
La producción de noticias en
medios escritos y televisivos

de El Salvador

JAVIER URREA CUÉLLAR

Polit6logo
Pontificia UniversidadJaveriana

Colombia

El presente artículo es un avance de una investigación sobre la cons
trucción de noticias en los medios escritos y televisivos de El Salva
dor' . Para ello se observaron las rut inas de producción de los repo rta
jes políticos elaborados en los siguientes medios de comunicación: El
Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y Canal 33. Nos motiva aquí cono
cer las ruti nas del proceso productivo de la notic ia, describir sus eta
pas, identificar los actores que intervienen en cada una de estas fases y
observar los criterios de valoración que convierten los acontecimien
tos en noticia. El art ículo comienza describiendo los rasgos funda
mentales que dist inguen al acontecimiento y la noticia, luego se co
mentan las experiencias en cada uno de los medios observados y final
mente se concluye sobre las rutinas de producción de not icias, basán
donos en las experiencias que dejó el trabajo de campo.
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1. La problemática: équién y cómo se decide qué deber ser noticia?

Son los medios masivos de comunicación los que se encargan de
suministrarnos información; a través de ellos nos enteramos sobre lo
que estásucediendo, nos comunicamos con otros actores o simplemen
te conocemos y observamos la realidad que día a día se nos presenta.

La capacidad de los medios para asignar importancia a determina
dos temas en la agenda pública los convierte en constructores de la
realidad, no sólo la describen, sino que también nos proporcionan
claves para interpretarla; sin embargo, la información que recibimos
acerca de esa realidad nunca es completa, los mensajes emitidos por
los medios de comunicación, antes de llegar a nuestros sentidos, su
fren una serie de controles, modificaciones y distorsiones que no se
pueden eludir.

Son varios los estudios que se han hecho sobre el contenido y los
efectos del mensaje periodístico-; no obstante, las nuevas metodologías
de investigación y de análisis de comunicación política centran su ob
jeto de estudio en la labor de los emisores y los procesos de produc
ción del mensaje. Nos interesa aquí comprender y explicar el proceso
de producción de noticias en medios de comunicación escritos y
televisivos de El Salvador.

Los estudios sobre la construcción de la noticia han dejado de en
focar sus explicaciones sobre el contenido y los efectos del mensaje
periodístico en la audiencia (el qué, a quién y con qué efecto) para
pasar a las investigaciones que tienen como objeto de estudio la labor
de los emisores y los procesos de producción (quién y cómo).

Las investigaciones realizadas sobre la construcción de la noticia
nos ofrecen explicaciones dirigidas en dos líneas: la sociología de las
profesiones; es decir, el estudio de la cultura profesional, la ética, los
valores y las creencias del periodista; y los procesos de producción de la
noticia, los cuales explican las rutinas periodísticas en el momento de
construir la noticia.

La construcción de la noticia articula varias fases, no obstante, en
cada una de ellas existe una selección de la información. También se le
conoce como gatekeeping o "cuidado de la puerta o del acceso"; se le
denomina así, porque en cada etapa se escoge y extrae información.
Por su lado, la valoración, verificación, interpretación y materializa-
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ción de dicha información abarca el proceso productivo completo y se
le conoce como neusmaking (cuadro 1).

Cuadro 1. Etapas en la construcción de la noticia

Fases del newsmaking

_ Fase l_

• Valoración del aco ntecimiento
Recopilación y
(también se analiza la conexión
del hecho con las fuentes)

• Ampliación. verificación e
interpret ación de los hech os

• Forma en que los valores que
que marcan en el hecho son
procesados como noticia

• Materialización de la no ticia

Selección

_ Fase 2 _

Redacción
Edición

_Fase 3_

Realización

_Fase 4_

Presentación

Elaboración propia con base en Luzón (1998) y Martini (2000).

La selección de la info rmación es realizada por una serie de acto res
que dejan circular con fluidez alguna información y evitan que se filtre
información indeseada, se les llama gatekeepers o "porteros". En cada
una de las etapa s los gatekeepers deciden sobre lo que debe ser y no
deber ser no ticia. Son precisamente los reporteros, fotógrafo s,
camarógrafos, redactores, editores, diseñadore s, productores, jefes o
gerentes de información y directores de los medios, quienes actúan
com o nudos o barreras en el proceso de circulación del mensaje infor
mauvo.
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En el presente trabajo, no solamente se intenta identi ficar quiénes
seleccionan la información, sino también observar cómo lo hacen, bajo
qué criteri os y qué rutinas. Se utilizó una metodología de investiga
ción cualitat iva, que a través de la observación no participativa nos
permitió comprender y explicar el proceso de producción de repo rta
jes políticos en las revistas de opinión "Enfoques" y "Vért ice" de los
periódicos salvadoreños La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, res
pectivament e; y del programa televisivo "Emisión Especial" del Canal
33.

El artículo comienza presentando las características fundamenta les
que reconocen a un acontecimiento y los valores que lo convierten en
noticia, luego se describen tres experiencias sob re la const rucción de
reporta jes políticos en los mass media y finalmente se hacen unas con
clusiones sobre la construcción de noticias y las rut inas implícitas de
produ cción en los medios de comunicación mencionados en el párrafo
antenor.

2. El acontecimiento: una variación en el sistema

El acont ecimiento es una ruptura en el ámbito público o privado,
que señala una diferencia sobre algo que es uniforme, se define por
efectos de tiempo y espacio, y tiene sentido cuando se relaciona con
los sujetos sociales (Martini, 2000). Toda noticia, ante s de llegar a
serlo, comienza por ser un acontecimiento; dicho de otro modo, el
proceso de producción de la noticia se inicia a partir de un suceso o
un hecho. En los medios de comunicación, el acont ecimiento perio
dístico reúne tres elementos esenciales: la variación en el sistema, la
comunicabilidad del suceso y la implicación de los sujetos (Rodrigo
Alsina, 1989).

La variación del sistema es todo aquello que supone la ruptura de la
norma. El tiempo, el espectáculo y la imprevisión en el acont ecimien
to provocan variaciones dentro del sistema. La rapidez del aconteci 
mient o significa variación que se da en el tiempo, el hecho aparece y
varía rápidamente; cuando el acontecim iento no varía con el paso del
tiemp o, simplemente caduca y se convierte en algo normal. Otra de
las características de la variación es la espectacularidad, en cuanto más
anormal y ordinario sea el suceso, mayor será la ruptura en el sistema
y más espectacular será el aconte cimiento. La variación también se
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puede dar por la imprevisión del hecho, los acontecimientos que no se
esperan o no se logran prever marcan una diferencia, causando la rup 
tura del sistema.

La comunicabilidad del suceso cobra sent ido por su relación con el
sistema. El acontecimiento periodístico es un hecho social, el cual se
da a conocer al públ ico en forma de noticia a través de los medios de
comunicación. Lo que no es comunicable no es noticia y por lo tanto
deja de ser acontecimient o tanto para los medios de com unicación
como para el públ ico. Dicho de ot ra forma, los medios construyen la
noticia dándole publicidad a los acontecimient os, publ icidad que se da
a través de la comunicabilidad del hecho por medio de la transmisión
escrita o electrónica.

Los mensajes periodísticos se realizan para incidir sobre el destina
tario, con base en la implicación que tiene el mensaje sobre quien lo
pueda recibir, esta implicación en los sujetos se puede observar bajo
dos perspectivas: la implicación sobre el destinatario y la implicación
que presupone el periodista que produce la not icia.

La implicación que tiene el acontecimiento sobre el público se da
con relación a un sujeto específico. El individuo de manera personal y
subjetiva le otorga mayor implicación a determinadas noticias, esta
implicación puede ser directa o indirecta. Podemos establecer que al
gunos individuos perciben unos temas como más important es que
otros, no obstante las noti cias denotan diferentes niveles de implica
ción (Rodrigo Alsina, 1989):

1. Implicación directa y personal. Se refiere a aquellas notic ias que afec
tan directamente la vida cotidiana del individuo.

2. Implicación directa y no personal. Afectan directamente las emocio
nes o ideologías del individuo, mas no tienen relevancia importante
en su vida cotidiana.

3. Implicación indirecta. N o afecta directamente la vida del individuo,
sin embargo, percibe la notici a como algo que sucedió en otro lu
gar, en otro tiempo y a otras personas.

4. Sin implicación. El individuo se sient e indiferente a la información
recibida.

O tro tipo de implicación es aquella que los medios de comunica
ción le oto rgan al acontecimiento. Esta implicación es fundamental en
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el momento de valorar a un acontecimiento como noticia, de tal for
ma que las implicaciones se traducen en criterios que utilizan aquellas
personas que intervienen en el proceso de produ cción de la notici a. La
selección y clasificación de los acontecimientos que serán not icia se
suste ntan en la relación que tienen los sucesos con el público y con las
fuentes.

3. La noti cia: criteri os de selección

"La selección de la información se hace a través de los valores que
hacen noticiable a un acontecimiento y su conexión con las fuentes".
(Mart ini, 2000). Los criterios del gatekeeper son los que estructuran y
construyen la noticia', dicho de otro modo, son ellos quienes deciden
qué es noticia y qué no lo es. Según Martini, existen una serie de
criterios habituales que permiten identificar qué hecho s se pueden con
vertir en noticia, ya sea por la característica del acont ecimiento o por
el efecto que éste pueda tener sobre la audiencia y sobre otros medios.

Según los efectos que un acontecimiento puede tener sobre la so
ciedad, los criterios más importantes son:

• La novedad: indica variación en el sistema, existencia de un nuevo
acontecimiento que marca un cambio con respecto a la noticia an
tenor.

• La originalidad, imprevisibilidad e ineditismo: refuerzan la novedad
de los hechos, provocan curiosidad, inquietud. U n acontec imiento
original es no ticia porque es más novedoso, un hecho imprev isible
genera conmoc ión, inseguridad, amenaza.

• La evoluci6n futura de los acontecimientos: indica el significado que
el hecho adquiere respecto a las expectat ivas de la sociedad, ya sea
porque se trate de un acontecimiento que debe resolverse o tenga
un desarrollo secuencial (una noticia es más noti cia si se puede
construir información a partir de ella durante varios días).

• El grado de importancia y de gravedad de un acontecimiento, se
mide en la incidencia que pueda tener sobre la vida de la sociedad
en el presente, en el futuro o en términos de conmoción. El impac
to del acontecimiento sobre el interés nacional o locaL Las noticias
nacionales pesan más en principio, a menos que las internacionales
se refieran a hechos que comprometen la nación (guerras, cat ástro-
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fes, amenazas globales, etc.). Las locales son más importantes cuando
afectan gran número de personas y tienen consecuencias sobre el
futuro de la comunidad.

• La proximidad geográfica de un hecho se conecta con el interés del
público. En cuanto más cerca del público ocurre el acontecimiento,
más noticiable es. La proximidad y cercanía se enlaza generalmente
con hechos graves o peligrosos.

• La magnitud de personas o lugares implicados se relaciona con el
público al cual va dirigida la noti cia e implica gravedad en términos
cualitat ivos y de efecto s sobre la sociedad. Un hecho es not icia si
afecta a muchas personas o ámbitos geográficos.

• La jerarquía de lospersonajes implicados en un acontecimiento, recu
rriendo a las apariciones de figuras públicas o personajes reconoci
dos. Muchas veces son el comentario en la información. Pero tam
bién adquieren valor aquellos personajes del común que despiertan
el interés o simpatía del público.

• La inclusión de desplazamientos resulta significativa para que un he
cho sea noticia. Se trata del cambio de posición y trayectorias de
conjuntos de personas (manifestaciones, procesiones) o individuos
públicos reconocidos (viajes del presidente, artistas, famosos).

Según las cualidades del acontecimiento, los criterios más impor
tantes para que un hecho sea noticia, son:

• La comprensión e inteligibilidad de un hecho impiden la confusión .
Cuando un acontec imiento no es comprensible se suele descart ar o
esperar a obtener mayor información a través de las fuentes.

• La credibilidad construye un dato confiable, mientras que un he
cho de escasa credibilidad obliga a realizar complejas operaciones
de explicación y legitimación. La credibilidad de una noticia está
más ligada a la fuente que la emite que a la verosimilitud del acon
tecimiento, por lo que un hecho poco verosímil puede legitimarse
si la fuente cuenta con el reconocimiento público.

• La brevedad se relaciona con las características anteriores, y consis
te en la posibilidad de construir una noticia en pocas líneas o al
menos de manera directa.
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o La periodicidad facilita la labor periodística. Los hechos que son
habitual es o tienen apariciones periódicas en los medios son más
fáciles de construir e interpretar por el público. Posibilitan una
mayor comprensión y permiten recurrir a inte rpretaciones de espe
cialistas o figuras públicas.

o La exclusividad o primicia captura la novedad ant es de que otros lo
hagan, implicando la capacidad para contactar fuent es legítimas.
Un acont ecimiento también obtiene reconocimiento cuando es co
municado como primicia exclusiva de otro medio.

o El sensacionalismo es un criterio ut ilizado por bastant es medios.
Implica que un acontecimiento es noti cia en cuanto representa una
desviación o ruptura habitual de las cosas, lo que hace que lo más
negativo o terrible sea lo más noticiable. Las malas noticias son las
buenas noticias, porque permiten la construcción en términos de
color o sensacionalismo.

En síntesis , existen una serie de criterios habituales que se utilizan
en la labor periodística. Todos los valores ant eriores funcionan en
conjunto, sin embargo, algunos acontecimientos, como los actos de
gobierno, reúnen las características necesarias para ser noti cia sin ne
cesidad de pasar por unos criterios de selección implícito s en las ruti
nas de trabajo.

4. La investigación : un estudio de tipo cualitativo

Esta investigación fue realizada durante los meses de abril, mayo y
junio del año 2003, en los lugares de trabajo y redacción de El Diario
de Hoy, La Prensa Gráfica y Cana l 33 de El Salvador. El presente
análisis pretende convertirse en un instrumento úti l y de conocimien
to para los estudiantes, profe sores, profe sionales de la comunicación y
población en general, que deseen explorar desde la práctica junto con
la teoría, los procesos de producción periodísticos. Se trata de investi
gar lo que no se ha investigado sobre los medios de comunicación de
esta nación y revisar con una óptica diferente lo que ya se ha dicho
acerca del tema, desde luego, aplicado al caso salvadoreño . Además, se
constituye en un punt o de partida para el análisis del estado actual de
la producción comunicativa en la nación.

El presente estudio utiliza un importante componente empírico
que intenta describir y explicar un objeto de estud io reconocible y
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reconocido por los demás: la producción de un reportaje político en
medios masivos de comunicación. Para ello acudimos a un análisis de
tipo cualitativo", el cual depende principalmente del análisis visual y
los datos verbales, es decir, de la observación y las entrevistas hechas
por el investigador.

Con la idea de ubicarnos en un modelo de investigación cualitativa,
se considera prudente explicar las tres principales diferencias entre el
análisis cualitativo con respecto al cuantitativo". Según Wimmer, la
primera de ellas consiste en la percepción de la realidad. Para el inves
tigador cuantitativo, la realidad es objetiva, existe para quién la exami
na y puede ser contemplada en su totalidad, mientras que para el in
vestigador cualitativo la realidad única no existe, y cada observador
crea la realidad formando parte del proceso de investigación. La se
gunda diferencia trata sobre la visión que los investigadores tienen
sobre los individuos particulares. Para el investigador cuantitativo to
dos los seres humanos son esencialmente similares y busca las caracte
rísticas generales para sintetizar sus comportamientos. El investigador
cualitativo cree que los seres humanos son básicamente distintos y sus
comportamientos no pueden ser generalizados. Y la tercera discrepan
cia tiene que ver con la explicación investigativa. Los investigadores
cuantitativos pretenden establecer leyes generales de comportamiento
y explicar muchos aspectos constantes a lo largo de muchas situacio
nes, mientras que los cualitativos intentan realizar una explicación es
pecífica sobre una situación dada. Mientras que los cuantitativos bus
can la amplitud, los cualitativos por el contrario buscan la profundi
dad.

Una vez definido nuestro tipo de investigación, de tipo cualitativo,
el paso siguiente consistió en establecer unos criterios de observación,
los cuales permitieron fijar categorías y recopilar datos que posterior
mente se procesaron y analizaron. Se hizo uso de la observación no
participativa", con la intención de no interrumpir las rutinas de traba
jo de los periodistas a observar. Para ello, se diseñó una guía de obser
vación, que persiguió una serie de objetivos generales y específicos
descritos en el cuadro 2. La guía se utilizó en las fechas y lugares
permitidos por los medios de comunicación a observar.

La observación de campo nos proporcionó acceso a la mayoría de
los grupos a observar. De las cuatro observaciones realizadas (incluida
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la observación preliminar), tres de ellas lograron hacerse desde "aden
tro", es decir, desde las propias instalaciones y lugares donde, en el
momento, se producía el reportaje. Tan sólo un medio de comunica
ción no permitió el acceso a sus locaciones de trabajo, lo cual nos
co ndujo a realizar una ob servación desde "afuera", es decir, que no
existió con tacto con la producción actual del reportaje, no se observó
de forma directa y tan solo se obtuvo información propo rcionada por
los acto res que intervi nieron en su producción .

Ante s de elaborar la guía de observación se realizó una prueba pilo
to con una guía provisionaL Con el objetivo de someterla a prueba, se
comenzó a observar una de las etapas del proceso de producción de
reportajes del programa "Miradas" producido por el equipo de
Aud iovisuales de la Universidad Ce ntroamericana José Simeón Cañas.
En primera y única instancia, la guía provisional fue utilizada para
observar la recopilación de datos, primera etapa en la const rucción de
noticias. D urante esta prueba piloto nos encont ramos con una serie
de dificu ltades' que nos sirvieron para ser tenidas en cuenta posterior
mente durante el desarrollo de la investigación.

Cuadro 2. Objetivos del trabajo de campo

Objetivo general

Objetivos específicos

- Observar los procesos de producción
de noticias / reportajes políticos en los
medios de comu nicación de masas.

- Conocer las rutinas de producción para
la elaboración de noticias / reportajes
políticos .

- Describir cada una de las etapas del pro
ceso de producción de la noticia Irepor
taje político

- Identi ficar que acto res intervienen en
cada una de las etapas de construcción
de la noticia / reportaje político

- O bservar los criterios que convierten un. . . .
acontecirruento en noticia.

Elaboraci6n propia

Realidad 94, 2003

mI'-- --=-..,..,....,.,~

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



La siguiente actividad consistió en corregir los posibles errores
de la guía de observación provisional, teniendo en cuenta nuestra
primera experiencia de campo. A pesar de ser conscient es sobre las
desventa jas que representa la observación directa, las principales difi
cultades del trabajo de campo fueron las siguientes:

• N o se logró de ningún modo tener acceso completo a uno de los
medios de comunicación a observar.

• Las jornadas de producción eran demasiado extensas, lo que en
algunas ocasiones, impidió su observación to tal. Las largas jornadas
de observación también arrojaban demasiada información que en
algunos casos no logró ser capturada en la guía de observación o
simplemente no se podía controlar.

• La sola presencia del investigador altera la situació n social observa
ble, las rutinas de trabajo pudieron ser levemente modificadas.

• El hecho de ser observados pudo influir en la conducta de los acto
res que se están analizando. Los periodistas podr ían haber cambia
do sus comportamientos, y mostrarse diferentes, puesto que su
oficio es diariamente cuest ionado.

Sin embargo, algunas de estas dificultades lograron ser cont rarres
tadas a través de una observación controlada y dirigida que se funda
ment ó en la selección de un grupo de hechos con base en inte reses
teóricos. Nuestra observación se apoyó en la metodología del Tipo
Ideal de Max Weber' , la cual pregona que el cientí fico social, más que
interesarse por lo común o el prom edio de los hechos, se interesa por
la interrelación de los aspectos significativos de los hechos, en este
caso, los valores que hacen not iciable un acont ecimient o. Para respon
der a nuestro problema de investigación, observamos las rut inas de
producción y estudiamos los criterios de selección que utiliza cada
uno de los periodistas en el momento de construir la not icia o el
reportaje polít ico.

5. El trabajo de campo: tres experiencias en la construcción de la
noticia

Comenzaremos por describir los procesos de construcción del re
portaje en cada uno de los medios de comunicación observados, na
rrando las diferentes etapas observadas, identi ficando los acto res que
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intervienen en cada una de estas etapas, señalando los motivos que
condujero n a tratar determinada infor mación y detenié ndonos en los
criterios utili zados por cada uno de los gatekeepers en el mom ent o de
manejar el mensaje periodístico. En el cuadro 3, podemos ubicar los
datos generales arrojados por el trabajo de campo, sin embargo, inicia
remos por hacer tres descripcione s separadas y luego un análisis sob re
los valores que predominan y coinciden en el mome nto de convert ir
un acontecimiento en reportaje.

Cuadro 3. In formación general del trabajo de cam po

Nombre del medio de El Diario La Pren sa
C ANA L Hcomu nicación de H oy Gráfica

Tipo de medio Escrito Escrito Televisivo

Suplemento I programa Vértice Enfoqu es Emisión Especial

N ombre de noticia / report aje La suerte esta Los rostros de Las cifras
político observado echada. Se la Asamblea engañosas

juegan el todo

Fecha de publicación/ emisión Ju nio 1 de Junio 1 de Junio 8 de 2003
2003 2003

T ema de noticia/ reportaje Candidaturas Conocer el Verificar y
político observado presidenciales grado de corrobo rar los

de los partidos educac ión de datos expuestos
políticos los diputados en el discu rso de
ARENA Y de la Asamblea pres idente
FMLN Legislativa después de 4 año s

de gobierno

"Gatekeepers" que participaron Gerente de Ge rente de Gerente general
en la co nstrucc ión de la redacción informació n. del canal, Jefe de
no ticia/ reportaj e polít ico Editor. Editor. Prensa del
o bservado Coordinador 2 Redactora s. no ticiero del

(Redactor), Di señad o r canal. Pro ductora
Diseñador (presentado ra) ,

2 Reponeros.
2 Ca maróg rafos .
Edit or

Elaboraci6n propia.
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5.1 Experiencia en "Vértice" de El Diario de Hoy (EDH)

La observación en EDH comenzó al inicio de la semana del 26 de
mayo del presente año y culminó a los siete días, con la publicación de
la revista dominical "Vértice". N o se logró observar absolutamente
todo el proceso, en especial la parte donde se materializó el reportaje,
sin embargo, tuvimos la posibilidad de tener acceso a todas los espa
cios y etapas utilizadas por este medio a la hora de producirlo.

La rutina de trabajo inició con una "reunión de edición", donde se
agrupó todo el equipo de periodistas que conforman la revista Vértice.
En consenso, realizaron una evaluación del último suplemento publi
cado, se comentaron e hicieron observaciones sobre las publicaciones
hechas por la competencia (Revista Enfoques de La Prensa Gráfica) y
se definieron los temas a tratar en la revista durante la presente sema
na. En esta reunión participaron seis periodistas: el editor, el coordi
nador, dos redactores, una redactora y el fotoperiodista: es justo en
esta fase donde se distribuyó la pauta informativa para elaborar e!
contenido de la revista que posteriormente se publicó el 1 de junio de
2003.

En esta ocasión, e! tema de portada no sería de carácter eminente
mente político. Sin embargo, se decidió dedicarle al tema político un
espacio de dos páginas. El esquema inicial consistió en hacer un análi
sis sobre las preferencias electorales con base en unas encuestas de
opinión realizadas poco tiempo atrás. El enfoque para este mensaje
periodístico consistió en resaltar lo poco definidas que se encontraban
las candidaturas presidenciales para el 2004. El tema fue asignado al
coordinador de la revista, que en este caso, también, hizo las veces de
redactor. El posible título de la nota política era: "A la toma de! po
der".

U na vez definido el tema, el redactor se reunió con el gerente de
redacción de EDH y discutieron, revisaron y replantearon el enfoque
que se le dio a la noticia. En esta etapa, se comenzaron a notar los
primeros cambios, el enfoque de la nota periodística ahora partiría
desde la interpretación de indicadores y estadísticas, de las últimas
encuestas de opinión, que estuvieran relacionadas con los precandidatos
presidenciales de los partidos políticos FMLN y ARENA. Las valora
ciones sobre los temas y personajes implicados en el acontecimiento
fueron realizadas por el gerente de redacción del medio (cuadro 4).
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Cuadro 4. Valoraciones del acontecimiento realizadas
por el gerente de información de EDH

Valoraci ón del Variación en Com unicabil idad Impli cación del
"gatekeeper" el sistema del hecho dest inatario

Según las encues- En este caso, la va- El acontecimiento Elacontecimiento
tas de opinión, se riación es prevista. se presta para ser pretende incidir
hacen interpreta- puest o que el publicado en [or- sobre el destinara-
cienes so bre lo acon tecimiento se roa de not icia; en rio, de hecho todo
mal o bien que se da basada en un es te caso , es co - acto comunicativo
e n c u e n t r a n hecho que ya suce- municab le gracias lo pre tende ser.
po sicionados los dió: las encuestas a que es un hecho En es te caso el
precandidato s pre- de opinión públi- co y untu ral y se aco n t ecrrruen t o
sidenciales y se in- ca. Sin embargo. ubica en la agenda afecta directamen-
rerroga sobre quié- por más previst o de los medios . te de forma
nes to man las de- que sea, hay cierto emot iva o ideol ó-
ci si ones para las grado de imprevi- glca , aun que no
candidaturas presi- si6n en la medida ten ga incidencia
den cia le s en el que no se han de- en la vida cotidia-
FMLN y ARE- finido oficialmente na del individu o .
NA. Además, se lo s ca ndidatos y
espec ula sobre los sus posibles com-
posibl es compañe- pañeros de fórmu-
ros de fórmula la.
presidencial.

Elaboración propia basada en Rodrig o A lsina (1989)

Según las encuestas de opinión, se hacen interpretaci ones sobre lo
mal o bien que se encuent ran posicionados los precandidatos presi
denciales, se interroga sobre quiénes toman las decisiones para las can
didaturas presidenciales en el FMLN YARENA. Además, se especula
sobre los posibles compañeros de fórmula presidencial. En este caso,
la variación es prevista, puesto que el acontecimiento se da con base
en un hecho que ya sucedió: las encuestas de opinión pública. Sin
embargo, por más previsto que sea, hay cierto grado de imprevisión
en la medida que no se han definido oficialmente los candidatos y sus
posibles compañeros de fórmula El acontecimiento se presta para ser
publicado en forma de noti cia; en este caso, es comunicable gracias a
que es un hecho coyuntural y se ubica en la agenda de los medios.

El acontec imiento pret ende incidir sobre el destinatario, de hecho
todo acto comunicativo lo pretende ser. En este caso, el acont eci-

Realidad 94, 2003
. '------ - - - - - - - - - ----,-"..,....,..,----,-

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



miento afecta directamente de forma emotiva o ideológica, aunque no
tenga incidencia en la vida cot idiana del individuo.

Una vez reformulado el enfoque, teniendo en cuenta las valoracio
nes realizadas por el gerente de redacción, se recomendó ampliar la
noticia de dos a tres páginas, profundizando en el tema de la democra
tización al interior de los partidos y sugiriendo diseñar una imagen
que ilust rara dicha correlación de fuerzas en el seno de los partidos
políticos FMLN y AREN A.

Luego de tener definido el enfoque que se le pretendió dar al re
portaje, se procedió a recolectar datos, a través de documentos, en
cuestas y ent revistas. Se acudió a fuentes institucionales y para el pre
sente caso fueron algunos partidos políticos los que pro porcionaron
información, también se hizo uso de fuentes espontáne as y confiden
ciales para complementar dicha información .

La info rmación recolectada empezó a ser procesada en forma de
texto. El redactor encargado de la nota periodís tica comenzó a escri
bir el texto elaborando un esquema que respondiera al enfoque asigna
do. En este momento la información comenzó a filtrarse ya que el
redactor se encontraba con la libertad de seleccionar la información
que él creyó que respondía a su esquema.

Tanto en la redacción como en la edición, los criterios de
noticiabilidad más util izados para la construcción de este reportaje,
con base en los efectos y características del acontecimiento, fueron la
originalidad y la novedad representadas por una variación en el siste
ma y la evolución futura de los hechos, generada por las apariciones
periódicas que estos acont ecimientos pud ieran tener sob re todo en
temporada preelectoral. También prevaleció la credibilidad como ca
racterística del acontecimiento, esto influyó en gran parte por las fuen
tes confidenciales consultadas para el desarrollo de este reportaje (cua
dro 5).
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Cuadro 5. Criterios de selección utilizados en
la etapa de redacción y edición por per iodi stas de EDH

Gatekeepers Efectos sobre la sociedad Cualidades del
y otros medio s aco ntec imiento

Redactor Novedoso, original, Posee credibilidad,
representa una evo lución periodicidad y es
futu ra de los primicia teniendo
acontecimientos, importante, en cuenta la
existe proximidad geográfica información
y jerarquía de los personajes proporcionada
implicados por algunas fuentes

Edito r Novedoso, original, Comprensivo y fácil
evolución futura de los de entender, posee. . .

credibilidad yaco ntec irruentos, Importante
y grave y jerarquía de los periodicidad
personajes implicados

Elaboración propia

Después que la información ha sido valorada por el gerente de
redacción y por el redactor, el mensaje circuló y entró en la fase de
edición. En "Vért ice", la edición de cualquier nota info rmativa tiene
que pasar por los siguientes filtros: asignación, edición, corrección y
segunda edición. En la asignación, el diseñador establece espacios para
foto s y texto, el manejo informativo y gráfico debe ser tenido en
cuenta por los periodistas que construyen la no ticia, ya que se necesi
ta acomodar la información en los campos asignados. El redacto r en
vía la propuesta de texto al edito r, quien se encarga de quit ar o agregar
información sin olvidar el enfoque que debe tener la noticia, si el
texto cump le con los requisitos mínimos de noticiabilidad se le da luz
verde y pasa al correc tor de estilo, de lo contrario, se devuelve al
redactor y pasa a ser corregido o modificado. En esta caso no hubo
correcciones ni modificaciones, el texto inicial elaborado por el redac
to r no sufrió variaciones trascendentales y se mantu vo hasta su publi 
cación .

RecOdad 94, 2003
• '--------------=-~:-:-::=

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Si el gerente de información y el editor aprueban el texto, el redac
tor trabaja la publicación con el edito r fotog ráfico (en este caso no se
utilizaron fotografías) y con el diseñador gráfico. Sin olvidar el enfo
que del reportaje se seleccionaron las imágenes que más se acomoda
ban al mensaje que se pret endía publicar. Una vez escogidas las imáge
nes, fotos o dibu jos, el redactor permaneció atento y dispuesto a reali
zar cualquier modificación que se le presentará por el camino, ya que
los espacios o cajas de texto pued en variar, aumentar o disminuir,
según la relevancia que la noticia tenga para la sección, revista, perió
dico o para el mismo medio. Finalizado el texto en diagramación, se
revisó el contenido, y una vez terminada la noticia se envió a produc
ción.

En esta fase, que también hace parte de la construcción del repor
taje periodístico, se materializó la información y se comunicó el acon
tecimient o por medio de su publ icación. El proceso en esta etapa fue
técnico y consistió en la acción de imprimir la noticia. En esta fase la
información se imprimió en una máquina llamada rotativa, la cual uti
liza uno s cilindros de impresión que giran y rotan en contraria direc
ción', ent re ellos pasa el papel continuo. En la misma máqu ina el
papel es cortado, plegado y contado. Al final, la presentación de la
noticia la percibimos de manera escrita.

5.2 Experiencia con "Enfoques" de La Prensa Gráfica (LPG)

Con este medio de comunicación no se logró hacer una observa
ción directa del proceso de construcción del reportaje" . En vista de
que no se permitió el ingreso a las instalaciones del medio para obser
var en el "acto" la produ cción del mensaje periodístico, opt amos por
hacer un int ento de observación sobre un reportaje que ya se había
publicado con ant erior idad. Dicho reportaje se escogió, con la condi
ción de que fuera reciente o por lo menos del mes de junio y que
fuera de carácter político. En esta ocasión nos encontramos con un
reportaje político sobre los nuevos rostros de la Asamblea Legislativa
de la nación.

Advertimos que el proceso de producción de la revista semanal
"Enfoques, no se logró observar de forma directa. Sin embargo, se
hizo un intent o por rescatar los principales aspectos de la construc
ción not iciosa en dicho medio; primero, identi ficando a los periodis-

la producción de noticias en medias escritos ytelevisivos de El Salvador

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



tas que intervinieron en la const rucción del mensaje y posteriormente
indagándoles por medio de entrevistas sobre las etapas de producción
de la nota y los criterios de valoración que utilizaron para desarrollar
el reportaje "relativamente" observado .

El tema y enfoque del reporta je fue definido en su totalidad por el
editor. En este caso él se convirt ió en el responsable de iniciar el
desarrollo del acontec imiento para luego transformarlo en reportaj e.
El editor propuso abord ar algún tema que tuviera que ver con la nueva
legislatura; según él, con el objetivo que el lecto r pudiera reflexionar
sobre lo que le esperaría de los nuevos diputados de la asamblea legis
lativa de la nación. El enfoque para este mensaje periodístico era el de
investigar las edades, ideologías y preparación académica de los nue
vos diputados. Una vez definido el tema y el enfoque, el editor le
plant ea a la gerente de información cuál será la intención y línea temá
tica de la información, y ella bajo sus propias valoraciones decide si
debe o no seguirse trabajando la noticia. En este caso el tema fue: Los
rostros de la asamblea legislativa y la gerent e dio luz verde al tema.

Al presente mensaje periodístico se le asignó la máxima atención,
se constituyó en la nota madre, el tema más importante de la revista,
era el tema de portada. La valoración del acontec imiento la hizo el
edito r, los valores que lo condujeron a seleccionar y prestar atención a
los nuevos ros tros de la asamblea legislativa se concent raron mayor
mente en la variación del sistema (cuadro 6).

Teniendo claro el enfoque, posteriormente se le asignó el desarro
llo informativo a dos report eras. Ellas se encargaron de recolectar in
formación, con base en un cuest ionario elaborado por una de las re
porte ras y por el editor (cuadro 7). El cuestionario comprendía 18
preguntas , de las cuales 6 fueron hechas por la report era y las restan
tes por el editor. Las preguntas pretendieron elaborar un perfil del
diputado actua l. Lo inte resante detenerse un poco en este cuestiona
rio, ya que se constituyó en un instrumento para recolectar informa
ción por parte del propio medio. La mayoría de las pregunt as fuero n
realizadas por el edito r y algunas intentaban responder a temas especí
ficos como la representatividad, la ideología, los salarios de los miem
bros de la asamblea, etc.
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Cuadro 6. Valoraciones del acontecimiento realizados
por el editor de la revista "Enfoques" de LPG

Valoración del
"gatekeeper"

Las elecciones de di
putad o s so n un
tema reciente que se
da en medio de un
clima pr eelectoral.
Aunque no es un
tem a muy importan
te es interesante sa
ber acerca de la pre
paración y forma
ción académica que
tienen aquellos que
conforma la Asam
blea Le gislat iva.
An al izar qué ta n
idóneos son los po
líticos que represen
tan a la población
salvado reña.

Variación en el
sistema

La variación se da
co n relación al
tiempo. Aunque las
elecciones ya suce
dieron, el acontec i
miento varía al ob
tener la categoría
de ser ext raordina
rio, de ir más allá
de lo ordinario y de
lo no rmal. En este
caso abordar el
tema de la prepara
ción académica, las
edades y las contra
dicciones ideológi
cas de los nuevos
legislado res supo ne
una ruptura de la
no rmalidad y por
lo tant o una varia
ción en el sistema.

Comunicabilidad
del hecho

El acontecimiento
es comunicable en
la medida qu e se
trata de un hecho
público, de interés
general para la po
bla ción. Aunque
no es un tema de
la agenda política
del momento, es
aprovechado para
ser publ icado en
forma de noticia,
tenie ndo en cuen 
ta que uno de los
temas de la actual
age nda p olítica
son las elecciones.

Implicación
sobre el

desti natario

En est e caso, la
imp licación pue
de ser de dos ti
pos: con implica
ción directa y no
personal, ya que
no incid e en la
vida personal del
individ uo, pero
puede afectar las
emociones o pen
samientos que se
tienen sobre al
gún diput ado de
la Asamblea . Y
con im plicación
indirecta don de el
acontecimien to
no afecta al indi
viduo y es perci
bid o co mo algo
que le suce de a
otras person as.

Elaboraci6n propia basada en Rodrigo Alsina (1989) .
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Cuadro 7. Esquema del cuestionario elaborado por revista
"Enfoques" de LPG

Gatekeeper Cantidad de Principales Objetivos
preguntas preguntas perseguidos

Redactora Las seis pregunt as Nombre completo. Ob tene r info rma-
elaboradas por la re- fecha de nacimiento, ción general. deter-
dacto ra se limitaron estado civil, último minar género. pee-
a responder al enfo- grado de estudios, paración académica
que asignado por el profesión, religión y y perfil laboral
editor. deporte favorito.

Editor Fueron trece las pre- Lugar de nacimien - Determinar los ni-
guntas hechas por el to (municipio), pr i- veles de representa-
editor El 68% del mer y últim o em- rividad, co ntrastar
cuestionario fue ela- pleo, tiempo de per- opi nió n so bre la
borado por él. tenecer al partido. li- circunscripció n na-

brc y figura política cional, a partir de
de preferencia. pre- los libros y perso -
guntas sobre plazas najes iden tificar
o curules en la asam- ideologías y relacio-
blea, salarios y pro- narlas con el parri-
yectos de ley a im- do al que pertene-
pulsar. ceno

Luego de definir las preguntas que conformarían los cuestionarios
o fichas, se procedió a diligenciarlos. Este trabajo de recolección de
datos se hizo de manera personal y demoró un par de días; fue realiza
do por las dos reporteras asignadas por el edito r. Se realizaron 64
fichas de 84, que es el número de diput ados, aunque no se logró inte
rrogar a todos los datos generales como información demográfica, pro
fesional y académica se recolectaron a través de llamadas telefónicas a
los mismos diputados o partidos políticos y gracias a la consulta de
fuente s espontáneas.

El siguiente paso consistió en tabular y sistematizar la informa ción,
de esta manera se podían elaborar las tablas con base en los pr imeros
result ados del cuestionario y se lograban encontrar indicadores con
representación estadística. Las primeras tablas fueron aquellas que arro
jaban datos como la profesión u oficio, el personaje con el que se
ident ifican y el libro que to do político debe leer, posteriorm ente se
hicieron las tablas sobre la edad y el último nivel de estudios . Es
importante resaltar, que el editor propuso trascender hacia el lado
"humano" de la información, lo que llevó a complementar el enfoque
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inicial con la cara humana del mensaje informativo, se realizaron en
trevistas al diputado más joven, al segundo más viejo (el más antiguo
no logró ser entrevistado) y a un diputado que antes de serlo fue
agricultor.

Después de sistematizar los cuestionarios en cuadros y tablas, una
de las redactoras comenzó a organizar la información a través de la
elaboración del texto. El reportaje textualmente se dividió en notas
madres, las cuales destacan las grandes líneas del reportaje; notas se
cundarias, refiriéndose a las historias, perfiles y casos atípicos y final
mente las notas complementarias, que son todas aquellas que propor
cionan algún tipo de información relacionada con la noticia. Una re
dactora elaboró la nota madre, y cuatro notas secundarias, la otra re
dactora hizo una nota complementaria y realizó unos cuadros infor
mativos. Por su parte, el editor no solo contribuyó en la redacción de
varios textos, sino que se encargó de poner los títulos y los párrafos
introductorios a cada una de las notas informativas, todo lo anterior
en lo que se refiere al esquema textual.

Por otra parte, con lo que tiene que ver con la diagramación, el
editor junto con el diseñador discute sobre el tratamiento visual que
se la dará a toda la noticia, en este caso, el texto, los recuadros, las
tablas, las fotos y los diagramas. Luego el editor gráfico organiza y
selecciona la información gráfica, la cual, después de ser revisada que
da editada en términos de tratamiento gráfico y textual, luego pasa al
corrector de estilo, quien hace las correcciones gramaticales y ortográ
ficas del texto final. Una vez terminado se imprime una copia para la
gerente de información, quien tiene la última palabra para hacer ob
servaciones y cambios; para este reportaje no hubo ningún tipo de
modificación.

Los criterios de selección utilizados por los periodistas o
"gatekeepers" entrevistados son en su mayoría la novedad del aconteci
miento, pues no hacía mucho tiempo que las elecciones a la asamblea
habían ocurrido y hacer público los perfiles de los nuevos diputados,
de personajes importantes del país, se constituía en una primicia. La
recolección de información la hicieron ellos mismos a través de en
trevistas personalizadas y cuestionarios, este instrumento de reco
lección de datos se convirtió en la principal fuente de información
para el desarrollo del reportaje. Las valoraciones que predominan du-
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rante el desarrollo de la producción noticiosa son las del edito r, aun
que las redactoras también hacen sus propias valoraciones. En este
caso predominaron los criterios de selección utilizados por el editor.
Las redactoras coincidieron en su mayoría con los criterios de selec
ción del edito r y se limitaron a trabajar la información sin desviarse el
enfoque inicial, del enfoque del editor. (Cuadro 8).

Cuadro 8. Criterios de selección utilizados en
la etapa de redacción y edición por periodistas de LPG

Gatekeepers Efectos sobre la Cualidades del
sociedad y otros medios acontecimiento

Redacto ra 1 Novedoso, importante, Comprensivo, fácil de
involucra a cant idad de ente nder, posee credi-
personas y jerarquía de los bilidad y es primicia
personajes implicados

Redacto ra 2 N ovedoso, importante y Comprensivo y fácil de
jerarquía de los personajes ent ender y posee
implicados credibilidad

Editor Novedoso, original, Comprensivo y fácil de
evolución futura de los ent ender, periodicidad,
acontecimientos, importante pnrmcia
y jerarquía de los personajes
implicados

Elaboración propIa

En suma, cualquier reportaje que se produ zca en este medio, tiene
que pasar por los siguientes pasos: diseño, redacción, edición. cor rec
ción, paginación y publicación. Primero el diseñador crea un archivo,
el cual funciona como un espacio de texto y diagramación, son "cajas"
sistematizadas en donde se escribirá el texto y se insertarán las imáge
nes. Este archivo pasa al reportero quien escribe la nota en las cajas de
texto delimitadas por el diseñador y posteriorme nte se le envía al edi
tor, quien hace las primeras correcciones. Más adelante, la inform a
ción se dirige al departament o de cor rección, en dond e se hacen las
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segundas correcciones; allí, una vez la información es corregida, se
lleva a paginar, en esta fase se hacen los ajustes definitivos de diseño
para imágenes y texto, y finalmente se crea una copia digital. La publi
cación de la noticia se hace a través de la rotativa 11. Por último, el
mensaje informativo es difundido de forma escrita.

5.3 La experiencia en "Emisión Especial" de Canal 33

El trabajo de campo en este medio es de gran utilidad para nuestra
investigación, principalmente por dos razones: en primer lugar, por
que fue el último en realizarse, lo que nos llevó a perfeccionar nues
tras tácticas de observación, y en segunda instancia porque nos permi
tió acercarnos al proceso de producción de reportajes políticos en
televisión, los cuales mantienen diferencias significativas con los de
tipo .escrito. La principal diferencia radica en el tiempo que la infor
mación está disponible para el público, mientras que en un periódico
se cuenta con la ventaja de observar la información detenidamente, de
"re-leer" el mensaje; en la televisión el mensaje se emite rápidamente,
difícilmente se cuenta con la opción de ser repetido y "re-analizado".
En la televisión, los mensajes periodísticos son menos analíticos; sin
embargo, esa desventaja se compensa a la hora de ser más veloces en
el momento de comunicar el mensaje. El aprovechar con astucia "esos"
cortos espacios de tiempo hace que unos medios de comunicación
sean más efectivos que otros.

La producción informativa del programa observado comenzó el pri
mer día de la semana con una reunión entre la productora del progra
ma, un reportero, una reportera y una camarógrafa. En dicho encuen
tro se realizó una evaluación del último programa emitido, se hicieron
las observaciones pertinentes y luego se procedió a proponer el tema
para trabajar durante el transcurso de la semana. En esta ocasión sur
gieron varios temas: unos eran de agenda pública, otros de interés
sociocultural y otros eran temas que ya se habían trabajado y reque
rían de una continuación. El mismo día, en horas de la tarde se agrupó
todo el equipo de periodistas para hacer la reunión de pauta, allí asis
tieron el director general del canal, el jefe de prensa del noticiero del
mismo, la productora del programa (también hace las veces de presen
tadora del mismo), dos reporteros, una reportera, un camarógrafo y
una camarógrafa. En dicha reunión de pauta, el gerente general del
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canal hizo las observaciones correspondientes sobre el último progra
ma, evaluó cada reportaje y con la parti cipación de algunos (existen
opiniones muy influyentes, como la del jefe de pren sa del noticiero
del cana l) se asignó el tema para trabajar en la semana. Esta vez, el
tema a trabajar fue el discurso del presidente salvadoreño Franc isco
Flo res. Era un tema actual, apenas había sido emit ido un día antes. El
enfoque para el reportaje lo orientó el gerente general del canal, se
trataba de corroborar y comprobar hasta qué punto eran ciertos o
falsos los datos estadísticos sobre result ados en educación y vivienda,
expuestos en el discurso del presidente Flores en su cuarto año de
gobierno!' .

Para definir el tema se tuvieron en cuenta varios elementos, entre
ellos que era un acontecimiento coyu ntural y actual y que estaba en la
agenda pública y de los medios. Para el gerente del canal, las cifras
presentadas en el discurso del president e eran exageradas y lejanas a la
realidad. Inicialmente, se propuso investigar la veracidad de las cifras
en educación y salud, pero se desechó la segunda opción ya que cons i
deró difícil conseguir datos que comprobaran la inverosimilitud del
discurso en materia de salud, por tanto , propuso el tema de vivienda;
en primer lugar, porque se relacionaba con el tema de educación en
aspectos de construcción; segundo, po rque también presentó cifras
exageradas y tercero, porque las fuentes de las que disponían les per
mitía hacer un mejor trabajo investigativo , El jefe de prensa propuso
buscar fuentes técnicas, esa idea fue apoyada por el gerente del canal y
uno de los reporteros, para este caso el gerente del canal y jefe de
pren sa sug iriero n co nsulta r fuentes propias del medio, fu entes
institucionales y expert as en materia de cons trucción. Las valoracio
nes del acontecimiento fueron realizadas en su gran mayoría po r el
gerente gene ral del canal, aunque también se observó la importante
incidencia de las valoracione s del jefe de prensa del noticiero del canal,
sin embargo, se notó en esta reuni ón de pauta las escasas valoraciones
hechas por parte del resto del equipo de periodistas (Cuadro 9).
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Cuad ro 9. Valoraciones del acontecimiento realizadas por
Gerente general del el Canal 33

Valoración del
Gat ekeeper

Se prop one hacer
una investigaci ón
más completa sobre
dato s del discurso
del presidente. Se
gún propia interpre
tación los resultados
son exagerados.

Cons ide ra que el
discurso de cuarto
año de gobierno es
propagandíst ico y
sólo muestra aspec
tos positivos, lo
que conduce a reali
zar un reportaje que
verifique datos y ex
pliqu e de dónde
provienen los recur
sos paralaconstruc
ción de escuelas y
viviendas.

Variación en
el sistema

Aunque es normal y
de esperarse el dis
curso del presiden
te Flores en su
cuarto año de go
bierno. es conside
rado como impre
visto y extraordina
rio los resultados
exagerados expues
tos en el mensaje
discursivo . La varia
ción se da en térmi
nos de "magnitud",
es decir el número
de escuelas y vivien
das construidas no
son creibles. La es
casa eonfiabilidad
en los datos oficia
les genera la varia
ción del sistema.

Comunicabilidad
del hecho

Por tratarse de un
tema de interés ge
neral y nacional, el
acontecimiento ad
quiere valor para
ser comunicado al
público . Además,
por el hecho de ser
un discurso del pre
sidente dirigido a la
nación, el aconteci
mient o se presta
para ser investigado
y co municado al
públi co. En este
caso el tema es de
la agenda política y
el medio se encarga
de darle la impor
tancia necesaria.

Implicación
sobre el

destinatario

La implicació n
puede ser directa
y personal, en la
medida que el in
dividuo se sienta
víctim a por los
posibles engaños
del discurso del
presidente. Tam
bién puede haber
una implicació n
directa y no per
sonal, mientras el
hecho no incida
en la vida cotidia
na del individuo,
pero incida en el
pensamiento que
se tiene sobre el
presidente; o tam
bién el individuo
no se siente afec
tado y le es indi
ferente el suceso.

Elaboración propia, basada en Rodrigo Aisina (1989).

Luego de tener claro el enfoque que se la daría al reportaje, el tema
se le asignó a un reportero y una reportera. Ellos comenzaron por
tomar not a de las fuente s a consultar sugeridas por el gerente y e! jefe
de prensa del canal y posteriormente se reunieron para determinar qué
preguntas debería n de hacerles a los ent revistados. Las preguntas se
centraron en indagar acerca de! número de construcciones de escuelas
y viviendas, cómo fue su financiamiento, cuál era la calidad de dichas
construcciones, si eran permanentes o temporales, y qué organizacio
nes no gubernamentales hicieron parte del programa de construcción.
La idea de las entrevi stas aparte de verificar datos para probar que e!
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presidente minti ó en su discurso, consistió en aclarar que el acelerado
aumento de construcciones en gran part e se hicieron gracias a la ayu
da extranjera como consecuencia de las pérdidas ocasionadas por los
terremotos del año 2001.

Aunque el enfoque del reportaje lo definió el gerente general del
canal, el resto del equipo de periodistas usó unos criterios de selec
ción, los cuáles estaban implícitos en esta rutina de trabajo y fueron
ut ilizados para el proceso de construcción del reportaje. La mayoría
de los periodistas coincidió con que el discurso del presidente, era un
acontecimient o impo rtante y grave, además, representaba una evolu
ción futura de los acontecimientos y era fácil de entender; to dos pen
saron que el discurso no tenía ningún tipo de credibilidad y algunos
valoraron el aconte cimiento como sensacionalista en la medida que
era exagerado e increíble (cuadro 10). Todos estos criterios de selec
ción coincidieron en gran parte con lo expresado en la reunión de
pauta, por parte del gerente general del canaL

Cuadro 10. Criterios de selección utilizados
por periodistas del canal 33

Elaboraci ón propta.

Gatekeepers Efectos sobre la sociedad y Cualidades del
otros medios acontecimiento

Jefe de prensa Evolución futura de los acontecimientos, Comprensivo. fácil de en-
importante, grave, proximidad geografi- tender, periodicidad, sensa-
ca, y magnitud (cantidad de personas). cionalista.

Produ ctora Evolución futura de los acontecimientos, Co mprensivo, fácil de en-
important e, grave, jerarquía de los per- tender. periodicidad.
sonajes implicados.

Reportero N ovedoso, evolución futura de los acon- Comprensivo. fácil de en-
tecimientos, importante. proximidad geo- tender, period icidad. sen sa-
gráfica, magnitud (cantidad de personas cionalista.
y lugares), jerarquía de los personajes im-
plicados.

Reportera Importante, magnitud (cantidad de per- Comprensivo, fácil de en-
sonas y lugares), jerarquía de personajes tender, breve.
implicados

Camarógrafo O riginal, importante, grave, magnitud Periodicidad y sensacio na-
(personas), jerarquíapersonajes implicados lista.

Camarógrafa Evolución futura de los acontecimientos, Breve, sensacionalista.
importante, grave,magnitud (personasy lu-
gares), jerarquía de personajes implicados.

..
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A través de entrevistas personalizadas cada periodista inició su pro
pia recolección de datos, el reportero trabajó el tema de vivienda y la
reportera el de educación. En cada entrevista los reporteros iban acom
pañados de un camarógrafo o una camarógrafa, ellos se encargaban de
registrar completamente las entrevistas y captar algunas imágenes de
apoyo que complementaran el mensaje informativo". Se entrevistaron
a fuentes institucionales, espontáneas y especializadas, con el objetivo
de confrontar datos, contrastar opiniones y demostrar la ambigüedad
del discurso presidenciaL Una vez realizadas y grabadas todas las en
trevistas, cada reportero las revisó detenidamente y comenzó a selec
cionar información que respondiera al enfoque de la noticia. En esta
fase, los reporteros hacen las veces de editores, comenzando a selec
cionar la información que ellos consideran más relevante para la cons
trucción del reportaje político. A esta técnica selectiva de información
se le conoce, en éste medio, como "visualización".

Después de visualizar las entrevistas, se comienza a construir el
guión. Cada reportero hizo una reselección de lo que había visualizado,
es decir, volvió a seleccionar información de lo que ya había seleccio
nado, esta vez, para insertarla en el guión. A la información visual, se
le suma información auditiva, los reporteros graban sus voces con
base en un texto que ellos mismos escriben, comentando la informa
ción investigada y relacionándola con las imágenes que complementa
ron el mensaje informativo. Cada reportero hizo un bosquejo del tra
tamiento textual y visual del reportaje, y sin olvidar el enfoque de la
noticia arman y estructuran el manejo audiovisual del mensaje perio
dístico, luego la productora lo revisa y como periodista hace las obser
vaciones y revisiones del caso.

La productora, aparte de encargarse del manejo logístico y finan
ciero para la elaboración del programa, también hace las veces de pre
sentadora. La presentación también exige un guión, que también ela
boró la productora del programa. En esta noticia, el guión estaba con
formado por tres bloques, cada bloque tiene una entrada y una salida.
Estos se ubican en el guión final del programa. Los bloques sirven
para introducir el programa, hacer comentarios respecto a la noticia y
finalmente despedir la emisión.

La edición es un proceso largo y agotador. El reportero, junto con
el editor de imágenes y sonido, y la supervisión esporádica de la pro
ductora, comenzó a insertar y organizar en una sola memoria la pre-
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sentaci ón del programa (los tres bloques), las imágenes de apoyo, los
segmentos de las entrevistas visualizadas, y las voces de los reporte
ros. En otras palabras, se materializó la información, la cual, ya ha
sido seleccionada y pre-editada por los reporteros y la productora. El
edito r trabajó sobre un guión que especificaba el manejo de imagen y
sonido. Una vez editado todo el programa, se grabó en un casete el
cual se lleva al equipo de producción del canal, quien se encarga de
emitirlo en la fecha y la hora correspondiente.

Conclusiones y consideraciones finales

El trabajo de campo es el resultado directo de la aplicación de una
serie de estudios sobre la produ cción de la not icia o newsmaking, a un
caso específico que es la construcción de report ajes políticos en me
dios de comunicación escritos y televisivos de El Salvador. Como par
te de un estudio cualitativo, no podemos generalizar sobre un patrón
común en los procesos de producción, sin embargo, sí podemos afir
mar que tanto en "Vértice" de EDH, como en "Enfoques" de LPG y
"Emisión Especial" del Canal 33, la construcción de los report ajes
pasa por una serie de rut inas de producción establecidas por la misma
profesión o el propio medio.

Las rut inas de producción de cada medio observado fueron dife
rentes. La forma de producir noticias escritas diverge con la manera
de producir noti cias televisivas. Incluso, en las mismas formas de pro
ducción escrita existen diferencias: la organización del trabajo, la utili
zación de locaciones, los avances tecnológicos y las funcione s de los
periodistas difieren en los dos medios escritos observados. Sin embar
go, la principal diferen cia entre producción escrita y televisiva se en
cuent ra en la manera en que nuestros sentidos captan el mensaje; en la
comunicación escrita, el tratamiento del mensaje es textual y gráfico;
mientras que en la televisiva el tratamiento del mensaje es audiovisual;
ello, por supuesto, sin olvidar las diferencias en materia de producción
y técnicas de publicación o realización del mensaje. Aunqu e perezca
una conclusión obvia, es importante tener en cuent a esta diferencia a
la hora de analizar los efectos del mensaje periodístico, el tipo de
público a quien va dirigido y el modo de comunicarlo, ya sea por vía
impresa o electrónica.
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En este estudio, aparte de identificar a los periodistas o gatekeepers
que intervienen en la construcción del mensaje, se logró observar los
criterios utilizados por cada uno de ellos en el momento de seleccio
nar la información que formaría parte del reportaje. Dentro de cada
medio hay una estructura organizada de capacidades de poder para
tomar decisiones sobre los temas seleccionados. No cabe duda, que
unos periodistas poseen mayor rango que otros, y al momento de
tipificar los acontecimientos impera la valoración realizada por los pe
riodistas de mayor jerarquía. Sin embargo, esto no significa que el
resto de periodistas no utilicen sus propios criterios de valoración,
siendo así que ellos, independientemente de su posición, valoran, se
leccionan e interpretan los acontecimientos bajo su propio criterio
periodístico, sin desobedecer a la rutina de trabajo preestablecida por
el superior o por el medio de comunicación.

La organización del trabajo es de vital importancia para el desarro
llo informativo de los medios de comunicación. No fue difícil darse
cuenta de la acumulación de trabajo y la carrera contra el tiempo que
semana a semana tiene el periodista. Se pudo observar que las limita
ciones de los recursos humanos y técnicos reflejaron una de las princi
pales necesidades en la producción de la noticia. Si sabemos que existe
una organización del trabajo en torno a un producto común que es la
noticia, debemos preguntarnos hasta qué punto estas insuficiencias de
personal y de medios técnicos influyen para que la función del perio
dista se relacione más con el producto informativo, que con la reali
dad de los hechos.

Las rutinas de producción observadas en los medios EDH, LPG Y
Canal 33 se resumen en las siguientes etapas: a) recopilación y selec
ción, b) redacción y edición; y c) publicación o presentación. La prime
ra etapa mostró la mutua relación que existe entre las fuentes y los
medios de comunicación. En el EDH, las fuentes confidenciales y
espontáneas fueron fundamentales para el desarrollo y enfoque de la
noticia, mientras que en LPG la recopilación de datos se hizo a través
de entrevistas personalizadas y cuestionarios, esta técnica de recolec
ción de datos se convirtió en su principal fuente de información. Por
su parte, en el Canal 33 la relación con las fuentes fue bastante cor
dial, se consultaron fuentes oficiales, institucionales y especializadas
las cuáles permitieron contrastar opiniones que respondieron
gratamente al enfoque inicial de la noticia.
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La fase de redacción y edición se caracterizó por estar íntimamente
ligada. El periodista hace de las veces de redactor y editor, y en algu
nas ocasiones cumple también con otras funciones. En el caso de EDH,
el coordinador de la revista donde se publicó el reportaje, redacta y
edita su propia publicación antes de enviarla al editor, quien también
hace las correcciones y ediciones pertinentes. El editor está al tanto de
todo lo que se va a publicar textual o gráficamente y tiene la autoridad
de suprimir o añadir información. En LPG, la redacción y edición fue
controlada en su gran mayoría por el editor. A pesar de que una de las
reporteras escribió las líneas más importantes de la noticia, la iniciati
va de las periodistas fue baja, el editor propuso y manejó la
intencionalidad de casi toda la noticia. La edición nunca descuidó su
enfoque inicial, los textos, las fotos y los diagramas siempre estuvie
ron bajo la supervisión del editor, Por otro lado, en el canal 33 la
redacción y edición van casi de la mano, cada reportero se encarga de
redactar y editar la información que luego será reeditada en el guión
del programa, es decir, que los reporteros cumplen dentro de su ruti
na de trabajo con esta doble función. La productora también hace
parte de la redacción y edición, coordina y apoya el trabajo de edición,
y redacta los comentarios que se hacen sobre la noticia durante la
emisión del programa. En suma, todos los periodistas observados se
leccionan información bajo sus propias valoraciones, yeso los con
vierte en editores de la información.

La publicación o presentación también hace parte de las rutinas de
producción de reportajes. Aquí el acontecimiento se hace tangible, se
materializa para poder ser percibido por nuestros sentidos. Tanto en
EDH como en LPG, la información se imprime y se publica. Esta fase
no se logró observar. En cambio, la materialización de la información
en el Canal 33, se logró ver desde su inicio hasta su final. En vista de
que el programa Emisión Especial es pregrabado, se permite registrar
el mensaje informativo en un "vídeo", el cual se emite en la fecha y
hora señalada de programación por el canal. La presentación del pro
grama dura 30 minutos aproximadamente y a diferencia de las presen
taciones escritas su difusión es mucho más rápida.

En síntesis, la construcción de noticias en medios escritos y
televisivos exige una serie de rutinas de producción. Estas rutinas se
complementan con los criterios de selección utilizados por cada uno
de los periodistas o gatekeepers que valoran los acontecimientos que
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posteriormente se convierten en not icia. Cada uno de estos gatekeepers
actúa como un filtro en la línea comunicacional que existe entre el
acontecimiento y la not icia; y su función consiste en detener o dejar
circular la información. Bajo los resultados observados, podemos ase
verar que la información es interpretada, ampliada, suprimida o modi
ficada por cada uno de los "gatekeepers", que independientemente de
las valoraciones que haga sobre los 'hechos, los acont ecimientos obli
gatoriamenre tienen que atravesar una serie de etapas y filtros implíci
tos en las rutinas de produc ción para llegar a ser reportaje político.
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N OTAS

1. El trabajo se enmarca en la línea de investigación sobre Comun icación Política
que desarro lla la Maestría en Ciencia Polít ica de la V CA. Para la realización de
este artículo se contó con la valiosa colabo ración y aporte de la periodista Rosarlin
H ernández.

2. La expresión académica de la investigación sob re los medios de comun icación se
logra sint etizar en La Teoría de la Comunicación (Rodrigo. M., 1989 Y Saperas,
E., 1992). El ob jeto de estudio de esta teoría se concentra en la comunicación de
masas y el proceso de formación de la opinión pública, no obstante los nu evos
modelos de invest igación com unicativa cent ran su atenció n en los procesos pro
ductivos, la intervención tecnológica e inte rpretación del mensaje periodís tico ,
haciendo posible que el investigador pueda observar. comprender y explicar las
actuales tendencias de la com unicación social.

3. La noticia, más que la divulgación de un hecho, es la construcción periodística de
un acontecimiento. cuyas características y efect os sobre la sociedad la ubican pú
blicamente para su reconocimiento {Martini, 2000).

-4. En Metodologia de LJ Producción e Investigaci6n, según Caries Tomás, las modal i
dades de investigación comunicativa se pueden resum ir en cinco tipos: l . Investí
gaci6n cualitativa: comprende y explica [argumentativamente] el ob jeto de estu
dio, cons iderando su contexto político. histó rico, tecnológico y socioeconó mico.
Se desarro lla mediante la observación, las ent revistas, el análisis docu mental, etc.
2. Investigación cuantitativa : describe, contextualiza y explica con técnicas estadís
ticas el objeto de estudio (se generalizan comportamientos con base en casos
particulares). Se persigue que las muestras sean representativas. J . Investigación
pura: Inn ovación y elaboración de técnicas. procedimientos de análisis y creación
de paradigmas aceptados por la comunidad cient ífica. 4. Inv estigación experimen
tal: simular. estudiar y contrastar un segment o de la realidad en un contexto
cont rolado por el investigador. 5. Inv estigación aplicada: identificar. priorizar, pla
nificar y aplicar aspecto s de la comunicación en un sector social determinado .

5. Wirnrner, 1996.
6. "El investigador no partici pa por completo en la vida social del grupo al que

observa, no es un parti cipant e al completo. sino que part icipa como observador.
Tan to el investigador. com o los observados saben y son concientes de los objeti
vos y planes del investigador. cosa que no sucede cuando ese parti cipa al comple
[O" (Ruiz O. , 1999).

7. La primera dificultad con la que nos encontrarnos fue el manejo del tiempo. La
producción de reportajes y periodismo investigat ivc exige una extensa dedicación .
La observación resulta ser larga y agotado ra.
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8. El tipo ideal en la metodología de Max Weber esta not icia sostiene que todo
análisis cient ífico social debe mant ener dos etapas. Primero, la creación de una
catego ría de los hechos, los cuales son utilizados para responder al problema
investigado; y segundo, la selección de un segmento part icular de esos hecho s.
los cuáles son estudiados con base en el interés particular del investigador. En
este caso, la categoría de los hechos son las diferente s etapas del proceso de
producción de la noticia, y el segmento para analizar de esos hechos son los
criteri os de selección de información utilizados en cada una de las etapas investi
gadas. [He kman, S. 1999).

9. Ver definición de "ro tativa", en Diccionario de periodismo, López de Zuazo,
1990.

10. Según las políticas internas del medio. no se permit e la entrada a personal ajeno
al periódico. A pesar de la insistencia por parte nuestra sob re los objetivos cien
tíficos de nuestra investigación, la respuesta nunca fue positiva por parte de la
gerencia de información. N o obstante. gracias a la colaboración de algunos pe
riodistas del medio, se logró recopilar datos y experiencias que enriquecieron
nuestr o estudio.

11. Máquina de imprimir sobre el papel conti nuo por el sistema de cilindro cont ra
cilindro, lo cual permite imprimir a la vez el anverso y reverso de una hoja. La
cuchilla cortado ra va separando las páginas y la máquina plegadora va formando
los cuadernillos con la misma velocidad de impresión. Diccionario de periodismo,
López de Zuazo, 1990.

12. La reunión de pauta es parte de una de las fases de la cons t rucción de la notici a.
Aquí se comien za a observar cómo se selecciona la información, cuáles temas se
van a tratar y cuáles no, cómo se define el enfoque de la noti cia y qué fuentes se
pueden consultar .

13. Aparte de grabar las ent revistas, los camarógrafos registr aron imágenes que per
mitieron mostrar el rostro humano del report aje. los reponeros le dicen al
camarógrafo sobre las imágenes que necesitan y ellos se encargan de capturarlas
visualmente. Para este caso se tuvieron en cuenta experiencias e historias pani
culares de individuos afectados por los terremotos de 2001.

la producción de noticias en medias escritos ytelevisivos deElsalvador
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