecomoejemplo,un BBS deEspaña,en la direcciónde internet:

http://www.nexus.es/ncxus/b¡gbang/publica.htm

que contiene39 páginasde informacionesdiversas.En la homepageapareceun

abecedariopara ir directamentea la letra del documentoque queremosbuscary

simplementehaciendoun click sobrela letranosllevaatodosucontenido.¿Quépodemos
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encontraren un BBS?¿Quéencontramosen el BBS deNexus?Un pocode todo,señala

respuestamás certera.Desdeun mapade las BBS instaladasen España,un trabajo

encomiable de investiaciónciberespacial,pasandopor una máquina de búsqueda

exclusivamentecentradaen websde la antiguedadclásicay con una gran cnatidadde

datosparahumanistas,hastalos directoriosdeperiódicosmás importantesdel mundoy

enlacesconel restode mediosde comunicación.

¿Merece la penaconsultarestasfuentes de información?Es difícil buscar una

respuestaque satisfagaatodos los usuarios.En principio, paraaquellosqueno busquen

informaciónconexhaustividadpodríaserun buenlugarparaencontrarinformación,pero

encasocontrario,en vezdeayudarretrasaríala búsuqeday las referencias.

Hay, sin embargo, lugares que pueden resultar interesantesy que aportan

informacionesque al menoshay que visualizaruna vez y luego ampliarsi de verdad

estamosinteresadoseneseárea.Siguiendoconelmismoejemplo,el deNexus,en su BBS

sepuedeencontrarun catálogode textoselectrónicosconmásde 700 obrasliterarias,

creadoPorla UniversidaddeOxford y con unacapacidadde 500 K. O tambiénpodemos
ver laB.I.W.E.,BaseIndexadade WebsEspañola,quepodemosconsiderarlacomolamás

completaguíatemáticade recursosespañolesde la internet.

Enestamismapáginay por lo querespectaanuestrainvestigaciónpodemosencontrar

diferentesdirectoriosdeprensa,comoelllamadoDirectoriode PrensaDigital,quecontiene
másde 3.700publicacionesonlinede todoel mundoy queestáorganizadogeográficamente

porcontinentes,luegoporpaísesy terminasubdividiendolasregionesdelospaíses.Además

podemosconsultarEcoprensa,con noticiasde economíade másde 140 titularesdiarios.

Cuentatambiéncon serviciode búsqueday esunapáginamuy aconsejableparadirectivos
y ejecutivosque deseenestarpuntualmenteinformados. Asimismo, estaweb contiene

directorioscomoel llamadoNewsLink,queesun impresionantedesplieguede másde2.500

títulos de revistasy periódicosde todo el mundoo NewsPage,consideradopor la revista

InternedWorld comoel mejorserviciosde noticiasa lacartaque existeactualmenteen el

ciberespacio.HemosdemencionartambiéneldirectorioPrensaElectrónica,queesun web
quecontienela relacióndelasedicioneselectrónicasde 605periódicosdetodoslos países,

incluidos los diariosespañoles,aunqueparaaccederhay que registrarsepreviamente.Y,

también,encontramosperiódicos,desdelos queestánconfiguradosyaenpapelalos creados

especialmentepara la web. Entre los primerospodemosconsultarThe Economisr,que

incluyeunaseriede datos,artículosy estudiossobreeconomíamundial,el TheNewYork

Times,queincluyelaportaday queesun prodigiodeinteractividady decontenidos,el The

Wall StreetJournal. al quehayqueaccederporsuscripcióny queesindispensableparalos

hombresde negociosy el TheWashingtonPost,entreotros,quecontienedatosreferentes

a 220paísesy territoriosdetodoelmundo.De momentoy ajuiciodelos creadoresdeNexus,

uno delos mejoresrotativosonline.
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Entrelos creadosespecialmenteparala internet,dentrode Nexuspodemosconsultar

The ElectronieTelegraph,que estáconsideradoel mejor y más completoservicio de

noticias actualmenteen la red. Desdeabril de 1997 disponede un nuevodiseñopara

potenciaraún másel site másvisitado de Europa.No podemosolvidamostampocode

TheNandolimes,aunquevolveremosahablarmásadelantede él-Tambiénaquísepuede

consultarel únicoperiódicocreadoexpresamenteparasudifusióndigital,yaqueno existe

versiónen soportepapely quepuedeservirde ejemploo de guíaparalos periódicosque

secreenen el siglo XXI. Otrotantopodemosdecirdel TimesFaz,quecontienelaedición

internetdel diariomásprestigiosodelmundoconcercade 150.000lectores.El periódico

constade ochopáginasde texto accesiblesatravésdel AcrobatReadery requiereuna

suscripciónpreviagratuita.

ComoesteBBS de Nexushay cientos,miles en la internet.Perocomohemosanotado

anteriormente,lo únicoquepretendemosesdar un testimoniopresencialde estetipo de

fuentesde información,queestáncayendoen desusoen la Red. Hay,sin embargo,otros

lugaresen la internetquemerecenlapenateneramanosí un redactorquiereelaboraruna

informaciónonline paraperiódicoselectrónicos.Nos referimosa aquellaspáginasque

contienenuna gran cantidadde información,de diferentesáreasy que porese motivo

puedenservir a las varias seccionesque componenun periódico electrónico.Como,

además,estetrabajoestáelaboradoen la mayoríadelasocasionesporUniversidades,el

rigor científico estágarantizado.Tambiénaquípodemoshablarde miles de páginasque

contienenfuentesdeinformaciónparaperiodistas,peroenestecasovamosaanalizarunas

cuantasparadeterminarsuimportanciainformativay, de estemodo,daraconcoera los

periodistaslas diferentesposibilidadesde encontraren unamismapágina,informaciones

pararedactarsutrabajo.

Vamosa ver los principalescontenidosde algunasfuentesde informaciónque son

necesariasparaque los periodistaselectrónicosaccedenellos mismosa la informacion.

Por tanto, será tareade los documentalistasfacilitarlessu búsqueday decirlesdeforma

resumidaqué contienen,pero luego será el propio redactorel que hagala consulta

ampliandocadauno de los enlacesquecontienelapágina.

11.42.41.1Megasources: Httpdhnntryeson.a-journal/megasourcu.Mtnd

La páginamás importantede las que hemosconsultadoy en la que prácticamente
cualquierperiodistapuedetrabajardesdesu casa,sin necesidadde acudiral centrode
documentación,se llama Megasources.¿Cómose llega hastaella? Esta páginaestá

elaboradaporunauniversidadcanadiense.La direcciónes:

http://www.acs.ryerson.cú/—journal/megasonrces.html
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Estapágina,con una gran cantidadde fuentesde informaciónde y paraperiodistas,

estáorganizaday realizadaporDeanTutor,professorde la SchoolofJournalisM,de la

RyersonPolytechnicUniversity, deTorontoy comienzaconunafraseenlaquenosanima

a ver sucontenidoy a recordarlo:“Look it--vou’ll rememberit longer. Screwit up, and

you ‘ti rememberitforever.’”

Como esnormal,en casi todas laspáginasweb, seincluye una dirección de correo

electónicoparaqueseleenvíenaesteprofesordelaRyersonlos posibleserroresquehaya

cometido,los comentarioso las nuevassituacionesquesehayanproducido,parapoder

teneral día todala informaciónquecontiene.Sudirecciónde correoesla siguiente:

dtutor@acssyerson.ca

Estapáginawebpresentaunaimportanteventajadocumentaly esunadelas razones,

ademásde susimportantísimasfuentes,porlaquenosotroslahemostomadode ejemplo,

junto a otras, de fuenteselectrónicasde información,es decir, permitetrabajaren ella

desdeun triple posicionamiento.Enprimerlugar,sepuedeaccedera lainformacióndesde

el apartadode expertos—experts—,en el que se facilita una relación de fuentes de
informaciónde Canadáy de EstadosUnidos, incluida una páginamuy completapara

periodistasMediaLink(journalistsoniy), que requiereun password,hastadirectoriosy

librosdelaño,con diferentescontenidos,comoautoridades,hombresderadioy televisión,

etc. y cuyadirecciónes

btpp://www.yearbooknews.co¡n

En segundolugarexisteun apartado,analizadoy preparadoporel periodistaJulian

Sher,en el queel sepuedeencontrarinformaciónsobregruposde personas(usenet),pero

tambiény estoes importanteparaun periodistaquenecesitaestarencontactocon otras

personasparaenviary recibir comunicación,cuentacon un directoriode direccionesde
correo electrónico o como encontrar los mejores directoriosonline de teléfonosde

personalidadesy, no podíanfaltar, los mejoresdirectoriosde basesde datos,

En tercerlugardisponede un directoriogeneral,muy breve,quete permitedefonna

global conocerel restodefuentesde informaciónquecontienelapágina.Es unaespecie
de índice, desdeel que puedesaccederde forma individual a aquellaspartesde la

información,sin tenerquebuscarlaa lo largode los 230kb de contenidode lapágina.

Si bien,toda la informaciónquecontienepuedeserinteresanteparaun periodista,y

máscuandoéstedebeconocerampliamentetodoslos campos,puestoquepuedetrabajar

a lavezparavariosmedios,nosotrosvamosaanalizary, sobretodo,ofreceraunapersona

que tengaqueejercersu profesiónperiodísticaconsultandodirectamenteestasfuentes

desdesucasa,los diferentesaspectosinformativosque seencuentranen estapáginaweb

y a los que tendríaque recurrir sin la ayudade un documentalista,que previamentele



Página266 Capítulo 4

habríafacilitado la direcciónde la páginay un resumende las fuentesmás importantes

en ella contenida.

Aquí, nosotros,vamosaestudiaralgunadeellas,si bienen elanexoIV seincluye todo
el contenidode lapáginaweb,comoejemplodelosdiferentestemasquepuedeninteresar

a un periodistaelectrónico.

Megasaurcesestádividida en cuatrograndesapartados:

1: Searchlndexes/MassiveGateways.

II: Library/InformationGateways.

III: JournalismiwritingGateways.

IV: SpecificBeats/SubjectResourceGateways.

El primerapartado,el de índicesde búsqueda,contieneuna amplia recopilaciónde

fuentesde diferentesuniversidadescanadiensesy norteamericanas,algunasde las cuales

se incluyen también en los anexosa esta investigación,por ser una parte ampliada,

desarrolladay transformada,porotrosprofesoresy a cuyadirecciónllegamosporotros

caminos.

Están,porsupuesto,medianteun enlace,los principalesmotoresde búsqueda,como

Yahoo, (Yahoo Canada),Lycos, Alta Vista, WebCrawler, Excite, HotBot, NetFind,

Inktomi, OpenTetx, InfoSeekUltra, GalaxyDirectoryServiceso Magellan.Esteúltimo

disponede un directoriode fuentesde internetelaboradoporMcKinley.

Como esta páginaestárealizadaen Canadá,el contenido propio de estepaís es

considerable.Éstono quieredecirqueel restode paísesno esténpresentes,puestoquela

situacióngeográficacambiaconsiderablementeconinternet,enlaquepodemosdecirque

desaparecenlas fronterasfísicasy toda la informaciónesde todos, con permisode los

grandesmediosde recopilacióny distribuciónde informacióncomosonArnericaOnline

o Prodigy,quelaelaboran,laanalizany cobranporesosservicios.Pues,bien,hayfuentes

propiasdeCanadá,comoCiernen‘s CanadianaCanadianResourcesPages

httpdI www. cx.cmu.eduiafv/cx. ctnu.edu

o Canada online

http ://www.rnimíngco.eom/m¡ibrury.htni

pero,tambiénotrasdireccionesimportantescomo Who Where?Peopieemailsearch

http4l wwn~ wlwwhere,co,n
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quepermitebuscardireccionesde correo,queparaun periodista,como hemosindicado,

esimportanteparaintercambiarinformación,con la que luegorealizansustrabajos.

Más importantesnosparecenlos apanados11 y 111, ya que en ellos, el periodista

disponede una innumerablecantidadde informaciónpara elaborarsu trabajoy para

obtenerlos datosnecesariosparallevarloacabo.Estosdirectorioscontieneninfinidad de

sites donde un periodistaelectrónico,desdesu casa o desdeun lugar alejado de la

redacción,puedeconsultary elaboraruna partedel periódicoelectrónico.

Para empezar,el apartadoII disponede una enciclopediaelectrónica,fundamental

para aclarardudas,porque como estamosindicando,el redactorya no trabajaen la

redacción,dondepuedeconsultarconalgúncompañeroo conelcentrodedocumentación;

el periodistaelectrónicodebevalerseporsí mismo.EstaInternetEnciclopedia,ala que

sellega con ladirección:

http://www~clevcr.net/cani/et¡cyc1oped¡a.htnil

permiteunaconsultaen la quesepuedenconseguirdatosgenerales,precisos,de todos

los paísesdel mundo.

En esta línea de investigación,en la que vamosanalizandoy mostrandoaquellas

fuentesdeinformaciónqueexistentradicionalmenteensoportepapelo magnético,vamos

encontrandoaquellossoportesidénticosen laRed;de ahíquetanimportantey necesario

paraun periodistaresultaun diccionarioenpapelcomoaquelque sepuedeconsultaren

internet,inclusoen esteúltimo casohemosdecontarcon un problemade espaciofísico

que selepresentaríaal periodistaquetuvieraquetrabajardesdesucasa,queno acudiera

a la redacción,puesto que en ella no podría tener una relación de diccionarios,

enciclopedias,repertoriosbiográficos,sobretodo porque todos estosdatossepueden

conseguiren línea.

Enestesentido,dentrodeestesegundoapartado,existeunDictionarvofDicdonaries

http://www.rivendel.coni/—rk/resources/díctionarv.html

en el quesepuedeobtenerinformaciónde lo másvariadoy de formarápidaunavezque

hemosbajadosucontenido.En suhomepagehayun listadoalfabéticoquete enlazacon

la palabrade la que necesitasinformación. En una búsquedaefectuadasobreEspaña

(Spain), ademásde encontrartoda la información institucional,se puedenentresacar

diferentesdatos,muy actuales,del país.

Enesteapartado,el periodistaelectrónicopuedeconsultartambiénunaseriede obras

dentrode las bibliotecas.Por un lado, estánlas universitarias,de diferentescolegiosy

universidadescanadiensesy americanas,y por otro, información sobrebibliotecas

virtuales,sin límitesgeográficos.No hablamosaquíde catálogosen los que sepueden
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consultardiferenteslibros,quepuedenserviral periodistaparacompletarsuinformación,

quetambiénesposiblerealizaresaconsulta.Peroqueremosllegar máslejos,puestoque

podemosprecisarque el propio periodista recogetoda la información,no sólo los

manualeso libros, sinoaquellosotrosaspectosquela puedencomplementar,comoserian

estudios,tratados,aspectoscolateralesdela misma.

En estesentido,desdela páginasepuedeaccederal contenidode la bibliotecamás

importantedel mundo,la Library ofCongress,mediantevariosenlaces.Así, THOMAS:

librarv of Congress

hrtp:/íthotnax.loc.gov

o Libran, of CongressCatalog

http:/Iicweb2.loc.govlcaralog

ofrecenlos excelentescatálogosde estabibliotecay la formaen quesepuedenconseguir

los documentosen línea.No falta tampocolaposibilidaddeaccedera laNationalLibrarv

ofCanada

)¡ttp:f1 www.nlc—bnc.calehome.htrn

dondese puedenconseguirlas publicacionesmás importantesde ese país. También

convieneresaltarquesin salirde estadirección,podemosacudira bibliotecaseuropeas,

cornola British Libran,

http:/Iporrico. Id.uk

y, quizás,el aspectoa destacarmás importante,la posibilidad de ir a variasbibliotecas

nacionalesala vez,medianteunarecopilaciónde contenidosde las diferentesbibliotecas

y quesepuedeencontraren NationalLibraries oftite World

http:lI ívww. nlc-bncfífla/U/natlibg.It/ni

Otrosaspectos,no porello menosimportantes,dentrode esteapartadodedicadoa

bibliotecasdel mundoy sus diferentescatálogosonline, lo que facilita la consultadel

periodista electrónico, sería el catálogo de publicacioneselectrónicasde Canadá,

NationalLibrary of Canada‘s ElectronicPublicationsCatalog

htlp:1/www. nlc-bnc.cale-coll-e/index-e.ht,n

quepuedeservirdereferenciaparaqueotrospaísestrabajenenesalíneay quepermitiría

consultarde formaelectrónicalas diferentesobrasque seeditanen un pais.

Journatism/WritingGateways,el tercerapartadodeestamegafuente,esel que más

nospuedeinteresar,porqueofrecela posibilidaddeleerlos periódicosde todo el mundo

y, porsupuesto,enviarlesinformación,mediantecorreoelectrónicoo con un password

paraintroducirlaen elpropiomedio;encontramostambiénlaspáginaswebdelasemisoras
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detelevisióny de radio,lasagenciasde noticias,etc.Veamosalgunosejemplos,en los que

un periodistaelectrónicopodíacrearsupropiaopinión leyendootrosmediosy al mismo
tiempoelaborarsutrabajoy enviarloa supublicación.

Peroantes,convieneindicar que en las páginasweb la estructurano estáfija en

departamentos;de ah!, que este tercer apartado,en la línea del segundo,ofrezca la

posibilidadde consultarfuentesde informaciónelectrónica,algunasde las cualesyahan

sido analizadasen laspáginasanteriores,talescomolos diccionarios,los acrónimos,los

tesauros,etcy que sepuedenencontraren: WWWebsterI~ Dicrionary

httpHInww’-Ij.eb.coeuieaw

enBabelDicrionarv

httpilí www.acces.digex.netl—ikindlbabethtínf

enAcronymandabbreviationlist

httpfllwww.ucc.ieliqfolnet/acronyrnslacro.hr,nl

enRoger‘s Thesaurus(HTML)

http:1I www.thesaurus,cam,

o OnelookDictionary (80+)

/tttp:II ww w.onelook.¿‘orn

En este sentido, esta páginaofrece ademásla posibilidad de consultaren línea

diccionariosparatraducir palabras,tan útiles cuandoen la Red se puedenencontrar

diferentesidiomas,talescomoHumanLanguages(majordictionaries,translators,etc.)

http:IIww w.june2P.cornIHLP

o Languages:Translarions

hup:I/ w ww.travlang~comn/Janguages

Aspectosmás importantesson los queafectande formamásdirectaal Periodistade

InformaciónElectrónicay quetienequeverconotrasfuentesqueiremosanalizandomás

adelante,como la WWWVirtual Library: Journalism,o los diferentesdirectorios de

periódicos,en los quesepuedenconsultarla mayoríade los periódicosen líneade todo

el mundoy quetambiénformaránpartede un capítuloposterior

Si nosdetenemosenel campoperiodístico,desdeunaperspectivaformativa,podemos

indicarquedesdeestagigantescapáginadeinformaciónsepuedellegara lagranmayoría

de los periódicoselectrónicosquehayenel mundo.Casipodríamosasegurarquea todos,

puesenesteingentearchivohaydiferentesdirectoriosdeperiódicosquerecogen,primero

porcontinentesy luegoporpaíseslos diferentesperiódicosonline.
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Así sepuedeconsultaronlineJoumalismKiosk

http:íI 46 11.14. onl¿ne—¡ournatí~t.co¡nlresources.hunl

o PPPP.NET(ultimatecollectionofNewsLinks)

Iutp://pppp.ne;llinksínews

o Eco/aNewstand

litipril www.ccola.comine vos/press

GlobalJournalismLinks

htlp:I/ www.uq.oz.a¡¿/jrn/ world./ztml

Mediaon tite WWW

http;llwww.ping.atlgngereíllmedia/eZindx.larn

Estasdireccionesformanpartedeestetrabajo.

Todos estos directorios ofrecen una gran posibilidad de lectura de periódicos

electrónicos.Peroahorasólo vamos a indicar un aspectoque nos interesapara este
capítulo,yaque suestudioesposterior.

Si estamosapostandopor la elaboracióny distribuciónde un periódicoonline. Si

ademáspensamosque esemedio sepuedehacerdesdecasapor periodistasque están

constantementeactualizandosuinformacióny ayudadospordocumentalistasquetambién

facilitan aspectosimportantesy porunosexpertosen los diferentescampos,el resultado

estáclaro: un periódicoelectrónico.

Deestostresladosdel triángulo,el expertotienesus propiosmediosparaconseguir
unaformacióncontinuada;eldocumentalistatrabajaencadamomentoconella. Pero¿qué

sucedecon el periodista electrónico?Es responsabilidadsuyaestarconstantemente

informado.Porotraparte,el periodistarecibelos apoyosdeldocumentalistay delexperto,

quele ayudanacrearsupropiavisión de la situación.Peroestono essuficiente,ya que

tiene quehacerfrenteadiferentesconceptosde la información,lo quele exigeun gran

conocimientode lo quesucedeen el mundoy ni siquieracon superiódicoelectrónico,

con sus variasemisorasde radio online o de la televisióncuandosehagamásefectiva

dentro de la Red, el periodista habrá completadosu formación, que tiene que ir

incrementadodía a dia, minuto a minuto, cuandohablamosde edición electrónica

actualizadacadavezquela noticiaasílo requiera.

Unamaneradeestaral día espidiendoal centrode documentaciónaquellosaspectos
quesono puedenllegaraconvertirseennoticia.Otra,acercándosede vezen cuandoalas

diferentesdireccionesde fuentes interesantesque el centro de documentaciónva

descubriendoy, quizásla más importante,y en la que el documentalistatiene una
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responsabilidaddirectaesla propiaformacióndelperiodista.Nopretendemosahoradecir

que la documentaciónestáotra vez por encimade la información. Empleamoseste

conceptopara constatarque el compromisode la documentaciónseríade selección,

análisis, recogiday entregade diferentesfuentesde información a las que luego el
periodistaaccederáparacompletarsutrabajo.

Ademásde estasfuentesde informaciónhay unaen la que convieneinsistir. Estamos

hablando de una fuente directa, en la que no tiene que intervenir el centro de
documentación,yaqueel periodistapuedeaccederdeformadirectaal restode los medios

de comunicación.¿Quéconsiguendeestaforma?En primerlugar,sabersi la información

que ellos estánrealizandotambiénapareceen la competencia,sabercómo la enfocano
que espaciodedicanacadatema;y, en segundolugar, su propiainformación,supropio

conocimientodela realidad.Es normacomúnentodaslasredaccionesespañolasimpresas

leerantesde comenzara trabajarlosperiódicosde la competencia.En los mediosonline

estanecesidadtambiénha de seruna constante,no sólo paracomparar,si no parair
teniendounaformaciónmásampliacon laqueseguirofreciendoalos lectoresun trabajo

ágil, verazy actual.Paraayudara conseguirestosobjetivo, el centrode documentación

hade ir facilitandonuevasdireccionesde periódicosen línea.Algunosya estánincluidos

en megasources.

Perohay otrosaspectosimportantesen estetercerapartadodedicadoa los mediosde

comunicación,si bien,sólo nosvamosa deteneren aquellasfuentesque tienenque ver
de forma directacon los periódicosonline, aunquehay que dejarconstanciade otros

documentosimportantesderadioy televisión.

Existen fuentesde informaciónque ofrecenademásde los periódicoselectrónicos
posibilidadesde ampliardatosen diferentesáreas.Son recopilacionesrealizadas,casi

siempre,poruniversidadesque enseñanperiodismoy quehacenestaselecciónconjunta

de periódicosy fuentesdeinformaciónparaquelosalumnosaccedanaamboscamposen
un mismo tiempo. Si disponemosdel restode los periódicosonline másimportantesy

tenemosaccesoa fuentes secundariasde información, una parte del centro de

documentaciónqueantesutilizamos,ya lo hemosconseguidoenlínea,con lo quela tarea
paraelaborarel productofinal: la informaciónelectrónica,resultamuchomássencilla.

Unejemplode estalíneade trabajoseríaLisr ofNewspapersand Periodica/s,andNews
ResourcesQn/me

http:/Ilcweb.Iocigtoballncplllst.html

o Big Lisr of InternetnewsSources

htrp:1I www.dcez.coml—~seaso,¿6/,¡et,¿ewx.ht,n

o Qn/me NewspaperServicesDirecrory

http:Hwww.¡nediainfo.cornledpuble.papers.Iw¡ne.page.hnnI
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El nombremegasourcespareceindicarquetodaslasfuentessepuedenencontraraquí.

No escierto. Petosi un periodistano quiereperderel tiempoporla Red,tendráquetener

a sudisposiciónvariostiposde fuentesdeinformaciónqueleayudenaconstruirsutrabajo.

Y megasourcesle ofreceunaayudamuy interesante,a juzgarpor todos los datos que

hemosencontradosy queestamosdesglosando.

Si bienhemosdeconsiderarquelas posibilidadesdelos profesionalesdel periodismo
escritohanaumentadoal poderaccederen líneaa grancantidadde fuentes,no esmenos

cierto quesin una estructuraciónllevadaa cabopor el centrode documentación,llegara

las fuentesfiableshabríaresultadoimposible;de ahí,quenosotrostambiénproponemos

algunasque podríanformar partedel escritorioo del centrode trabajo del periodista

electrónico.Al comienzode esteapartadohemosanalizadolas fuentesdocumentales

electrónicas,talescomodiccionarios,enciclopedias,esdecir,aquellasobrasde referencia

queobliganalperiodistaa concretarunainformación,cuandono seconoceeldatopreciso.

Ahora estamosviendootrasfuentesdocumentales,dentrode megasources,que lo que

hacenesampliar,nosóloofrecerel dato,sinoquefacilitan informacionescompletaspara

cualquierperiodistaque trabajey viva la información electrónica.Así, tambiénpuede

encontrarfuentesen ResourcesforE/ectronicsMediaProfessionals

Izttp:Ilcedar.cvai¡svilLe.edul—’rtíjweblresource.htnh

o CornmunicarionsResources

http:l/ wnw.uky.edu/Subjertleornrni¿nícation.hhnL

o On-Writing interne:ResourcesGuide

http4/wn’w.dgsys.co>nI—editorslindex.hflnI

o WWWResourcesforWrhíng

http://www.on-wrñing. ¿‘orn

o Wor/d WideNewsSow-ces

)íttp:/I www.hurnberc.on.ca/--colernan/cw-res.h*rn!

o Newspapers,Magazines,anáNews Services on tite nel

httpÑ/ w;vw.discover.co.uk/NETINEWSInewús,htmI

La gran ventajade trabajarde forma online esque existeun continuo y constante

reenvióde información;esdecir,que unavezquenoshemosintroducidoen cualquiera

de esas fuentesque hemos citado anteriormente,las posibilidades de ampliar la

informaciónsonnumerosas.Todo esto tiene tambiénuna desventaja,muy generalen

internet,conformeel camposevaabriendo,laeficaciatambiéndisminuye.Pero,al menos,

el peridistaelectrónico,desdesucasa,tieneun puntode partidaparaempezara trabajar,
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ya quecomovenimosinsistiendoestareadel centrode documentación,ofrecerel punto

dearranqueparaqueel periodistaconcluyala búsquedaque necesita.

En estalíneade ayudaen la formacióndelperiodistaelectrónico,no hay quedejaren
olvido lasfuentesdirectas,esdecir,aquellasenlasqueel propioperiodistaesprotagonista.

Nos estamosrefiriendo a congresos,actividadesprofesionales,etc.,que organizanlas

propiasasociacionesde la prensao asociacionesprofesionales.Tambiénen internetse

puedenconsiderarfuentesde informaciónlas tareaspropiasdelos periodistas,si bienno

paraelaborarinformación,sino comoapoyoparasabercómo trabajar.

SonnumerosasLas asociacionesqueyaestánfuncionando;tantasquedaríanparaotra

investigaciónde estascaracterísticas.—másadelantededicamosun epígrafea presentar

algunadeellas—,peroporlapartedeformacióny de fuentedeinformaciónquetransmiten,

aunqueseasecundaria,hemosde mencionaralgunas,que se puedenconsultarbien

mediantela direcciónque adjuntamostras su nombre,bien, acudiendodirectamentea

Megasource.Así, podemosencontrarJourna/ismOrganiza:ions

http://www.poynter.orglresearehljvitesije-jsites) . htrn

o NationalPressClub

httpñlnpc.press.org

o Tite NewspaperGui/d

ltttp:1/www. newsg¡tilíLorg

o Wire Service Guild

JátE¡nl! ivww. wsg.org1222

o AJR NewsLink

http://www.newslink.org

Si nosdetenemosde formamásindividualizada,porejemplo,en el casode Canadá,

que sirve como punto de análisis de otros países,las asociacionesprofesionalesde

periodismoy deeditoresdeprensaqueestánpresentesenla Redsonnumerosasy poreso

importantesparaconocerpordóndeseencaminala profesiónen estosmomentos;a parte

de facilitar información sobreactividadespropiasy cursosy técnicasdel tratamiento

informativo y documentalque se debeemplearen internet. Así, podemosconsultar

Canadian,4ssociar/enofJournaíists

http:lleagles. ca/taj

o PWAC:PeriodicalWriters AssociationofCanada

hup:ll www.cycor.caIPWAC
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o Editor ‘s Associationof Canada

httpñíwww.web.nc:Ieac.ac’r

o National ConferenceofEditoria/ Writers

http://www.hqi.ne:Incew

Todosellostrabajandoen el ámbitodeCanadá,pero ofreciendoinformaciónde otras

asociacionesprofesionalesde EstadosUnidosy deEuropa,con lasqueintercambiandatos.

Ademásde todasestasasociaciones,existenunaseriedeorganziaciónsindependientes

queavecesofreceninformacióninteresante,del estilode la llamadaliteratura gris y que

si bienno puedesercontroladaporel documentalista,al menosha de intentaracercarse

aaquellasqueporsuconstanciay presenciaeninternetaportenconceptosquepuedanser

útiles en cualquiermomentoa un periodista.

Hemosencontrado,pues,en estetercerapartadode Megasources:Journa/ism/Writing

Gateways,unainteresantefuentede informaciónde y paraperiodistas,a laquehemosde

acudirmásde unavezparacompletarnuestrainformacióny nuestraformación.

Vamosa terminardesglosandoaquellosaspectosde estagranfuentede información

queesMegasource,analizandoel cuartoy último capítulo,quetambiénaportaconceptos

interesanteparaconsultadeperiodistaselectrónicos.Esteapartadosedemonina:Specific

Beats/SubjectResourcesGatewaysy hacereferenciaa unaseriedocumentosprimariosy
estractadosen resumen,que abarcandiferentescamposy que por eso resultantan

interesantespara un periodistaque dejade serespecialistay que desdesu casatrabaja

paravariaspublicaciones.

Aquí, por tanto, encuentrala mayoríade los camposo seccionesque contienenlas

publicacionesperiódicasy disponeademásde los periódicosy revistasmás interesantes.

Trata,enlíneagenerales,denegociosy finanzas,de Canadá,deleyes,deeducación,dearte,

de gobierno,de saludy medicina...A lo largode todasestaspáginas,se puedenconseguir

informacionesde diferentespaíses,aunquelahomepageestéelaboradaen Canadá.

Todosestosrecursoso fuentesdeinformación,bienestructurados,comoha llevadoa

cabo el profesorde periodismo,Dean Tutor, abrenun campodocumentaldirecto al

Periodistade Información Electrónica.El documentalistalo que tiene que haceres

facilitarestetipodefuentes,paraqueelperioditasemuevaporellasy determinequetipo

de informaciónle puederesultarmásnecesariaen sulaborde cadadía.

Hay, enMegasources,muchasmáspáginasde radio y televisión,pero paranuestro

propósito,lo importanteessaberquecualquierperiodistapuede,con la direcciónde esa
fuentede información,obtenerdatos que antesexigían un largo período.Ahora, la

búsquedaescasiautomática,lo que le permitebajartrozosde texto quepuedeutilizar

directamenteo comoreferenciaa sutrabajo.
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Ii. 4.2.4.1.2Wor¿ WideWebVirtual Libra¡y: lltqrb’www.cais.cornlrnakulowlvljdzcsnt

En unalíneasimilar, perocon contenidosmásperiodísticos,podemosencontrarotra

interesantefuentede información;otra obra propia de y paraperiodistas.La páginase

llama Wor/ Wide WebVirtua/ Library y ha sido preparadaporel editorJohnMakulowich,

y podemosresumiríacomounapáginaconcontenidosreferentesal periodismo,a la radio,
la comunicaciónen general,los mediosdecomunicacióny lasnoticiasen general.

Estapáginaestambiénmuy sencillademanejanSuestructurapermitesaberdemanera

rápidadóndeconseguirla información,ya que estásubdivididaen diezgrandesáreasy

en cadauna de ellas, entreparéntesisse indica el númerode páginasde que consta.
TambiénseincluyecomoanexoV de estainvestigación,porlo tanto,simplementevamos
aconcretarunoscuantosaspectosquenosayudenavalorarlo importantede estetipo de

fuentesparael periodistaelectrónico,quetiene que consultaríasdesdesu casay sin la

ayudade un documentalista.

Parallegara estapáginade Makulowichhemosde colocarla siguientedirección:

http:II www.cais.corn/rnaku¡ow/vt[htrnt

Desdela honiepagese puedesaberdóndedirigimos, porqueallí encontramoslas
diferentessecciones,con un numeroentreparéntesiscon el númerode links en cada
categoría.Vamos a ir analizando,de forma muy somera,los contenidosde las diez

secciones,para aclararaquellosaspectosque documentale informativamentepuedan

resultarinteresantes.

El primer capitulo: Virtual Library Suh-fie/dsand Specia/izedFie/ds, ofrece seis

direcciones,en lasque seincluyenperiódicoselectrónicos,comoE/ectronicsjournals

http://www.4mesa.cornI4rnesaJweb1ist/ejournal.htrnI

o Publishers

http://www.conz¡ub.ox.nc.uk/archirelpublishers.htmnl

Contieneademásunainteresantedireccióndefuentes,Writers‘ Resourceson rite Web

http:ilwww.inkspot.comn~

Pero,quizás,lo másimportantede esteprimerapartado,sealaposibilidaddeconsultar
fuentesde informacióny periódicosonline deAsia,aunqueen unapáginarealizadaen

Australia:AsianStudies(includesinformationrelevanttojournalisrn). Sudirecciónes:

Iittp:/l www.cownbs.anu.edu,au/WWWVL-AsianStudies.htrnl

El segundoapartado:Asocciaflons,Cerner,Clubs,Foundarions,Guilds,Institutesand
Societies,hace referenciaa las diferentesasociaciones,centros,clubs, institutos y

sociedadesdeprensa.Recoge76direccionesordenadasdelaA alaL y dela MalaZ con
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interesantespáginaswebde todo el mundo;si bien, hay dosaspectosmuy destacables.

Porun lado,variasdireccioneseuropeas,comoFuropeanJournalismCentre

http:I/ www.euronet.nlI—cjcOl

queasuvezestásubdivididaendiferentespaíses,o FrenchAssociationofITJournalists:
Presseen ligne

http:// www.imaginet.J>lpel

cuyo contenido tambiénanalizaremosmás adelantepor ser esta una dirección que
contieneunamultituddeperiódicoselectrónicos,fundamentalmentefranceses.Porotro,
cuentaestecapítulo con una interesanteproducciónde direccionesde Asociaciones,

fundacioneseintitucionesnacionalesen el campodel periodismoen EstadosUnidos, lo

quepermiteconocercuáles la situaciónde los profesionalesde la informacióny, lo más

importante,ofrecenlaposibilidadde formarpartede las mismas,nocomosimple socios,

sino enviandoproyectos,escritos,trabajosde investigaciónparaque aparezcanen sus
diferentespublicaciones.

Hay, por tanto, asociacionesa nivel de Estado,y otrasde caráctermás amplio que
incluyen todos los EstadosUnidosy Canadá.Algunosejemplosde asociacionesde las

que los periodistaselectrónicospuedenformar parteserían:National Asrociation of

1-EspanteJournalist

http://www.latino.com/nahj

o NationalConferenceofEditorial Wrirers

http:/¡www.infi-netlncew

o NewspaperAssociarionofAmerica

http://www.naa.org

Además,estadirecciónesinteresante,porquecontienealgunasotrasdeuniversidades

en lasqueseaprendey seenseñacómohacerperiódicos,yade unaformaelectrónica.

Importantetambiénsonlas sociedadesprofesionalesde periodistascomola Society

ofProfessionalJournalist

http:/lwww.spj.org

peroyahemosmencionadosuscontenidos.A un mismonivel encuantoa interés,aunque
con menospresencia,tambiénpodemosencontraralgunadirecciónde periodistasque

trabajanonlinedesdesucasa,o comosehavenidollamandodesdehacetiempofreelance.
Para aquellos que se encuentrenen esta situación, consultar la F-Pro: Freelance

Profesrionals

httpd/www.mbnet. rnb.calf-pro

quepermiteconocercómotrabajanestosperiodistasy, porsupuesto,asociarse.
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Dentro de estas‘76 direccioneshay algunasde caráctermenos generalista,pero

tambiéninteresantes,como los institutos de periodistasparala guerray la paz,o las

asociacionesde periodistasindependientes,olapáginade los reporterosdeinvestigación

y de los editores.En todasellas,se encuentrainformaciónde sus actividadesy ofrecen

ademásla posibilidadde formar partede las mismasy de enviaraquellostrabajosque

puedanserobjeto de publicaciónen lasdiferentesrevistasde la asociación.

El apartadotercero:Awards.Fellowships,Granis, PrizesandScholarshipscontiene

10 direcciones,de lasquemerecela penadestacarla PulirzerPrizeBcard

http://www.pulitzer.org

unapáginadedicadaaconocerlos diferentespremiosPulitzer,los de mayorcategoría

en le periodismonorteamencano.

El apartadocuarto:College & UniversityDeparmenrscontienesietedireccionesde

diferentescolegiosy universidadesamericanasdondeseenseñay seaprendeperiodismo

y, dondeya seexplicannuevastecnologíasparaelaborarperiódicosfuerade la redacción.

Convienedestacaraquíunapáginaqueenglobadiferentesuniversidadesamericanasque

enseñanperiodismo:AmericanUniversities

http://www.das.ufc.edu/CLASlarnerican-universities.htrnl

Desdeesteapartadotenemostambiénla oportunidadde entraren dosdirecciones

interesantes,de organizacionesque trabajancon nuevastencologíasy a las que el

periodismoelectrónicodebemuchosde suséxitos.NosestamosrefiriendoaNewMedia

Labora:ory

http://www.nrntru.ac.za

y, sobretodo,a The Media ¡¿ab

http://casr.www.rnedi.mit.edu

la páginadel Instituto Tecnológicode Massachussetts,dondebajo las órdenesde

NicholasNegroponteseinvestigaen nuevastecnologíasen los mediosde comunicación

y en los diferentescamposdel saber.

Estecuartocapítuloofrecelaposibilidadde utilizarel tercero cuartoIinkparaencontrar

deepartamentosde periodismoy comunicaciónqueno seencuentrenrelacionadosdeforma

directaenestalista de sietedireccionescorrespondientesaestecapítulo.

Las catorcedireccionesdel capítuloquinto: Courses,Papers,Series,Studiesand
Surveyscontieneninformacionesinteresantesacercadeaspectosquede formaindirecta
han servido para que el periodismo electrónico avanzara.Este capitulo es una

recolecciónde diferentespáginaselectrónicasmultimedias,que incluyen ejercicios
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paraperiodistaso la lista mundial de los 25 periódicosonline: World’s Top 25 Online

NewspapersPoil

http:I/w ww.sprig.com/—epub

El capítuloseis:internetAlert,News& ResearchServices incluye43 direcciones,entre

las que destacaalgún periódico electrónico,pero lo más importanteson las listasde
discusiónde diferentesgruposy Newsgroup.

El capítulo séptimo: News Bureaus,Organizations & Services contiene 57

direcciones.Todas ellas, interesantesfuentesde información para periodistas.Para

empezar,encontramosun enlacecon la agenciade noticiasEFE

http:/)www.e/’e.es

perotambiénotrasagencias,comoReuters

I¡ttp:Il www.reuters. cor¡z

o la CNNInteractive

http:/Iwww.cnn.co¡n

Estecapítulocontieneimportantesenlacesa otrasfuentesde información que los

periodistaselectrónicosdebenconsultarcuandoesténelaborandosutrabajodiarioy que

los documentalistashan de facilitar paraqueel redactorsepaa dóndetiene que acudir.

No nos detemosahora,porquela mayoríade ellasseránanalizadasposteriormente.Sin

embargo,hay unascuantasquedebemosconocer,por la cantidadde informaciónque
puedenfacilitamos: World MediaOnline

http:/I w w w. worldmedia.fr/tour/ wmhom e.1dm

o World NewsConnection

http://wnc.fedwrokigov

o World NewsOnlíne

httpJlworldnews.net

Hayquedestacartambiénunaseriede direccionesde páginascon informaciónsobre

Asia,Australiay Canadá,asícomootrasde paíseseuropeos,fundamentalmenteFrancia

y Alemania.

El capítuloochode estapáginaelaboradaporMakulowich:NorElsewhereClasszfield

contiene39 direccionesde contenidomuy variado.Es una especiede cajóndesastreen

el que entran diferentesfuentesde información, academiasmilitares o páginasde
periodistasfreelance.

El apartadomásinteresante,porlaenormecantidaddeenlacesqueofrece,lamayoría

deellosútilesparael periodistaqueva a trabajary vivir en la Red,eselnúmeronueve:
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Orherresourcesandservices,quecontiene67direcciones,todasellasimportantesfuentes
de información.Analicemosalgunadeellas.

Paracomenzar,desdeaquípodemosllegara los conceptosdel periodismoen Yahoo
atravésde dosdirecciones:Journalism:Yahoo

Itrtpdlsearch.yahoo.com/bin/search?p=journalism&t=on&u=on&c=on&s=a&wtz

& ¡ = loo

o News:vahoo

http://www.yahoo.cwn/news

Hay tambiénunaseleccióndeperiódicosen E-journalsandE-zines,Selected

http://gort.ucsd.eduljj/zinefaves.htrn E

Existen otros tantos directorios de periódicos, pero serán analizadosde forma
individual,másadelantey tambiénunamultituddefuentespropiasde y paraperiodistas,

cuyapresenciaenel anexojustificarásuimportanciaparaaquellosquequierano tengan
quetrabajaren la red.

Encontramosaquíun enlacealagranfuentedeinformaciónqueesMegasourcey que

ya hemosanalizadoen páginasanteriores.Desdeestecapítulonovenosellegatambiéna
la excelentepáginade DeanTutor.

Hayquehacertambiénunamenciónespecial,yaqueaquípodemosencontray alguna

asociaciónde periodistasy páginasdedicadasalas universidadesdondeestasdisciplinas
seestudian.El hechode queaparezcanaquí,excluyesu presenciaposterior,dondese

encuentranlamayoríadeestetipo de asociaciones.Estasituaciónesfrecuenteeninternet.
No todo estáclasificadode tal formaquepodamosencontrarlo quebuscamosde manera

ordenaday catalogada.Comodemuestraestapágina,si bien laestructuraesaceptabley
la mayoríade los temasestánencuadradosen el mismo lugar, puedenaparecertambién

en otros sites. Esto ocurretambiénporque las páginasde internet no tiene un sólo

contenidoyaellassepuedellegarporlosdiferentestemasque tratan.

Existendosdireccionesmás quepodríanser interesantesparacualquierperiodista
electrónico,porquehacenreferenciaa una gran mayoríade periódicosde la WEB:
Newspapers,Magazines,andNewsServiceson the net

http:1/www.phlab.missouri.edu/—’wlspiflnews.htm¡

y NewspapersandJourna1/smLinks on the Worl Wide Web

http://www.spub.ksu.edu/other/jorun.htmI

Merece la pena citar aquí una dirección que ayudaa crea tu propio periódico

electrónico,sí bienhabríaquematizarqueseentiendeporperiódicoelectrónico,ya que

cuandosehaceun recoridoporlos diferentesdirectoriosseencuentranempresasdeprensa
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quetienenallí supropio productoimpreso;otrasque estáncreandoinformacionescon

carácterperiodísticoy quesepodríanconsiderarperiódicoselectrónicosy, unasterceras,

quetambiénllamanperiódicoselectrónicosa informacionesquehanido introduciendo

dentrodeunapáginaweby que poraportaralgúnhechonoticiosoconsideranque deben

hacerun enlacecon los periódicoselectróncios.Todosestosmaticesseexplicanen el

siguientecapítulo.

Ahora nos interesadar a conoceruna direcciónque ayudaa crearperiódicos,para

aquellosperiodistasque sin pertenecera grandesgruposde comunicación,pretendan

elaborarunaediciónde periódicoelectrónico.Aquí, en el capítulonuevede la páginade

Makulovi ch, puedenencontrarcómohacerlo.CRAYON:CReAreYour OwnNewspaper

hJtp://sun.backne¡L edn) —bouh’er/cra von

Cierra estainteresantepágina.web,de John Makulowich, el capítulo 10, con dos

direcciones,de las cualesla primera esquizásla que puedainteresara un periodista

electrónico:Publishers’Catalogs

http://wwwJights.coinIpubIisher

Lamayoríade estasdireccionesseincluyenen el anexoV y algunasfiguranen otros

apartadosdel trabajo,pero todassepuedenconsiderarimportantesen el trabajode un

periodista electrónico,que necesiteconsultarlas fuentesnecesariaspara elaborarsu

informacióno también,paraleerel restodel periódicoen el queescribey otros medios

electrónicos.

II. 4.2.4.1.371wEuropeanJournalismPage:hup:/www.denzon.co.ukeurojournoiism

La informaciónelectrónicaha de apoyarseen fuentesde actualidadtan interesantes

y, sobretodo tan actuales,que permitanmoversedentrode internetcon una soltura

necesariaparaelaborarunoscontenidosinformativosy documentalesde acuerdocon las

exigencias,cadavezmayores,de los lectores,perosin caeren elerrordequererencontrar

todas;puesel ritmo de crecimientoestanimportantequeenapenasunosaños,el volumen

de fuentesha aumentadoconsiderablemente,lo que implica haceruna selecciónde

aquellasque puedanresultarde interésparael periodistay que ademásrealicenuna

revisióny unaactualizacióncasi constante,comoexigenlas nuevastecnologíasqueya

facilitanesasposibilidades.

Dentrode estaselecciónquehemosllevado acabosomosconscientesde que otras

muchassenoshan quedadofuera,algunastambiénvaliosasparael trabajodiario de un

periodistaelectrónico;perocomohayque ponerun Límite temporala la investigación,

hasta¡afechade redactarestecapítulohemosestadotrabajandocon las másconsultadas
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por los periodistas,dentrode esecontrolnúmericoqueaún no determinaun seguimiento

real, porque técnicamentecomo explicaremosmásadelantea la hora de controlar la

difusión en internet,esposiblemodificarestoscontadores.Aún así,las queproponemos

en estetrabajocontienenenlacesa otras muchasy, sobretodo, a las más importantes
páginasde informaciónparalos periodistas,así comoenlacescon sus propiaspáginas

profesionales.

Hastaahorahemosanalizadodosgrandesfuentescon recursosde informaciónpara

el periodistaelectrónico,unaelaboradaen Canadáy otraen EstadosUnidos.Vamosa ver

ahora una página hecha en Europa, con contenidosde los diferentespaisesde la

ComunidadEuropea,sibienalestarelaboradaenInglaterraelpredominiodefuentestiene
comopunto de partidalas propiasde esepaís.La formade accedera lamismaes:

bttp:/!www.demon.co.uk./eurojournalism

Comoen las direccionesanteriores,citaremostambiénel responsablede mantener

estapáginaactualizada.En estecasoesStovin l-Iayter, quecreóestadirecciónparaque

sirvierade herramientade trabajoa los periodistas,perotambiénparaque tuvieranun

amplio contenidodocumentalen temascomo la política, los negocioso la cultura en

Europa.

La páginaprincipalde StovinHayter,queademásfue pioneraen ofrecerestetipo de

serviciosenel Reino Unido, contieneuna seriede recursos—resources--englobadosen

cuatrograndesapartados:

1.-Europa.

2.-MediosdeComunicaciónen general.

3.-Periodismo.

4.-Otroscontenidos.

En el primerapartadosepuedenencontrarlos principalescontenidossobreEuropa,
necesariossobretodoparaaquellosperiodistasquetrabajanofreciendoinformacióncomo

corresponsalesen las diferentesciudadesconorganismoseuropeos,perotambiénpermite

un acercamientoa aquellosestudiososo curiososquenecesitenconocermásdatossobre

la realidadeuropea.

El primerenlaceintroduceal usuarioen la UniónEuropea,dondepuedeencontrarlos
diferentesorganismosque gobiernanla Comunidady deahí ir enlazandocon otrosdel

mismo nivel en los diferentespaíseseuropeos,asícomoconotrasinstituciones.

Otra fuente de información dentrode Europapermiteal periodistaconocera los
políticos y a suspartidos,asícomosusprogramasde gobiernoy todosaquellostemasen
los queintervienenen los diferentesestamentoscomunitarios.Es una muy cornpletay
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sobretodo actualizadainformación, quepuedeayudaral cronistapolítico en sutrabajo,
paraaproximarsea cadauno de los procesoselectoralesque sevan produciendoen los
diferentespaíseseuropeos.

Los contenidosdocumentalessontanprecisosquetambiénseincluye unarelaciónde
los principalesgobiernosde locales,ya que si bienen la ComunidadEuropeaexisteuna
tendenciahacialageneralizacióncomoformadegobierno,coexistenotrosmáspequeños,
talescomo las ComunidadesAutónomaso los Landers,e inclusolos municipalesde las
principalesciudadeseuropeas,entreellaslas capitalesde los diferentesestados.

Puedenencontrartambién,dentrodeesteprimerapartado,documentosen tomoa las
organizacionesno gubernamentales,quetantoaugehanido adquiriendoa lo largodeestos
últimos años,asícomotodos aquellosdatosque tienenquever con los acontecimientos
culturalesy científicosde carácteroficial que sedesarrollany sefinanciana travésde
organismose institucioneseuropeas.

Si todasestasfuentesson intereantesparaejerceruna labor informativa,sobretodo

de carácterpolítico, no sólo paraaquellosperiodistasque semuevenen los organismos
oficiales, sino tambiéndesdela redaccióncentralporquepuedenampliar los datos;el
siguienteapartadoThe Media recogeaspectosconcretosde los diferentesmediosde
comunicación.Estey el siguiente:Journalismlos analizaremosde formamásdetenida,
por contener una importante carga documentaly fuentes que pueden utilizar los
periodistasde todoel mundo.

El cuartogran apartadode la páginaprincipal, sin sertan interantecomo estosdos
anteriores,tambiénaportaaspectosmásconcretosy puntualessobrediferentesservicios
en internet, tales como los anuncios,academiasque enseñannuevas tecnologías,
compañíasqueelaboranpáginaseninternet,un enlacea unapáginadeinternetenEuropa,

con direccionesde otros sites importantesy un enlacequeaportainformaciónde otros
países,anivel cultural,de sucesos,etc.;porsupuesto,hay unaposibilidadde conectarse

anewsgroup.

El apartadoMedios de Comunicación—The Media— dedica un primer enlacea las
radiosmásimportantesqueexistenenEuropay quetienenun sitioenIntenet,detal forma
quesepuedeaccedera la

BBC http://xvww.bbc.co.uk

o a RadioFreeEurope/RadioLiberty

httptf(www.rferL.org

asícomoa unaseriede cadenasdetelevisión,comola RAI italiana

http://www.next¾com

o Sky

http://www.sky.co.uk
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Incluyetambiénunaseriede emisorasde radiode Sueciay otrospaíses,peroquizás,

lo másimportanteesel enlaceaotras21 estacionesde radiode diferentespaíses,a través

de FuropeanBroadcasting

http://www.algonet.se/—nikos/broadeuro.html

La segundafuente de informaciónnos permiteleery conseguirinformaciónde una

grancantidadde periódicosde todaEuropa,si bienal principio sepuedenencontraruna

seriede ellosde carácterinternacional,esdecir, edicionesde periódicosamericanoscon

versiónparaEuropay otrosmedios.

La relaciónde periódicoseuropeosvieneporordenalfabético,esdecir, empiezaen

Albania, quetansolo cuentaconun periódicoAlbania Times

http://www.worldnews.net/%7Eww1054/t¡mes6times.html

y a continuaciónvienenlos de las diferentesrepúblicasbálticasencuadradosde forma

global; lo mismo que los de Bélgica, Holanday Luxemburgo,que vieneencuadrados

dentrode Benelux,aunqueen estecaso,el lectorpuedeencontrarlosdeforma separada,

esdecir,cadapaíscon sus periódicos.

Enestagrancolecciónde periódicoselectrónicos,dentrode unapáginadefuentesde

información,no faltan ni siquieraun enlacea paísescon dificultadesy que aunquecon

escasarepresentación,ya cuentancon varios diarioselectrónicos; porejemplopaíses

comoEslovaquiao Ucrania.

Comoestapáginawebestáelaboradaen Inglaterra.los periódicosOnlinede los paises

queformanel ReinoUnido tienenunaconsideraciónmásampliaquela simple lista que

se elaboradel restode países.Así, bajo el epígrafede UnitedKingdon, el lectorpuede

encontraren primerlugarlos los principalesperiódicosnacionales,talescomo Thelimes

http ://www.the-times.co.uk/TheTimes

o TheGuardian

http://www.guardian.co.uk

o The Observer

http://www.observer.co.uk

entreotros.

A continuación,sepuedeaccedera un seriedeperiódicosdecarácterregional,dividos

en diferentes grupos de prensa y medios de comunicación y también por zonas

geográficas,comoporejemplolos periódicoselectrónicosdel nortede Galesy otrosque

seenglobanen un apartadollamadoperiódicosde especialinteres.
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Finalizadoel recorridopor los periódicosde Inglaterra,sepuedeaccedera los de

Irlanda,entreellos, uno quenombramosvariasvecesenestetrabajoTite frish Times

http://www.iris-tiniús.ie

El resto de periódicoseuropeosse muestrana continuaciónde forma alfabética

siguiendoel abecedarioeninglés: asísepuedeaccederaperiódicosde Alemania,o para

sermásexactosredactadosen eseidioma,puesademásde los propiosde estepaíscomo

Die Welt

http://www.welt.de

o DerSpiegel

http://www.bda.neúbda/int/spiegel/index.htmt

sepuedeaccedera unaseriede periódicosde Austria y de Liechtenstein.

Hayperiódicosgriegose italianos,peroacontinuacióndedicaun espacioimportante

a una seriede paísesquehan apostadoporelaborarestetipo de productoinformativo

online. Nos referimosalos paísesescandinavos,queestánencuadradosen esteepígrafe,

de tal formaque podemosleer periódicosde Noruega,Islandia,Suecia,Dinamarcay

Finlandia.

Españay Portugalocupanlos siguientesenlaces,si bien en ambosfaltan algunas

publicacionesdemenorpesoespecífico,yaquelos principalesperiódicosestánpresentes.

Suiza,Rusia y los balcanes,con Eslovenia,Bosniay Serbiaestántambiénpresentes,

aunquecon un escasonúmerodeperiódicos,sobretodo estosúltimos.

Al acabarcon los diferentesperiódicoselectrónicos,el lectorpuedeconsultarotras

informacionesporquesefacilitan acontinuaciónunaseriede enlacescon las principales

agenciaseuropeas,entrelasqueestála españolaEFE

http://www.efe.es

Existenotrosaspectosinteresantes,pero quesealejandel propósitodeestetrabajo.

Sin embargo,hay que haceruna brevereseña,porquecomo fuente de informaciónel
visitantede estapáginaweb tambiéntiene accesoa unaimportantecantidadde revistas

electrónicasde diferentescampos,incluida unaselecciónde diferentessitesen formato

revista.El restotieneque ver con diferentespublicacionesweb de varioscontenidosy

unaúltima, pero tambiéninteresantepresenciade agenciasde publicidad.

Peroel aspectoquehemosdeconsiderarcomoesencialdentrodeestagranfuentede

información que es Tite EuropeanJournalism ¡‘age es el apartado que dedica al

periodismo,a los serviciosy fuentesde información,a los lugaresde y paraperiodistas

y a las fuentes para periodistas,así como a las asociacionesy organizaciones

profesionales.
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El periodistaqueconsulteestafuentede informaciónseencuentraen primerlugarcon

una ampliay muy cuidadaelaboracióndeserviciosde noticiasy fuentes,con diversos

medios,no sólo escritosy de diferentespaises,comoTheda/li news-justtite flnks

http://www.cs.vu.nl/—gerhen/news.htm

quecontieneunarelaciónde fuentesde Europao Westerneuropenewssources

http ://wxvw.soc.arnerican.edu¡b¡ran/vj2S.html

Trasunaseriede enlacesadiferentestemasprofesionalesdeprensa,sellegaarecursos
paraperiodistas—Resourcesfor journalist—en el quepodemosencontrarlas principales

páginasdetodo el mundoque ofreceninformaciónsobretodolo quetienequevercon el

periodismo electrónico, los propios periódicosy las organizacionesempresarialesy

profesionalesque sededicana trabajaren estecampo—algunasde ellasestánincluidas

en esteepígrafe—.El restosepuedenconsultaren el anexoví.

Pero dejandoal margenlas fuentespropias de periodistas,esta gran fuente de

información contiene otros aspectosque puedenayudar a documentardiferentes

informaciones,porquese cierraestapáginawebconunacapítulodedicadoa fuentesde

referencia,arecursos—referenceresources—,enla queseencuentradesdecualquiercódigo

de teléfono hastalistas de correos electrónicoso índicesmédicos.Paraconocersu
contenidohay que detenerseun momento,porquepuedeserútil al periodistaen otra

ocasión;peroparaello, estasfuntesde referenciaestánordenadasdentrode un bloque

llamado —General—,en el que se puedenencontrarinformacionesacadémicas,lugares

comercialesde diferentespaíseseuropeos,páginasweb de las principalescompañías

inglesasy de otrospaíses,serviciospropios de accesoa internet,e informacióngeneral

sobrela culturade la mayoríade los paíseseuropeos,incluyendomapasde estospaíses

enCountrymapsfromwwwserversitt Europe

http://www.tue.n1/rnaps.htm1

En el casode Españaexisteun únicoenlaceMapofnetresources¡a Spain

http://www.uji.es/spainwww.hnnl

perosucedetambiénconalgunospaíses,dondetansóloseaportanunoo doslugaresdonde

consultardatos.

En el casodeestagranmegafuentede información,no sólo porlos recursospropios
paraperiodistas,sinoporlos enlacesqueofreceparateneramplios conocimientosde los

diferentes paíseseuropeos,debería formar parte habitual del hookznarksde cada
periodista, por las inmensasposibilidadesde consultaque ofrece, ya no sólo a los

diferentesperiódicoseuropeos,sino a todos aquellosaspectosde la vida cultural,

económicay políticadelos paísesdelaComunidadEuropeay de otrospaísesqueforman

partedel Viejo Continente.
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Si comparamoslas dospáginaswebanteriores,la de Megasourcesy la World Wide

Web Virtual Librarv, con estaTheEurcpeanJournalismPagepodemosdetectarqueen

estaúltima,el conceptode fuentesecentramásen facilitar la informaciónmáspuntual y

de mayorservicioaun periodistaelectrónico,escaseando,por tanto,unalaborqueen las

otrasdoseramuy común,sobretodo en la primera,y queaporatauna gran cantidadde

obrasdereferenciay obrasmásgeneralistas,quetambiénsonnecesariasen el desarrollo

y constituciónde unainformación.

Así pues,estapáginaelaboradaporeuropeosno estan completaen cuantoa enlaces

conbibliotecaso centrosdedocumentación,ni siquieraaportaotrasobrasgenerales,pero

esono laexcluyecomofuente,porquecontieneotrosdatosquetambiénsonmuy valiosos

para el periodistaelectrónicoy que no son fáciles de conseguir,al menosde forma

conjunta,sobretodo si el temaprincipalesEuropa.

Ji. 4.24.1.4 TheJournalist’sResourceSite:

http://www.rnindspring.cotn/inamcgee/journatisthtml

Si hastaahorahemospresentadolugaresdentrodeinternetquecontienenunacantidad

considerablede fuentes,éstano sequedaatrás,ya que tambiénpuedeserun punto de

referenciaparael periodistaelectrónico;sobretodoporqueestaseriede fuentesestán

estructuradasde tal forma que se puedellegar de manerarápida al contenido de la

información.

Y tal y comosereseñaen estadirección,internetsehaconvertidoenel lugarfavorito
de búsquedade los periodistasen todo el mundo.Comoyahemosindicadopreviamente,

el conceptode fronterasdesapareceen internety las fuentesdejansucarácterlocalpara

convertirseen lugaresdonde sin abandonaresos temas tienen cabida otros que el

periodistaesperaencontrar.Nosepuedehablardeun únicotemamuy especializado;más

bienel periodistademanadagrandesy diversascantidadesde informaciónapartir de la

cual y trasuna selecciónprevia,que sela puedehacerel documentalista,comenzarsu

laborde creación.

Lapersonaquehahecholaselecciónde estasfuentesesMark McGeey anima,como

en el restode las páginasde internetaqueotraspersonasleenvíennuevasfuentesparair

ampliandosucontenido.

Estapáginaestáorganizadaendiferentescategorías,ordenadasde formaalfabética,

enlaqueseincluye un pequeñoresumende loscontenidos.AsíenlaB-D haydocumentos

que tienenque ver conlos negocios—business,economyandemploymentsites—;temas

de ordenadores—computerhardwareand software sites— o sobrecrímenesy justicia

—crimesandjusticesites—.
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Estaformadellegara los documentosevitaunapérdidadetiempo,ya quedependiendo

de lacategoríay viendola letraquele correspondepermitellegarhastael documentode
búsqueda,de tal forma que para conocerfuentesde información sobre periodismo

acudiríamosa lacategoríaJ-L—Journalism—y encontraríamosJournalismSites,queahora

analizaremosmásdetalladamentey que contieneuna seriede fuentesinteresantespara

un periodista.

Si lo quebuscamossonperiódicoselectrónicos,lospodemosencontraren lacategoría

siguienteM-N, esdecir,en News‘Daily’Sites o enNeswpaperSites,dondeaparecenuna

seriede periódicosde todoel mundo.

Peronuestropropósitoen estecapítuloesseleccionar,analizary mostrarlas ventajas
de la utilizaciónde las fuentesen internetde y paralos periodistas.Así profundizando

másen estapáginade internetpodemosencontrarotrasfuentesparausode periodistas.

En este caso llegamos activando la páginaprincipal desdela categoríasiete o
directamenteconestadirección

http://www.mindspring.coml’-mamcgee/journalist7.htinl

en la queademásde informacionesdediversostipossobreel periodismo,seencuentran
otrasque tienenque ver con los aspectoslegales,de trabajoy aquellosque tambiénle

implican de una forma indirecta,talescomo la literaturay los escritoresy que durante

muchosañosseconsideródentrodel mismo grupoy aúnen algunossectoressehace,al
creerque periodistas,escritoresy literatossonla mismacosa.

El primer aspectoque tenemosque destacares que aquí pueden encontrarse

informacionesacercade los derechosde autory la leyesde copyrig?n,comoporejemplo

enCopyrightLawFAQ

http://www.c¡s.obio-state.edu/hypertextlfaq/usenet/copyríght-FAQ

o Copyrightaná E-Mail: Inftingementon Me internet

http://www.mindspring.comkisenberg/paperl.html

Perosepuedenconseguirotrosdocumentos,ademásabundantesen tornoala ¿ticay
los nuevosplanteamientosque se debenhacera la hora de elaborarla información

electrónica.Existenmuchasdirecciones,perosólo vamosacitar unascuantas,porqueel

restoseencuentranenel anexoVII, dentrodeTiteJournalist‘s ResourceSitePart 7. Sobre

ética y los comportamientosde los periodistassepuedeconsultarcomofuenteEthical
Theory:Literatureon ReligionandEtities

http ://pwa.acusd.eu/—h¡nman/religion.html

o Etitiescmrite World WideWeb

bttp:/¡www.n.edu/les/ethics¡ist.html
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o EthicsResources

http://pwa.acusd.e u/—Iti nma n/resources. html

y SPJEthics Code

http://town.halLorg/p1aces/spj/ethics.htrnl

quereflejael códigoético de estaasociaciónde periodistas

No debemosolvidarnosdelaspectointelectualdel trabajoqueelaboranlosperiodistas

electrónicos,si bien ya ha planteadoalgunos problemas,al fallar algunosjueces

norteamericanosen favor del editor que puedepublicar una misma informaciónen la

versiónimpresay en la online, sin queporello el periodistapercibamásde unapaga.Aún

estamosiniciando estecamino,pero seráinteresanteya conoceralgunafuentesobrela

propiedadintelectual y como ir matizandolas posturasy los avancesque se vayan

logrando.Paraellos,ademásde consultarlapáginaquenossirve de referencia,podemos

ir directamentea IntellectualPropertyin tite InformationAge

http://homepage.seas.upenn.edu

o a IntellectualProperryResources

http://www.cybersquirre1.com/cIc/ip.htmI

entreotras.

Dentrodeestafuentehayqueconsiderarunaspectoque,desdela llegadadelasnuevas

tecnologíasestáadquiriendouna importanciahastaahoradesconocido.Nos estamos

refiriendo a una gran cantidadde informaciónque circulade formalibre y que en este
casolos periodistassepuedenbeneficiar,siemprey cuandoaccederala mismano suponga

unaconsiderablepérdidade tiempo;claroqueaquíentraen acciónelDocumentalistade

InformaciónElectrónicaparahacerunaseleccióny facilitar aquellosdocumentosquese

ajustenalperfil del periodista.Así, podemosencontrarinformaciónlibre paraperiodistas

enFreedonofInformationActs:FOl Laws

http://xnxw.rcfp.org

y en Freedonof InformationCenter

bttp://www.missouri.edu/’—foiwww/index.html

Tambiénen estagranfuenteparaperiodistassepuedenconsultaralgunasdirecciones

sobretrabajosparaperiodistas—JournalismJobs—en diferentesmedios,radio,televisión,

prensa,asociacionesprofesionales,etc.Entre ellos, merecela penaJournalismJobs:

Internet

http://www.nwo.ca/journhnternet.htmI
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o Journa//smJobs:Magazines

http://www.uwo.ca/journ/magazinest.htm1

o JournalismJobs:Newspapers

http://www.uwo.ca/journ/newspapers.htmi

o JournalismJob:Televisionand Radio

http://www.uwo.ca/journItv.htnd

Otrode los aspectosquetenemosqueconsiderarsonlos LlamadosMediaNewsletters,
esdecirlos boletineselectrónicos,quesi bienen internetsehanmasificado,esteeraya

un productoque teníaunatradición y un pesoespecificodentrode las empresasen su

versiónimpresa.Perolas ventajasdel correoelectrónicohanfacilitado el enviode estos

productos,concontenidosmuy pequeños,peromuy bienseleccionados,a los usuarios;

portanto,dealgunamaneratambiénsepuedenconsiderarcomoproductoqueseanticipó

a lo que hoy seconocecomoperiódicoelectrónicoy que ya incluye máscontenidos

informativos,nosólo textuales,sino tambiéngráficosy audiovisuales,mientrasquelos

boletines,preferentementecontienentextos.Peroen otrasfuentesde informaciónque

veremosmásadelante,tambiénaparecenligadoslos boletinesa los periódicos.

Estapáginadedicaun apartadoa lasdiferentesorganizacionesde periodistas,tanto

de radioy de televisión,comode prensa,perolo mismoquemuchasdeellasyaaparecen

en lapáginade Makulowichy enésta,sinembargo,seráal final deestecapítulocuando

seanalicesucontenido.

El apartadomás importante,por lo que serefiere al punto en que nosencontramos

dentrode la investigacióny porqueen las páginasweb seincluyendiferentesaspectos

que nos se puedenseparar,se refiere a las búsquedasen el periodismo,las fuentes

necesariasquetodoperiodistaelectrónicodebetenera sudisposición.

Hay,por tanto, una seriede archivosy centrosqueel periodistaha de conocero en

todo casosabercómo llegarhastaellos.Así, TiteAnnualReporisLibrar>’

http://www.zpub.com/sf/arl

contiene información anual sobre informes de corporaciones,fundaciones,bancos,

institucionespúblicas,etc.de todo el mundo,o Archivíng EarlyAmerica

http:/fearlyamerica.com

quees— másbieneraenel sentidodequeyapuedehaberotros—laúnicafuenteenInternet

sobreel siglo XVIII en Américay quecontieneperiódicosoriginales,mapasy esritores

de aquellaépoca,encolory en formatosoriginales.
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Comofuentesgeneralesde consultasepuedellegar hastala EnciclopediaBritánnica

http:/¡~vww.lj.eh.comJheta

o a Cro lier ‘s Qn/meEncyclopedia

http://wwwgrolier.com

ambasconsideradascomodosobrasde las más importantesen sugénero.Juntoa estas

fuentesmás generales,hay algunasmás propias de periodistas,como Exploring tite

Internetfor Journalists

http://aonkite.pp.asu.edufexp1ore.html

o HiredHandTranscription

http://hhvdhand.com

Por lo querespectaalasfuentesdentrode internet.hay algunasquemerecenla pena,
por la importanciaquetienenparasatisfacerLas necesidadesde los periodistas,quehan

de acudiraestasherramientasparatrabajardesdesucasae inclusocuandoel centrode

documentaciónno seacapazde facilitar en tiempo real los documentos.Entreellas,

convienedestacar,de formageneral,Informationftominternet

http://acdis1.gis.uiuc/homepagedcos/info.htniI

y másespecializadasInternetNewsRescurces

http:¡/www.phlab.missourí.edu/—wlsp¡f/news.html

o InternetResourcesfor MediaStudies

http :¡/bcn.baulder.co.us/campuspress/sjmc/resources.htmt

o InternetTools & ResourcesforJournalist

http://www.journaJism.sfsu.edu/www/internet/internetLhtni

o Journalism

http://www.nasville.net/’-’edgeliournalism.htnd

o JournalismanáCommunicarionWWWSites

http://www.jou.ufl.edu/cornmres/jouwww.htm

o JournalismLibrar>’

http://129.79.115.2/—4djones/jour.html

o TiteJournalisin List

http://www.jou.ufl.edu/home.htm



Capítulo 4 __ ____ _______ _____________ Mgina 291

o TiteJourna¡isricsResourcePages

bttp://www.¡t-kompetens.eomljourn.html

y MediaLab

http://www.media.init.edu

o Megasourcesfor Journalist

http:¡/~vww.acs.rverson.ca

Existenaúnmásdirecciones,perola relaccióncompletafigura enel anexoVII.

Hayotrasfuentesquecontieneninformacióndecaráctermásgeneralsobrelos medios
de comunicación,incluidaslas radiosy lastelevisiones,asícomootrosqueaportandatos

sobrelasasociacionesprofesionalesy sobrelas diferentesuniversidadesquetrabajancon
estosconceptosen internet.

Estafuentede informacióncuentacon unaapartadoenel queserecogenunaseriede
enlacesa diferenteslugaresdetrabajo,dentrodelos aspectosprofesionalesdelperiodismo

asícomoaquellasrelacionesque tienen que ver con el aspectohistórico. De entrelos
citados,merecelapenarecordarBureau ofLabor Sta¡istiesHomePage

http://stats.bls.gov/blshome.htnil

y TiteAmericanStudiesWeb

http://minerva.cis.yaie.edu/’—davidp/pnl.btml

que incluye unaextensacolecciónacercade la historiadeltrabajoen equipo.

En el apartadolegal,estafuenteaportaaspectosreferentesa los derechosde autor, ya
tratadosanteriormente,peroahoraapuntalandoconceptoscon respectoal trabajode los

periodistas.

El último apartadodeestafuentede informaciónserefierea la literaturay aquellos
lugaresde escritores,en los que aparecendiversaspáginaswebpersonalesdeaquellos

escritoresque no teniendoocasiónde vendero dar a conocersu obra han colocadosu
trabajoen internetparadar salidaa sus pensamientos.Por supuesto,la mayoríade los

temasestántratados,desdela literaturadel holocausto,la producidaespecialmentepara
niñosolaspáginasdepoesíay teatro.

Hay, sin embargo,algunasconsideracionesque debenresaltarse,no sólo porqueson

herramientasde trabajoparalos escritoressino porquetambiénlos periodistaspuedeny
debenutilizarlas;deahí,sujustificaciónparaestardentrode estafuentede información.
Nosestamosrefiriendoa los acrónimos,cadavezmásabundantes,y quetienenun lugar

dondeserecogenaquellosquecirculanporinternet.NosestamosrefiriendoaAcronyms
on tite Net

http://www.ucc.k/info/net/acronynis/acro.html
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Aquellos periodistasque necesiteninformaciónsobreliteraturay escritorespueden

encontraren estapáginaabundantedocumentaciónde ambos;inclusohay páginascon

una grancantidadde informaciónsobregrandesescritoresnorteamericanos,talescomo

William Faulkner:William Faulker’s HomePage

http://www.mcsr.ole¡niss.cdu/—egihp/faulkner/faulkner. html

o MarkTwain: Tite Lije ofMarkTwain

http://weh.svr.edy/-4jzwickltwainwww.html

y otrosescritoreseuropeoscomoJamesJoyce:IQ Infinitv: Tite UnknowJamesJo>’ce

http://www.mcs.netkjornIhtmI/jj.btin1

En estapáginasecombinan,comoen casitodaslas fuentesquehemosanalizadopara

llevaracaboestainvestigación,unaseriede aspectosquesi bienen sumayoríapresentan

documentosnecesariosparael trabajode los periodistas,de fonna paralela,contienen

otrosdatosqueparatrabajosde especializacióno reportajesespecialespuedensermuy

útiles.

11.4.2.4.13Magazine dNewsletterEdixor’sResowve11/st:

http:/I www.fileshop.corn/personal/tgoffierlist.htznl#Ijournalis,n

Si hastaahorala mayoríade las diferentesfuentesde informaciónen Internetque
hemos presentadocorrespondena trabajosefectuadosdesdela Universidado desde

algunainstituciónque tieneque ver con la educacióny que trabajaparaestosfines, la

presente,Magazineand NewsletterEditor‘s Resourcesand Others in tite Periodicais

Industrie ofrece no sólo ese aspecto academicistasino otras consideraciones

empresariales,asícomodiversasherramientasparatrabajaren el campoelectrónico.

Si bien los aspectosdocumentalescomofuentede informaciónseríanaquellosque

estánreflejadosen el apartadoseis-.Journalism—,el restodeseccionestambiénpueden

considerarsecomofuentedeconsultaparalos periodistas;de ahí, queaunqueseade una

maneramuy someratengamosqueconsiderarlos.

Paraempezar,el apartadotercero—ReferenceDesk—ofreceuna seriede obrasde
referenciasmuy importante,sobretodoendiccionarios,gramáticasy lenguajes.Encuanto
a los primeros,algunosdeellosya sehananalizadoen otrasfuentes,como Tite Virtual

ReferenceDesk

http://thorpIus.Iib.purdue.edu/reference/index.htm1

o AcronymDictionar>’

http://info.mctac.uk/771¡niscellany/acronyms/.index/index
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perohay otrosdiccionariosnuevose hipertextuales,comoHypertextWebsterInterface

http://c.gp.cs.cmu.edu:5103!prog/webster

eninglésy otraslenguas.Ofrecetambiénlaposibilidaddebuscarcitasporpalabrasclaves,

dentrode Bar/enQuotations

http ://www.cc.columbia.edu¡acis/hartLeby/bartlett

Como fuentede información con obrasde interés no sólo paraperiodistas,sino
tambiénparacualquierpersonaquedeseecolaboraren un periódicoelectrónicoy quese
veaobligado a realizarcitas,ademásde la recientementeindicada,puedenconsultarse

desdetasobrascompletasde Shakespearehastala Biblia: Shakespeare

http://the-teeh.mit.edn:80/Shakespesre/words.html

yTheBible

http://www.msstate.edu}Org/UCSC/KJV/kjv.html

Contienetambiénestetercercapítulouna serie de informacionessobregramática
inglesa,desdeel gradomás elementalhastael másavanzado,asícomocomentariosy
explicacionessobrelas reglasgramaticalesde la lenguainglesa.Importantetambién,por
el númerodevocesquesepuedentraducir,esEURODICAUTOM

http://www.uni-krankfnrtde/delix/eurodictantom.htm

quepermitetraducirpalabrasdesdeel inglésaochoidiomasdiferenteseuropeos.

Si el éxito de algunaspáginasde internetradicaen ofrecermuchosservicios,éstalos
ofrece,de tal formaque ademásde lasobrasde referenciatípicasqueya analizamosen

la primera parte de este capítulo, aquí se puedenencontrar Mapas,diccionarios,
diccionariosinternacionalesy tablasdepesosy medidasparasabercuálcoi-respondeen

cadapaíso cultura.No faltan tampoco,imprescindiblesencualquiercentroquecontenga
obrasde referencialas guíasy en estecasoson de carácterlegal, sobrelos derechosde

autor,incluidos Los organismosoficialesque los regulan.

Unavezanalizadaslasobrasde referencia,el cuartoapartado—libraries—permiteal
periodistaelectrónicoacercarsealas bibliotecasmásimportantesdel mundoparaobtener
la bibliografíaque necesiteparallevar a cabosus trabajos.Entre ellasmerecela pena
destacarLa Librar>’ ofCongress

http://Icweb.lotgov

y una seriede bibliotecaspúblicasde diversosestadosy ciudadesde EstadosUnidos,
como Chicago, Nueva York, Seatle...y de Canadáy Australia. Además,existe la

posibilidaddeencontraruna gran cantidaddebibliotecasdentrode internet,porqueen
SPCPL‘s List ofRutlicc Libraries with internetServices

http://sjcpl.Lib.in.us/ho¡nepag&PublicLíbraries/PublicLihraryServers.btmi

sefacilitan muchasdeellas.
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Sonlos dosapartadossiguientes,el quinto—Publications—y el sexto—Journalism—los

lugaresdondeel periodistaelectrónicopuedeencontrarmuchosdocumentos,desdelos

propios periódicos,como fuentebásicade información,hastauna seriede revistasy

asociacionesprofesionalesen el campode la información.

Si analizamosel capítulode las publicaciones,nosencontramosen primerlugarcon

unaseriede boletinesy publicacioneswebde diferentestemas.Llamala atención,silo

comparamosconotrasfuentesde informaciónque ya hemosestudiado,el hechode que

enésta,la relaciónde periódicoselectrónicosfigura dentrode publicaciones,mientras

queen el apartadode periodismoseincluyenlas asociacionesy otraseriede fuentes.

Deestaforma,apareceun enlaceNewspapersOn ¡he Weeb

http://www.infi.net¡naa/bot.html

a travésdel cual sepuedeaccedera los periódicosmásimportant¿sdeEstadosUnidos,

entreelloselBostonGlobe,ChicagoTribune, UsaTodaySanFranciscoChronicleo San

JoséMercur>’ News.Juntoa éstefigura un enlacecon la versiónelectrónicadelNewYork

Times,TimexFax.

Otraposibilidaddeconseguirinformacióndeperiódicos,revistas,e incluso,escuchar

emisorasde radio la ofreceNewsLink

http://www.newsIink.org/menu.htm1

quecontiene457periódicos,enlacesa 353emisorasderadioy 500revistasdeinformación

generaly especializadas.

1-lay una seriede publicacionesprácticasque también se recogenen esteapartadoy

tambiénunavaliosacoleccióndenuevaspublicacionesdisponiblesenlaweb,enNewsNow

http://pathfinder.com.

Dentro de estarecolecciónde periódicoselectrónicos,que facilitan la información

puntualdecadadía,inclusoactualizadacadaciertotiempo,y quehayqueconsiderarcomo

una información viva, cambiante, se puede acceder a otros muchos medios de

comunicación,algunos de los cualesaparecenen el anexo VIII, como Electronic

Nwsstand

http://www.enews.com:8Ofhoflie

un site dondesereúnenrevistas,periódicos,boletinesy catálogos.Otro directorio que

tambiénformapartedeestetrabajo,si biencomodirectoriogeneraldeprensa,estádentro

de las publicacionesde Magazine...Se tratade EcolaNewsstand

http://www.eco1a.com/news/press
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un lugardondeporcontinentessepuedellegara los principalesperiódicoselectrónicos

del mundo. Dentro de cadacontinentese accedea los diferentespaíses,ordenados

alfabéticamente.Además,existelaposibilidaddeencontrarrevistasy publicacionessobre

informáticaen internet.

Por lo querespectaalapartadode periodismo,enNewsíndex

http://www.newshidex.com

sepuedenconseguir,a travésde un motordebúsqueda,miles de artículosy fuentesde

informaciónde todo el mundo. Además,la mayoría de las fuentesde información se
encuadrandentrode esteepígrafe,ya queen el anteriorsehancolocadolos enlacesalos

periódicoselectrónicos.Así, en HumongousJournalisResources

http://wivwacs.ryerson.cak.-journal/megasourees.html

sepuedeaccederaunaextensivalista de fuentesparaperiodistasy, porsupuesto,también

seincluyendiversosenlacesdefuentesparaescritoresy paraperiodistasfreelance.

Desdeestapáginasepuedeenlazarcon WWWVirtual Librar>’

http://www.cais.com./nmkuIow.vIj.htni1

queya analizamosal comenzaresteapartado,e internetResourcesforJournalism

bttp://www.moorhead.msus.edu/—gunarat/ijr

queveremosmásadelante.

No faltantampocoalgunosdelosprincipalesorganismosy asociacionesprofesionales

comoAJRWebResourceGuideforJournalists

httpú/www.inform.umd.edu:8080/news/AJR/web/.húni

o A Journalist‘s Guide¡o tite Internet

http://www.ccrc.wnstI.edu/SPj/surf.htinI

Escadavezmásfrecuente,tal y comoestamospresenciando,apesardequeno hemos

tomadocomomuestraunagran cantidadde todaslas fuentesde internet,que las más
importantesqueestamosanalizandoserepitenunay otravez,puessonlasmásconsultadas

por los documentalistasparaconseguirinformacióny por los periodistasparahacerun

seguimientoinformativomáscercanoque el quele facilitabala informaciónescrita,con

una únicaediciónal día.

Aún así, cadavez que entremosen internetpodemosencontraralgo nuevo, incluso

interesanteparael trabajoque tiene que realizarun periodista,porquesi el periodismo
electrónicolo estamosconsiderandocomounainformaciónviva, que cambiacadavez

queun hechonoticiososeproduce,no esmenosciertoquesi esoesasí,esporqueinternet

facilita esatarea.
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En estesentidohay quedetenerseendosfuentesmásqueseencuentranen Magazine...

y quehastaahorano hemosencontradoningúnenlace.Nos referimosa Media z

http://wsvw.zpub.comJmediaz

un lin/c paraperiodistasquecontienenumerosasfuentesy News UsaQn/meInformation

Service

http://www.nexvsusa.com

queincluye informacionessobreEstadosUnidoscon una particularidad,ya que ofrece

todaslas semanasartículosque sepuedenemplearen otraspublicacioneseditadasen

internet.

Hemosplanteadola posibilidadde queel periódicoelectrónicosepuedahacerdesde

cualquierparte,sin que haya una redacciónestablepor medio. Si el texto esfácil, la

fotografíano lo es tanto, pero tambiénse puedenaccedera muchasfotografíaspara

completarla informaciónque deseamosintroducir en nuestroperiódico, de ahí que

tambiénseaimportanteveralgunasde las propuestasdel aparatadosiete—Photography-.

paraofrecerotrasfuentesademásde las escritas.

Aquí sepuedenencontrardiferentesasociacionesprofesionalesde prensade varios

de los EstadosUnidos y tambiénlas compañíasmás importantes,talescomo Eastman

KodakCompay

http://www.kadak.com

o Fujifilm Co

http://wwwiuj¡t’iIm.com.jp

y una seriede enlacesa empresasqueorganizanseminariosy cursossobrefotografía.

El autory recopiladordeestasfuentessobrefotografíarecomiendaqueseacudaauna

páginaque el consideramuy completapor los serviciosque ofrece,ya que en ella se

incluye un almacenamientodefotosdeagencias,unalistadelasprincipalesasociaciones

profesionales,y una serie de recomendacionessobrefotografía, ademásde diversos

congresos.Nos referimosa S¡oc/cphotohomepage...

http://www.curtin.edu.au/curt¡n/deptidesígn/STOCKPHOTO

Tambiénofrecefuentesde informaciónen internety fotos Blackstar

http://www.hhwkstar.com

Tite Copyright1-loIder Director>’

http://www.chd.com
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ofreceuna base de datossobrefotógrafos,escritoresy artistas.En estedirectoriose

incluyenaaquellosfotografosquetenganregistradassusfotos. El serviciode búsqueda

dentrode estedirectorioesgratis.

El restode las direccionesestánen el anexoVIII, en el que seincluyenfuentessobre

publicidad,diversasasociacionesprofesionalesde prensa,quemásadelanteanalizamos

y datossobrela creacióndepublicacionesonline, utlizandolos diferenteslenguajesde

internet.Aparecenademásinformacionessobreelgobiernoamericanoy herramientasde

búsquedacomoAlta Vista, Yahoo,WebCrawler,InfoSeek,Lycos...

Asípues.el periodistaencontraráen estafuente,informacionespropias,incluidos los

periódicosmás importantes,como fuentedirectay una seriede obrasde referenciamuy

importantesy aprovechablesdocumentalmente,sobre todo cuandola información se

elaboratejosde unaredaccióntal y comosehacíaen los periódicosimpresos.

11.424.1.6 InternetJournalismResources:Hnp:/I www.rnoorheotLmsus.edu/’-*unar¿niijr

El contextogeneralde fuentedeinformacióndentrode internetesmuchomásamplio

que el que presentamosen la primerapartedel capitulo,cuandohablamosde fuentesde

informaciónquecon frecuenciaseutilizabanen los periódicosimpresos.Ha sido norma

que las fuentesde informaciónde referenciaocuparanun lugarmuy próximoal público

y en algunoscentrossehacontadoconunao dospersonaspataprestaresteservicio,de

tal formaquelavaloracióny estimaquelosusuarioshantenidode estosserviciossiempre

hasido muy elevada.Hoy, en los periódicos,lasdudasqueantesseresolvíanen unapar

de horas,sehanrebajadoa apenasunossegundos,si sedisponede una sencillabasede

datos,yaqueelmismoredactorpuedecompletarel procesoinformativo,acudiendodesde

suordenadoraresolverla duda.

En internetsepuedenencontrarademásdebasesdedatosmuy especializadas,aunque

quizásno tanrápidascomola queseelaboraparadarunserviciodirectoa los periodistas,

otras informaciones,no ya tan puntuales,pero que puedencompletarlas necesidades

documentalesparaelaborarla noticia.

El inconvenientequepresentael usode fuentesde informacióndentrode internetes

queno siempreestánestructuradasde tal formaqueel periodistapuedallegara ellasy

realizarsuconsultadeformarápida.Si bien,lamayoríade lasquehemosanalizadotienen

unaseccióndedicadaal periodismo,hay otrasquehacenunaseparaciónentreperiodismo

y publicaciones,o entre los periódicosonline y las propias fuentesde información.

Además,estánmuchasde ellasencuadradasjunto a los escritoresy periodistasfteelance,

que cadavez tienen más oportunidadesde trabajo, sobretodo cuandolos periódicos
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electrónicoshayanentradocon másfuerzaen el mercadoy los lectorescrezcana cifras

quepuedanhacerrentableeseproducto.

Nosiempreestosinconvenientesestánpresentes,ya quehay ejemplosdepáginasweb

en las que una vez que se llega a la homepage, allí se puedeencontrarde forma

estructuradalas fuentesque senecesitan,normalmentebajo el epígrafeperiodismoo

fuentes,oambasa lavez,comoesel casodelapáginaquevamosaanalizara continuación.

internetJournalimResourcesesunapáginawebeditaday realizadaen la universidad

MoorheadStateUniversir>’, iniciadaen 1996 y con una últimamodificaciónen octubre

de 1997, tal y comoapareceen el anexo IX. Los contenidosde estapáginahan sido

recogidosporel profesorSheltonGunaratne.

Al llegar a estapáginaprincipal, el periodistaseencuentracon una estructuramuy

clara, comoen casitodaslas 1-tomepages.Hayvarios apanadosque le puedeninteresar,

pero Journalism Resourceses el lugar donde va ha encontrarmás información. Sin

embargo,otros aspectosque trata el profesor Gunaratnetambién pueden resultar

necesarios,comolas comunicacionesinternacionaleso las herramientasde búsqueda,o

la páginade escritoresy editores.

Es, sin embargo,el apartadoJournalismResourceselqueofrecemásposibilidadesde

información. El profesorGunaratnelo ha dividido en dos grandesbloques,fuentes

generales y fuentes sobre periodismo cívico y ciberdemocraciaEstas fuentes

documentalesfueron introducidaspor ordeny extraídasde un curso: Reportingand

ReportingofPublicAffairs,quesecelebróen UniversidadMoorheaden 1995.

Como algunasde las recomendacionesque contiene esta página ya se han ido

estudiandoen losepígrafesanterioresdeestecapítuloy otrAssetratarána continuación,

vamosa analizaraquellasque aportanalgunanovedady que puedeservir de ayudaal

Documentalistay al Periodistade InformaciónElectrónica.

DentrodelapartadoGeneral,enel queseincluyenlamayoríadelasfuentesquefacilita

estadireccióny quetienenun ordenalfábetico,porlo quelos temassemezclansin poder

accedera aquellosquepuedentenerun mismo troncocomún.Existendiversasbasesde

datos,dediferentescontenidosy aspectosdocumentalespropios,talescomoAgricultural

Documentation

http://www.ag.tiiuc.edukagconidb/docctr.htni1

unacolecciónde másde 14.000documentossobreliteraturay comunicaciónenel campo

agrícola,desarrolladoporlaUniversidaddeIllionois y queincluye informacioneseneste

campode más de noventapaísesy que cuentacon una actualizaciónque incluye la

introduccióndeunos100 documentosnuevospormes.
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Peroel propósitode nuestrainvestigaciónesfacilitar fuentesdeinformacióndey para
periodistas.Así, enestapáginasepuedenencontrardiversasasociacionesamericanase

institutos de prensa,así como datos sobre leyes de protección de la información y

copyrigh¡.

Desdeestaspáginasseofrecela posibilidadde llegaral New YorkTimes,a travésde
un nombrede ususarioy un pago, así como la posibilidadde acercarsea leer otros
periódicosen varios enlacesque contienenunagran cantidadde medioselectrónicos,

entreellosGebbiePress:DailvNewspaperson tite Web

http://www.gebbieinc.ceim/dai1y.htm

quecontieneunalista deperiódicosamericanosrecogidosporMarkGebbiey quenosotros

presentamosmásadelante.Ademássepuedenencontraraquí unalista completade 539

canalesde televisióncon páginawebde EstadosUnidosy unas2.030emisorasde radio.

Mezcladoscon estosmedios de comunicación,el documentalistapuedeextraer
importantesfuentesde informaciónde caráctergeneralcomoaportecomplementarioa
las necesidadesdel redactor,de tal forma que se ponena su disposiciónimportantes

enlacessobre información del gobierno de los EstadosUnidos y sobre diferentes
organismospúblicosdeesepaís.

Otrodato reseñablees la posibilidadde enlazarcon una de las revistasmíticasya

dentrode internety una de lasmayoresespecialistasen estostemasHotWired

http://www.hotwired.cam

con informacióndesdeoctubrede 1994.

Peroquizásel dato más significativo seala posibilidad de consultarun índice de
publicacionesperiódicassobreperiodismoen Índexto JournalismPeriodicais

http://www.nwo.ca/journIijp.htmI

queincluye24.000citassobrecomercioy sobreacademiasdeperiodistasy profesionales

de la informacióny los mediosde comunicación,

Por supuesto,desdeaquí se puedeconsultarla EnciclopediaBritánica e ir a las
principalesbibliotecasdel mundo,medianteun enlacede la Lihrarv of Congressque
permiteademásir al restode bibliotecasque tienenpresenciaen la web.

DentrodelapartadoJournalismencontramosunenlaceparair alos lugaresde Yahoo
que estánrelacionadoscon el periodismoy una seriede contenidosmásgeneralesque
puedenayudaral periodista,talescomo informacionessobreel gobierno,la salud, la

ciencia,lasuniversidadeso los gruposde información.

NewsPlaceforNews& Sources

http://www.nju.edu/newsplace
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es otro lugar interesantepara un documentalista,porque recogelas últimas noticias,

fuentesprimarias,fuentesde información,etc.De actualizarestetrabajoseencargala
UniversidadNorthernde lílionois. Concontenidosmuy similarespodemosaccercarnos

a Online-Journalits

http://www.online-jotirnahste.com

enel queademásseincluyenfuentesy comentariossobreperiodismodesociedad.

Destacabletambiénsonunaseriedeinformesno sólosobreperiodistassi no también

comoherramientasde trabajo por la gran cantidadde datosque facilitan, talescomo

Reporter‘s InternetGuide

http://w;vw.crl.com’—:8O/jshenry/r¡g.htinl

queincluye miles de enlacesde datos e información, o A Reporter‘s internetSurvival

Guide

http ://www.gns.comí—casey

queincluyeunagrancantidadde fuentessobreel gobierno,y materialesde referenciao

ReporrersMediaDirectory

http://www.reporters.net

queesunabasede datossobreperiodistasde Canadáy EstadosUnidos.En estesentido,

la fuenteporexcelenciaquemásdatosaportasobreel gobiernoy otrasinstitucioneses

U.SGovernementResources

http://blue.synergylabs.com

quecontieneinformaciónsobrela CasaBlanca,la CIA, el Departamentode Comercio,

Defensa, Tesoro, el Congreso,Asuntos Exteriores y otras fuentes importantesde

Washington.

Tambiénsepuedeaccederaunaenormecantidaddeperiódicosy servicioseninternet,

a travésde U.S.Daily

http:/¡www.nxediainfo.com

quecontienelos principalesperiódicoselectrónicoseninterneto atravésde Tite Virtual

Newspaper

http://www.guIf.netkkate/virtnews/index.htiiiI

que incluye un índicede periódicosy publicacionesonline. o tambiénesrecomendable

WWWVirtual Library: JournalistLis!

http://www.cais.com/makuIow/vlj.htmI

la páginade JohnMakulowichqueyahemosanalizado.
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La segundapartedeestafuente,ournalismResources,ofrecedatossobreperiodismo

civil y ciberdemocracia,sobrederechosciviles y basesde datossobrela democraciay

proyectosde periodismocivil en EstadosUnidos.La mayoríade los enlacesofrecen

informaciónacercade los derechosciviles y la participaciónpolítica, asícomoalgunos

lugaresdondese han llevado a cabo experimentospolíticos, principalmentealguna

universidady diferentes proyectos experimentalestambién procedentesde campus

universitarios.

Por lo que respectaa nuestrainvestigación,hemosde recalcarla importanciaque

puedetenerencontraruna direcciónen laque seincluyeninformacionespolíticasde la

campañapolítica de 1996en los diferentesperiódicosmás representativosde Estados

Unidos,entreellos WashingtonPost,Los AngelesTimes o Newsweek.Estos datoslos

podemosencontraren Politics Now

http://www.politicsnow.com

Hemosde concluir que estafuente,elaboradapor el profesorGunaratne,ofrecepor

un lado,laposibilidaddeaccederalosprincipalesperiódicoselectrónicosy lasdiferentes

revistasy, porotro, una sedede informacionesmediantelos enlacesa las principales

bibliotecasdel mundo,paraobtenerreferenciasbibliográficas.No faltan tampocobases

de datos,algunasmuy completas,como laquecitamosenel campode laagriculturay

sobretodoaquellosenlacesapáginasdel gobiernoy deotrosorganismosciviles. Es,por

tanto, una cita obligada para aquellosperiodistasque necesiteninformación sobre

institucionesde mandodentrode EstadosUnidos, así comoparaaquellosque quieran

profundizaren aspectoscivilesy políticosde aquelpaís.

11.42<4.1.lAstan SIutitesWWWVinual Lihnry:

Http://coombs.edusiul WWWVL-AsianStudies.html

Dentro de esterecorridoque estamoshaciendopor las diferentespáginasque en

internetcontienenfuentesde caráctergeneral,de y paraperiodistas,encontramosuna

direcciónaustralianaqueenglobaunagrancantidaddefuentesquenoestánpresentesen

las que hemos analizadoanteriormentey que, sin embargo,abren el abanico de

posibilidadesqueun periodistaelectróniconecesitaparaelaborarsuinformación.

Estapáginaseelaboró,porprimeravez,el 24 de marzode 1994,y los datoscon los

quetrabajamoshacenreferenciaa suúltima actualización,el 11 denoviembrede 1997,

tal y como constaen el anexoX. El editor y la personaencargadade actualizarsus

contenidosesT. Matthew Ciolek.
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Encuantoal contenidoglobaldeestapágina,hay quehacerunadivisiónen tresgrandes

áreas,yaqueporun ladoseincluyenlasdiferentesfuentesdeAsiay el Pacífico,deforma

global; porotro, esosmismoscontenidosperocon un caráctermaslocaly, en tercerlugar,
fuentesterritoriales,de maneraindividual y repartidasentrelos diferentespaísesque
componenla zona.

La primerade las opcionespermiteal periodistaque consultaestafuenteacercarsea
unarelaciónde boletinesonline, de diferentestemas,sobreestudiosefectuadosen Asia.
Además,comoservicioactivo quedebecontenercadapágina,tambiénaquíse incluyen
una seriede conferenciasy basesde datosde estemismo entornogeográfico.No falta

tampocoinformaciónsobrepolítica,negociosy aspectossocialesde Asia,asícomo una
seriede catálogos,libreríasy editorialesquepublicanobrassobreAsia. Pero,quizás,el

aspectomásimportanteseala consultade unaseriede estudiossobreprensaelectrónica
enesazona.

En estegrandirectoriodeprensaelectrónica,al que sellegaa travésde ladirección

mencionadaanteriormentey, también

http://www.uni-koeln.de/pbil-fak/indologie/AsianE-journats.html

aparecerenuna gran cantidad de fuentes de información general sobre medios de
comunicación,ordenadosde formaalfabéticay entreparéntesissecolocael paísal que

pertenecen.

Al comienzode las diferentescontenidosse colocaun abecedarioque permiteir

directamentea la palabraque estamosbuscando,con lo quesellega de formarápidaal
contenidodel documento.

Lo más reseñablede esta página,que no suele ser habitual en internet, aunque
últimamentese estácaminandoen estesentido,esquejunto a cadadocumentoaparece
un pequeñoresumende sucontenido,de tal formaqueel usuariono tieneporqueabrirlo

si no esesolo queestababuscando.

Hay mediosde comunicación,comoAsia limes

http://www.asiatimes.com

un periódicodiario regionaldeSingapory otrosperiódicosdel grupoMurdoch,comoel
Asiaview

http://wwwhuntrnurdocb.ed¡i.au/are¡wwwasiav.htm

Pero también hay una gran cantidad de boletinesonline de los diferentespaísesde la

zona, como Tite CambodiaTimes

http://wxvw.jaring.my

oCCCNews

http://www.pactok.nct.au
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o ChinaNewsDigest(CND)

http://wwrw.cnd.org

Perono todosestosboletinesy periódicosseeditanenesemarcogeográfico.Algunos,,

porno decirunaparteimportante,pertenecena EstadosUnidosy concretamenteaalgunas

universidadesdondesellevanacaboestudiosqueconciernenaestospaíses,de tal forma

queno esdeextrañarquealgunosde estosdocumentostengansuorigenen otros lugares.

Así, cualquier periodistaelectrónico que quierea ampliar sus fuentessobre Asia y

AustraliapuedehacerconsultasenAsíanOnlineNewspaperRegister

http://www.dds.nl/kidon/aspapers.html

una fuente de información holandesaque tambiénincluimos en esta investigación;

RegisterofSocialSciences’E-Journals

http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/socsci/ejournaIs.htm

unadirecciónde Floriday en InternationalEducatianElectronicJournal

http://services.eanberra.edu.au

unadirecciónde Camberra,enAustralia.

Perosiguiendocon otrasfuentesqueaportael registrode publicacioneselectrónicas

de Asia y el Pacifico, tambiénpodemosencontrarperiódicosde Sri Lanka,como The

Daily News

http://www.lanka.net

o Dina Moni

http://www.dinanmni.com

la versiónelectrónicadel popularTamil Daily Newspaper.La notacomúnesqueuna

granpartede estosmediosseeditandesdelosEstadosUnidos,aprovechandolas ventajas

de las nuevastecnologías.

Juntoa los periódicos,podemosencontrarrevistassemanalesy mensuales,comolas

queseeditanen Taiwan,FreeChinaJournal

http://www.sinanet.com

o FreeChinaReview

http://www.sinanet.com

Juntoa los periódicosy revistaselectrónicas,el periodistatienea sudisposiciónotro

tipo defuentes,comolos diversosInstitutosquetrabajandesdediferentespaíses,en varios

campos,que tienenque ver con el mundo asiáticoy australianoy que publicacnsus
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resultadosen boletines.Así, podemosecontrarel ms!¡tute for Asían Studies(ItAS)

Newsletrer

http://i¡as/Ieide¡iuniv.nI/iias/newslet.html

o el JournalofTantrieSiudies, de Milán

http://wxvw.shore.nct/—índia/ijts

o The 1990InstituteNewsletter

http://www.dae.eom

dedicadoal estudiode las relacionesentre China y Estados Unidos, entre otros.

Unavezfinalizadala relacciónde los diferentesperiódicosy boletineselectrónicos,
aprecenunaseriededirectoriosdefuentes,quepermitenampliarlosdatossobreestazona

geográfica,talescomoElectronicJournalC’ollections

http;//english-www.hss.cmu.edu/journals

y AcademicJoarnais,NewspapersandMagazines

http://engl¡sh.www.hss.cmu.edu/jonrnals

ambosdeCarnegieMellon U, EstadosUnidos.

Por último, reseñarque todos estosdatostienencomo punto de partidael trabajode

documentalistas,periodistasy otros investigadores,del Instituteof Indologyami Tamil
Studies(IITS),enlaUniversidadalemanade Colonia,de tal formaquela direcciónquenos

hapermitidoaccederaestaspáginas,aunquetieneun enlacedesdeAsianStudies,ha sido

http://www.uni.koeln.de

¡1.4.24.1.8NationaJRo4ioNrn :IIup://wwwcsu.edaau/NkVIjUnkhhnI

Esta página,con una gran cantidad de recursos,la mayoríade ellos muy bien

aprovechablesparalos periodistas,estáelaboradaen Australiaporunacadenaderadioy

tieneuna tabladecontenidosdecaráctergeneral,muy propiadela mayoríadeestetipo

depáginas,en laquescincluyenademásde los serviciospropios,unaseriedeproductos

y boletinesonline,asícomola posibilidadde sermiembrodeestaemisorade radio.

Peronuestrametaha sido fijada en la búsqueday análisis del contenidode estas

fuentes,desdeelpuntode vistaprácticodelos futurosperiodistas.Así,dentrode lapágina

principal, a partede los serviciospropiosde la emisora,hay un segundoenlacecon las

fuentesmásimportantesquemanejanlos periodistasde estaemisoray seencuentranen
—extraresources—.De todaslasqueaquíseincluyen,las quemásinteresanal periodista
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electrónicoque ha de documentarsey elaborarinformación escrita sonJournalism

Rescurces,OnlineReferenceResourcesy OnlineNewsSources.

Al consultarJournalismResources:

http:wwxv.csu.edu.au/NRN/jlink.htm

el periodistaseencuentracon una seriede fuentesgeneralesy otrasmásparticularesy
paragruposde presión.Dentrode las primeras,seaccedea unadirecciónquecontienela

mayoríade los mediosde comunicaciónen internetWWWVirtual Lihrary Journalism,
quedesarrollaremosámpliamenteen el siguienteapartado.Además,sepuedenencontrar

listasde newsgroupsque debatentemassobreel periodismoen internet. Si se quiere
profundizaren másmedioselectrónicos,existeun enlacea lamayoríade los queexisten

en internet,a travésdeAJR newslink:

Http://www.newslink.org.

Hayotrasformasde investigary de llegara fuentesmuy interesantesen internet.En

algunasocasiones,la creenciade que aquísepierdetiempono esdel todo exacta.Hay
queir de unapáginaaotrahastaqueseencuentraunaparteimportantede lo quesedesea

paracompletarun trabajo. Así, desdeaquíse puedenconseguirotras informaciones,

dentrodelenlacequesededicaa la investigaciónen el periodismode internety en la que
seencuentradesdeunaselecciónde todos los periódicosonline, porcontinentes,hasta

una lista completade emisorasde radioy televisión.Incluso permiteun enlacecon los
principalesmotoresde búsquedadeinternet.Todosestosdatosestándentrode Investigate

Journalism on the internet, que debido a la gran cantidadde fuentesy servicios de

informaciónque ofrece,incluidos varios archivosen el campode la información, lo

analizaremosmásadelante,dentrodeestemismocapítulo.

Ademásde acercaral usuario,al documentalistay al periodistaa los principales

mediosescritos,periódicosy revistaselectrónicas,y a lasdiferentescadenasderadio y
televisión,puestoqueestapáginaformapartede National RadioNews,aquísepueden

encontrarotrasfuentesde referencia,másgenerales,perotambiénmuy utilizadasen el

campoperiodístico.Nos referimosalasquecontieneOnlineReferenceResources:

http://www.csu.edu.au/NRN/reflink.htm

y que incluye las típicasobrasde referenciay algúntesauro.

Hay un par de aspectosque merecen una ampliación. En primer lugar, dentro del
apartado de diccionarios —dictionaries.-, sepuedenconsultar dosde los más completosen
internet, inclusohipertextuales,por las posibilidadesqueofreceestemedio y, en ambos
casos,muy útiles comoherramientade trabajoparalos periodistas.El primerode ellos

esel Merriam-Webster, WlVWehsterDictionary:

http://www.m-w.conuinetdict.htm
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y el segundoesHvpertextwebsterinterface

http://c.gp.cs.cmii.cdu

quecomotodoslosdiccionariospresentanunfácil manejoy un completovocabulariocon

variasacepciones.

Tambiéncuentacon otrasobrasde referencia,queanalizamosen la primerapartede
estecapítulode formamanualy queestánya presentesen internet.Nos referimosa los

atlasy anuariosgeográficos—Geography/Maps—,que cadadía alcanzanuna mayor
consideración,no sóloporelcambiodelasfronteras,comoconsecuenciade lasdiferentes

guerras,sino porquela informaciónescadadíamáslibre y viaja a mayorvelocidadcon
lo que el conocimientode los espaciosfísicos adquiereun protagonismoestelasSi las
nuevastecnologíaspermitenintercambiarinformacióndesdecualquierpuntosiempreque

existaunalíneatelefónicao un satélite,el quela recibedeseasaberdesdedondele llega
y a la inversa.Paraconocerdatossobrelos contientes,los espaciosfísicos, los limites

entrepaíses,etc. En estapáginaserecogentres enlacesimportantes,algunodeellosde

carácteroficial, lo queindicaun ajustepreciso,puesno envanolos mejoresmapassuelen
estarenmanosoficiales,casisiemprelos queempleanlos ejércitos.Sepuedenconsultar

datossobregeografíay mapasen CIA WorldFactbook:

http://www.ode¡.gov/c¡a/publications/nso¡o/wtb-aIl.htm

y en Mapin iheNews:

http://www-map.Iib.umni.edu/news.htxnl

o en Maps

http://www.pathfinder.com

Tambiénseincluyenenestafuentedereferenciaonlineunaseriedegramáticasy guías

deestilo, conel fin de quesepuedanevitarmuchasimprecisionesdel lenguaje,asícomo
lasposiblescorreccionesquesedebenllevaracabo,sobretodo esrecomendableporque

estáelaboradopor la universidadde Columbia.Estosy otroselementosdel lenguajese
puedenconsultaren Tite elementsofStyle(Strunk):

http://cc.columb¡a.edu/ac¡s/bartleby/strunk

Ademásde estasfuentesyaclásicasentrelos periodistas,la páginaofreceotras más

particulares,ya queseciñenal ámbito de trabajode estadirección,esdecirAustralia.
Precisamente,de esepaís,sepuedenconsultarfuentesmenorescomo listasdecódigos
postáles,o guíasdeteléfono,asícomodatossobrediversasorganizacioneseinstituciones

políticas,comoel Parlamentoo el Gobiernoasutraliano.

En estepáginasepuedeconsultarun tesauro—Thesauri—sobreinternet,en Rogeli~
internetTitesaurus:

http://www.thesaurus.com
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asícomounaseriededatossobrepesasy medidas,sobrelos diferenteshorariosdelmundo

y sobrelos diversosclimas.Algunosdeestosaspectosseñaladosal final, y que sepueden

considerarcomo una fuente de información generalizadapor el amplio númerode

personasquenecesitancadavezmássabersobrequetiempohaceen otro paíso acuanto

equivalesumonedaen otro, sontanimportantesque seincluyenenalgunosperiódicos,

comoEl Mundoque duranteun tiempomantuvounatablade equivalenciasen medidas

y pesos.

Por lo que respectaal tercerode los apartadosquepuedenaportarmásdatosa un

periodistaelectrónicoOnlinenewssources:

http://www.csu.edu.au/NRN/ncwsiink.htm

contieneunaseriede fuentesde diversostemas,peroalgunasconenlacedirectoa otras

publicacionesonline.Además,deformaalfábeticay porpaísespermitellegaraYahooy

asuenlacecon las noticiasy conlos diversosmediosdecomunicacióndesdecadapaís.

Portanto,no sólo seencuentranalgunosperiódicos,radiosy televisiones,sino quedesde

Yahooseaccedealamayoríadeellos,entrandodirectamenteen el paísdel quedeseamos

obtenerinformación.

Aún así, merecela penadestacaralgunosmediosque puedenaportardatos sobre

Australia,susorganizacionesprofesionalesenel campode la informacióny lasdiferentes

agenciasdeprensadeaquelcontinentey otrospaisesatravésde susperiódicoscomoTite

Nando limes:

http://www.nando.ne

o la CNNInteractive:

http://www.cnn.com

IL 4.2.4.1.9TheWWWVifluoi Librwy: SubjectCatalogue:

Http://vhb.staqford.edu1Overview.htrnt

Esta página que hemos seleccionadocomo fuente, aunquetiene una categoría

experimentadaen la quesesigueel modelo declasificaciónde laLíbrary of Congress,
aportacontenidosimportantes,que si bienesseguroquevarien,no hande serobstáculo
paraqueesténpresente,porquetodo cambiaen internet,inclusolas quehemosanalizado

anteriormente.Perodetodasellasquedaunaparteimportantequeeslaquehandeconocer

y teneramanolos periodistaselectrónicos.

Dentrodeestapágina,comoen aquellaqueno tienevariasestructuras,los temasse
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encuentrande formaalfabética,tal y comoseproponeen laBibliotecadel Congreso,de

tal forma que el que quieraconocerlos diferentesperiódicoselectrónicostendráque

acudiraNews o Journaflsm,dependiendodel sistemaempleadoenestaclasificación.Por

último, del mantenimientode estapáginaseencargala Universidadde Stanford,lo que

tambiénesuna garantíade suscontenidos.

Si bien,el textocompletodelos diferentesenlacesseencuentraenel anexoXII, vamos

aanalizaraquellosquepuedaninteresarmásal periodistaelectrónico.Porsupuesto,todos

los contenidospueden aportardocumentos,desdela agricultura, pasandopor la

arquitecturao los enlacescondiferentespaísescomoAfganistano India. Perohemosde

precisaraquellosmediosde comunicaciónque de forma general presentansu propio

producto,el periódicoelectrónicoy al mismotiempofacilitan otrosenlacesquepueden

servirparaelaborarnuevosdocumentos.

Paraempezarexisteun enlacea la páginade Asian Studies,ya analizadaen este

apartadoy quefacilita unagranrelaciónde fuentesdeAsiay Australia,asícomounagran

cantidaddemediosdecomunicaciónelectrónicos.Ademásde los periódicos,dedicaun

espacioa las radiosen Broadcaster

http://www.comlab.ox.ac.uk/archíve/publishers/brnadcast.html

Dentrode esteanálisisde fuentesde informaciónquehay eninternet,tendríamosque

contar con algunasde las que estapáginacontiene.La mayoríasehan analizadoen la

partemanualy ahoraseencuentranen internet,si bien al seguirun ordenalfabético,no

estánjuntaspormaterias.Por lo queserefiere a atlasy anuariosgeográficos,sepueden

conseguirdatosen Cartography

http://geog.gmu.edu/gess/jwc/cartografs.html

o en Earth Science

http:¡/www.geo.ucalgary.ca¡VL-EarthSciences.htnd

o en Geophysics

http:/¡www.crcmes.geo.ucalgary.caIVL-Geophysfcs.htm

o en Oceanography

http://www.mth.iica.ac.uk]ocean/oceanography.btml

Si de lo quesetrataesde conseguirfuentessobrediferentesorganismoso gobiernos,

asícomootrasintitucionesgubernamentales,aquíhay unbuennúmerodeellas,algunas

muy consultadas,de ahí que se haya establecidoun pago previo para accedera su

contenido.Así,merecela penaconsultarDemography&PopulationStudies

http://www.coombs.anu.edn.au/ResFacilitics/Meinogt’aphyPage.tltIflI
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en la que se incluyen datossobrelos habitantesen diferentespaisesy poredades,entre

otros aspectos,así comola evoluciónde la humanidada lo largode varios siglos y las

previsionesde futuro. TambiénesinteresanteMigrationsami Etitnic Relations

http://www.ercomcr.org/www

o U.S. FederalGovernmentAgencies

http://wwwJibisu.edu/gov/fcdgov.htmI

o UnitedNationsami otiter internationalorganisarions

http://xNxNw.undcp.org/unhnks.htnil

y US GovernmentinformaciónSources

http://iridium.nttc.edu/gov_res.html

El trabajointelectualqueobliga a un periodistaamantenersiemprevivasuinquietud
porlos diferentestemasculturalesehistóricos,tambiénestáaquícontemplado,sobretodo
porqueestetrabajoestáestructuradoy pensadodesdeunaUniversidad.Paraencontrar

datosde todosestoscamposdel saber,en diferentespaísesy culturas,convieneconsultar

History

http://hbtory.cc.ukans.edu/bistory

dondeseincluye lahistoriade laciencia,la técnicay la medicina,lahistoriadel arte,del
trabajoy de los negocios,asícomoLanguages

http:/¡www.hardlink.conil—chambers/HLPWWW_iirtual_librarv

o Literature

http://sunsite.unc.edulibic/gi¡íde.btml

o Pitilosophy

http://www.hris.ac.uklDepts/pb¡IosophylVL

y otrascienciascomolas matemáticas,la psicología,etc.

1-lay otros doscamposque han de serconsideradosde maneramuy particular.Nos
estamosrefiriendoa las fuentesdocumentalesy a los diferentesmedioselectrónicosque

se puedenencontraren la red, Estos dosaspectos:documentacióne información se
presentandesdeotros prismas,nuncacomo propios de una cienciao de una labor
profesional.

En cuantoal primero,el conceptode documentacióny las fuentespropiasquehan de
manejarlos periodistaspodríansertodas,porla importanciasocial,geográficao temática

de los datosaquícontenidos,perodeterminemosalgunasdelas másimportantes.En este
sentidoconvienecitar InformarionSciences

http://crrm.univ-mrs.fr/vL’vIis.html
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que contieneinformación acercade la bibliometría y de otrascienciasque permiten

analizarlos documentos,entreellaslas nuevastecnologías,o Libraries

http://www.fisk.edu/vl/tibraries.html

dondesefacilitan enlacescon bibliotecas.

Muchomásimportantesonlasfuentesdirectassobremediosde comunicacióny sobre

aspectosvarios de la información. Se trata de algunasdireccionesque recogenlos

periódicoselectrónicos,como fuente de informacióny como servicio a los lectores,

ademásde la atracciónquetieneestetipo de productosdentrode internet,sólo superado

por algunosjuegosy páginascon contenidossexuales.Ademásde la que contiene

direccionessobreemisorasde radio, queya hemosvisto, se puedeaccedera Electronic

Journals

http://www.edoc

desdedondesepuedeleeralguno de los periódicoselectrónicosde internet,asícomo

conseguirinformación sobreasociacionesprofesionalesde prensay otras fuentesde

información.Otra de las direccionesútiles paraconocermásdatossobrelos mediosde

comunicacióny sus fuentesesEvaluationofinformationResaurce

bttp://www.vuw.ac.nz/—agsmith/evalu/evaln.btml

dondesehaceun seguimientoa algunasfuentesde informaciónclasificadaso también

convieneacudira Journalism

http://www.cais.com/makulow/vIj.htmI

ya que contiene datos sobre diversasemisorasde radio, aspectostemáticosde la

comunicacióny sobremediosdecomunicaciónen general

Si bienenotrasdireccionesweblos espaciosdedicadosala informaciónsuelenincluir

aportacionespropiasparaescritores,enestaclasificaciónde la Universidadde Stanford,

vanseparadas,yaquecadatemasigueun ordenalfabético.Aúnasí,esnecesarioconsultar,

sobretodoparalasseccionesde cultura,aquellossitios destinadosa los escritoresy sus

publicaciones,bienseande formaresumidao bien con la inclusiónde textoscompletos,

cuandoel autorno esmuy conocidoy sabequela únicaformade llegara los lectoreses

colocandoel textoeninternet.Paraconoceralgúnescritory susobrassepuedeconsultar

Writers’ ResourcesQn Tite Web

http://wxvw.inkspotcom

Estamosanalizandoalgunasde lasprincipalesfuentesde informacióneninternetpara

periodistas,si bien todoslos temasqueaparecenpodríanserconsideradoscomofuentes

propias,porqueenprincipio todoslos temastienencabidaenlosperiódicoselectrónicos.

El problemaqueestamosencontrandoesquela informaciónestáenmuchasde ellasa la
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vez. Aunque hay expertosque consideraranque este desdoblamientoperjudica al

documentalistaa lahorade buscarla información,ala horadeseleccionarlos documentos,

unagran mayoríaconsideraquesi internetha resueltoel problemadel espaciofísico, lo

normalesqueel desdoblamientode la informaciónse produzca;en primerlugar,porque

de estaformael autorde la mismaalcanzamásusuarios,máslectoresy, en segundolugar,

porquedeestaformasellegaa la mismainformaciónpordistintoscaminos,pordiferentes

países,de tal formaque si algúnpaíspresentaproblemasse puedaaccederdesdeotros

lugares.

Si la forma de llegar a la información se está multiplicando, en estafuente de

información se puedeaccedera una gran cantidadde direccionessobreprogramas

informáticos,y sobre lenguajesde ordenadores,entreellos Computergrapitics ami

Visualication

http://wwwdataspace.com:84/ww~v/vIib/comp-graphics.btrnl

o Computer-BasedSimulations

http://wwxv.dataspaee.com:84/www/ilib/cornp-simulat¡on.html

o uno de caráctermásgeneralistaComputing

http://src.doc.ic.ac.uk/hiSubjeet/Computing/Overview.htrnl

en el quese incluyendiversosprogramascomo VisualLanguageso JavaProgramming

Languages.

Existenotraseriede lugares,tambiénconcontenidosinformativosinteresantes,a los

quesepuedellegardesdeotrosbuscadoresy queofreceninformacióngeneralsobrepaíses

y sobreserviciosmáselementales,perono porellos muy consultadosen internetcomo

lascondicionesclimáticasdecadadía,deahíquelapáginasobreel tiempoterminesiendo,

confotografíaactualizadadesdeel satélite,unade las quemásvisitasrecibe.Desdeaquí

tambiénsepuedeconsultaren Mereorology

http:!/www.ugems.psu.edu/dwers/WWWvirtual_libran

The WWW Virtual Library, una de las páginaselaboradasen la Universidadde

Stanford,permiteparacompletarla lista alfabéticade servicios,llegar a unaserie de

bibliotecas donde se pueden ampliar los datos, sobre todo referencialesde las

informacionesqueel documentalistaha de prepararo poneradisposicióndel periodista,

mediantela selecciónde aquellossitesmás importantes,de los que ha de extraer la

información precisao bien, facilitando como si se tratarade un documentomás la

direcciónparaqueel propioperiodistasaquelas conclusiones.Enestecaso,hadeelaborar

previamenteun buentrabajode selección,paraeliminaraquelloscontenidosque no se

ajustenala peticiónquehayaformuladoel periodista.



Página3 12 Capítulo4

¡1. 4.2.4.1.10 Speciat¡1bruñesAssociaáons:NewsD¿vwon:1-1ap://sunxde.EIIIC,&dW=ttJtZCW~

La presenciade diferentesfuentesde informaciónpermitepresentarvariasformasde

llegar a la información.En algunoscasosa travésde fuentesdirectasy en otros, como

sucede en esta, primero logrando los datos más importantes en bibliotecas y

posteriormenteen centrosdedocumentacióngeneralesy enlos propiosde los periódicos

electrónicos.De tal forma, que tras facilitar los objetivos y las actividadesque se

desarrollanen las bibliotecas,asi como en sus diferentesasociaciones,esta página

contienedatossobrelas principalesfuentesde informaciónonline paraexpertos,con

variostemas,la mayoríade ellosdesarrolladosporUniversidadesde EstadosUnidos.

Esta es la páginade la SpecialLibraries Associations(SLA) News Division, una

organizacióninternacionalparaeditoresde prensa,periodistasy nuevosbibliotecarios,

asícomolos nuevosconceptosen la búsquedadeinformacióny todosaquellosqueestén

intereadosen el papelde la informacióny en la calidaddelperiodismo.

Si comparamosla estructuradeestapáginacon la anterior,laprimeraconclusiónes

queladivisión de los diferentesserviciosen variosbloquesdestacados,permitetrasuna

rápida lecturasaberlas ideasprincipalesque aquí se encuentran,mientrasque en la

anteriorde la Universidadde Stanford hay que ir recorriendola páginahastallegar al

documentoque necesitamos.Desdeluego,el éxito en cuantoa númerode visitanteses

mayorcuandosepresentanpáginasmuy clarasy con divisionesque de formaresumida

permitenaccederaunaseriede documentosqueseenglobandentrode la mismalínea de

trabajo. Suele coincidir, por tanto, con la división clásica que se emplea en

biblioteconomíacuandohablamosdematerias.

Como suelesertambiénhabitualenunagranpartede los sitesde internet,el primer

espaciosededicaa explicarquiénesestaorganziación,cuálessonsus objetivos,cuáles

sonsusactividadesduranteelañoo algunasnoticiasquepuedeninteresarasusmiembros

con respectoa noticiassobretrabajoso nuevascategoríasde empleoprofesionalen su

especialidad.Todosestosdatosse incluyendentrode Tite NewsDivision.

Como una asociaciónprofesionalde bibliotecariosy expertosde la comunicación,

entre los que se incluyen periodistaselectrónicos,SLA celebratodos los añosuna

ConferenciaAnual en la que puedenparticipar los miembrosque la componeny otras

personasinteresadas.Aquí apareceel programade los temasque sevan a desarrollar

en1997, los avancesde la de 1998y un resumende lacelebradaen 19%.

Todasestasinformacionessiguenestandodentrode lo que seconsideranservicios

generalesparalos socioso aquellaspersonasmuy interesadasenalgunode los aspectos

sobrelos que trabajaestaorganización,a la que aportael material,comoresponsable
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Carolyn J. Edds.Desdeaquíse llega ademása otrasasociacionesde bibliotecariosde

carácterregionaldentrode EstadosUnidos.

Hay otrosaspectosgeneralesquepuedenproporcionarmásinformaciones,comolos
nuevosregistrosy listas sobrebibliotecas,que incluyen basesde datoscon términos
realizados,similaresa los hipertextosque permitenenlazarlos diferentestemasdentro

de un mismosignificado.

Pero,quizás,el apartadoque másfuentespuedefacilitarnosesaquelen el que se

encuentranlas principalesbibliotecasvirtuales,queofrecenya sus serviciosa travésde

internety que recogenlos principalesartículossosbrelas nuevasbibliotecasen la era

digital. Éstosseencuadrandentrode Arti cieson news¡¡branesin tite digital age, entre

los que hemosde considerarporsuimportanciaen númeroy calidadde los documentos

Tite Virtual Librarv

http :11www.nan.org/ptime/9ÓIPTINlEIarch.html

o aquellasamenazasde las páginaswebfrentea la santidadde los archivoselectrónicos

en Doesweb Titreatentite SanctityofElectronicArchives

ti ttp:ílw ww. ínedhuínfo.com:80/ephnmeínews/newshtnt/stup/stop4II

Dentrode estemismoapartadoy porla importanciaquetieneparala recuperaciónde

la información,hay un enlacequepermiteconoceralgunasde las facilidadesqueofrecen

las nuevas tecnologíasy que incluso ofrecen al Documentalistade Información

Electrónicaacercarseala informacióndeunamaneramásacertada,al menosenla teoría.

Algunasde estastendenciasseencuentranen Tite NewsLibrarians ‘s Rolein Computen-

AssitedResearch

httpt//www.sunsite.unc*du/journalism/caj.htnil

En el último epígrafetrataremosde los llamadosarchivoselectrónicos,que no son
otra cosa que una página web con diferentesdocumentosde archivo o centro de

documentación,esdecir,artículosdeperiódicos,si setratadeun centrodedocumentación
de prensao imágenesdeacontecimientosimportantessi setratade un centroaudiovisual.

Portanto,el conceptohacereferenciaa los mismoscontenidosmanuales,peroyatratados

de formaelectrónica.En estecasoseofrecensistemasde textoen archivo,de imageny

unamezclade ambos,en Textarchivesystem

http://ww’w.sunsite.unc.edu/s¡anews/archiving/urcb¡~e.btmI#text

en imagearchivesystems

littp://ww w.sunsite.unc.eduíslunews/urchFúíng/archíve.html#imu2e

y en Textandarchivesystems

http ://www.sunsite.unc.cdu/sianews/arch¡ving/archi’ve.html#text/ímage
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Tambiénesimportanteconsultarel archivosobreperiódicoseninternet,Newspapers

Archivescm tite Web

http w.suusite.unc.edu/slanew’¡interneti~arc¡iivcs.htrní

si bien contiene los mismos que hastaahora hemos venido llamando Journalis¡n,

Newspaperso Press.

Si bienesteepígrafeofreceunaseriede herramientaselectrónicasparautilizar en las

bibliotecas,las mismassehan de emplearen los centrosde documentacióny por tanto

debenserconocidaspor los documentalistas,porqueya los bibliotecariostrabajancon

diferentesserviciosen líneaOnlineservices

con libros electrónicosBoolcs

http://www.sunsit*tunc.edu/slanew’¡refert=nce/book.html

o conCD ROM

http ://ii’w~v,sunsite.unc.edu/s1ane’ws/reference/cdronthtnil

SLA, a pesardeserunapáginaque trabajamáslos aspectosbibliotecarios,desdeun

puntodevistanuevo,lo queaquísellamaNewDivision,enel sentidodequelasbibliotecas

tienenqueestarmásintegradasen internet,tambiénfacilita informaciónparaperiodistas

y lo hacebajoel epígrafeTop Interne sitesfonjournalist en el queserecogenuna serie

de lugarescon informacióndecarácternacional

http~//ii’vw.sunsite.unc.edu/sIanews/internetItopten.ht¡nl

en referenciaa EstadosUnidos,un enlaceparair conociendodatosdecadaestado

http://www.sunsite.unc.edu/slaneivs/internet/states.htmJ

y fuentesde informaciónparaexpertos

http&/www.sansite.unc.edu/slanews!internet/experts.html

Si estafuentedeinformacióncontieneaspectosrelacionadoscon los profesionalesde

las bibliotecas,con la manerade trabajardesdeque internethadespegadocon fuerzay

aquellosaspectosprofesionalesquepuedeninfluir ensutrabajo,de la mismaformase

haceunarelación,casicomparativaentrelas dosasociaciones,la debibliotecariosLibrar’,’

associations

http://www.sunsitc.unc.edufslanews!organizatiúns/assocíút.htm¡#Iibrary

y la periodistas journalismassociations

http://www.sunsite.uncbedu/slanews/organizations/associat.btrn¡#journal¡snI
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de tal formaque en algunasfacetascoincidenambas,ya que en la presentacióny en la
recuperaciónde la informaciónsesiguencaminosparalelos,algo que hastahacemuy

pocoseguíarutasdiferentes.

Es, pues,estauna ocasiónde comprobarcomo las aportacionesde las bibliotecas
dentro de internet han alcanzado un nivel óptimo que deben aprovechar los

documentalistas,para seguir tomando las referenciasmás importantesque aporten.
Incluso,los periodistastienenmásfácil accederahoraa los documentosprimariosdesde
sulugarde trabajo,algoqueantesles obligabaadependerde terceraspersonas.

No forma partede la investigaciónconocerlas asociacionesde bibliotecarios,pero

comopartedel mundode la informaciónen estapáginaencuentranlas másimportantes,
asícomo los congresosque organizan,los temasquese tratan,las personasqueforman

partede ella,sudirecciónparacontactare intercambiaropiniones,etc.Porlo querespecta
alaotraasociación,la de periodistassehaceun estudiodelas másimportantesalfinalizar

el capítulosexto.

Sin embargo,desdeel puntode vistade las fuentesde información,hay un apartado

dentrodeSL4NewDivis ion quepuedeofreceraldocumentalistaalgunasdireccionespara
conseguirinformacionesqueapoyenel trabajodelperiodista.En estapágina,ademásde

Las queya hemospresentadoque tienenun valor informativoy documental,incluyendo

los diferentesarchivos,se presentanbajoel epígrafeSouncesandExperts

http:I/sunsite.unc.edu/slanews/internut/experts.html

y esunalista de algunasde las organizacionesquetienenpresenciaeninternety quehan
incluido fuentesparaexpertos.La encargadade hacerla compilacióny de mantenerla

activaesKitty Bennett,del St. Petesburg(FL).

Deestafuentede información,comodel restode las analizadassefacilita en el anexo

XIII el contenido,en la mayoríade los casoscompletos.Sin embargo,vamosa destacar
algunasque puedenofreceraspectosinteresantesque ha de conocerel documentalista
paradar unacompletareferenciaal periodista.Aquí seencuentrandesdebasesde datos,

a informacionescon variostemas,ordenadosde formaalfabética.

Dentro de estaamalgamadecontenidos,enJounnalists’Guideto BrandeisFaculty

Experts

http://wivw.hrandeis.edu/news/experts!introductíon.html

sepuedeconseguirinformacióndiversa,ya queincluyediferentesáreascomola cultura

popular,labiológica,estudiossobremujeres,etc.Juntoaéstasepuedeencontrarunabase
de datosrealizadapor laFundaciónAmericanadeComunicacióndela queformanparte

unaseriede expertoseneconomía,ciencia,leyes,cienciassocialesy políticas,gruposde

abogadosy asocacionesespeciales.EstosdatosseincluyenenFACSNETSourcesOnline

Ii ttpz//www.facsuet.org/sources.yni¡ne/inain.btrn
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El aspectomás importantey que convendríadestacaresla grancantidadde personas

e institucionesque facilitan estasfuentes,desdeexpertosen marketing,finanzas,hasta
investigadoresen medicina,en sus diferentesramas,o áreascomo la agricultura,la

alimentación,lanutrición y todosestostrabajoselaboradosporprestigiosasuniversidades

de EstadosUnidos, como la George Washington,Harvard School o John Hopkins

University, entreotras.

Unade las quehaaportadomása la cienciaen esepaísofrecebúsquedasdesde1989

en diversasáreasy con contenidosdiferentes.Es, sin duda, un lugarparabuscardatos

sobre ciencia y los principalesinvestigadoresnorteamericanosen este campo. Nos

referimosa laNational ScienceFoundahon

httpWk~ wW.nsf.goiJverity/st-chawd.htm

Aunquenoesfrecuente,algunasde las páginasde internetsuelenincluir información

de maneraconjuntaentreEstadosUnidos y Canadá,de tal formaque casisiemprehay

algunareferenciaal país vecino. En estecaso,nos referimosa una serie de fuentes

utilizadasporlos periodistascanadienses.Esunagranfuenteen laquesepuedenencontrar

5.000expertosque trabajanen la salud,el parlamento,la política etc y que se conoce

comoSourcesSelecrsOnline

¡itt1) ://www.sources.com

En estesentido,peroen EstadosUnidos,en la Universidadde CarolinadelSurexiste

unabasede datosde contenidoscientíficos,escolares,administrativosy psíquicos,que

incluye ademáslugares muy interesantespara periodistas,no solo en el campo

informativo, sino también en el formativo y académico.Además, se renuevala

informaciónmensualmente.Univers1/yofSouthernCalifornia ExpertsDireczory

http://www.usc.edu/dept/Ncws Serdce!exports.diúectory.httnl

El flitimo documentode estalista de expertostambiénsepuedeconsiderarcomouna

fuentede información,ya que contienedatosanualessobre personasy expertosen

diferentescamposy queen la primerapartede estecapítuloincluimosdentrode anales

y cronologías.Nos referimosa libros del año,que recogeninformacionesde diversos

temasduranteeseperiodo de tiempo y donde los datos van apareciendode forma
cronológica.Paraconsultaralgunosexpertosy autoridadesendiferentescampospodemos

acercarnosa YeanboofcofExpents,AuthoritiesandSpolcespersons

http://www.yearbook.eorn/search.htrnI

Estapágina,mantenidaporKitty Bennet,del St.PetersburgTimes,ofrecesobretodo

fuentesde informacióna cercade guíasy directoriosdepersonas,muy útiles en el caso

de necesitarcomplementarla información o acudir a un especialistapara refrendar

algunosaspectosquesequieranofrecerdentrodelainformaciónelectrónica,porquecomo
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guíasy directorioscontienenla direccióna la que el documentalistadebeacudirpara

reunirtodoslos datosqueeJ periodistava a necesitar.

No es,por tanto, unafuentede informaciónqueresuelveel contenido,pero ayudaa

aproximarseal mismo.Sobretodo,sehande valorarlas posibilidadesde llegaramuchas

personas,en el sentidode queunainformaciónmejory máscontrastadasiempreesmas

veraz.No estáen la línea de las fuentesque hemosvisto anteriormente,porqueaporta

conceptospropiosde y parabibliotecarios,pero tambiénesimportantepor las guíasy

directoriossobrepersonasqueen un momentodadoel periodistahadeacudiracontrastar

con ellassuinformación.

11.4.2.4.1.11NorthwesternUn.iversityLibrary :ílnpÑ/www.llbrartn;tu.edwresourcesllibrtuy

Las aportacionesinformativas y documentalesde esta página elaboradaen la

Universidadde Northwesternson muy similaresa la que hemosvisto anteriormente,sí

bien tienen algunosmatices que queremosdestacar.En principio, las dos partendel

conceptobiblioteca—Library— comolugardondesepuedenencontrarlas informaciones

necesariasparainvestigar,escribir,o realizartrabajosde menorentidad,perolaparteque

estádentrode nuestralíneade trabajo,las fuentesde informaciónen internetes la que

vamosaanalizar.

Al comienzode la páginaprincipal seexplicael motivo de creaciónde la misma,en

el sentidode quedesdeaquísepuedeaccedera unagranmultituddelugaressobreinternet

que tienen alguna relación o que pueden ser interesantespara las bibliotecas y

bibliotecarios,pero hay una parte,comoveremosa continuación,que tambiénhan de

conocerlos documentalistasy los periodistasquetrabajanen periódicoselectrónicos.

Ofrecediferentesformas de consulta,no sólo las de contenidobibliotecario,como

referenciasbibliográficas,catálogos,sino tambiénperiódicos,asociaciones,listasde

editoresy revistassobrelibros, asícomoaquellosaspectosqueofrecendatossobreesta

mate~aen Internet.

La actualizaciónde los datosno esmuy reciente,suelehacersecadatres o cuatro

meses,pero los organizadoresde estapágina piensanmantenerlaactiva de forma

indefinida,algoqueresultacuriososi lo comparamosconel restode laspáginasdonde

no sefacilitaestedato;de ahíquehay algunasquecambiansudirección,perohay otras

quedesaparecensin dejarrastro;de tal forma,queel documentalistaha de considerar

cuálestienen un valor primordial y hacerlas un seguimientopara no perder la

informaciónmasactualizada,porqueel contenidoprimario y generalsepuedebajaral

bookmanks.
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Lapáginaprincipalofreceunaseriede contenidosde los quemerecelapenadestacar,

los catálogosen línea y las publicacionesy fuenteselectrónicas,que estánrecogidas

dentrodeSite MapofNorthwestennUn¡versityLibran’ WebPages

http://vvw~i.Iibrarv.nNj us’dt¡/siteniupes

y que ademáscontienedatos sobre esta universidad,sus serviciosy otros campus

universitarios.

Dentrodel apartadode publicacioneselectrónicasNiel ElectronicsJounnal

bttp://itww.liI>rarv.nwu.eduí/journatseencuentranunaseriede periódicosde forma

alfabética,perola partemásinteresanteparaun documentalistaesaquellaquededicaa

las fuenteselectrónicasen Niel ElectnonicsResounces

http;//wwn’J¡hrarv.nwií.cdu/rt~saurues

que si bienno aportanmuchosaspectossobrerecursosinformativos,silo hacensobre

bibliotecas para buscar de forma rápida aquellasreferenciasbibliográficasque el

periodistaelectrónicova a necesitar,sobretodosi comohemosvenidodefendiendo,una

granpartedel trabajoprofesionalsevaarealizarlejosdela redaccióndondeseencuentra

el centrode documentacióny hande serlos propiosperiodistasquieneshaganestetipo

de búsquedasde información.Veamosalgunade las másimportantes.

Ademásde conocertodaslas publicacionesde estauniversidadNUcat

httpt//www.library.nwu.edu/nucat

permiteconsultarloscatálogosde otraslibrerías,de unaformarápidacon laposibilidad

de solicitarmediantepréstamoalgunode los libros, si sehacedesdeotrabiblioteca.Pero

sepuedeconseguirinformaciónen los índices,resúmenesy otrasbasesde datosIndex,

Abstractsand 00-terDatabases

http://wwwSIibrarv.nwu.cdn/database

queincluyenlas propiasfuentesde informaciónde internetasícomobasesde datosen

CD—ROM. Desdeestauniversidadde puedellegar tambiéna unaseriedefuentessobre

internetpor temasen NUL Guidesto internetResouncesby Topic

bttp://www.libritry.nwut.edu/resources/internet/top¡e

y una de caráctermásgeneral,pero no por esomenosinteresante,que contieneguías

multidisciplinaresde fuentesde informaciónen interneten GeneralGuidesto intennet

Informa/ionResources

I¡ttp://www.Iibrary.nwu.edn¡resonrces/intcrnet/gtiides
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Así pues,estasdosúltimasfuentesde informaciónSpecialLibraries Associationsy

Nortitwestern Universitv Libran’ ofrecen,desdeel campo de las bibliotecas,no sólo
aquellainformaciónbibliográficay unaseriede serviciosinformativosquecadavezes

mayoren aquellasbibliotecasque muestransus productosen internet, sinoque también

sepuedeencontrarcomofuentedirectalos propiosperiódicoselectrónicosy otrasfuentes
queel documentalistadebetenercontroladasparahacerel seguimientoinformativoque

la informaciónelectrónicale exige.

11.424.1.12TheJournalisticResaurcesPage:Links (o Journatism:

hl/pi! ~s-i*w.it.koznpc/c’r¡s.co¡nljournljlinks.Iitn;l

Si hastaahorahemosanalizadofuentesmuy completasen diversoscontenidos,sobre

todo las primeras,y luegoalgunaotra que ademásde fuentesde informaciónofrecían

recursostemáticosimportantes,en la quenosencontramosahorasólo contieneaspectos

relacionadoscon el periodismo,algunosde ellosya estudiados,perolo que nosinteresa
esver cómoen unapáginacon 28 enlacessepuedellegar a las más importantesfuentes

de información,sabiendoademásqué es lo que contiene,puestoque cadauna de ellas

incluye un resumende quién ha elaboradoesa información, en que organismoo

universidadseha realizadoy québasesde datospresenta.

Estapáginatiene como lugar físico, si esquesepuedeentendereseconceptotal y
comosehahechohastaahora,la localidadsuecadeEstocolmo.Seencargade recogerlos

datosy de mantenerlaal díacomoresponsableNikos Markovicsquecomenzóarecoger

datosen 1995. En estesentido,el compiladorindica que estapáginaestádiseñadapara

estudiantes,paraperiodistasy tambiénparacualquierprofesionalque necesitedatos

actualeso sabercómoconseguirestetipo de informaciones.

Aquí estánalgunasde las fuentesde informaciónya analizadascomo Tite Luropean

JournalismPageo internetiournolismResources,lapáginadelprofesorSheltonGunaratne

o la deJohnMakulowich:Journalism:Worl WideWebVirtual Librar>’, entreotras.

Del resto,algunassonmuyespecializadaspuestratanel temadesdeel puntode vista
de la relaciónentrelos ordenadoresy las cienciasde la comunicacióny apenasaportan

datos,perohay otrasquehemosde citaríasporquecontienenimportantesdatos,no sólo

los periódicos electrónicos,sino fuentespropias para elaborar esosmedios como

ResourceList

http://wwwdecember.corn/anc¡stndy/rcsources.html

de EstadosUnido o Tite Dalí>’ News-FreeInternetSources

http://www.hels¡nki.fi/—Isaarine/news.htmI
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Esta páginadedicauna seriede enlacesa las diferentesasociacionesprofesionales,

quedesdeel comienzode internethan desarrolladounagran actividad,de taJ formaque

la mayoríade las queya existíanantessehanestablecidoaquíy hay ademásunaseriede

ellasque sehancreadocomoconsecuenciade las nuevastecnologíasy queincluyenen

sudenominaciónel términointerneto electrónicos,refiriéndosea periodistasde internet

oaAsociacioneselectrónicas.Algunadeellasde EstadosUnidos,comoLaunc/ PadEor

Journalist

littp&/www.ccrttwnstl.ú1u/sp~/rcsources.htinl

o TheNational PressClub- NPC

http://npc.prcss~org

y otrasde Australia,como TheOnlineJournalist

http://acij.tits.edu.a u

que ademásde ofrecerrecursospara periodistascontienelos trabajosdel Centrode

PeriodistasIndependientesde Australia.

Hayotrosproyectosen el campodelacomunicacióny diferentesservicioseninternet

sobreestaárea,pero lo más importanteson los enlacesa aquellossitesque permiten

accedera casitodoslos periódicoselectrónicosdentrode internetTheNews

littpt/¡www.yahoo.con/News

o la paginade periodismode Yahoo: TiteJournalism

http:¡/www.yahoo.cu¡nlNcws/Jourrnilisrn

Porúltimo, permiteaccedera unapáginalnvestigateJournalismon tite internet

httpt/¡www.jonrnalis¡nNet.corn

con amplios recursosinformativos para periodistas,con diferentescontenidossobre

Canadá,perotambiénsobreotrospaísesy no sólodeperiódicoselectrónicos,sinotambién

de radioy de televisión,porla importanciaquetienelaanalizaremosposteriormente.

Es, por tanto, la selecciónde Iinks que presentaNikos Markovits una de las mejor

estructuradasy conrecursosdirectosenel campodelainformación,no sóloporquesepuede

llegar a casi todos los periódicos de cualquier país del mundo, sino porque están

representadaslas organizacionesprofesionales y otras aspectos colaterales de la

información,de ahíqueseincluyaen el anexoXV. Lapartenegativaseríaqueno contiene

másque documentospropiosdel periodismo,por lo queel documentalistaha de facilitar

otros lugaresque presentenesosdatos, tal y como hemosindicadoal principio de este

capítulo.
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11.41.41Obras particulares

La cadavezmayornecesidadde informaciónque solicitanlos lectoresde periódicos

electrónicos,queya no secontentanconhaceruna únicalectura,sino quequierenestar

constantementeactualizadosobliga a los Periodistasde Información Electrónicaa

cambiarcadapocosu contenido.Ahorano setratade elaborarla informacióny olvidarse

hastael día siguiente.Nuestrapropuestade información electrónica,dentro de esta

investigación,pasaporunaelaboracióncontinuadade la informaciónparaqueel lector

estémáscercade la noticia,esdecir,quevaya recibiendolos cambiosque seproducen

enel hechonoticiosoinmediatamente.

Hemosapostadopor un periodistaquehaceel seguimientoaunao dosinformaciones

y unavezintroducidosucontenidoen el periódicoelectrónicoesél y no otrapersona,

como seestáplanteandoen los medioselectrónicosespañoles,quienha de hacerese

seguimiento.Hastaahora,aquellosperiódicosque ofreceninformaciónelectrónicamás

avanzada,esdecirqueno seconformanconincluir lamismaediciónquelaversiónonline,

sino quepresentanunaactualización,en formade resumen,consideranqueesteservicio

es un pasomuy importante.Y lo es,si lo comparamoscon la únicaediciónquesalíaen

laversión impresa.

Perosetrata de llegar más lejos, sobretodo cuandolas posibilidadestécnicasasílo

permiten.Otracuestióneshacerrealidadeseproyecto,sobretodo,comohanreconocido

variosde los responsablesde los principalesperiódicoselectrónicosdeMadrid, cuando

se pierdenimportantescantidades,porque todavíano hay un númeroimportantede

lectoresy la publicidadno essuficienteparacubrir gastos.

Es de justicia reconocerque seestáen el camino,pero no es suficientecuandoun

periodistapuede,como se ha venidohaciendoparala radio, actualizarla informacióny

no comoseestáplanteandoactualmenteque otro redactortome variasinformaciones,

hagaun resumeny las coloqueen la páginaweb.

Estamosmirandomáslejos. El horizontepermiteyaestablecerquelos Periodistasde

Información Electrónica, tal y como presentamosen este trabajo, pueden estar

actualizandola informacióncadavezque seproduceun acontencimientonuevo,porque

técnicamenteya esposible,inclusosin tenerque escribirla,sino simplementemediante

un reconocimientode la voz; sepuedeconvertiren escrituray su inmediatacolocación

en lapáginaelectrónicadelperiódico.

Estamanerade presentarla informaciónobliga alperiodistaa estarmuy preparadoen

sucampoy sobretodoaconfiarunapartedesutrabajoaldocumentalista,quecomohemos
defendidotambiénhadeser,no parecercomohastaahora,periodistaa lavez.Laceleridad
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con que necesitamospresentarla información nosexige una preparaciónprevia,que

obligatoriamentehadeprovenirdelcentrodedocumentación,ademasdelosdatospropios

quecadauno puedaconseguir.A todo estohay queañadirque el periodistadedicamás

tiempo a la elaboraciónde la noticia, con lo que su campo de conocimientosal

especializarsele puedecerrarotros aspectosinformativos interesantesy esaslagunas

tambiénlas tienequecubrir el centrode documentación.

La rapidezconque seproducela informacióny sobretodo la celeridadcon que el

redactorestáobligadoa introducirlaen su páginaweb,—porqueaquíel queprimerollega

puedequedarsecon unaparte importantede los lectores,que encuestiónde segundos

pueden saltar de un medio a otro— le obliga a contarcon la colaboraciónde un

documentalista,que incluyaaquellosaspectosquese le han podidoquedaral redactoro

aquellosotros complementariosque no puede introducir porque la capacidadde su
memoriaeslimitada.

Estascarenciasy los datos complementariosde cualquier información los ha de

facilitar el Documentalistade InformaciónElectrónica,quienhadeestaral tanto de la

actualidadinformativa, como si fuera el propio periodista,para “adelantarse”a los

acontecimientosy ofrecer los hechosnoticiosos al mismo tiempo que el redactor

introduce,el documentalistaaportalos datoscomplementariosde esainformación.

Pero ¿cómoconsiguenambosla preparaciónadecuadapara hacerfrente a una

información?Hay variasopciones.En primerlugar, la formaciónde cadauno deellos,

muy próximaa las materiasen las quetrabajan,ya que la especializaciónsi bien no es

muy acertadaporque se termina perdiendoperspectivasgenerales,al menosayuda

temporalmente.En segundolugar,preparandodatossobrelos futurosaspectosnoticiosos.

Paraello, habráqueconsultarvariasfuentes,algunasde las ya citadasy otrasde menor

importancia,peroquetambiéntienencabidadentrodeestetrabajo.En tercerlugar, una

compenetraciónmutua,que seconseguirácon el tiempo, parasabercómoel periodista

elaborasu informacióny cómoeldocumentalistahadeaportael restodedatos,sin que
existanrepeticioneso fraseseideascondoblesentido.Y, encuartolugar,amboshande

realizarun seguimientoa lasdiferentesfuentes,ya que laactualizacióna la que seven

sometidasen internetpuedehacerque cambienen aspectosimportantes;si bien este

último casoseríatrabajomáspropiode un documentalista,el periodistano hadeolvidarse

de entrar en las fuentespara seguir estandoinformado y al mismo nivel que el

documentalista.

Son, por tanto, las fuentesde información en internet, tal y como hemosvisto ya en
las principalesque acabamosde analizary en otras consideradas“menores”pero que

tambiénaportanunagrancantidadde documentos,el lugarcomúnen el quePeriodistay

DocumentalistaElectrónicoconsiguenla mayorpartede sus apoyosdocumentales,sin

queestoquieradecirqueelaspectodocumentalseaelquepredominesobreel informativo.
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Así pues,existeuna formación personal,que se va incrementandocon La propia

experienciade cadadía; unaformacióndocumental,consultandolas obrasy fuentesde

informacióny unaformaciónconstante,obligadapor los lectores,queahoratienen más

posibilidadesde respondera lainformaciónqueelaborael periodistay el documentalista.

En efecto,las tradicionalescartasal director,en las quesereplicabaosematizabaalgún

aspectoinformativodel redactor,ahorasehanconvertidoen unafuentede información

previa, ya que paraelaboraralgunasinformacionessepide opinión días antesa los

lectores,quienesa travésde un correoelectrónico,ofrecenotrasconsideracionessobre

la información.

Todosestosaspectosobliganal periodistaa estarcadadíamáspreparadoy paraello

ha de tenera mano una excelentelista de fuentesde información,no sólo aquellas

consideradasmásimportantesporquecontienenla mayoríadelos enlacesaotrasfuentes,

sino otras menores—algunasde ellas las analizaremosa continuación—que permiten

concretaraspectosde la informaciónqueel lectorestádeseandorecibir.

Todo ello, indicaque la informaciónelectrónicaestámuchomejordocumentaday

ofrecemáscontenidosinformativosquela queaparecíaen laversiónimpresa,ademásde
que en la online sepuedenir modificandolos aspectos,segúnsevan conociendomás

datos,algoqueno sucedeenla versiónimpresa.

11.424.2.1P¡wssen ligne: Ht¡’pdlwwwdrnagíneLfrlpd

Cuandosehaceunaclasificaciónsecorreel riesgodedejarfueraunaparteimportante

o inclusodeno colocarlaenel lugaradecuado.Hastaahorahemosvisto fuentesdecarácter

másgeneral,quecontienenaccesodirectosa los periódicoselectrónicos,ademásde una

sene de recursospara elaborar la información. También hemos incluido páginas
especialesen las queexisteunarelaciónimportanteentrelas bibliotecasy los centrosde

documentación,así como otros lugares que sólo contienen temas relativos a la

informacióny susasociactones.

Enun nivel menor,perono porello menosimportante,estáPressen ligne,quepresenta

dosversiones,una enfrancés,lugardeorigen de la elaboraciónde suscontenidosy otra
eninglés.En lapáginaprincipalsepuedeoptarporuncontenidotextualy porotrográfico,

dependiendode lasnecesidadesde cadausuano.

Pressenligneesjunto ala páginade JulianSher,uno de esoslugaresquemejortiene

estructuradossusrecursosy queademásvaloraunaseriedefuentesde informacióndesde
variosaspectos.A] menúprincipal seaccedea travésde

http://www.imaginet.fr!pellpel/—txt.htm
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Aquí, ademásdelos serviciosgeneralesy de ladireccióndelapáginasepuedeacceder
a diferentesserviciosprofesionales,dentrode ProfessionJournaliste,entreellosservicios

jurídicos,convenioscolectivosy recursosen internet,queserálaparteque ampliaremos

a continuación.

Perotambién,en la líneade obrasdereferenciaquepresentábamosen la primeraparte

de estecapítulo, sepuedenconsultaralgunosanuanos,estructuradospornombreso por

soporte,comoAnnuairedesjourna¿istes(par nom)

http://www.imaginet.t’r/pcl/pcI3la.htm

o Annua¡redesjournalistes(parsupon)

http:/!xvww.iniaginet.fr/petIpel3Ib.htm

Dentro de estasobrasde referenciaseincluyen revistasfrancófonasy agenciasde

relacionescon la prensa.En estamismalínea,el periodistapuedeencontrardentrode la

Agenda, todos aquellosacontecimientosimportantesque se van a desarrollaren los

próximosdías,dentrode Evénements

http://www.imaginet.fr/peI/pel2O.htm

y lascitasinformativasa las que tienequeacudir,dentrode Conférencesdepress

http://www.imaginet.fr/pel/pel4O.btm

Si todos estos lugarespermitenmedianteuna consultarápidasabercuálesson las

actividadesque ha de desarrollarel periodista,los datosparacompletarsu información

tambiénsepuedensacarde otros recursosdentrode internet,que seincluyen en esta

páginaRessourcesInternet

bttp://www.imag¡net.fr/pel/pel6l.htm

y que incluyenMoteursderecherche,CuidesInternet,LesSitesWEBpourJournalistes,

Listes de díffusion pour journalistes, Logicleis Internet!Web, Revuesde presse y

Annuaires,guides,etc.

De todos ellos, vamos a analizar aquellos que de forma directa permiten al

documentalistaconseguir información para contribuir al proceso informativo-

documentalen los periódicoselectrónicos.

En LessitesWEBpourjournalistesaparecenuna seriede direccionesen las que se

incluyenfuentesde informacióny recursosparaperiodistas,si bien la mayoríaya están
incluidasen estecapítulo,exceptuandoaquellasquetienenun origenfrancófono,esdecir

quésehanelaboradoen Quebec.Haydosenlacesapáginasqueencontramosporpnmera

vezy quepuedenincluir algúnperiódicoelectróniconuevou otros recursosimportantes.

NosestamosrefiriendoaNEWSdesk

http://xvww.newsdesk.com
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y a NewspapersOnline

http:h’wnw.well.conhluser/mmeadams¡online.ncwspapúrs.litml.

Tambiéndesdeaquíseofrecela posibilidadde suscribirsea lugaresdondese tratan

temasde periodismo,algunosde los cualesmerecenla pena, por la gran cantidadde

informaciónque contieneny queactualizande formaconstante.De los queaquísecitan,

todosestánincluidosen estecapítulo.
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CuidesInternet
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Moteurs de recherche

Yahoo
bup.//www.vahoo.com
Lun desplus connus.II offre une recherchepar mots-clésou par menus.

Altavista
huo]Iwww altavistadigital.com
Un nouveaumoteur,trésperformant.Unesortede gigantesqueindexdu Web. C’est lun desrares
á offrir despossibilitésde recherchecomplexes(sur les titres despagesou les liensquelles
contiennentpar exemple).Léditeur,Digital, affirme quesonsystémeestcapablede visiter la
quasi-totalitédessitesInterneten trois jours.

Francité
http://wwwi3d.oc. caifrancite.htm
Un moteurde recherchefrancophonelancépar une entrepriseQuébécoise.Ceuxet cellesqui
cherchentdesinformationsen fran9aisen Amériqueaurontintérétá le consulter.

Magellan
http//www mckinlev.com

ti Rechercher:

Lycos
http://www.lvcos.cs.cmu.edu

EIiNet Galaxy
bttn//wwweinet.net

Web Crawler
http~//webcrawlercs.washinatonedu/WebCrawler/WebOuery.html

Paur les enfants
Yahooligansest un modulede recherche,en anglais,plus spécialementdestinéaux enfantsde 8 á
14 ans
http://www.yahooli~anscomI

Guides Internet

Un NouveauGuide Internet
hito /Iwww. ima2inet.fume
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Ce guide,écrit par Gilles Maire expliquecommentse servir dInternetaux novicessurune
vingtainede chapitres.Certainschapitressontplus techniques(¿criturede pagesHTML, ¿criture
de procéduresCGI en PERL . .) Qui plus est, il permetaux lecteursde dialogueraveclauteur
(Gilles.MaireK¿4ma~inet.fr)pourposerdesquestionset voir les réponsesenrichir l’ouvrage.

Les sitesWeb pour journalistes

Web paur journal¡stes
Vous trouverezunepageWeb(en anglais)rescensantunepartie
joumalistesá l’adressesuivante
http://www.milfacco,uklt-iourns.html

Association des journalistes independants du Quebec
L’Associationdesjoumalistesindependantsdu Quebee(AJIQ) a
httn://www.cam.ort&—oaslan/aiiqhtml

ServeurWeb consacréau journalisme
Le seul sitewebconsacréau joumalismeau Quebec:
http//www.cam.or&--oaslao/indexhtml

TheLuropeanJaurnalisinPage
http://wwwdemon.co.ukIeuroiournalismI

NEWSdesk
http://wwwnewsdesk.com

¡

NewspapenOnline
http://www.well.com/user/mmcadams/online.newspapers.html

The Journalíst¡c ResourcesPage
http.//www akonet.sel--nikos/iourn.html

InternetJournalisn¡ Resources
http://mhd2.moorhead.msus.edu/—2unarat/i/creationlres

/

dessiteset ressourcespour

sonsiteWeb

Listes de dilTusion pour journal¡stes

The Investigative Journalism List
Pourvousabonnerá ceneliste spécialiséeEnvoyerle messagesuivant : “subMEDIA your nanie”
á listserv@sokrates.mip.ki.seAtiention, ne rienmettredans”objet du message.Remplacezbien
súrYour Nameparvotre nom.

CANCAR-L
Pourvousabonner,envoyezun messageámajordomo~acs.ryerson.caaveccommele seul texte
su¡vant
subscribecancar-l

CARR-L
Pourvausabonner,envoyezun messageá listserv~ulkyvm.louisville.eduavec¡e textesuivant:
subscribecarr-lnom prénom

IRE-L
Pourvausabonner,envoyezun messageá listserv@mizzoul.missouri.eduavecle textesuivant:
subscribecarr-lnom prér¡om
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Revuesde Presse
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II. 42.422 Newspapers Franwd: Uttp:// wk’w.ch¡h.innet.be/-~ vearO3O

Estapágina,tambiénconocidacomoNewspaperManíacontieneunarelacióndecasi

todoslos periódicoselectrónicos,porcontinentesy países,comoluegomostraremos,pero

también,páginaswebderadio,televisión,agenciasy másde7000nuevasfuentesy desde

ella sepuedeaccedera un serviciode informaciónlas 24 horasal día, actualizado,que

contienetitularesy un resumende la información.

Parallegara algunasde Las fuentesprincipaleshay queacudira

http://www.club.¡nnct.he/-.-vearO23O/link4.htm

en el queaparecenenlacesa diferentespaísesdelmundo,porordenalfabético,de tal forma

que si incluimos un númerodiferenteal final de la direcciónhttp van a apareciendoel

restodepaíses.Además,el documentalistapuedeencontraraquí,lasrevistasy periódicos

electrónicos,películascon suficha y veintemotoresdebúsqueda.Por lo querespectaa

las fuentesde referencia,cuentacon diccionarioselectrónicosy nuevasagenciasde

información.

Como ejemplo de lo que hemosvenido considerandocomo fuente elementalde

informaciónparaun periodista,esdecir,teneraccesoasupropioperiódicoelectrónicoy

al restodelos mediosy comoesnormalqueaparezcanen casitodaslas páginasquehemos

analizado,vamosa presentarla estructurade los periódicosdentrode Europa

http ://www.club.¡nnet.be/’.-yearO23O/europe.htm

y los deEspaña

http://www.club.innet.be/—yearO23O/spain.htm

En cuanto a los primeros,apareceuna relación de diferentespaíses,de forma

alfabética,desdela que sepuedeaccedera sucontenido.Cuandoseabrela páginade

periódicoselectrónicosen España,hay queseñalarqueaquíestánlos másimportantesy

aquellosque no lo son tienenun pequeñocomentariosobresu contenidoo situación

geográfica;pero comosucedeen otrasdireccionesconperiódicoselectrónicos,además

de éstoshay otra seriede servicios online como Valenciaen Feria, que no sepueden

considerarcomo periódico de información general, con una actualización y una

periodicidad.
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II. 4.2.4.2.3 InternetSow-cesforJournalistsanil Brood.casters:

Ilttp:I/ www.synapse.netl.—rc¡dio/ weleome.¡¡Un!

Hastaahorahemosanalizadodiferentesfuentesgeneralesde y paraperiodistas,que

eldocumentalistaha deconocery tenera manoparaconseguirreunirunaparteimportante

deinformación.En estaseleciónquehemosllevadoacabo,somosconscientesdequenos

hemosdejadoalgunaimportantefuera—y muchasmenores,también—pero siemprehay

que ponerun limite, porqueen casocontrariono seriamoscapacesde cerrarnuncala

investigación,yaqueel ritmo decrecimientoestangrandequepodemosafirmarquecada

díaaparecendoso tresdireccionesnuevasconrecursosde informacióny documentación.

Lasquehemosido analizandopresentanun aspectocomún:algunapartedelasmismas

estárelacionadacon las que hemosconsideradolas más importantesy no porque las

hayamosido enlazando,pues hemosutilizado diferentesmotores de búsqueda,sino

porqueestodemuestraque esarelaciónlasconvierteen valordocumentale informativo

y, portanto,en usocomúndedocumentalistasy periodistas.

Ya conocemosunaparteimportantede estetipo de fuenteselaboradasen los Estados

Unidos;la mayoríareunidas,estudiadasy puestasadisposicióndelusuarioen diferentes

universidadesde aquel país, pero tambiénhemoscoleccionadootrasprovenientesde

organismose institucionespúblicasy privadas. Esaesla misma línea de trabajoque

hemosempleadoconalgunafuentedeinformacióndeEuropa,Asía,aunqueseaelaborada

desdeel Viejo Continentey Australia. De África no hemosencontradoestetipo de

trabajos,ya que los que existeny tieneninformacióny documentaciónde periódicos

electrónicosseincluyendentrodeotrasmuchasinformacionesy aparecencasiolvidados.

Mientrasunapartedeellassepuedenconsiderardecaráctergeneral,hemosvistootras

menossignificativasen cuantoa contenidoy ahoravamosaestudiaralgunamás.Como

InternetSourcesforJournallstaná Broadcastersunapáginaweb elaboradaen Canadá,

por la CBC RadioCanadá.

Como sueleserhabitualen estetipo de fuentes,segúnlo quehemosexpuestohasta

ahora,el hechodequeelprotagonismorecaigasobrela radio,yaqueestapáginaseelabora

por una cadenade radio, no quieredecir queno se puedanencontrarotros mediosde

comunicación.Los normalesqueaparezcanlos enlacesal restode emisorasy tambiéna

los periódicosy la televisión.

Dentrode estapáginaencontramosalgunasfuentesmásgenerales,sobreel gobierno

y los políticosde Canadá,enGovernmetandPolitics-Cano4a

http://www.synapse.netk-radio/gsources.htm
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perotambiénotrossobreinformaciónde la salud,los negociosy las finanzas,en1-lea/ib

Information/LegalInformation/Business& Finance

http://wx~w.svn’apse.net/—radio/health.htm

En estamismalíneade serviciosy comoinformaciónhabitual,sepuedeconseguirel

estadodel tiempoe informacionesde viajes,dentrode un mismolugaren el quetambién
sonprotagonistaslas mujeres:WeatherciadTravel fnformation/Womenandrhe Web

http://www.svnapse.net/—radio/travel.Ii tin

La cadavezmayorpresenciadel ocio en nuestrotiempopermitea los creadoresde
estapáginaofrecer informacionesa cercadel cine,la música,el artey otros lugarescon

estoscontenidos.Paraello, hay queir a Music/Cinema/OthersAris and CultureSites

http://www.synapse.netkradio/arts.htm

Hemosdejadoparael final lapartemásinteresante,puesporun ladosepuedeacceder

a una seriede informacionessobreeducación,perotambiénsobrebibliotecasy recursos
de la ciencia, tan utilizados hoy en día, por considerarseestos camposmucho más

importantesen la actualidad.La dirección que nos posibilita estoscontenidosestáen
EducationLink/Libraries/ScienceResources

http:¡¡www.synapse.net/—radío¡library.htm

Dentrode los recursospropiosde la documentacióne informaciónelectrónica,esta
páginapresentatres opcionesgenerales.La primeratratadel periodismoen general,de

las noticiasonline y ademásincluye unaseriede fuentessobreel deporte.En segundo
lugar,el protagonismoesdelasemisorasonline,de la informacióndelasradiosy también

algunosaspectosdel sonidoy, en tercer lugaruna relaciónsobrela informaciónonline,
realizada por los freelance, ademásde los periódicos online y otros medios de
comunicación.Paraaccedera todoestematerialhay que consultanporel mismoorden
enquehemoshechosuanálisis,JournalismLinks/On¿ineNews &SportsSaurces

http://www.synapse.netkradia/jI¡nks.htm

luegoRroadcastersOnline/BroadcasiingInfo/InstaníAudio

http://www.synapse.net/—’radio/broadcast.btifl

y, porúltimo, Print MediaOnline/HeadlineNews/FreelancePifo

http:/¡www.synapse.netkradin/print.Iitm

Desdeestapáginasepuedenconseguirtambiénotros serviciosde internet,asícomo

algunasguíaspropias,queconvieneteneramanoparaefectuarbúsquedaso paraampliar

los conocimientosquesetienensobreestagran basede datosqueesinternet.
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11.4.2.4.2.4Liweb: Libra,ySerrenvio WWW:Httpñlsunsite.berkeleyedulLibweb

Estaúltima fuentede informaciónque proponemosestaríadentro de las quehemos

consideradocon un contenidomayoritariamentebibliotecario, más que propiamente

comocentrode documentación.Perolo mismoque soninseparablesen lamayoríade las

páginasweby, portanto,aparecenjuntoslos periódicoselectrónicos,con lasemisorasde

radioy con la televisióny el cine,tambiénlasaportacionesdelas bibliotecasformanparte

de esteservicioqueesladocumentación,de ahíquesi ya vimosalgunasdireccionesmás

completas,ahoranosquedaformularun pardeideassobretrabajosmenoresen contenido,

perono poresomenosinteresantes.

En Iihweb seencuentransobretodobibliotecas,con suscatálogoselectrónicos,con

los serviciosqueprestany con los trabajosquedesarrollansusprofesionales.Aquí tienen

cabidadesdelas bibliotecasnacionaleshastalaspopulares,desdelas másespecializadas

a las másgeneralesy todasde formaonline, lo que permiteentraren sus catálogosy

consultarsusfondos,inclusocomola mayoríasonuniversitarias,realizarintercambioso

préstamosconotrasuniversidades.

La estructurade estapágina,preparadaporThomasDowling, de la Universidadde

Berkeley, presentados bloques. El primero —Contents—permite accederpor zonas

geográficasa la mayoría de las bibliotecasdel mundo, al tipo de biblioteca y otras

informaciones.Las zonasgeográficasincluyen EstadosUnidos,Asia,Australiay Nueva

Zelanda,Canadá,Europa,México,el Caribe,AméricaCentraly Sudámericay también,

en estaocasion,apareceÁfrica y el Medio Oriente;cadaunacon un enlacequepermite

llegar luegoporpaísesa lasdiferentesbibliotecasqueya ofrecenserviciosonline.

La segundaparte —RelatedSites— contieneuna serie de bibliotecasque son las

encargadasde mantenerestaseriede recursosqueseincluyen en estapáginay quepor

estemotivo se puedeaccedera ellas accionandosu nombre. Fundamentalmenteson

bibliotecasnorteamericanas,canadiensese inglesas.Lo másimportanteespoderacceder

aun servidorquerecogeunagranpartedelasqueaquíestán,incluidaslas másimportantes

del mundo; en total casi seiscientasbibliotecasde todo el mundo, con sus catálogos

consultablesa travésde interneten:Public Libraries oit WWWServers

bttp://sjcpLlib.in.us/bomepage/PublicL¡braries/PublicSrusGpherwww.btm#wwivsrv

Si bienalgunosexpertoshabíanancladola bibliotecay pensabanqueestabacondenada

aserun fiel depósitode los documentos,cuandosus serviciosseampliany secolocanen

internet, lasposibilidadesvariansensiblementey suusose generalizaen beneficio de

muchosusuarios,entreellos los periodistaselectrónicos,acostumbradosya a buscarla

informaciónenestetipo de servicios.





b. I.ibrarv 94’I4W Servers Igi1.: rasite.herkekv.ediwUbwéi

t§~ Berkeley Digital Lihrary SunSITE . Mame

Libweb

Library Serversvia WWW

Updateddaily at midnight, Pacific Time.
Libweb currentlylists over 1800pagesfrom librariesin over70 countries.

Contents

E Keyword Searchfor location, library type, nameorotherinformation.
u United States

u AcademicLibraries
u Public Libraries
E National LibrariesandLibrary Organizations
E StateLibraries
u RegionalConsortia
u SpecialandSchoolLibraries

u Africa and dic Middle East
E Asia
E Australia and New Zealand
E Canada
E Europe
u Niexico, thc Caribbcan, Central America, and South America
E Library—Related Companies
E Submiss¡on Form for New or Revised Entries

RelatedSites

Many thanksto thepeoplewho maintaintheseresources.

u Public Librarieson WWW Servers,maintainedby DonNapoli oftheSt. JosephCountyPublic
Library.

E The CanadianLibrar-y índex,maintainedby PeterScottof theUniversityof Saskatchewan.Peter
alsoprovidestheHYTELNET andHYWEBCAT services.

O Nordic Libraries: informationServers,maintainedby TraugottKoch andJórgenErikssonof
Lund University.

E LX Higher EducationandResearchLibrar-les, maintainedby lan Tilsed oftheUniversityof
Exeter,

E SchoolLibrarieson theWeb: A Directory, maintainedby LindaBertlandof theStetsonMiddle
School in Philadelphia.

E Depar-tmentsand Schoolsof InformationStudies,etc.,maintainedby Tom Wilson ofSheffield
University

EJ WWW LibraryCatalogGateways,maintainedby ErieLeaseMorganofNorthCarolinaState
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IL 42.423Otrasfuentesdeconsultamenores

Cuandosehablade fuentesde informacióny de recursosda la impresiónde que no

tienencabidaaquellasque no aportenuna gran cantidadde datos.Dentro de estemare

magnumde informacionesquecontieneinterneteraobligadohacerunaclasificación,pero

no tanto basadaen los contenidos,difíciles de descubrirsi no se abrecadauno de los
miles deenlacesquepresenta.

El ordenquehemosseguido,a la horadeclasificar,ha sido considerara aquellasque

conteníanmásinformacióny estabanmejorestructuradas,dentrodelo quehemosllamado

ObrasGeneralesparaPeriodistas.En un segundoestamento,ObrasconContenidosmás

Específicos,hemoscolocadoaquellascuyasaportacioneseranmenoresy dentrode éste

último apartadovamosa ver ahoraalgunasmás,de caráctermenor,pero que también
puedenresolverproblemasdocumentales,de tal formaque cuandono estándisponibles

las otrasdosopcionessepuederecurriraalgunade las queproponemosacontinuación

u otrassimilares.

El principal problemadeestasfuentesesque en lapáginaprincipal sóloanunciansus

contenidosy paraampliar la informaciónhay que seguirhaciendoenlaces.Ni siquiera

presentanun resumende lo que allí sepuedeencontrar,perono poresodejande tener

valor,de tal formaqueaunquelapérdidadetiemposeamayor,muchasvecesla respuesta

se habráconseguido.En estesentido,recomendamossiempreutilizar las fuentescon

mayorcontenido,porqueademás—al menoslasquehemosseleccionadoparaestetrabajo—

estánestructuradasde tal formaqueen unoscuantossegundospuedescomprendersi van

a resolverla búsquedade información.

El primerejemploque proponemosesNewJaur: Electron¿cJournals & Newsletter

http://gort.ucsd.edu/newjour

una páginaelaboradaporPaul Schaffner,que presentaa simple vista los archivosy lo

hacede tresformas:Completearchive-alphabetical

http://gort.ncsd.edu/newjour/toc.html

queesunatabladecontenidosconunoscasicincomil itemsqueocupam622k;ensegundo

lugarRecentIssues-reversechronological

http://gort.ucsd.edu/nexvjour/nj2

otratablade contenidosde 100 items y 15 k y un terceroList o~fTít/esBeginningWith

http://gort.ncsd.edu/newjonr/c

y enel quemedianteunalistaalfabéticasepuedellegaral documento,ademásde aquellas

palabrasnoalfabetizadas.
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Ofrecetambiénla posibilidadde buscararchivosde forma generalizaday una serie

de periódicoselectrónicos,elaboradospordiversasuniversidadesde EstadosUnidos.

Otra de las páginasweb muy parecidaala anterioresTheDaily News-Ereeinternet

Sources

http://www.helsinki.tL’ % 7Elsaarine/news.htm¡

elaboradaen Finlandia,perocon unaseriede listascomola anterior,sí bienen estecaso

a la informaciónen vez de llegar empleandoel alfabeto,aquí seconsiguea travésde

fechas.

La ventajade estapáginaesqueademásofreceenlacesa algunasde las fuentesque

yahemosinvestigado,cornoTheJcurnalism,lapáginadeJohnMalculowicholade Nikos

Narkovits,JournalisticsResources;tambiénavarioslugaresdondeserecogenperiódicos

electrónicos.De forma másgeneral,se recogenalgunasfuentessobrecomunicación,

entendiendoel términoen un sentidomásamplio queel de informaciónde actualidady

la posibilidadde acudiral periódicoCRAYON, un medioqueexplicacomoelaborarun

periódicoelectrónico.

Como ejemplo de fuentes, dentro de una revista,hemos seleccionadouno de los

magazinesqueincluye másfuentes:ElectronicNewsstand

http:/¡www.enews.com:8O/home

unarevistaqueofrecemultitud defuentesgenerales,sobreel gobierno,la educación,la

música,los animales,etc.y tambiénel Top 10, esdecir,las diezrevistaselectrónicasmás

consultadas.En estalista, enlatercerasemanadenoviembrede 1997,figurabaalacabeza

la revistaPlayboy,seguidade SportsIllustrated,variasde informática,Reader’sDigest

y el númerodiezeraocupadoporGolf Digest.Estarevistaofrece,portanto, fuentesmuy

diversas,y a lavezmuy dispersas.

Y en último lugar fuentespropias de internet, en interne:RescurcesemtheWeb

http://www.brandonu.cat—ennsnr/RCSOIIrCQS

unapáginaquepresentaunatabladecontenidossobrediversasguíasdeinternet.asícomo

diferentesrecursosde internetcon ejemplosincluidos, y serviciosde FTPArchivos y

Gophers,perolo más importantedesdeel puntodevista de nuestrainvestigaciónesla

posibilidadqueofrecede consultarotrasfuentes.

Así pues,estasfuentesresuelvenaveceslas necesidadesde información,peroantes

sepuedeacudira otrasque nosvana evitarunapérdidade tiempo y nos van a mostrar

mejoresresultados.
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11.4.2.5Archivosdeinformacióneninternet

Escieno,aunqueno sehayademostradoaúnporningunodelos navegantes,quetodo

sepuedeencontraren la red. Si a principio de estesiglo ya resultabaimposibleleerlos

trabajoscientíficosen cadacampo,hoy esmuchomásdifícil accedera ellos, si no se

consigueantesun lugardóndetenerlosreunidos,unaespeciedebibliotecainteractivaen

laquesevan introduciendolos documentosy sus novedades.

Hastaahorahemosido encontrandodiferentesfuentesdeinformación,peroenningún

casohabíamosdescubiertoningunadirecciónquenospermitierallegarhastalosarchivos.

De losmuchosquehay,a nuestrainvestigaciónle interesaunoquereúneunagrancantidad

detrabajossobreperiodismo,engeneral,esdecir,sobreprensa,radio y televisión,enel

que se incluyen desde artículos de periódicos, hasta los trabajosenteros de una

publicación.Aquí, no se trata tansólo de accederal ejemplardel díao de las últimas

semanas,comosucedeen la mayoríade los periódicoselectrónicos,sino de conseguir

aqueltrabajopuntualquenecesitamosparaunainvestigacióno paraelaborarunanueva

información.

Estamosanteunaformade elaborarla información.Se tratade analizarla,clasificarla
y ponerlaadisposicióndel lector,comosi de un centrode documentaciónsetratara,pero

en estecasoel autordeestapáginaha decididoclasificarlacomoarchivo,creyendoque

las funcionesque realizatienen que ver más con esecampo,que con el propio de la

documentación.Sin embargo,paranosotros,lo importanteesesagrancantidaddedatos

queaportasobrediferentesmediosdecomunicación,suordenaciónenvariascategorías

y la facilidad con que se llega a los diferentesdocumentos.En todo caso, también
podríamosconsiderarunapartede estegran trabajocomo un archivo que únicamente

guarda,puesasíes; en el sentidodequedesde¿1 sellegaa artículosqueno hansufrido
ningúnanálisisdocumental,sinoque sehan clasificadotal y comosehanvaciadode la

revistao del periódicoelectrónico.Portanto, esválida la concepcióndearchivo,como

lugarenel que seguardandocumentosperiodísticos.

Estadirección,queinicialmentesellamabaInvestigateJournalismpasóluego,con

los mismoscontenidosa denominarseJournalismNet,siendouna páginacon amplias

fuentesen los diferentescamposde la comunicación;ademásde ofrecerotras sobre

escritores.

Enrealidad,esel trabajodeunaseriedeprofesionalesdelos mediosdecomunicación

y de expertosen internet, capitaneadospor Julian Shery que han ido estableciendo

diversascategorías,en las que cualquierperiodistaelectrónicopuedeencontraruna

importantefuentede información. Julian Sheres un periodistafreelanceen internet,

ademásdeproductorde televisión,enprogramascomoEl quintoEstado,queseemiteen
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la emisoranacionalde Canadá.Es tambiénel director de ComputerAssitedReporting

(CAR) y de laCanadianAssociationofJournaltsty columnistade Mediamagazine,una

revistapensaday elaboradaparainternet.

Además,como en casi todas estasdirecciones,existen una seriede enlacesa los

principalesmotoresde búsquedaya otrosserviciosquepuedenresultarleútil al periodista

quedeseaaccederaotrasfuentesde información,unavezconseguidala informaciónque

deseabade estadirección.

Son,por tanto,muchaslas ventajas,perode ellasdestacaremosdos.En primerlugar

ofrecelaposibilidaddeutilizardesdelapáginaprincipalsóloel textoo hacerlocombinado

con imágenesy fotografías.La velocidadde recepciónesdiferenteen amboscasos.En

segundolugary quizásmás importanteparaelPeriodistade InformaciónElectrónica,es

la actualización.Estaesunapáginaqueserevisavariasvecesal mes,lo queimplica una

garantíapara los usuarios,que encuentranactualizadossus contenidos,ademásde un

archivobastanteaceptablede artículosy publicacionesenteraselectrónicasque circulan

en internet.

11.42.5.1.Journalism Net http://www.jounialismnetcom

Esta dirección,que se anunciacomo una guía rápida,contieneun archivo sobre

periódicosy revistas,pero tambiénuna seriede herramientasmuy útiles paramoverse

porinternet.Paraempezar,ofrecela posibilidadde búscardentrode lapropiapágina,ya

que una gran cantidadde información,de tal maneraque para no perderseofrece

búsquedasde diversostemasincluidosenella,comoseseñalaen el anexoXVI.

Entre las herramientasútilesparaperiodistas,hay queseñalarlas más importantesde

internet, talescomo Altavista, Excite, Yahooo NorthernLights. Más propias de este

trabajode investigaciónseríanaquellasquefacilitan informaciónbibliográficay fuentes

de referencia,comoReferenceBooks

littp://www.journalisnmet.corn/data.htni

o LibraRes

http://www.journaIismnet.comidata.htm#IibrariCS

o Maps

bttp ://www.journalismnet.comldata.btm#maps

No faltan tampocolugaresparaencontrardireccionesde correoelectrónicoo para

conversara travésdeDejanewsforchatgroups.
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El aspectomásimportanteparaestainvestigación,a partedelos archivosqueveremos

másdetenidamenteenel próximoepígrafe,seencuentradentrodel apartadoMedia,en el

queseincluyenperiódicosy revistas,emisorasde radioy televisión,serviciosdenoticias

personalizados,nuevosarchivos—incluye los de televisióny radio—.

Además, al ser una página elaboradaen Canadá,la mayoría de los principales

organismospolíticos, socialesy religiososde esepaístambiéntienen cabida;así hay

información sobre el gobiernofederal o sobre los partidos políticos, así como una

interesanterelaciónde páginasweben francés.

Si importanteesla categoríaquedaaccesoa los principalesmediosde comunicación,
tambiénlo esaquellaque recogeotros aspectosprofesionalesde los periodistas,sobre

todo aquellosquetienenque ver con la nuevasituacióndeestostrabajadoresdentrode

internety de la que su creador,JulianSher,esun especialistaporsudoblecondiciónde

periodistay expertoen la red. Así, sepuedenencontrarasociacioneséticasde y para

periodistas,o —journalism mailing list

http ://www.journalisxnnet.corn/Iist.htm

escuelasdeperiodismo,homepagesdeperiodismo

http://www.journalismnet.com/pages.htm

organizacionesprofesionalesde estaespecialidad—journalismorganizations—

httpt//www.journalismnetcom/journal.btm#.Jorgs

queseincluyen en eseapartadoal finalizar el capítuloseis y algunostrabajospara

periodistas—journalismjobs—

http://www.journa1ismnet.com/journa1.htm#Jobs

Otrodelos apartadosdeestafuentede informaciónhacereferenciainterneten general,

en e] queseofrecendiferentespropuestaparaaprendera desenvolverseen la red y para

hacerlode formaindividualizada.

Desdelapáginaprincipalsepuedeaccedertambiéna unaseriederevistasen internet,

y de formadirectaaColumbiaReviewofJournalism,unade las másprestigiosasen el

campode la comunicación,queya tieneversiónenla red.

Desdela páginaprincipal seaccede,porqueestánagrupadasendiversosbloques,a

los principalesmediosde comunicacióny aotros servicios,diferentesa los que hemos

ido viendo hastaahoray que tambiénpuedenser interesantesherramientaspara un

periodistade informaciónelectrónica.

Aquí seincluyeNewspapersOnline

bttp://www.journalismnet.corn/papers.htm
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Si accediendoa cualquierde estoscontinentesy activandoel paíscorrespondiente
llegamoshastasuspublicaciones,existentambiénotrasformasde llegara los periódicos,

es lo que nosotrosllamamosenel capítuloseis y sietedirectorioszonalesdeprensa,es

decir,páginasquerecogenunacantidadde periódicosy revistas,los másimportantes,de

tal formaqueaccediendoaesadirecciónsetienentodos adisposición.

Paraello, desdeestapáginasepuedeentraren estaspáginasrecopilatorias,a través

del apartadoHow lo find newspapersonline y de What internationalnewspapersare

online?

La primerade ellas,NewsCentral

http://www.all_links.eomlnewscentraí

hacereferenciaa periódicosy revistaspropiasdel Canadáo de su áreade influencia

francesa.Algunos de ellos muy interesantes,comoNewsCentral que recogecercade
2.700periódicosde todo el mundo,a los que sepuedeaccedermedianteun enlaceo a

travésde cadapaís.Canadiannewspapers¡¡st

http:/¡www.mediainfo.com/edpiib/c-papers.canada.htm

ofreceunaseriedeperiódicosdeCanadádesdelos másimportantesalos de carácterlocal.

En estamismalíneaseencuentraCanadian-basedPublicationsOnllne

http://www.cs.cmu.edu/Web/Unoflicial/Canadiana/CA-zines.html

Si lo quesepretendeesdarunamiradarápidaalos principalesperiódicossepuedehacer
a travésde Revuedepresse

http://www.cusím.ca/cboucher/rpq-jour.htm

unaespeciederesumendeprensa.Tambiénenfrancés,Lespublicationsenfrancais

bttp:¡/www.wnrldmedhi.fr/tour/wmhome.htm

contieneunarelacióndepublicacioneseneseidioma.En estalínea,otraguíaquecontiene

publicacionesen francésesCyberfrancophone

http://www.insset.npicardie.fr/WebDavido

y, porúltimo, unarelaciónde revistasde Canadáen CanadianMagazines

http://www.cnipa.ca

Másimportante,parala líneade investigaciónqueestamosrealizandoesel apartado

dedicadoa las publicacionesinternacionales.A algunasde ellasles dedicaremosun

estudio más profundo en los próximos capítulos. En general, son listados de
publicaciones,periódicosy revistas,de todo el mundodentro de internet, de carácter

nacionaly local, así como actividadespropias de las universidadesque contienen

disciplinasde comunicación.
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La formade accedera ellasesa travésde la direccióngeneralparaperiódicosonline,

peroademásfacilitamosla decadaunade ellas,dependiendodel interésde cadausuario.

Webovision

http~//www.wehovis¡on.com/cgibin¡var/media/sd.index.htrn1

con másde 3000publicacionesde sesentapaíses;NewsCentral

http://everest.s¡mplenet.com/newscentra

con2.700publicacionesde todo el mundo;Eco/anewsstand

http://www.ecola.com

Newspapersofihe world

bttp ://www.southamerica-business.com/newspapers

Alphanewsíndex

http://www.select.ware.coniinews

Comprehens¡veNewspaperslist

http ://www.lib.virgin¡a.edu/cataloging/vnp/paplist.html

CommercialPublications

bttp://www.spub.ksu.edu/other/journal¡st/commerciaí.btinl

Newsl¡nks

http://www.newslink.org

EuropeanPapers

http://www.jou.ut1.edu/comnires/jIist/jL1O.htxn

Paserrellede la presseinternationale

http://www.¡-cor.com/ppi.html

Newsdeskinternational

http://www.newsdesk.com

ElectronieNewsstand:Ah histing

http://w.www.enews.com

Africa, EuropePapers

http://market-place.com/e.papers.Iist.www/e.paperssoreign.htnij

European,Asianpapers

http ://market-place.com/e.papers.Iist.www!e-papers.links.htm¡
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y Eurojournalism

http:/¡uw’w. jou.ut1.edu/conunrcs¡~vehjoLI.IItnh

lapáginacon másinformaciónsobreperiodismoeuropeo.

Por tanto, si pretendemosdisponerde una amplia información que incluya los

principalesperiódicosdel mundo,desdecualquierade estosenlacespodemosaccedera

los más representativosy a un serie de publicacionesdiarias de menor caráctere

importancia.

También es importanteconocer,aunqueno de forma tan detallada,puesno está

incluido en el campode la investigación,las formasde conseguirinformaciónsobrela

radioy la televisión,atravésde Tv andRadioOnline

http://www.journaIisninct.eorn/tvradio.htm

Incluyeestadirecciónunaseriede cadenasde radioy televisiónde Canadáy Estados

Unidos,asícomounarelacióndelasprincipalesemisorasanivel internacional.Lo mismo

quesucedeconlos periódicoselectrónicos,aquíserecogenendirectoriosdevarioscientos

y miles deemisorasy en algunoscasoscoincidenambos,ya quelas páginasconstituyen

una unidadde informacióngeneralizadaen la que ademásde los periódicosy revistas

electrónicassepuedeaccedera otrasformasde comunicación.Comoejemplode esto,

Webovision

bttp://www.webovision.com/cgibinhi’ar/rned¡a/sd.ifldex.htflil

o ElectronícNewsstand:AIllisting

http://w.www.cneivs.corn

quecontienenunalista de emisorasde radio y televisión.

La presentaciónde la informacióntambiénessimilar a la quecontienenlas páginas

de periódicos,en la que porun lado se accedea los periódicoselectrónicosy, por otro a

las revistas.Aquí sellega de una forma a las emsiorasde radio y, por otra, a las de

televisión.Por lo que respectaal contenido,el nivel internacional,con las principales

emisorasde Canadáy de EstadosUnidos,va dejandopasoaaquellasde carácterlocal y

las que sehancreadopory paraserdifundidasa travésde internet.Sin embargo,aquíse

precisaaún más, de tal forma que el usuariopuedeaccedera emisorasde noticias,

exclusivamenteo de música,ademásde las llamadasmulticulturales,que incluyenotra

seriede emisorasenvadosidiomas,realizadasdesdeun mismopaís.

En el caso de la televisión sucedealgo parecido, ya que se puedeaccedera las

principalescadenasde EstadosUnidos,comola NBC, ABC, CBSy CNN, quemuestran
titularesde información,ademásde vídeo y texto de forma global y dan accesoa otros
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lugarespropiosdel periodismo.Perotambiénsepuedeaccederaemisoraslocales,como

el canalKCAL 9 Los Ángeles.

Comoen lapáginaanterior,dentrode TV ant! RadioStationsOnlineseencuentraun
apartadoparasabercómoy dóndeescucharemisorasderadioeninternety aquísefacilita

unaamplialista de las mismas,peroestamateriaseapartade la líneade investigaciónde
los periódicoselectrónicos.

Estosdosbloques,periódicoselectrónicosy radioy televisiónen internet,constituyen
la partemásimportantede estadirección,peroademáshay otraspropuestasque pueden

serinteresantesparaelPeriodistadeInformaciónElectrónicay queconvienequeconozca,
yaquepuedeaprovecharunaseriede serviciosqueaquíseincluyenparaelaborarsupropia

información, sobre todo si realiza su trabajo lejos de la redacción habitual y

consecuentementedel centrode documentación.

Si el periodistanecesitaampliarsuinformaciónha deaccedera Finding WebFages

http://w.www.journalismnet.com/search.htm

desdedondeseaccedea losprincipalesmotoresde búsqueday a unaseriededirecciones
decorreoselectrónicos.Enel primero,sepuedenincluir Digital Alta Vista,Excite,Yahoo,

HotBote InfoSeek,entreotros.Además,al serunapáginaelaboradaenCanadá,sepuede
accedera una seriede herramientaspropiasde esepaís,asícomoa otraselaboradasen

francés.

No faltan tampocolos motoresdebúsquedaespecializadosenlos diferentescampos

de la ciencia,incluso algunosmuy interesantescomo WebSeerque contienemás de
700.000imágenesenbasesdedatos.

La información que completaestapágina,que permite accedera los principales

motoresde búsqueda,secompletaconunaseriede intrucciones—tutorials--en las quese
ofrecenuna sedede direccionespara encontarinformación en la web de diferentes
universidadesy concontenidosmuy variados.

El periodistaelectrónico,acostumbradoaelaborarla informacióncasi al instanteen
queseproduce,necesitaavecesconocerhastael último detalle.Anteriormentelehemos

facilitado unaformade accedera los principalesmotoresdebúsuqeda.ahora,y también

dentrode estadirecciónweb,el periodistapuedeencontrarpersonas,comosi deunaobra
de referenciasetratara,comosi fueraun directorioo reperteroriobiográfico.Todo esto

seincluyedentrode Finding People

http&lw.www4aurnalismnet.comlpeople.htm

Si bien los contenidosson muy similaresa los presentadosanteriormente,algunos
cambian,puespermitenaccedera lugaresdondeseconocenlas direccioneso númerosde
teléfono de personaso fuentes dento de Internet. Desde aquí se llega a grnpos

—newsgroups—perotambiénadireccionesdecarácterpersonal.
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Por supuesto,se incluyen directorios de basesde datos y páginasde diferentes

universidadesamericanasy canadienses,así como dóndebuscar para conoceruna

direccióndecorreoelectrónicoqueel usuarionecesita.

El último de los grandesapartadosde estadirecciónesPickof TheWeek

http://w.xvwxv.journalisrnnct.com/picks

enel queserecogenunaseriedeinformacionescon un titulary un resumendelasmismas,

de diferentesmediosde comunicacióna los quesetieneaccesodesdeestaspáginasy que

van de las másactualesa las menos.Los contenidosquepresentansondelo másvariado.

Si comofuentede informaciónJournalismnetesunade las mejores,porqueademás

de las principalesherramientasde trabajoparaun periodistadela red ofreceotraseriede

servicios,comoarchivode informaciónestodavíamuchomásimportante,porqueesuna

de laspocaspáginasquepérmiteaccederaarchivosescritos,sonorosy audiovisuales.

114.2.5.1InvesdgateJournalism ontheNetNews,audioaidvisualarchives:

Iittp:llwww.vir.eom/—sher/archives.htm#News

No es fácil encontraren internetla informaciónque sedesea.Como indicamosal

principio de estainvestigación,lo importanteya no esla informacióncomoha sucedido

a lo largode los últimos siglos, si no saberdóndeseencuentra.Comoveremoseneste

trabajo,la mayoríade los archivosde los periódicoselectrónicossereducena colocar

duranteun tiempo—entreunasemana,casitodos,y unaño—los contenidosdesuejemplar,

perolo hacendeformaglobalizadora,sin hacerningúntipodeanálisis;por tanto,hay que

irleyendolos índiceso sumariosparasabercómollegar al artículoqueel usuarionecesita.

Sin embargo,aquí se ofrecenotras posibilidades.Está, porsupuesto,la de poder

accederal contenidogeneral;perotambiéna algunosartículosdeterminadose inclusoa

variosperiódicosa la vez,con lo que seevitaal usuariounapérdidade tiempo.

Estetrabajo,al quellegamosinicialmenteaprincipiosdeseptiembrede 1997,cambió

su dirección y pasóa englobarsedentrode la páginaque estamosanalizandoy que

constituyeunaimportantefuentedeinformación:Journalismnet.Portanto,paraacceder

a los archivosde prensa,radioy televisiónhemosactualizadosudirección:

http://www.journa1isninet.comIarchiveS.ht1fl#NCWS

Comoen todoestetrabajo,hay quehacerunadiferenciaciónentrelos contenidosde
los mediosdeCanadáy EstadosUnidos,asícomo el restode los paísesy que aquíse

encuadradentro de la categoríade internacional.La estructuradel contenido está
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separada,de tal forma que dentro de News Archivesse recogenlas tres categorías:

iVewspaperArchives,Atedio Archives¿vid Sitesy Visual archives.A las tres se puede
accederde formaconjuntao individualizada.

NewspaperArchivesrecogeuna seriede archivosde los principalesperiódicosde
Canadáy EstadosUnidos,así comoalgún otro de importanciainternacionaly con un

intervalode aparicióndiferentesegúncadamedioescrito.

Por lo que se refire a los periódicosde Canadáy a otros organismosque se han

constituidoen archivos, hay una serie de ellos que el periodistaelectrónicodebería
conocer,comoCanadaNewswire

http://www.newswire.ca

un excelentearchivoque contieneinformacionesdesdecomienzosde 1997; Montreal

Gazette

http ://wwwsnontrealgazette.com

convariosmesesdearchivosdelpropio periódico;Tite Cíobe ant! Mail

http://www.GlobeAndMaiI.ca

aúnconpocoscontenidos,peroampliandosuscontenidos;The OttawaCítizen

http:/fwww.ottasvacitizen.eoni

quepermiteaccedera los artículosen su librar>’; CBCRadioHead/ines

http://radio.cbc.ca/newslheadline-news/h-arch¡ve

Maclean‘s Archives

http://www.canoe.com/macIeans/keepers/keepers.htmI

SearchCJ4NOE

http://www.canoe.cont/SearchIhome.htmI

CEDROM

bttp://wwwcedrotn-sni.qc.ca.

Burel/es

http://www.burelles.inter.net/services¡burmon.htm

y BowdensNewsClippings

http://demolbowdens.comn/who.htm

AmericanNewsArchivesrecogeuna no muy amplia,pero si importantefuente de
información,ya que contienepartede los archivosde los periódicosmásimportantesde
estepaís, asícomo el contenidode algunaempresaeditorialcon variaspublicaciones,

comoesel casodeKnight Ridder.
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EnalgunoscasosLa informacióncontenidaenlos archivos,concarácterretrospectivo
esimportantey abarcaun periódode quinceaños,comoen BostonGlobe-ISyears

http://ww~v.hoston.coni/gbohe/archiics

Tambiénsepuedeaccedera New YorkTimes-Search oneweek

http://wivw.nvtimes.com/searcb/daiiv

WashingtonPost

http://’vww.washingtonpost.coni

ChristianSc/enceMonitorarchives-since1980

http://www.csmonitor.com/plweb-cgiIiopl.pI

Tite SanFranciscoCitronicle

http://sfgate.com

TheSanFranciscoExaminer

http://sfgate.com/examiner/index.hmJ

e Infoseek’sPremierNews

Iittp:/Iwww.infoseek.conildailynews?pg=news_snurce.htnnnl.

No todos sondeaccesogratuito,peroal menossepuedenconseguiralgunosartículos

intresantesparael usuariode formadirecta,accediendodemanerapersonala unaparte

de los arechivosde estosperiódicos.

Por lo que se refiere a otros archivos, aquí encuadradosdentro del epígrafe

internacional—Internationalnewsarchives—,aparecenunaseriede agenciasy mediosde

comunicacióninteresantesparaun periodistaquetrabajecon la informaciónelectrónica.

En algunoscasos,con unaacumulaciónde datosimportantes,queincluyenvariosaños,

comoesel casodeReutersArchives:frommid80sto 1990

http://www.reutersmuscat.co.uk1ccdp/web2/reuter.htmI

o ReutersArchives:]995-Present

http:/¡wwwl.nando.net/ntfarchive

de tal forma que desde 1980 hata nuestrosdías estánrecogidaslas principales

informacionesenviadasporestaagenciade informacióna sus abonados.Además,son
importantestambiénSouthAfrica news

http://gogga.ru.ae.za

Da¡¡y TelegraphSearch-since1994

http://www.telegraph.co.nklcgi-binlmwe2et?ae
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Le MondeDiplomarique

http://www.ina.fr./CP/MondeDiplofUhesanrns/1ndex.snjet.htniI

y Unc’over Web

httpú/www.earLorg/uncover

que contienebasesde datoscon mas de sietemillones de informaciones,de 17.000
publicaciones

Si biennuestrainvestigaciónsecentraen los periódicoselectrónicos,hemosofrecido

dentrode estecapítulodefuentes,las decaráctergenral,las propiasdeyparaperiodistas

de internety ahora,aunquesólo seadeformamuysomera,vamosaenunciarunaseriede

archivossonorosy audiovisuales,que consideramosbásicosparacualquierusuarioy

periodistaquetrabajecon la red.

Dentrode Canadá,podemosencontrarlos siguientes:Ideas

http://www.radio.cbc.ca/programas/ideas/Sounds/3Otb.htmI

Quirks ant! QuarksArchives

http://www.radio.cbc.ca’programas/quirks/archive.htmi

MorningsideArchives

bttp://www.radio.cbc.ca/programas/mside/ms¡de.html

MorningsideSotenás

http ://www.radio.cbc.ca/spec¡allfinaíe/sounds.html

y CFRBToronto

http://www.trends.eaf4ainJCFRB/andíojtrchive.html

Dentrode EstadosUnidoshemosdepresentarlos siguientesarchivos:Soundprints

http://soundprint.brandyw¡ne.american.eduksoundprt/Iearn_more

PacíficaRadioArchives

http://www.pacifica.org/pac¡fica/archive/index.html

SearchThePacificaRadioArchives

gopher://¡gc.apc.org:2998/7PACIFICA-ARCH

SelectedPacifica highhights

http ://www.paciflca.org/pacifica/arch¡ve/listen.html

PacificaHot Tapes

http://www.paciflca.org/pacifica/hotiindex2.htmI
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Booknotes

http://’switbooknotcs.org

RosewoodReborn

http://roseivood.wmntiorg

SelectedPacíficaHighlights

http://wwwpaciflca.org/pacitica/archi%.c/listen.htn¶í

Citristian ScienceMonitor RadioArchives

h ttp://www.tMlnOnitOr.cont’plweh-cgWiop l.pI

NPR‘s Alt Tings Considered

http://www.rea1audio.com6contentp/npr/atc índex.html

y Live Concerts

httpt//www.Iiveconcerts.coni/Iistening/coneerís

De los directorios de internacional, merece la pena destacara Soundprints

InternationalArchives

http://soundprint.brandywíne.american,edu

quecontienedocumentosdeemisorascanadienses,americanas,sudafricanaseirlandesas

y WorldRadioNetworkOnline

Iittp://www.wrn.org/welcome.html

queesunagranlista deemisorasalrededordel mundo,desdeDublin hastaSudáfrica.

El apartadoVisualArchivesandDatabasesofreceunaseriede enlacesa páginasde

archivosdetelevisión.En algunoscasospertenecenalapropiaemisora,peroen otrosson

empresasque seconstituyencomocentro de documentaciónaudiovisual,con el fin de

comercializarlas imágenes.

EnCanadáhay tresimportantes:NazionalFilm Board

http:iiwww.nfb.ca/E/index.html

queestáconsideradala primeravideotecade películas;BCArchives

http://www.harbour.cornIAABC/bcarth.htm1

un proyectode la Brh’ish Columbiay CPAC’sParliamenraryHighlights

http://www.cpae.ca/engIish/vidIib.lxtmI

quecontieneunapequeñacolecciónde imágenesrealesy de personajespolíticos.
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En EstadosUnidosexistentambiénalgunosimportantescentrosdedocumentacióny

empreasque facilitan imágenes,ademásde las que guardanlas propiascadenasde
televisiónen susarchivos.Entrelas más importantesestán:VanderbiltTVNews

http://tvnews.vanderbilt.cdii

CanapressPitoto Service

http://cparchive.cp.org

CCN-VideoVault

http://cnn.comivideo_vault/index.html

FOTGATE.NET

http://www.footgate.net

PublicMotion Picture ResearchCentersandFilm Archives

bttp://lcweb.Ioc.gov/filrn/arch.htnil

AssociationofMovingImageArchivists

bttp://wwwse.Iibrary.nnh.edu/amia/aniilaink.htm

Library ofCongress

http://Icweb.Ioc.gov/coII/nucme/nucmc.htm

WebSeer

http://webseer.cs.uchicago.edu

Besser‘s ImageArchives

bttp://www.sils.umich.edukhowardb/ImageDB/interesting-projetcts

Global Photographers

http://www.pbotographers.com

Nickat Nite TVLand

http://www.nickatuitestvIand.coni

AmericanFilm ¡nsj¡tute ‘s OnLineCinema

http://www.afionline.org

CNETTV

http://www.cnet.eoniJContent/tv/Web¡Webcast/index.h~¡

y RockVideoclips

bttp://www.they.ne.com./v¡deos/indexlhtinl
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Si bienunaparteimportantede estosmaterialesguardadosen los archivossonde uso

exclusivode los propiostrabajadoresdel medioque lo ha elaborado,otros, decarácter
público ofrecenlaposibilidaddeaccedera suscontenidosde formagratuita.

Este capítulo, dedicadoa las fuentesde información, que se ha cerradocon un

importantearchivo,no es sino el principio de una inmensacantidadde fuentesque se

ubicanen la red y que el periodistaelectrónicoha de tenera mano; pero tambiénson

materialde trabajoparamultitudde usuariosqueempleanlos mediosde comunicación

comoherramientaprincipal. Ambostienenen estecapítulo,importantesreferenciaspara

llegara la materiaprima: la informacióndiaria y la informaciónguardadaen los centros

dedocumentación.
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