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LA IN FO R M A CIÓ N  PER IO D ÍSTICA  Y LA IN VESTIGACIÓ N  
DEL RIESGO A M B IEN TA L

Claúdia E.Natenzon *

ABSTRACT
The application of the social theory of risk allows the examination of environmental complex problems 
identifying several perspectives from which they can be analyzed. These perspectives include hazard, 
exposition, vulnerability and uncertainty. One of the main objectives needed to inquiry on the aspects 
related to vulnerability and uncertainty, is to detect for whom and in which conditions a natural phenomena 
can be considered as «catastrophic» To meet this goal, the production of news from mass media can 
serve to the objectives of a research activity, as an exploratory informant and a first approach to the 
problem. In this sense, some precautions have to be taken in order to improve the information from the 
level in which it is produced —dissemination and common sense- To be rigorous, we consider insufficient 
the citation of the source; additional aspects should be taken into account: Identify precisely the universe 
of news reports to analyze; assess the importance of the news report in the selected media; identify the
published information; and characterize the selected 
analysis of news reports is aimed to both, quantitative 
qualitative.
PALABRAS CLAVE:
Investigación. Riesgo ambiental. Comunicación social

1. Introducción

Con la finalidad de considerar integralmente 
un fenômeno fisico-natural con consecuencias 
catastróficas, Ia adopción de una teoria social dei 
r iesgo nos ha pe rm it ido  id en t i f ic a r  va r ias  
perspectivas necesarias para su análisis (Natenzon, 
1995): respecto a Ia causalidad de los procesos 
fís ico-naturales -peligrosidad-. respecto a Ias 
configuraciones territoriales -exposición- respecto 
a Ia estructura socio-económica antecedente - 
vulnerabilidad- y respecto a Ias acciones, prácticas, 
políticas y percepciones de Ia sociedad involucrada

-incertidumbre-
Para indagar sobre los aspectos que hacen 

a Ia vulnerabilidad y Ia incertidumbre, uno de los

media as an actor that is not neutral. Although the 
and qualitative aspects, the final result is eminently

. Periodismo.

objetivos centrales de nuestras investigaciones es 
reconocer para quién y en qué condiciones los 
fenômenos «naturales» pueden ser calificados de 
catastróficos, tomando en cuenta Ias condiciones 
heterogêneas previas de los grupos sociales 
involucrados (Natenzon, 1993). Una parte de este 
re cono c i m ien to  in c luye  e s ta b le c e r  qué 
concepciones están instaladas en el sentido común 
de Ia sociedad respecto a un fenômeno ambiental 
particular, en nuestro caso, Ias ca tástro fes
«naturales».

La prensa escrita se constituye en una 
fuente de información privilegiada para este 
fin. La generación de noticia por parte de 
un medio masivo de comunicación social
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puede funcionar, a los fines de Ia tarea de 
investigación, como informante exploratorio 
que brinda una primera aproximación al 
problema de análisis, siempre y cuando este 
uso cumpla con algunas condiciones 
mínimas.

2. C o n d ic io n e s  para el uso de m ateria l  

periodístico

El análisis dei material periodístico puede ser 
abordado de distintas maneras.

Se puede tomar a Ia práctica periodística como 
objeto de análisis en sí, dando pautas sobre el 
« e s tado  dei a rte»  en esta fo rm a l ite ra r ia  
(Fernández Sánchez, 1995); el análisis dei discurso 
se realiza aplicando al texto periodístico marcos 
conceptuales y técnicas provenientes de Ia crítica 
literaria, Ia lingüística y Ia semiótica (Atorresi, 1995).

- Desde el punto de vista de Ia sociologia y Ia 
ciência política, se analiza Ia producción periodística 
en tanto expresión de un agente/ actor/ sujeto -el 
de Ia prensa escrita como medio masivo de 
comunicación-, sus relaciones con el poder y Ias 
mediaciones que produce entre Ia información y Ia 
sociedad civil (Sidicaro, 1997).

El conocimiento etnográfico requiere construir 
datos primários, para Io cual los diários son una 
fuente, en situaciones donde resulta imposible 
mantener contacto «en el campo», por ej., con 
personajes públicos centrales, determinantes y 
portadores de Ia lógica que impregna Ia toma de 
decisiones políticas (Grassi, 1994).

La presente propuesta de trabajo se inscribe 
principalmente en el último de estos abordajes, 
tom a n d o  de los o tros  a lg unos  a sp e c to s  
complementarios. Aqui se apunta a desentranar 
cómo se caracteriza al evento tomado como 
«noticia», Ias consecuencias socio-económicas 
puestas de manifiesto y consideradas relevantes 
por el medio de prensa elegido, que es tomado 
como expresión de aspectos, c ircunstancias, 
perspectivas, etc. de interés para Ia opinión pública, 
para Ia sociedad en su conjunto y para el propio 
medio de comunicación en tanto -también él- actor 
social.

En este sentido, resulta necesario tomar 
recaudos para que Ia información no quede en el

nivel en el que es producida: el de Ia divulgación y 
el sentido común, dándole cierta rigurosidad a 
través de pautas metodológicas que transparenten 
y s istem aticen Ia forma en que Negamos a 
determinados resultados. Para el Io consideramos 
que no es suficiente citar Ia fuente utilizada (recaudo 
mínimo de rigor) sino que es necesario tomar en 
cuenta y desarrollar aspectos adicionales:

Identificar con precisión el universo de noticias 
a analizar.
Evaluar Ia importância dada a Ia noticia en el 
medio elegido.
Identificar Ia información publicada, cualitativa 
(los temas, los actores) y cuantitativamente 
(Ias cifras publicadas).
Caracterizar al medio de prensa elegido, en 
tanto actor dei proceso de comunicación dei 
riesgo.

2.1. Universo de noticias a analizar

El universo a estudiar se refiere a Ia expresión 
impresa dei fenômeno ambiental (para nosotros, 
aquellos de tipo catastrófico) considerado como 
noticia. La «noticia» es el hecho a transmitir. Hay 
noticia siempre que ocurra algo -un evento 
novedoso- que se pueda contar.

D icho un ive rso  ha de ser rev isado  
minuciosamente y fichado, tomando como unidad 
a cada uno de los «artículos» o «notas» que el 
medio de prensa elegido editó sobre el evento o 
fenômeno en cuestión, a partir de Ia primer fecha 
en que apareció una referencia al tema en el cuerpo 
princ ipa l dei d iario, de manera continua o 
discontinua hasta que ya no aparece nota alguna 
por un lapso continuado mínimo, lapso que deberá 
definirse según los objetivos planteados en cada 
investigación (por una semana, un mes, un 
semestre, un ano).

Se define como «artículo» o «nota» a un 
texto diferenciado dei resto por su coherencia 
interna propia, que se edita en un periódico, un dia 
y una sección determinados. La noticia puede estar 
constituída por varios artículos agrupados en una 
misma sección o dispersos en distintas secciones 
dei diario. Una forma especial de artículo o nota es 
aquella llamada «de opinión», en donde se identifica 
al autor por su firma. Otra forma especial de artículo 
o nota es cuando  se rep roduce  un cab le  
textualmente, tal como se recibió de una agencia
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de noticias externa a Ia redacción dei diario.
El fichado apunta a construir una base de 

datos, que puede estar formada por campos de 
información tales como los siguientes: nro. de orden 
dei registro, nombre de Ia publicación fecha de 
publicación (dia, mes, ano), número de página/s 
en donde se encuentra el artículo, sección dei diario, 
extension (superficie dei artículo en cm2.), autor, 
agencia de noticias -si corresponde-, título, ante 
título/s -si corresponde-, inclusion de gráficos 
(fotos, esquemas, cuadros, cartogramas, mapas, 
tab las), y s ín tes is  de los princ ipa les temas 
considerados, donde se puede reproduc ir Ia 
«bajada» o «copete» (que sintetiza las principales 
líneas tem áticas de artícu los muy extensos), 
referencias textuales y/o comentários propios 
sobre los principales aspectos contenidos en el 
artículo.

El fichado permite una primer lectura de Ia 
noticia a Io largo dei tiempo. Una vez concluída 
esta primera sistematización se deberán realizar 
múltiples y sucesivas lecturas transversales al 
texto, con sus correspondientes registros; tantas 
lecturas como aspectos particulares se desee 
identificar. El resultado es reordenado en aspectos 
cuantitativos (importância dada a Ia noticia en el 
pe r íodo  c o n s id e ra d o ;  t ip o  de in fo rm ac ión  
cuantitativa utilizada en Ias noticias) y cualitativos 
(temas centrales que recorren Ias noticias dei 
fenômeno y dei período considerado, agentes/ 
actores/ sujetos sociales que el medio periodístico 
identifica vinculados a Ia noticia).

2.2. La importância de Ia noticia

La importância dada a Ia noticia en el período 
considerado es analizada partiendo de suponer que 
hay una relación directa entre la superficie asignada 
a los artículos y el interés para el periódico/el 
público, pues cada centímetro cuadrado tiene para 
el medio un valor. También es importante examinar 
Ia continuidad/ discontinuidad de Ia publicación de 
esa noticia en el lapso considerado.

Para evaluar esta importância se puede 
medir la superficie de cada artículo, incluyendo su 
aparición en tapa, acumulando el valor para cada 
dia de publicación. El resultado se indica como 
valores abso lu tos de superfic ie , en cm 2/día. 
También se puede establecer un segundo valor, de

tipo relativo, en tanto por mil de la superficie total 
de cada ejemplardel diario (superficie relativa = 
1000 x superficie absoluta / (nro. de páginas x 
superficie de una página, en cm2). La secuencia 
puede ser representada gráficamente, mostrando 
las variaciones de superficie y, en consecuencia, 
dei interés ev idenc iado  por Ia notic ia. Sus 
f lu c tu a c io n e s  d ebe rán  se r a n a l iz a d a s  e 
interpretadas a Ia luz dei desarrollo dei propio 
fenômeno, de sus consecuencias inmediatas y a 
largo plazo, y dei contexto socioeconómico en el 
cual dicho fenômeno tiene lugar.

Porejemplo, en Ia aplicación de esta forma 
de trabajo para el caso de Ia erupción dei Vn. 
Hudson (Natenzon, 1996) el gráfico resultante de 
esta tarea permitió observar un desfasaje de seis 
dias entre el momento de la primer erupción (8 
de agosto de 1991) y Ia aparición de la primer 
noticia sobre el tema, Io que hemos atribuído a 
que Ia espec tacu Ia r idad  dei even to  y sus 
consecuencias catastróficas sólo se hicieron 
presentes con Ia segunda erupción (12 de agosto 
de 1991). Luego, Ia noticia se mantuvo vigente 
durante 17 dias contínuos, de manera decreciente 
durante la primer semana, hasta estabilizarse a 
valores muy bajos en Ia segunda, pero a mediados 
de septiembre hubo una reaparición, una re- 
instalación de esta noticia, Io que no debe atribuirse 
a nuevas erupciones ni a nuevas consecuencias 
ca tas tró ficas  (hasta esa fecha Ias lecturas 
temáticas habían agotado Ia casi totalidad de 
tóp icos o aspectos en d iscus ión), sino a Ia 
aparición de otra noticia "eco lóg ica" de tipo 
ca tastró fico  en la misma région -p ingü inos 
empetrolados en Ia costa atlântica-, con Ia cual 
se Ia vinculó.

2.3. Información cualitativa; los temas, los 
actores

Este pun to  exp re sa  los tem as  más 
relevantes que constituyen Ia noticia. Han perdido 
el orden cronológico (aparición en Ia secuencia de 
Ia lectura) y han sido reordenados en función de 
un nuevo critério, el de los temas tratados y su 
desarrollo particular. Las sucesivas lecturas han 
permitido su identificación, produciéndose en 
algunos casos un «efecto de saturación», por el 
cual las mismas cuestiones son repetidas una y



162 GEOUSP - Espago e Tempo, Sao Paulo, N° 14, 2003 NATENZON, C. E.

otra vez a medida que se avanza en el tiempo, y 
llega un punto en el cual ya no se encuentran 
cuestiones nuevas más que esporádicamente.

Al m ism o tiem po, el anális is requiere 
identificar a los actores valorados para la noticia: 
A quiénes se interroga, quiénes dan opinión, qué 
pobladores son entrevistados, qué autoridades 
políticas y qué expertos visitaron el área; en qué 
circunstancias lo hicieron, con qué finalidad y qué 
dijeron. No necesariamente todos los que aparecen 
son im portan tes y no todos los im portantes 
necesariamente aparecen.

Por ejemplo, en un trabajo que realizamos 
sobre las inundaciones de carácter catastrófico en 
la cuenca del río Salado en la Provincia de Buenos 
Aires, ocurridas en 1993 (Natenzon et al, 1997) 
se ña lam os , en tre  o tros a spectos , qu iénes 
participan del debate sobre la cuestión agraria y 
qué postura asumen ante las inundaciones. Para 
tal fin se efectuó un análisis de notas periodísticas 
publicadas en los diarios Clarín, La Nación y Página 
12 entre los meses de marzo y junio de ese año. 
Se realizó una identificación de la forma en que 
los m edios de com unicación  abordaban esta 
problemática, especialmente en lo referido a cada 
agente social involucrado y a las vinculaciones 
e s ta b le c id a s  e n tre  e llo s: los p ro d u c to re s  
agrupados (CARBAP, Federación Agraria Argentina, 
Sociedad Rural Argentina), distintas instancias del 
gobierno en el ámbito nacional (SAGyP, INTA, 
Ministerio de Economía, Ministerio del Interior), 
instancias del gobierno en el ámbito provincial 
(Dirección de Hidráulica, Ministerio de la Producción, 
E jecutivo prov incia l, Banco de la Provincia), 
gobiernos en el ámbito local (distintas intendencias 
afectadas). En cada caso primero de describió la 
postura registrada por la prensa y luego se realizó 
una interpretación de dichas posturas a la luz de 
nuestro marco teórico.

Estas identificaciones también permiten 
realizar listados de informantes a ser entrevistados 
en el tra b a jo  de cam po. A la vez pueden 
reconocerse las propuestas de acción realizadas, 
en qué medida se van concretando en el tiempo y 
con qué grado de efectividad, siempre según el 
medio de prensa analizado.

2.4. Información cuantitativa

Otro aspecto a considerar es la importancia 
dada a la in fo rm a c ió n  cu a n t ita t iv a  en la 
configuración de la noticia. Esto puede realizarse 
identificando qué datos se incluyeron, con qué 
frecuencia y qué consistencia mantienen entre sí. 
Para analizar este punto se puede construir un 
cuadro de doble entrada utilizando alguna de las 
planillas de cálculo estándar, en donde la primer 
columna registre sistem áticam ente los temas 
considerados, desarticu lados en ítems lo más 
específicos posible; y las columnas siguientes, las 
cifras publicadas día por día en orden cronológico.

Por ejemplo, en el caso citado del Vn. 
Hudson se identificaron 76 temas, desplegados 
en más de 200 ítems, mostrando una abundancia 
de cifras excepcional: coordenadas geográficas del 
v o lcán , núm ero  de h a b ita n te s  de los 
asentamientos afectados, distancia entre ellos, 
fechas de erupciones anteriores, visibilidad en 
distintos sitios, espesor de ceniza acumulada y 
superficie cubierta, altura de la columna de humo, 
número de cráteres, d iám etro de cada uno, 
número de cabezas de ganado afectado, número 
de evacuados (por asentamiento, por sexo, por 
edad), ayudas y donaciones, subsidios, créditos, 
pérdida económ ica, tiem po que demorará la 
recuperación, tiempo escolar perdido, costos (de 
fletes, de vida en cada asentamiento), rentabilidad, 
etc. etc.

El aporte de datos en las noticias de este 
tipo es permanente, y su análisis evidencia cierto 
grado de inconsistencia y falta de rigor en el uso 
de las cifras; por ej., para el mismo ítem, se 
publican datos distintos, o se incluyen datos sin 
citar la fuente consultada.

Se ob ten d rá , de esta  m anera , un 
panorama de tipo cualitativo con relación a cuáles 
son los datos y las fuentes priorizadas por la 
prensa.

2.5. Caracterización del medio de prensa

Los m edios m asivos de com unicación 
ju egan  un rol ce n tra l en el p ro ceso  de 
comunicación del riesgo. Ellos dejan registro 
escrito de lo que distintos sectores de la sociedad 
piensan y hacen sobre el riesgo en cuestión, 
transmiten al público información múltiple y, a la
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vez, e je r c e n  una no to r ia  in f lu en c ia  en Ia 
configuración de Io que la opinion pública considera 
o no como riesgo ambiental.

Una empresa mediática no es un actor 
neutro:

«...no tanto el producto pero si Ias 
entidades productoras son hijas de un cierto 
estado dei capitalismo, de sus frutos tecno
lógicos y, más importante aún, de una cierta 
manera de interpretar al mundo y Ias relaciones 
entre los hombres» (Traversa, s.d.f., 17).

Un m ed io  de prensa no es un ac to r  
coherente y monolítico. Sus páginas reflejan 
opiniones múltiples de distintas voces (Sidicaro, 
1997).

Algunos datos básicos para tomar en cuenta 
son el tiempo de permanência que tiene el medio 
en el mercado, Ias características de los capitales 
que Ia conforman, el tipo de empresa en cuanto a 
m ed ios de com u n ica c ió n  in c lu ídos  (m ono- 
m ed iá t ica ,  m u lt im e d iá t ic a ) ,  el núm ero  de 
ejemplares editados, el público al que está dirigido 
y el público que Io adquiere, Ia escala de su 
distribución (local, provincial, regional, nacional), 
Ia frecuencia de aparición (diario, periódico), Ia 
e s tru c tu ra  y o rgan iza c ión  in terna de cada 
ejemplar, las secciones en Ias cuales pueden 
aparecer los temas de interés.

En A rg e n t in a  ex is ten  v a r io s  d iá r io s  
publicados en Ia Capital Federal, que se difunden 
en ciudades capitales dei interior dei país, no 
especializados -La Nación, Clarín, Página 12- y 
especializados -Âmbito Financiero y El Cronista 
Comercial- En el âmbito provincial se publican 
diários con cierta tradición, que pueden tener 
impacto a nivel regional. Antes de Ia difusión de 
medios masivos de comunicación tales como Ia 
télévision y, en Ia última década, los medios 
e le c trón ico s  ( In te rne t) , ex ist ia  un núm ero 
importante de periódicos publicados en el âmbito 
local, que fueron reduc iéndose y a los que 
p ráct icam en te  les resu lta muy d ifíc il tener 
continu idad, como consecuencia de Ia crisis 
econômica de Ia última década.

Cada uno de e l io s  (com o espe jo  dei 
escenario en el cual se desarrolla el riesgo en 
análisis) presentará Ia noticia desde múltiples 
perspectivas, como reflejos aproximados de Ias 
múltiples perspectivas que portan los actores 
involucrados. Cada uno de el los (como actor 
in vo lu crado) apun ta rá  a que de te rm inados  
aspectos dei riesgo y no otros formen parte de Ia 
opinión pública sobre el tema. Por esta razón el 
mismo esquema de análisis debería ser aplicado a 
múltiples medios de difusión periodística, en Ias 
esca las  con s id e radas  re levan tes para cada 
problemática ambiental particular: local, provincial, 
nacional, internacional.

3. El uso de Ia información obtenida

Si bien el trabajo de análisis o disección 
planteado apunta tanto a los aspectos cualitativos 
como cuantitativos que aparecen en Ias noticias, 
el resultado final es de corte em inentemente  
cualitatjvo.

Debemos dejar constancia que aqui no se 
avanza en d iscutir cuán pertinentes, válidos, 
o p o r tu n o s  y v e ra c e s  son los da tos  y Ias 
con s ide ra c iones  rea lizadas  en los a rt ícu lo s  
pe r iod ís t ico s  sobre  el fenôm eno  según los 
parâmetros establecidos por Ia academia. Para 
complementar este ejercicio, resultará necesario 
identificar Ia calidad de Ia información difundida 
comparando los resultados obtenidos con los 
protocolos establecidos en Ias ciências que estudian 
el problema considerado.

El producto obtenido, en algunos casos, 
puede Ilegar a constituirse en Ia única fuente de 
información disponible. Al mismo tiempo, un análisis 
de esta naturaleza también es útil para los procesos 
de comunicación social de Ias ciências ambientales, 
a fin de detectar el reflejo dei accionar acadêmico 
y profesional en Ia sociedad civil, observar la forma 
en que se difunde el conocimiento científico (con 
aciertos, falacias o deformaciones) en el âmbito 
público y, finalmente, pensar en un rol más eficaz 
de los científicos para la transferencia, la divulgación 
y la capacitación.
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