
adaptándose tanto ¿U. proceso productivo como al

producto. De la man i pulac i ón voluntar i a nos

ocuparemos en el apartado siguiente, dedicado a la

c o n s t r u c, c j. ó n d e ]. t e x t o.

La mani pulac i on i nvol untar i a tiene su

origen en una idea de la información que está

determinada por el proceso que ella misma ha ido

c o n f i g u r a n d o. A rn e d i d a q u e 1 a i n f o r rn a c i ó n se

convirtió en información sobre acontecimientos

(políticos o sociales'.) y trazó un mapa jerárquico

del mundo y del tiempo, a partir de lo que se

consideraba noticiable, la fábrica de las noticias

(la redacción) tuvo que ir acomodándose a los

criterios de valor de la información. Así acabó por

formar compartimentos estancos (subgéneros) que

sirven para contener las noticias, y un sistema de

trabajo especializado en cadena que sólo puede

funcionar reduciendo considerablemente las

diferencias y produciendo en serie. El sistema

informativo es un pez que se muerde la cola.

El interés por el estudio del proceso de

producción de la noiticia es relativamente reciente

y responde a una interpretación de la información

en cuanto industria, que busca en la organización

del trabajo y en las- rutinas productivas una

explicación racional y práctica de los valores de

la noticia. En este sentido, el término Newsmakijm
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se usa para c las i f icar los estudios que abordan la

noticia como un producto social, como señala

Bernard Roshco:

El térnino Newsiakinq se usa para indicar que el contenido de las
noticias en conjunto es el resultado final de un proceso social, el
cual deteriina que algunas infonaciones se publiquen, «ientras que
otras se ignoran o se descartan^.

En este apartado, sin embargo, no nos

oc upar emos de 1 a pr o f esi ó n peri od í st i c a, que

prefer imos tratar en el cuarto capítulo dedicado al

espacio y a los personajes de la noticia, a pesar

de que constituya uno de los campos de estudio del

Newsmaki ng.

Si como sostiene Tuchman, la noticia no es

una entidad objetiva ni está definida de una vez

para todas^". cOn el material que tienen a su

disposición, los aparatos de la comunicación de

masas reconstruyen la realidad mientras que definen

cada vez la noticia. Se considerarán materia

noticiable los hechos que respondan potencial mente

a tres tipos de exigencias:

1) Que cada acontecimiento tomado en

c ons i d er ac i ó n se pueda r ec on oc er c orno algo

(117) Roshco, B. 1975:4.
(118) Tuchian, 6. 1378:18.

416



not i ei able, lo que depende en buena parte de las

mismas fuentes y de los periodistas.

2.1 Hay que r e d u c ir la i di o s i ne r asi a de 1 os

acontecimientos, de modo que puedan ser tratados

aplicando sistemáticamente los recursos de que se

dispone, reduciendo al mínimo las excepciones.

3) Que permitan realizar una buena

organización espacio-temporal del trabajo, para que

se pueda contar con un amplio margen de

planificación del mismo'^.

Estos tres requisitos, aplicados a priori a

la selección de los acontecimientos y a posteriori

a la construcción de las noticias, determinan el

valor de las mismas, en la medida en que los hechos

que no se puedan integrar cómodamente en el

conjunto del esquema se expulsarán del circuito

informativo, por lo que los restantes tendrán más

posibilidades de llegar a ser noticia efectiva:

la noticiabilidad corresponde al conjunto de criterios, de operaciones
y de instruientes con los que los aparatos informativos afrontan la
tarea de elegir cada día una continuidad f in i t a y tendencialiente
estable de noticias entre un niiiero iiprevisto e indef in ido de
aconteciiientos. La noticiabil idad está ligada a los procesos de
ru t in izac ión de las prácticas productivas^,

(119) Tuchian, 6. 1977:45.
(120) W o l f , M. 1985:191.
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Como sostiene David Altheide, los hechos

tienen que estar previstos por la metodología

periodística. Todo puede ser potenci al mente noticia

con tal de que se trate de modo adecuado, por lo

que los procedimientos periodísticos acaban

convirtiéndose? en una forma de enfocar y de

presentar el mundo^l.

La noticia es, sobre todo, una noción

operante, por lo que no admite, de modo abstracto,

ningún ti p o de definición, y la me j or p r ueb a de

ello es que, como hemos visto en el segundo

capítulo, las etiquetas del género son únicamente

moldes destinados a contener la trama narrativa;

pero cualquier tipo de trama narrativa. Por ello,

las noticias se convierten en elementos del

pastiche telediario, que funcionan de modo autónomo

respecto a las dos condiciones fundamentales de la

noticia: la actualidad y la excepcionali dad

(efectivas o simuladas). No es necesario volver a

insistir de nuevo en la falacia que llegan a

encerrar estos dos téerminos cuando se aplican a l a

noticia, desde el momento en que la actualidad no

garantiza nunca por sí misma la divulgación de la

noticia^, mientras que excepci onal idad significa

sólo acontecer dentro del campo de lo que los

(121) Altheide, D. 1974:143.
(122) Roshco, B. 1975:18.
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medios i n f o r m a t i v o s observan r u t i n a r i a m e n t e . Decir

que a lgo es n o t i c i a porque es excepc iona l y ac tua l

s i g n i f i c a en rea l idad , que se t ra ta de algo

opor tuno . En resumidas cuentas , un a c o n t e c i m i e n t o

suscep t ib le de-? conve r t i r s e en n o t i c i a es

s i m p l e m e n t e un a c o n t e c i m i e n t o opor tuno , es d e c i r ,

r ec i en t e , i n m e d i a t o y cor r ien te^-

1) Reciente más bien en cuanto objeto de

d i scus ión que en r e l a c i ó n a lo que ha ocu r r ido .

2) Inmedia to en el sentido de que se puede

t r a n s m i t i r con f a c i l i d a d ,

3) Cor r i en t e (cur r eney) porque se supone

que va a ser objeto del interés de la aud ienc ia .

La c l a s i f i c a c i ó n de las no t ic ias obedece,

sobre todo, a c r i t e r i o s de t ipo operante y

f u n c i o n a l , que pe rmi t en al medio cont ro la r e l f l u j o

i n f o r m a t i v o y convertir la i n f o r m a c i ó n seleccionada

en un val or ^4.

Es por esta r a z ó n por lo que los estudios

de Newsmaki nq rechazaban las t i po log ía s t emát i cas ,

y proponen esquemas es t ructura les que s i rvan para

i ndi car :

los iecanistos y las convenciones que fundan el reconocimientos de los
objetos seleccionados de entre la p l u r a l i d a d , teóricaiente i l i u t a d a ,
de los aconteciiientos y de los proble»as, y que la infonauón

(123) Roshco, B. 1975:11,
(124) H o l f , N. 1985:284.
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convier te en a lgo p rop io al c o n f e r i r l e s la c u a l i d a d y la na tu ra leza de
noticias1^.

M i l l y Buonanno l l a m a a dichos mecanismos

r eql as de at ene i ón C en el sent i ció que L u h m a n n le da

al t é r m i n o ) , y señala tres que nos parecen

p e r f e c t a m e n t e acordes con las ex igenc ias cié la

not i c i a ser i al s

1) P r i o r i d a d de los valores cJe la esfera

p ú b l i c a , de r ivada del papel que asume la

i n f o r m a c i ó n al l e g i t i m a r el sistema p o l í t i c o .

2) E s t r a t i f i c a c i ó n de los sujetos que

producen noticias, corno consecuencia de la

f r a g m e n t a c i ó n y de la f a l t a de nexos cJe la

i n f o r m a c i ó n te levis iva, la cual se ve abocada a

cons t ru i r la t r a m a de la n a r r a t i v a dad a l rededor del

personaje.

3'.) O r i e n t a c i ó n hac ia los acontec imientos

más que hac i a los problemas, a causa de la f a l t a de

progres ión na r r a t i va y de la consiguiente necesidad

que se deriva de s imular la mediante el movimiento.

Pero esta tipología,- que recoge los tópicos

pr inc ipa les de las not ic ias , es más una guía o una

premisa que el resultado del modo de hacer

i n f o r m a c i ó n , y no nos e x p l i c a los c r i t e r ios con los

que se seleccionan y se j e ra rqu izan las not ic ias .

(125) Buonanno, H. 1980:74,



feí

La r ea l idad c o t i d i a n a a la que se e n f r e n t a la

redacción es que el te lediar lo tiene una du rac ión y

un hora r io de emis ión r íg idos , y que el periodista

necesi ta elementos de . ju ic io p r á c t i c o s que lo

ayuden a combat i r contra la cant idad y la variedad

de la m a t e r i a p r i m a . El acontec imien to deja de ser

un hecho para conver t i r se en una u n i d a d , que el

periodista c l a s i f i c a y evalúa con el fin de poder

c u m p l i r con las exigencias de la estructura

organi zat i va.

En la p l a n i f i c a c i ó n del teledi ari o, la

e lecc ión de las not ic ias según su grado de

ac tua l i dad se en t re laza- con la mayor o menor

pos ib i l idad de preverlas'^, y el p r imer esbozo del

mismo se rea l iza -en la pr imera reunión de sumario-

med ian te 1 as previsiones establecidas. Es poco

probable que el resultado esté determinado

estrictamente por cri terios de t ipo temático que,

como veíamos en el c a p í t u l o an te r io r , se ap l i ca rán

en un segundo tiempo a la compaginación del

telediario. Más bien se tenderá a acomodar el f l u j o

i n f o r m a t i v o a la es t ructura diseñada a pri or i , lo

cual c o n t r i b u i r á a mantener una cierta constancia

del r i t m o global que carac ter iza al programa.

Por esta r a z ó n , creemos que, en f u n c i ó n de

su estructurí^, sería l í c i t o hablar en el te lediar io

(126) Véase la t i p i f i c ac ión de Tuchian en 2.4.
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-como en las series- de una estética de la

r epet i c i ón, desde el momento en que la identidad

del producto acaba siendo más bien de tipo

e s t r u c t u r a I q u e t e m á t i c o o i d e o 1 ó g i c o.

El1 t e 1 ed i ar i o nace, en primer lugar, c orno

espacio de transmisión, y después se convierte en

un pastiche o en una caja de Pandora, a partir de

los diversos materiales que recicla. Su coherencia

(es coherente porque, al final, conseguimos

desc odi fi car 1 o e interpretarlo) no es, por lo

tanto, la consecuencia directa de sucesivas

elecciones que realiza hasta convertirse en un

texto concreto, sino que su configuración como

texto es anterior e independiente a su selección.

Selección determinada a su vez por los objetivos

que se le habían asignado cuando era sólo un

proyecto. En la era multimedial ía política es

espectáculo porque su función reguladora se

planifica y se realiza en un escenario. Aunque se

trate, eso sí, de un escenario preparado y

destinado a representar indefinidamente a la

política y al mundo.

3. 2.2 Las rutinas' productivas.



La necesidad que tiene la redacción de

planificar lo más concretamente posible su trabajo,

de reducir la idiosincrasia de los acontecimientos

y de hacer valer de modo efectivo la

not i c iabi1 i dad, la ha ido llevando a una progresiva

dependencia de las fuentes de información, que no

solmante determinan la configuración final del

producto sino que, en realidad, lo hacen posible.

Al igual que el sistema económico

capitalista, que sin la creación de los mercados

mundiales y de las empresas multinacionales no

habría podido continuar expandiéndose, el sistema

informativo vive a expensas de las grandes agencias

mundiales y de las fuentes institucionales.

Agencias y fuentes abaratan el coste de la materia

prima informativa y garantizan a la redacción

diariamente un número lo bastante elevado de

noticias como para que ésta pueda hacer que su

maquinaria de producción en serie funcione sin

interrupción, así como para permitirle que elabore

sus productos reiterados dentro del plaso previsto.

Todos los estudios realizados con el fin de

determinar la relación entre las noticias que las

fuentes proporcionan a la redacción y las noticias

transmitidas, señalan 1 a 'coincidencia entre ambas,

lo que permite afirmar a Charles Whitney y a Lee

Becker que los medios nuevos y los medios locales
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dependen práct ica e ideológicamente de los grandes

medios, quienes a su vez manif iestan un acuerdo

general sobre lo que es not iciable, así como una

:i n f 1 uenc i a rec í pr oca^.

a) Las fuentes de noticias.

Las fuentes seleccionan y codi f ican el

material informativo, recortando fragmentos de la

vida cotidiana y atribuyéndoles un valor de

not i c iabi1 i dad, que luego le permitirán al medio

selecciónalos de nuevo y volver a codi f icar los como

noticias. De este modo, las fuentes no son sólo el

origen del proceso productivo de la información,

sino que forman inevitablemente parte del mismo.

Pero no todas las fuentes tiene la misma

importancia ni cumplen la misma función, y según el

aspecto o el papel de las mismas que se ponga de

relieve se pueden establecer distintas

c 1 asi f i cae iones.

En primer lugar, es preciso distinguir las

fuentes primarias de las fuentes secundarias o

agencias de informaciones. A grandes rasgos podemos

decir que las agencias de noticias son organismos

especializados en la recogida, la elaboración y la

(127) Véase el artículo de Whitney, D. Ch.-Becker, L. B. 1982.
(128) Calabrese y Volli tratan a parte en su clasi f icación a los corresponsales en el
extranjero, de los que nos ocupareíos en el siguiente capítulo.



i nst i tuc i onal es se subdivideri, a su vez, en

central es y en per i fer i c as.

En segundo lugar, se puede establecer una

ulterior clasificación atendiendo al rnodo en el que

las noticias de las fuentes llegan a la redacción.

Son fuentes act ivas las que facilitan información a

los medios espontáneamente, mientras que las

fuentes pasi vas se limitan a responder a una

eventual demanda de información por parte de dichos

medi os.

Ni que decir tiene que las fuentes

i n s t i tuc i onales a c t i va s constituyen las fuentes por

excelencia, ya que no sólo facilitan y aceleran la

tarea del periodista, sino que producen siempre

noticias porque su estatus como fuentes

i nst i t uc i onales ac ti vas es una consecuencia de su

poder y de su influencia en el sistema social.

Estas fuentes pueden ser estables y esporádi cas, en

función de la regularidad y de la cantidad de

información que produzcan.

Por el contrario, las fuentes pr i vadas

tienen escasas posibilidades de acceder al circuito

informativo y, generalmente, es el periodista quien

las solicita sólo en caso de que se violen las

normas sociales, institucionales, biológicas etc.

en vi gor.



ft V,

La fuentes i n s t i t u c i o n a l e s sa t i s facen a la

p e r f e c c i ó n las necesidades de los medios, ya que se

adaptan de modo idóneo a su r i t m o p r o d u c t i v o (a las

r u t i n a s ) y a su f u n c i ó n ( l e g i t i m a r el sistema

p o l í t i c o dernostr ando que el f u n c i o n a m i e n t o de los

aparatos del poder g a r a n t i z a la e s t a b i l i d a d

s o c i a l ) . Por su pa r te , las fuentes p r ivadas

c o n t r i b u y e n a r e f o r z a r la ideología y los valores

de la n o t i c i a y, por lo tanto , los valores

sociales, c o n f i g u r á n d o l a a n ive l n a r r a t i v o como el

proceso de la vuel ta del caos al orden.

El r e d u c i d o número de fuentes con las que

los aparatos i n f o r m a t i v o s cuentan corno ins t rumentos

sociales para su f u n c i o n a m i e n t o r e f l e j a tanto las

estructuras de poder existentes como la p r o d u c c i ó n

r u t i n a r i a de la i n f o r m a c i ó n , por lo que las que no

sat i s fagan estas dos de te rminac iones pocas veces

i n f l u i r á n de modo e f i c a z en la coper tur a

i n f o r m a t i v a ^ ' . Para que una fuen te l legue a ser

considerada corno par te esencial del proceso de

p roducc ión , t iene que r eun i r a grandes rasgos las

siguientes caracter ís t icas :

1) Formar parte de la es t ructura de poder o

i n f l u i r en el la .

(131) H o l f , H. 1985:224.
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2) Poseer la exclusividad o la prioridad de

ciertos mensajes, que luego facilitarán

sistemáticamente a los medios.

3) Ser capaces de producir material

homogéneo y que se pueda insertar fácilmente en la

1ógi c a pr oduc t i va del med i o.

4) Ser económicas, en el sentido en que

ponen a disposición del medio una abundante

cantidad de material, sin otra contrapartida que su

publicidad a través de dicho medi 0̂ 2.

De ese modo, el papel de las fuentes

pr i rnar i as (de las que tienen un acceso directo a

los medios) es doble. Por un lado, las fuentes

producen noticias que no se habrían tomado en

consideración si provinieran de otras fuentes y,

por otro lado, su especialidad contribuye, a causa

de su recurrència, a trazar las coordenadas

unitarias de la realidad construida:

Los estudios de Neusiakinq ponen al descubierto que una de las causas
de la fragientacün y de la representación excesiva de la es fera
político-institucional en la infortacion de nasas se halla en Jos
procedimientos de rutina de la recogida de laterial inforiativo. Casi
sieipre se trata de lateriales producidos en otra parte y que la
redacción se liiita a estructurar de nuevo, de "uerdo con los
valores noticia del producto, del foriato y del §edio133.

(132) Cesáreo, 8. 1981:83.
(133) Holf, H. 1985:220,
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Las fuentes, salvaguardadas por el secreto

informativo, disponen de un margen de acc ión casi

il imitado en re lac ión a las carac te r ís t i cas del

rn a t e r i a 1 que p r o d u c e n . Por ell o, n o s ó 1 o c o 1 a b o r a n

en la construcción social de 1 a realidad, sino que

distorsionan continuamente la realidad producida a

c a u s a c j e s u tendencia a valorar al m à x i m o < c o n

todos los recursos a su alcance) su material

informativo, que pueden incluso acreditar como

verdadero incluso cuando no haya posibilidad de

verif icarlo^. No obstante, la oportunidad del

momento en el que algunas fuentes pr ivadas ofrezcan

su material a los medios, así como la credibil idad

que puedan llegar a demostrar, lleva al periodista

a valorarlas, cuando de otro modo seguramente no

las habría tomado en consideración^.

Finalmente, es preciso tener en cuenta la

importancia de los otros mass media como fuentes

informativas para los periodistas que, como ocurre

en el caso de las agencias, les sirven no sólo en

cuanto fuentes potenciales, sino también en cuanto

instrumentos para ver i f icar el material del que

dispone, así corno de estímulos en relación a

futuras noticias'^. Todo ello consolida de modo

(134) Cesáreo, 6. 1981:88.
(135) Sans, H. 1979:130,
(136) Véase la integración entre los diversos tedios que Calabrese sisteíatiza en
Calabrese, 0. 1981:198.

429



definitivo la c i r culari dad de la información y

sedimenta la idea global de la realidad construida,

a la ve;-: que la confirma y la garantiza.

b ) Las a q e n c: i a s c j e n o t i c i a s.

Las agencias de noticias son fuentes

secundar i as, ya que la información que faci l i tan

proviene en buena parte de otras fuentes

pr i mar i as 137,, |._as agencias que, como hemos visto,

constituyen el soporte principal del proceso

productivo del medio, faci l i tan material

semi elaborado que la redacción podrá modif icar

ulteriormente a partir de las informaciones que

recibe por medio de otros canales. Las agencias se

conf iguran como empresas especializadas desde el

interior del propio sistema informativo y llevan a

cabo un trabajo que, hasta cierto punto, consisten

en confeccionar noticias. Hasta el punto de que, a

menudo, las redacciones de los medios intervienen

en el material de las agencias sobre todo para

acomodarlo a su propio programa, pudiendo incluso

introducirlo en muchas ocasiones en el discurso tal

y como lo han recibido^. Cuanto más elaboradas

(137) Sobre las agencias de noticias hay una bibliografía extensa y coipleta, por lo
que en estas líneas nos liiitareíos a señalar los eleientos que inciden las
directaiente en la manipulación. Para tener un panoraia coipleto véanse: Boyd-Barret,
0.-Falser, M. 1981; Solding, P.-Elliot, P. 1979, Cesáreo, 6. 1981 y Lepri, S. 1982.
(138) Cesáreo, 8. 1381:82.
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están las unidades informativas que las agencias

facilitan, más posibilidades tienen de convertirse

en noticias.

Según Boyd-Barret y Palmer, las agencias

son quisa las únicas organizaciones informativas

que manejan más información solicitada que

espontánea. Para ambos autores, las principales

fuentes de información de las agencias son:

a) Los medios de comunicación de los países

que cubren.

b) Los individuos (informadores) y las

or gani z a c i ones (. fuentes) .

c) La radio y las televisiones locales.

d) Las agencias de la concurrencia.

El proceso productivo de la agencia se

puede resumir en los siguientes puntos:

1) Recogida del material, tanto del que

proviene de las estructuras externas a la agencia

(fuentes etc.) como del que proviene de sus

estructuras internas (corresponsales, sedes

periféricas etc.).

2) Elaboración de las informaciones

recibidas. Al igual que el medio, la agencia está

organizada en torno a servicios especializados que

redactan (e incluso traducen si es necesario) el
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material in format ivo, ver i f icando y controlando las

noticias que no proceden de la propia empresa^.

3) Distribución del material elaborado a

1 o s e n t e s y a 1 o s o r g a n i s rn os af i l ia d o s C v í a tè lex,

satel i te e tc , ) .

4) Arch ivo del material transmitido, que

potene i al ment e podrá ser utilizado para completar o

encuadrar futuras noticias.

Las agencias de noticias son de dos tipos:

nac i on al es^ y mundi al es, aunque las primeras

constituyen, en cierto modo, sólo una subcategorí a

de las segundas, pues con frecuencia detectan el

monopolio de la distribución de material

informativo en sus propios países. Las agencias

nacionales faci l i tan sobre todo información cJe las

grandes agencias, cuyos servicios reciben a cambio

de las noticias del país del que proceden.

No obstante, las agencias nacionales

también tienen algunos corresponsales en el

extranjero, esparcidos en los lugares en los que

adviene por excelencia la producción de noticias, y

de los que obtienen, más que información en

general, servicios especializados o específicos. De

(133) Los distintos autores que han estudiado las agencias de noticias coinciden en
señalar que la credibilidad es uno de sus principales requisitos, pues la verifiadín
continua constituye un cargo que ninguna redacción podría soportar,
(140) Las agencias nacionales de los cuatro países de los que nos ocúpalos son: EFE
(España), ANSA (Italia), AFP (Francia) y REUTER (6ran Bretaña). Estas dos iltitas son,
adeiás agencias iundiales.



hecho, tales servicios constituyen casi

exclusivamente la única aportación del enviado

especial, pues el medio sigue dependiendo de las

agencias por la velocidad con la que trabajan y por

las posibilidades de las que disponen para poder

realisar una noticia con su consiguiente

reperc usi ón i nter naci onal.

Además, la ideología de lo noticiable hace

que tanto los periodistas de las agencias como los

enviados especiales y los corresponsales apliquen

al acontecimiento las mismas categorías. Por lo

tanto, la masa efectiva de la información que

circula en el mundo proviene principalmente de

cuatro grandes agencias occidentales: Associated

Press CAP), United Press International (.UP I'),

Agence France Presse CAFF'.') y Reuter, y de unas

pocas más que distribuyen la información de algunas

zonas en las que las cuatro grandes encuentran

obstáculos para su funcionamiento regular, como la

TASS soviética, la TANJUQ yugoslava y la SINHUA

china.

Ello significa que la legitimación del

sistema político que realizan los medios comienza a

partir de la distribución del mapa del mundo que

realizan las agencias y las.propias redacciones,

preparadas para captar sobre todo 1 r>s
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acontecimientos que se originan en el ámbito en el

que operan141.

N Las agencias de distribución de imágenes no

suelen coincidir con las agencias de noticias. De

las grandes agencias, sólo la UPI distribuye, a la

ves, noticias y material visual. Los objetivos que

persiguen y los presupuestos de las agencias de

imágenes son los mismos que mueven a las agencias

de noticias, pero sus valores noticia son

fundamentalmente la espectaculari dad de la imagen,

su cualidad y la diégesis de sus filmaciones,

ajustándose de ese modo a las necesidades del

telediarlo. Como las otras agencias, el material

que facilitan ya ha sido seleccionado y

semi elaborado, con el fin de que pueda llegar a ser

proyectado directamente o sometido a un nuevo

proceso de elaboración lo más simple posible.

La fuente principal de material visual de

los entes televisivos es Eurovi si ón CEVN) que,

desde su centro operativo de Bru.xelas, establece

diariamente tres conexiones con sus afiliados, con

el fin de que cada uno de ellos pueda controlar

cada ves el material a disposición y adquirir lo

que le interese. Por su parte TVE 1, RAÍ 1, Antenne

2 y BBC 1 envían su 'propio material filmado

(nacional) a EVN, que recibe además de las imágenes

(141) Tuchian, 6. 1978a:109.
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de sus asociados (27 entes televisivos de Europa

Occidental) las de Inter vi si ón de los países del

Este, las de la CBS (News f i 1 m) , las de Vi snews

(B r i t i s h C: o rn m o n w e a 11 h Inter nat i onal Newsf i Im

Agenci es) y las de UF'I (UP I NIN) y, esporádicamente,

las de las televisiones de Argelia, Libia, Israel,

Chipre y Malts*.

A pesar de las características de cada

agencia y del diferente grado de credibilidad y de

consideración que puedan merecer a los medios, la

dependencia que éstos tienen de las grandes

agencias es absoluta (en todas las fases de su

proceso productivo), pues dichas agencias les

ofrecen:

1) Informaciones y material visual

abundante a bajo coste respecto a los propios

recursos (como los corresponsales, los enviados

especiales etc.).

2) La seguridad inmediata de lo que es

not i c i able, que el medio delega a los criterios de

la agencia o, eventual mente, al consenso entre

ellas (el medio se siente en la obligación de dar

noticias que todas las agencias le han facilitado

si mul t éneamente).

3) Las agencias realizan un papel piloto al

alertar a las redacciones en relación a los hechos

y a los lugares donde se producirán las noticias,



de modo que cada medio pueda cubrir directamente la

información que le interés8'^.

A causa de todo esto, el papel de las

agencias en la configuración del sistema

informativo, en la sedimentación de los criterios

de not i c: i bi 1 i dad y en la construcción social de la

realidad, es mucho mayor incluso que el de las

fuentes primarias. Por su enorme difusión (todos

los medios están abonados a las agencias) y por su

reducido número (las pocas agencias citadas

controlan todo el mundo), las agencias convierten

en algo homogéneo el contenido de la información y

p on en en c i r c u1ac i ón un c on junt o d e val or es

reiterados que, combinados y contextual izados de

modo adecuado, acaban por hacer de cada noticia

algo que, repitiéndose, es en realidad diferente. O

al menos se vuelve a proponer cada vez como

cli ferente^.

En la obra a la que nos hemos referido más

arriba, Boyd-Barret y Palmer realizaron un estudio

sobre doce informaciones de seis países diferentes,

a partir del cual establecieron los principales

criterios que, primero las agencias y después cada

(142) Solding, P.- Elliot, P. 1979:105,
(143) El estudio de Van Dijk del asesinato de Bechir Geiayel (14/9/1982) es un buen
ejeiplo del rol que deseipeSan las agencias en el proceso de convertir en algo
hoiogéneo la internación iundial (Van üijk, T.A, 1984:269), y que el autor interpreta
coío "un conseno tácito internacional acerca del proceso productivo básico y del
(ornato del discurso y de la representación de las noticias" (Van Dijk, T. A.
1984:270),
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