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1. INCIDENCIA DE LA DOCUMENTACION
EN EL PROCESO INFORMATIVO: ESTUDIO GENERAL

Analizaremos,en primer término, en qué momentosdel proceso
informativo intervienela Documentación,es decir, cuándoel proceso
informativo-documental—cuyos componentesconsideraremosen otro
lugar— incide sobreel mensajeperiodístico desdeque se produce el
hecho noticioso, hastael momento de su recepciónpor parte del pú-
blico. Piénseseque, como señalael profesor López Yepes,«la noticia
pasapor ocho fases—desdeel acontecimientohastasu recepciónpor
el término objeto— y la influencia documentalse deja sentir especial-
menteen dos de las fases: las quecorrespondena su tratamiento en
la agenciainformativa y a sutratamientoen la empresainformativa» ~.

Como punto de partida precisaremoscómo ante un acontecimien-
to, o hecho de interésgeneral,el emisor de mensajescolectivospuede
reaccionarde dos formas: a) con una evidentedisposición sicológica
de no-intencionalidady, b) con una evidente disposición sicológica
de intencionalidad,a la hora de transmitir el citado mensaje.En este
último caso, la objetividad brillará por su ausencia.En e] primero,
el emisor actuarácomo codificador (con estenombre lo diferenciare.
mos del otro tipo de emisoresque se denominarán«comunicadores»)
y lo hará con el propósito de ser, simplemente,un mediador entreel
público receptorde los mensajesy aquellos acontecimientosque los
originan. Como indica Martínez Albertos, «el codificador funciona

1 Ló~sz YEPES, José, Teoría de la documentación,Prólogo de José María
Desantes Guanter, Pamplona,Universidadde Navarra. 1978, p. 283.
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como un seleccionadorde datos, situándoseen cierto modo en el lu-
gar del receptor,con la finalidad de suministraraesepúblico el mayor
número de referencias que él entiende, honradamente,que han de
servir para satisfacerdeterminadasnecesidadessocialesde aquellos
para quienes trabaja»2 El codificador filtra los datos,elige aquellos
que considera de mayor importancia y valor —ya veremoscómo la
Documentacióny la especializaciónen el periodismo influyen en esta
selección— para la atención de esasdemandasa las que antes nos
referíamos.Y, no sólo filtra, elige y valora, sino que documentaese
«hechode interés general»,pasoque tiende a eliminar la posible <‘opa-
cidad» del acontecimientoy a solventar las posibles interrogantes y
«vacíosinformativos» de la noticia. Por tanto, podemosconcluir que,
en principio, ese mensajeperiodístico ante el cual el codificador (pe-
riodista) reaccionacon una disposición sicológica de no-intencionali-
dad es seleccionado,valorado,codificado, documentadoy transmitido,
convirtiéndoseen noticia siempre que, a nuestro entender,contenga
dos notas fundamentales: «interés general y actualidad».

El siguiente paso, despuésde la transmisión del mensajeperio-
dístico por parte del mencionadocodificador, será su recepciónen la
agenciade noticias. Aquí, su camino, el de la noticia, será similar al
seguido en el supuestoanterior al iniciarse el mensaje.Es decir, en
la redacciónde la agenciase seleccionará,valorará, documentaráel
texto de la noticia y, muy posiblemente,se completarácon un docu-
mento iconográfico: foto, mapa, etc., difundiéndose a los medios de
comunicación social, tanto impresos como audiovisuales.

En la elaboraciónde la noticia por parte del codificador (sujeto
emisor o periodista) se opera con los hechosque él, directamente,
observa y, una vez que los someteal tratamiento informativo, los
documenta—en la mayoría de las ocasiones—tomando como base
su propio bagaje documentalo bien libros y documentosque posee.
En definitiva, no utiliza el centro de documentacióninstitucional de
la empresainformativa, en este casoel de la agenciade noticias. En
otras ocasiones,en función del géneroperiodístico que vayaa utilizar
(reportaje, entrevista, cuestionario, encuesta,comentario, editorial,
etcétera) y de la profundidad con la que trate el tema en cuestión,
recurrirá a bibliotecas de tipo general,especializadas,centros de do-
cumentación,etc.

Para facilitar la comprensiónde lo que acabamosde exponer, in-
troducimosel siguienteesquema:

2 MARTÍNEZ ALEERTOS, José Luis, «La objetividad del mensajeperiodístico:
Criterios para su entendimientoy valoración», en Mensaje y Medios (1978).
número5, p. 6.
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ACONTECIMIENTO
HECHO DE INTERES
GENERAL

No-intencionalidad

Se = Codificador

1 = Noticia + Di
Mensajeperiodístico

Difusión de 1

(objetividad)

Selección y codificación

Actualidad

Tratamiento de 1 Tratamientode 1

Difusión de 1, a los medios informativos

— Medios impresos
— Medios audiovisuales

Se — Codificador, no comunicador(recuérdesela diferencia).
N Noticia con una seleccióny codificación de los hechosconstitu-

tivos del acontecimiento,que poseelas notas de «no-intenciona-
lidad» y «actualidad».

Di Documentacióninicial aportadapor el codificador.
1 Información transmitidapor el Se (periodista) debidamentedo-

cumentada.
1 — Tratamientode la información original, transmitidapor el codi-

ficador, efectuadoen la agenciade noticias~Consisteen la selec-
ción, valoración, documentacióny difusión de los mensajespe-
riodísticosquelleganhastaella.

Ji = Información tratada por la agencia que será difundida a los
m. c. s.

Antes de seguir seria interesanteconsiderar,para evitar confusio-
nes, el esquemaque se ha adjuntadoy teneren cuenta que estamos
analizandoel camino normal de una noticia desde que se convierte
en tal, al ser aprehendidapor el sujeto codificador —a quien hemos
atribuido la no-intencionalidadal elaborarla,pues en otro caso sería
un sujetocomunicador,un literato, pero no un periodista—hastaque,
corno decíamos,llega al sujeto receptor, al público, pasandopor la
agenciade noticias y, más tarde,a los mediosde comunicaciónsocial.

13
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II. EVOLUCION Y DESARROLLO DE LOS MEDIOS
INFORMATIVOS: LA IRRUPCION DE LA INFORMACION
DOCUMENTAL

Con la intención de poner mayor claridad en el apartadoque
ahora veremos-el tratamiento de la noticia en los medios impre-
sos y audiovisuales—y de fijar en qué momentoadquieresu mayor
potencialidadla información documental,vamos a considerar,pre-
viamente, la evolución y desarrollo del periodismo contemporáneo.
Dos razonesfundamentalesnos muevena ello. La primera es que,
a nuestrojuicio, seráa partir de la aparicióndel periodismoexplica-
tivo cuando alcancela documentaciónsu auténticaproyección. La
segundade las razonescitadasestribaen que, precisamente,en esta
épocaaparecendiferenciadoslos niveles de información. Al primero
de ellos —radio y televisión— le corresponderála transmisiónde la
noticia en sí misma.El periodismoexplicativo queocuparáel segun-
do nivel trabajará,como indica el profesor Orive, «incorporandoal
dato elementosvalorativos, antecedentes,prospección,que supone
dosis de opinión» ~.

Como se recordará,y segúnmanifiestael citadocatedrático,basán-
doseen estudiosrealizadospor los doctoresAlbertos y Benito ‘t el pe-
riodismo actual se inició antesde la PrimeraGuerraMundial. En un
primer momentoabarcódesdeestafechahasta1920, aproximadamen-
te. «Esun periodismohechopor literatosmás quepor informadores.
Un periodismoreflejo y testimonio de una sociedad.moralizante,doc-
trinaria y formalistadondeel parlamentarismo,los partidos y las ban-
deríaspolíticas constituían,casi exclusivamente,los únicoscaucesdel
diálogo social»~. Los génerosquepredominabaneranel articulo y el
ensayo.Habíaunamuy escasainformaciónde los acontecimientos.

La segundaetapa,la del periodismoinformativo (1920-1955)>«evo-
luciona bajo el eslogande la noticia por la noticia misma; informar
por informar; su lema es la objetividad y se desarrollasin competen-
cia establecidade otros mediosde comunicaciónsocial’> 6 Son carac-
terísticas,en esta época,las grandescadenasinformativas, con enor-
mes tiradasy aumentode ingresospor publicidad. E] estilo informa-
tivo, frenadopor los factoresideológicosde la segundacontiendamun-
dial, se impone cuandoéstafinaliza. La consolidaciónde la etapase
efectúaen 1950> desapareciendola prensade servidumbreideológica.
Se perfilan tres tipos de periódicos: los informativos (USA y Gran

3 ORnE RIvA, Pedro, y FAGOAGA DE BARTOLOMÉ, Concha, La es•ecialización en el
periodismo, Prólogo de Emilio Romero, Madrid, Dossat, 1974, p. 67.

4 Idem, p. 66.
5 Idem, p. 66.
6 Idem,p. 66.
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Bretaña), los de orientación ideológica (con una basemuy cuidada
de información general, principalmentecomunistasy católicos) y
los sensacionalistas(independientes,basadosen el ánimo lucrativo,
con el fin principal de lograr grandestiradas,estandofavorecidospor
el desarrollotecnológicode la fotografía y la aplicación sistemática
del factor El, o presenciade los instintos humanosen el desarrollo
del reportaje)~.

En unaterceraetapa—la quemásme importa destacar—aparece
el periodismo explicativo (1956-...). Así como en fases anteriores
—concretamenteen la informativa—se le danal lector todoslos datos,
los verdaderosy los falsos, porque se piensaque él es capazde dige-
rirlo todo y sacara flote lo bueno,en el periodismoexplicativo el
objetivo se convierteen «ayudaral público a distinguir entre lo ver-
daderoy lo falso, colaboraren la digestiónintelectualdel lector me-
diantela exposiciónde un contextocoherentedentro del cual las noti-
cias simples tengansu verdaderay adecuadasignificación»~. En esta
etapa-es otro de los aspectosmás importantes—aparecenlos lla-
mados niveles de información, tal y como especificamosanterior-
mente,el primer nivel —transmisiónde la noticia en sí misma— es
propio de la radio y la televisión. El periodismoexplicativo trabaja
en el segundonivel de información, incorporandoal dato elementos
valorativos,antecedentesy prospección.Con la presenciade los me-
dios audiovisualesy de los impresos,no se provoca la desaparición
o anulaciónde la eficacia de ninguno de ellos, másbien se delimitan
los campos;y al trabajar en distintos niveles —con el condiciona-
miento quecada uno de ellos impone en su campo al mensajeinfor-
mativo—secomplementan.

Por tanto,y enlazandoconla exposiciónde] principio —recuérdese
quenos detuvimos en la difusión a través de la agenciade noticias
del mensaje—vemoscómo la noticia, despuésde la agencia,pasa,en
esta etapa del periodismo, a los medios impresoso audiovisuales,
condicionados,como acabamosde poner de manifiesto,por los nive-
les de informaciónalos quepertenecen.

La información difundida por la agencia va —normalmentea
travésdel teletipo o del télex— por unaparte, a los medios impresos
(periódicos,revistasde informacióngeneraly revistasde información
especializada)que ocupan,como dijimos, el segundonivel de infor-
mación y, por otra, a los medios audiovisuales(radio y televisión)
pertenecientesal primer nivel. Estasnoticias,en líneasgenerales,que
previamente,han sido difundidas por la agencia,serántratadascon-
venientementeen cadauno de los medioscon arreglo a sus caracte-

7 Idem, p. 67.
E Idem, p. 68.
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rísticas peculiares.Es decir, en los audiovisualesse dará el «flash»
del hecho noticioso, la noticia en sí misma, e] dato, sin atenderespe-
cíficamentea los elementosde seleccióny valoraciónde esta transmi-
sión. Si bien —es necesarioaclararlo—no faltará la documentación
que, segúnel medio de que se trate, sematerializaráen un documnto
sonorodirecto o en la propia documentacióndel texto informativo,
caso de la radio; o, en la televisiónexistiría —si el temalo requiere—
documentossonoroso en imagenapartede, comoen el casoanterior,
la propia del texto informativo. La documentacióna emplearen los
medios audiovisualesestá,en nuestraopinión, condicionadapor los
espaciosen los cualesse vaya a transmitir el mensajeperiodístico.
Pensemosque, aparte de los programasdramáticos,tanto la radio
como la televisión emiten otros eminentementeinformativos, como
son los diarios hablados; otros que se denominan «informativos
especiales»,con un tratamiento de mayor profundidaden los temas
de la semana;otros «culturales»,de una gran especializaciónen este
aspecto,etc. En el primero de los citados,los informativos —en RNE
y TVE los diarios habladosy los telediariosrespectivamente—dada
la rapidez de su ejecución, la documentaciónestarábasadaen el
dato, en la referencia,en la fecha que falta en un determinadomo-
mento, en el nombrequeofrecedudas,en la biografíaescuetade un
determinadopersonaje,etc. En los informativos especialesen los que,
como dijimos> la noticia es elaboradacon una mayor profundidad
—por ejemplo en «7 días», «Informe Semanal»,etc.— y con unos
límites de tiempo másholgados,la documentaciónocuparáun impor-
tante capítuloa la hora de tratar ese hecho noticioso de interés ge-
neral que hay quecomunicaral hombreen sociedad.Se consultarán,
por tanto, en el centro de documentación,los recortes,artículos,re-
portajes,etc., quehayanaparecidosobreel temaen cuestión.También
se buscaránen el citado centro los documentossonoros emitidos
sobreaspectosconcernientesa esa información—por ejemplo, entre-
vistas con el protagonistade la noticia o con otras personasafines
a la problemáticatocadao estudiadaen ese contextoinformativo—
y, otro tanto ocurrirá, con los discos, cintas, etc,, las cuales será
necesarioconservar. En los programasdenominadosculturales, la
bibliotecajugaráun papelimportantea la hora de documentarestos
espacios.Con todo ello, pretendemosdemostrarla afirmación, esbo-
zadaal principio, de queno sólo el medio sino que,además,el espa-
cio, el programa,en definitiva, el géneroperiodístico,condicionarála
información documentala emplearen cada caso.

En los medios impresos,pertenecientesal segundonivel informa.
tivo, también es notoria, a nuestro entender,la diferente utilización
de la información documental.Es lógico pensarque un reportaje
—géneropor excelenciaen las revistas—nos permite mayoresalar-
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des documentalesque la información pura y simple, insertadaen
cualquierade nuestrosperiódicos.Pero, apartede esto, también es
fácil observarque, dentro del propio periódico, un columnista o un
editorialistanecesitará,en muchasocasiones,más documentaciónque
un redactorde mesaque se limite a titular y a corregir los teletipos
provenientes de agencias.Este fenómenose da, asimismo,si clasifica-
mos los periódicoscon arreglo a su difusión. No es que decrezcael
interéspor la documentación,con arregloa cómo disminuyasu difu-
sión y penetración,pero un periódico de ámbito nacional acentuará,
muy posiblemente,en su centro, la documentaciónreferentea temas
de la política nacional e internacional,mientrasque otro de ámbito
regional lo hará con las noticias provincialeso locales.

En nuestropensamiento,éstos son algunos de los problemas,ca-
racterísticas,tipología, etc., queencierrala utilización de la informa-
ción documentala la hora de, en estaetapa del periodismoexplica-
tivo, utilizarla en la elaboracióndel mensájeperiodístico,

Con el ánimo de simplificar, dentro de lo posible,estaexposición,
incluimos a continuaciónel esquemaque, anteriormente,dejamos
interrumpidoen la fasede difusión de la informacióndesdela agencia
de noticias.

AGENCI A DE NOTICIAS

— Noticias
— Reportajes
— Comentaristas

y columnistas
— Entrevistas,etc.{ — Noticias
— Reportajes
— Entrevistas,etc.
— Noticias

y editoriales
especializados

14 — Reportajes
especializados

— Entrevistas,etc.

(— Informativos
Radio — Informativos especiales

— Culturales,econ4micos,deportivos,etc.
Medios audiovisuales

u.= nivel> <—Informativos
Televisión — Informativos especiales

— Culturales,económicos,deportivos,etc,

II

—* 1, + tratamiento = 1, + T, = 12

Revista deinformacióngeneral—* i, -4- ¶1% = 1,

de informaciónespecializada—* i, + T, =

impresos
(2? nivel)

Noticiarios cinematográficos
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III. ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE LA INFORMACION
DOCUMENTAL EN FUNCION DE LOS MEDIOS DE DIFUSION
Y DE LOS GENEROSPERIODíSTICOS

Partiendodel esquemaanterior (despuésde ver cómo la documen-
tación incide en los distintos medios informativos) procede ahora
estudiaren profundidadla influencia de la información documental
en el camino seguidopor la noticia desdeel origen hastasu recep-
ción por parte del público. Es necesarioprecisar,además,que enten-
demosque la organizaciónde la documentaciónperiodísticase realiza
en el contextofuncionalde la empresainformativa. El medio de trans-
misión de la documentación—como recuerdaLópez Yepes— será,
por definición, la propia empresa,«siendoel centro de documenta-
ción su marco organizativopeculiar, que se contraponeal concepto
estáticoy tradicional de archivo o bibliotecay queparticipa, lógica-
mentedel esquemageneralde centrode documentación.. . »

1. En las Agenciasde Noticias

Empezamosen las agenciasde noticias.A las agenciaslleganinfor-
macionesprocedentesnormalmentede sus corresponsalesen el terri-
torio nacional,de las delegacionesde provincias,las elaboradasen la
propia redaccióncentral y las provenientesde las agenciasextranje-
ras (UPI, AP, REUTER, etc.).A suvez, las agenciasde noticias tienen,
en cuanto a la difusión de los mensajesinformativos, tres departa-
mentosbien diferenciados:Nacional, Internacionaly Servicios Espe-
ciales.En Nacionalconfluyeny se difunden las noticias de los corres-
ponsales,de las delegacionesen provinciasy las producidasen los
servicios centrales.A estas informaciones,al objeto de simplificar,
las vamosa llamar In. Aparte de seleccionarsey valorarseconvenien-
tementeestasIn, son documentadas(es muy posibleque también lo
seaneív sú~ oúígenes»esdecir; en las delegacioneso por los -propios
corresponsales,utilizando el archivo personalo los fondos de algún
centro de documentacióno biblioteca próximos al acontecimiento),
sirviéndosede los documentos,casi siemprecoleccionesde recortes
de prensarelacionadoscon el temaen cuestiónquese encuentranen
el centro de documentaciónde la agencia.En estafase cobran una
vital importancia las fuentes de información personales,es decir,
sujetos especializados a los cualesse les consultandatos referentes
a la noticia que, sin duda alguna, sirvenpara documentaresa infor-
mación. Respectoa las noticias elaboradasen los propios servicios
centralesde la agencia,se recurre al centroqueposeeesta empresa
periodísticay a las fuentespersonalesa las queantesnos referíamos.

9 LÓnz YEPEs,José,op. cit, p. 301.
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En el departamentode Internacional existen, normalmente,dos
secciones,las de:

a) Noticias del extranjero para España.Las informacionespro-
cedende las agenciasAP, Reuter,DPI, FrancePress,etc., así como de
los corresponsalesque la agenciatenga destacadosen el extranjero.
En esta secciónlas noticias de las agenciasinternacionales,si vienen
escritasen su lenguaoriginal (francéso inglés), son traducidas,selec-
cionadasy valoradasconvenientemente.Respectoa la documentación,
hemosde decir queno sehacetanostensiblecomo en otrasocasiones.
Lo máximo que se hacees, apoyándoseen obrasde referencia,con-
sultar una determinadafecha, nombreo datoque ofrecedudasen el
teletipo de la agenciaextranjera.Otro tipo de documentosapenassi
son utilizados,pues se suponeque las noticias vienen de origen (cen-
trales de UPI, AP, Reuter, etc.), suficientementeinformadasdesdeel
punto de vista documental.Al igual que hicimosanteriormente,y con
objetode simplificar, vamosa denominaraestasinformacioneslíe.

b) Noticias españolaspara el extranjero. En ella se elaboranlas
informacionesquese producenen nuestropaísy que,más tarde,en
función de su interés,serándistribuidasa las agenciasde noticias ex-
tranjeras- Aquí la Documentacióncobra mayor importancia puesto
queestasecciónseráel origen de las noticias paralos mediosde co-
municaciónubicadosen el extranjero.Por tanto,y dadoque las fuen-
tes de informaciónson próximas,será esta secciónla encargadade
connotar, con la documentaciónconveniente,la información que se
va a transmitir posteriormentea las agenciasJIPI, Reuter, AP, etc.
A este tipo de noticias las llamaremosle.

Otro de los departamentosque vamos a considerares el de
Servicios Especiales.Aquí se elaboraránpreferentementereportajes,
informes, entrevistas,etc., génerosperiodísticosfundamentadosnor-
malmenteen una noticia de actualidadque se connotaconveniente-
mente,graciasa la documentación,ampliandola información que el
hecho, en concreto,requiere.También,en muchasocasiones,además
de la documentacióngráfica—la del texto periodístico—sueleacom-
pañarseotra de tipo iconográfico,es decir, fotos, mapas,dibujos, etc.
A estasinformacioneslas denominaremosIss.

Estecompendiode noticias son difundidas,como ya dijimos ante-
riormente,por la agenciaa través de distintos caminos.Las le (noti-
cias españolasparael extranjero)van a las agenciasde servicioexte-
rior, o sea,DPI, Reuter,AP, etc., dondeseleccionadas,valoradasy, en
algunasocasionesdocumentadas—al igual que ocurre con las del
extranjeroparaEspaña—pasaránalos mediosde comunicaciónsocial
extranjerosquetengancontacto(suscripción)~onellas.
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Por otro lado, la In (noticias procedentesde los corresponsales,
delegacionesde provincias de la propia agenciay las mismasque se
elaborenen su redaccióncentral), las he (las noticiasquea través de
AP, UPI, Reuter,etc., llegan del extranjero) y las lss (reportajes,entre-
vistas, etc.), todas en conjunto (lii, he, Iss), se distribuirána los me-
dios informativos españoles.

2. En los medias impresosy audiovisuales

Antes de seguirvamosa preguntarnos:¿sonéstaslas únicasnoti-
cias que contienen los mediosde información?Sabemosqueno es así,
pues también se publican otras de la propia redaccióndel medio de
comunicación social, que vienen encabezadaspor: «de nuestraredac-
ción». Asimismo,existenreportajes,entrevistas,etc., originales de sus
propios redactores.Es por ello por lo que podemosconsiderar,en
general,en los medios,dos tipos de informaciones:las procedentesde
agencia—las que denominamosIn, he e Iss— y las elaboradasen e]
periódico, emisora, etc.

Teniendoen cuentaestoque acabamosde afirmar, vamos a estu-
diar, a continuación,la incidencia de la documentaciónen estos me-
dios informativos. Consideramos,en primer lugar, los medios impre-
sos:periódicos,revistasde informacióngeneraly revistasde informa-
ción especializada.

2 a) En los periódicos

A los periódicosllegan estasinformacionesde agenciaa las que
ya nos hemos referido (In, líe, Iss). En la redacción,los redactores
de mesalas tratan. Es decir, las seleccionan,valoran, titulan, corri-
gen,etc.,y en muchoscasoslas documentan,basándose,sobretodo, en
obrasde referencia—enciclopedias,catálogos,diccionariosenciclopé-
dicos, biografías,etc.— si el teletipo de la agenciaofrece dudasen
alguno de los datos que aporta, o bien si en la propia redaccióndel
periódico son conocidosalgunos más. En otrasocasionespuedeocu-
rrir que las distintasagenciasenvíeninformacionespor separadoque
seancomplementariaso bien que,cada una por su cuenta,manden,
sobre una misma noticia, aspectosque otra agencia no considera.
Entonces,se refunden todas ellas en un solo texto y se encabezael
resultantecon la siguientefrase: «Resumende agencias».Esto es así
porquea ningunase le puedeatribuir la paternidadde la noticia, al
ser la resultantede todos los mensajesinformativos que, cada una,
por separado,ha enviado,a través del teletipo,al periódico.La docu-
mentación,como hemosvisto, tiene importanciadentro de estemedio
en el tratamientode las noticias procedentesde agencia,perocobrasu
mayor potencialidaden las informacionesqueelaborael propio perió-
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dico. Es decir, en este primer paso, la documentaciónsirve, más que
otra cosa,como contrastede los datos vertidospor la agencia,mien-
tras que,como ahoraveremos,es en los editoriales, reportajes,entre-
vistas, informaciones elaboradasen la redaccióndel periódico, donde
se acentúasu importanciay utilización. Esto ocurre de la forma cita-
da, porquese suponeque la agenciadocumentasus propiasinforma-
ciones,si bien,como hemosdicho, algunasveceses necesariocontras-
tar los datoso volverlosa documentar.Lo deseableseriaque las noti-
cias procedentesde agenciase reelaboraranen la redacción,pero la
realidadde la premurade tiempo,la falta de centrode documentación,
imponen una serie de condicionantesque derivan, salvo raras excep-
ciones,en la copiadel texto de la agenciapor partedel periódico. Es,
por esta razón, por la que,en mi opinión, se acusaa los mediosde
comunicación,en lo referentea informacióngeneral,de unaexcesiva
uniformidad.Problemaque,por supuesto,se acentúaen los diarios de
provincias,sin potencia,en la mayoríade las ocasiones,para tenerun
centro de documentacióno la necesariaplantilla de redactorespara
poder reelaborarlas informacionesde agencia.En cuantoa lo quede-
cíamos de la información procedentede la propia redaccióndel pe-
riódico, sí que es necesariala documentación.Es más, me atrevería
a afirmar que sin contarcon ella no podríamosredactar,en muchos
casos,ni un solo párrafo coherente.Por ejemplo,en las páginasedi-
toriales, donde se refleja la opinión del periódico sobreun determi-
nadotema, es necesarioel concursode la documentación,permitién-
doles a los editorialistas,por ejemplo, tener todos los antecedentes
del hechoen cuestión,las opinionesa favor y en contra, los debates
parlamentariossobreestoshechos,la política del departamentominis-
terial encargadode esacuestión,los editorialesde otros diarios sobre
eseasunto,etc. Veamosotro ejemplo, referido,ahora,aunanoticiade
«todoslos días».Supongamos,como dice Whatmore,«queun depósito
de combustibleexplota en una ciudad pequeña.El hecho ocurre en
una ciudad pequeña,la tarde de un domingo. Las primeras noticias
sontransmitidaspor unaagenciaala secciónde sucesosy un reportero
es enviadode su casaal lugar del desastre.Es un viaje largo, y cuan-
do llega allí sólo tiene algo así comounahora paraprepararun infor-
me para la primera edición. El reportero da un rápido vistazo a su
alrededory, en el poco tiempo disponibleque le queda, junta toda
la informaciónposible,dictandoun relatoasuperiódicopor conferen-
cia telefónica. En la oficina, el mecanógrafoanota directamenteel
texto en su máquinade escribir, dispuestaparavariascopias.Es una
noticia importante,el tiempourge,y el texto es enviadohojapor hoja
a la correspondientesección,dondees preparadopara la imprenta.
El reporterosólo ha dadolos detallesmás elementales.Ha calculado
aojo el númerode habitantesde la ciudad. ¿Es correctaesta aprecia-
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ción?Hay el tiempo justo paraenviar partedel texto al archivopara
comprobardatos, y allí salen los anuarios,y tal vez el último censo.
El depósitode combustiblefue construidohacecincoaños,de acuerdo
con el relato. ¿Puedeel redactorjefe tenerlos recortesde la inaugu-
ración? ¿Quécapacidadtiene un depósitode estetipo? El relato va a
la imprenta, y entreestaedición y la próxima el reporteroque estáen
el sitio de la catástrofevuelve a dar señalesde vida. Le han contado
quese habíaadvertidoqueel depósitoera inseguro.¿Fueesto avisado
a tiempo?No importa,el centro de documentaciónha sacadoestedato
hacemedia hora, y el nombre del concejalresponsablese pasaal re-
portero para que le hagauna entrevista.Más tardeel director piensa
que una lista de otras catástrofesanteriorescompletaríala historia,
y el centro de documentaciónseponea trabajarotra vez. Es domingo
por la nochey es imposible utilizar otra fuente de información exter-
na, pero es muy posibleque si el centro de documentaciónfunciona
bien se encuentreuna lista utilizada en otra ocasión,o la que publicó
algún otro periódicoo revista. Estanoticia puedeseguirteniendoeco
durantevarios díasy al centrode documentaciónle pediránmásante-
cedenteslos editorialistas y los redactores,y más datos y cifras sobre
depósitosde combustibles.¿Cuándofue el último debatesobre este
asuntoen la Cámaralegislativa?»~

Por tanto, la información que se lleva a caboen el periódico o,
mejor aún, la que tiene su origen en la propia redacción,es la que,
efrñfé~tÑtpiÚtó<Ttequeriráuit mayor concursóde la docunientación
procedentedel centro de este medio de comunicación.Normalmente
en estoscentroshabrá:un serviciode documentaciónconstituidopor
dossiersde prensaclasificadospor países,temasy personalidades;una
bibliotecaele la que forman parte obrasgeneralesy obrasde referen-
cia y una fototecade personasy temas.No es objeto de esteartículo
la descripcióndel centro de documentaciónde la empresainforma-
tiva, por lo que, de momento, baste con este pequeñoestudioque
hacemosde él * -

2 b) En las revistas de información general

Siguiendoel caminoquenos hemosfijado, y unavez considerada
la incidencia de la documentaciónen el periódicoy en la agenciade

1~ WHATMORE, Geofrey, La documentaciónde la noticia. Organizacióny méto-
dos de trabajo para archivosde referenciasde periódicosy agencias,Pamplona.
Universidad de Navarra, 1970, Pp. 19 y 20.

(*> Hemos de señalar cómo existen otro tipo de publicaciones—que po-
dríamos denominar «diarios especializados»,caso,por ejemplo, de «5 Días»—,
en los que cobrarán una gran importancia la selección y valoración de noti-
cias, en función de su contenido específico. La documentaciónen su centro,
lejos de ser general, estará constituida por los temas que cubra su parcela
informativa.
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noticias,pasamosacontemplarestepanoramaen las revistasde infor-
macióngeneral.Tal y como ya hemosafirmado, el reportajees el gé-
nero por excelenciaen este tipo de publicaciones.No obstante,tam-
bién incluyen páginaseditorialesy otrasde informacióngeneralcons-
tituidas por las noticias procedentesde agencias.Es decir, siguiendo
la nomenclaturaempleada,a la redacciónde las revistasllegan,a tra-
vés del teletipo, las itt, Ile y las Iss,queserán,al igual queen los casos
anteriores,tratadasconvenientemente(selección,valoración y docu-
mentaciónbasadaen obrasde referenciaprincipalmente)- En el caso
de los editoriales,lo dicho para los de los periódicos será, por su-
puesto,de aplicacióndirectaen estecaso.La entrevistatambiénes un
géneroperiodísticode gran utilización en las revistasde información
generaly si realmentequeremosno caeren los tópicos de siemprey
en las preguntasgenéricas,no tendremosmásremedioque documen-
tamos acercade la personay del tema de la entrevistaquevamosa
realizar. Acostumbradosnos tienenya, algunosmedios informativos,
a esaspreguntasque de forma invariable, sea cual seael personaje
y por muy disparqueseael asuntoa tratar, formulan constantemente
los reporterosen lasala de informadores,por ejemplo,del aeropuerto
de Barajas.Pongámonosen el vuelo de regresode un ministro de In-
dustria extranjero. Siempre es igual: «¿Contentode su visita a Es-
paña?»;«¿Cuáleshan sido los temastratados?»;«¿Quéaspectosdes-
tacaríausted de sus contactoscon los industrialesespañoles?»;«¿Ha
sido positiva suvisita anuestropaís?».Si realmentesupiéramos-en
el ejemplo que estamostratando,gracias a la documentacióny a la
información— el contexto de estasconversaciones,la incidencia de
esoscontactosen los distintos sectores,la política a seguirpara la
mejora de la producción, el número de puestosde trabajo que se
crearíanaplicandouna u otra variable a ese sector, etc., podríamos
—como decíamos—hacerpreguntasque se salierande las ya estereo-
tipadasy darleun mayor valor periodísticoa la entrevistaimaginaria
de la quevenimoshablando.Un entrevistador,un reportero,tiene to-
dos los díasantesí un problemanuevo conel queenfrentarse.Un día
tienequeentrevistaral DirectorGeneralde Tráfico, y otro al de Orde-
nación Farmacéuticao a un director de teatro, etc. En ellos están
representadospersonasy camposde conocimientototalmentedispa-
res y sin ningunaconexión, al menos aparentemente.Si no maneja-
mos una informaciónbase,nuestratareaen esesentidose ve honda-
mentedificultada,a no serquerecurramosa las preguntasestereoti-
padas,a las queanteshacíamosreferencia.Comomuchosde nosotros
utilizamos las mismas,resultaqueunaentrevistahechaauna misma
personapor dos periodistasdiferentesfacilita la misma información,
los mismos datos y hasta la misma fotografía del entrevistado.La
repetición,a poco que leamosalgunode nuestrosperiódicoso revis-
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tas,es manifiesta,en muchasocasiones.Es por estopor lo que pensa-
mos que la documentacióntiene en estegéneroperiodísticounagran
importancia.

Siguiendocon este apartadode las revistas,vamosa detenernos
un momentoen lo quenosotrosentendemosquese podría hacer.Ya
nos hemosreferido aque el géneroperiodísticopor excelenciaen las
revistases el reportaje.Puesbien, a la hora de fijar los asuntosa tra-
tar en cadauno de los númerosde la publicación,se podría tomarun
acuerdocolegiadopor parte de la redacción,en el transcursode una
reunión con el director y los redactoresjefes, en la queestaríapre-
senteel jefe del centro de documentación.Determinadoslos temas,
y una vez que sabemosque tenemosdocumentación,o al menos un
directivo de nuestrocentronos dice dóndese puedeconseguir,se soli-
cita aquellaqueposeeel serviciode la revista.Los documentalistasse
encargaránde recuperarlay mandárnoslaa la redacción,lugar en el
que,con las consultasprecisasa otrasfuentesde información,elabo-
raremosnuestroreportaje.Una vez efectuado,es decir, con el tema
totalmenteredactado,se debeacudir al centro de documentaciónen
donde,conlos datosallí recogidosy las obrasoportunasde referencia,
generales,etc., contrastaremoslas informacionesvertidasen el citado
reportaje.Como decíamos,no pasaríanuestro texto mecanografiado
directamentea la linotipia, sino queexistiría un paso intermedio-el
centrode documentación—en el quese revisaráy contrastará,como
mencionábamosanteriormente,el reportaje,antesde componerlo.Po-
dríamos asegurar,de esta manera,la fiabilidad máxima de nuestra
información. Naturalmente,el procesoestudiadotiene validez opera-
tiva en la revista de periodicidad semanal,quincenalo mensual,ya
que existe un margenmás dilatado de tiempo que en un periódico
y muchísimomás, por supuesto,que en los diarios habladoso en los
boletinesinformativos de la radio.

2 c) En las revistas de información especializada

Respectoa las revistasde información, tercer tipo de las publica-
ciones quehemosconsideradoen el apartadode los medios impresos,
diremos que introducenen sus páginaslos mismosgénerosperiodís-
ticos que las de informacióngeneral.No obstante,los contenidosesta-
rán enfocadosa la rama del saberobjeto de la especialización.Este
supuesto,lógicamente,incidirá en el tratamientode las noticias,tanto
en las queprocedande las agenciascomo en las elaboradasen supro-
pia redacción.La seleccióncobraráuna gran importancia,ya que ~o
entraránen sus páginastodos los hechosde interés general.Sólo lo
harán aquellos relacionadoscon la temáticade la revista. Por otro
lado, sus redactores—especialistasen estecampo&informarán,culti-
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vaneo los citados géneros(editorial, reportaje,entrevista,etc.) de los
acontecimientosque se produzcanen la parcelacubierta por ella. A
todas luces,el centro de documentaciónharátambién unaprofunda
selecciónde la informacióndocumental.Allí encontraremosdocumen-
tos especializadosen una rama determinadadel saber (la de la re-
vista) no cubriéndoseotras que, normalmente,son objeto de los
servicios de documentaciónde los periódicos o de las revistas de
información general.Es decir, mientrasque en estasúltimas intere-
sañaconservarlotodo, en los centrosde las publicacionesespeciali-
zadassometeríamosa tratamientodocumental—ya veremosen otro
lugaren quéconsisteestaoperación—aquellosdocumentosreferentes
al sectorinformativo de la revista.

3. En los mediosaudiovisuales

Ahora estudiaremosla incidencia de la documentaciónen los me-
dios audiovisuales,Tres palabras:«información, educacióny diver-
sión», describen,en nuestraopinión, los servicios de la radio-televi-
sión. Que seanecesarioquelos programasinformativos tenganacceso
a las mejoresfuentesde informaciónposiblees evidente;que los pro-
gramaseducativosy recreativostenganestamisma necesidades,qui-
za, menospalpable,pero no menoscierto. La fabricaciónde emisiones
de todaclasede génerosrequiere la colaboraciónde toda suerte de
bibliotecas,fototecasy archivosy producen,seguidamente,a su alre-
dedor,una informaciónque puedeser recogidaen los archivos para
serde nuevoutilizada,más tarde,en otros programas.La información
es,a todasluces,el productobásicode la radio-televisión.Oue ella re-
vista la forma de unapartitura musical,de unaimagenvisual, de una
entrevistagrabada,de una compilación de discoso de datos sacados
de libros y dossiers,la materiaprima de cada emisiónes, como de-
ciamosanteriormente,de algún modo la información.Estoque acaba-
mos de afirmar cobra sumayor vigencia en los diario-televisadosy en
los programasque,siguiendola nomenclaturade RTVE, denominare-
mos«informativosespeciales».Sin dudaalguna,todoslos boletinesde
noticias,por definición,sonnuevos.Peroinclusoen ellos,y en los otros
casos,es necesariauna información del tipo de la que encierranlos
centros de documentación:histórica y de contexto, verificación de
datos,de nombreso de títulos, grabacionesde películasde aconteci-
mientos conexos, etc. Por ejemplo, el presentadorde un concierto
puedeverificar los registrosrelativosa la época,el lugaro las circuns-
tancias de la composiciónde una obra musical, mientrasque, por
otro lado, la músicamismadebesersacadade unabibliotecade par-
tituras o de unafonoteca.Tal y comoafirma RichardHewlett, jefe del
servicio de referenciasy de archivos de la BBC, «la información, en



26 Luis Néstor Ramírez

sentidoamplio, es la savia de la radiodifusión,los archivosen todas
sus vertientesson, de alguna manera,sus racimos»~

3 a) En los diarios hablados y telediarios

Despuésde estavisión generalde las necesidadesdocumentalesen
Radio y Televisión, nos detendremosa estudiarlos programasinfor-
mativos,aspectomásdirectamentevinculadoa nuestraprofesión.Los
diarios habladosy los telediariosse encuentransujetos,en líneasge-
nerales,a unos supuestospreestablecidosque,como muy bien especi-
fican Gonzalo Garnicay Ana Orsikowsky,condicionansus contenidos
y, a mi juicio, la información documental.Los citadosautoresseñalan
cómo, «deun lado,sufrecuenciay exactaperiodicidaddificulta la rigu-
rosidad de elaboracióny, por otro, han de ajustarsea un tiempo deter-
minado de emisión sin posibilidadesde modificacioneshorarias.Esta
circunstanciaobliga unasvecesa suministrarnoticias de escasarele-
vancia, otrasa rellenarcon comentarios,datossuperfluos,entrevistas
interminables- - - o también,en el caso de un excesivovolumen infor-
mativo,a recortarnoticias importanteso aapresurarsuexposición»12

Causasque,a nuestroentender,inciden en el nivel informativo, en la
comprensibilidaddel mensajey en la posible o deseableaportación
documental.Si sobratiempo se rellena como sea,es decir, utilizando
«documentaciónmarginal» que ni apoya la noticia, ni deshaceesos
«vacíosinformativos»quepodríansurgir,ni solventalos posiblesinte-
rrogantesdel término receptor.Si se tiene«superávit»se recortanlas
noticias,suprimiendo,en la mayoríade los casos,el aportedocumen-
tal. Al margende estascircunstancias,y conarreglo al esquemasegui-
do, distinguiremostres clasesde espaciosen el ámbito de los medios
audiovisuales:los diarioshabladosy boletinesinformativos, los infor-
mativos especialesy los espaciosculturales,deportivos, recreativos,
económicos,etc.

A la redacciónde los primeros (diarios hablados,boletines infor-
mativosy telediarios)llegan,al igual queen los impresos,las noticias
de agencia,las cuales serán tratadasconvenientemente,con arreglo
al procedimientoexpuestoya, repetidamente.La documentaciónen
radio —apartede la del texto periodístico-puedeincluir algunagra-
bación referentea esehecho de interés general.Por ejemplo, la infor-
maciónde lamuertede un Papa,o de un jefe de estado,puedeir acom-
pañadade las palabrasque pronunciaronen el acto de su investidura,
las de su último discurso,o las referentesaunarecientevisita anues-

fl HEWLETT, Richard «Radiodifuseurset archives».En UER Revue (1976),
numeroXXVII, p. 12,

12 OasíKowsKY, Ana, y GARNIcA, Gonzalo,«El diario hablado.La radio, mfra-
utilizado». En Mensajey Medios (1978), núm. 5, p. 75.
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tro país. En televisiónnos permitirla, además,la utilización de la do-
cumentaciónen imágenesvisualesy no sólo la sonoracomo en radio.
Tambiénlas crónicasde los corresponsalespropios,ampliandolos de-
talles de la defunción, las opiniones y entrevistasa los principales
mandatarioseclesiásticosy políticos, etc., constituirán información
documentalacercade los acontecimientosqueestamosanalizando.Por
otro lado, tambiénlas crónicase informacionesoriginalesde la redac-
ción son documentadasen el serviciodispuestoal efecto,siguiendolos
mismospasosdel periodismoescrito. Sólo habráque tener encuenta
que la TV informa en imágenesvisualesy sonoras,mientrasque la
radio sólo lo hace contandocon el concursode estasúltimas. Es por
ello por lo que,en los serviciosde documentaciónde los mediosaudio-
visuales,tienen gran importancia—apartede los dossiersde prensa,
clasificados—normalmentepor personalidades,paísesy temas,y de
la biblioteca—la fototeca,la discoteca,la magnetotecay la filmoteca.

3 b) En los informativos especialesy de contenido monográfico

Lo dichoparalas revistasde informacióngeneraly especializadaes
de aplicaciónparalos informativos especialeso los de contenidocul-
tural, económico,deportivo,etc., de la televisión o la radio, teniendo
en cuentalo queacabamosde decir. Estoes asípor la periodicidadde
suemisión,normalmentesemanal,y por los génerosque tienencabida
en ellos: el reportajey la entrevista.

Para finalizar, vistas las exigencias documentalestanto en los
medios impresoscomo en los audiovisuales,no se puedepretender
la posesiónde unos archivos tan repletosque puedansatisfacerto-
das las necesidades,por lo que, en nuestra opinión, es necesario
mantenerestrechoslazos de colaboracióncon las bibliotecas,univer-
sitarias o especializadas,a nivel local, nacionaly, en ocasiones,inter-
nacional, as como con los centrosde documentaciónde otrasempre-
sas periodísticas. A pesar de esto, las mencionadasnecesidadesde
documentación,en algunos casos,sólo podrán ser satisfechasen el
interior de nuestraempresainformativa, seaporqueel servicio debe
ser mucho más rápido que el que nos podrá prestaruna biblioteca
del exterior, sea en razón de las actividadesaltamenteespecializa-
das de las de la biblioteca, sea porque se trata de una información
producidaúnicamentepor nuestropropio organismo.

A título de ejemplo, exponemosel servicio que poseela BBC:

— Biblioteca de referencias,constituida principalmentepor li-
bros y periódicos.
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— Archivo de actualidad,formado por recortesde prensay do-
cumentosparalos diarios radio-televisados.

— Colección de textos e índices de emisiones.

— Archivos, comprendiendolos trabajos de búsquedasobre la
produccióny los programas.

— Archivo de documentosescritos.
— Seccionesde documentosy videoteca.
— Depósitocentral de imágenesfijas, fototeca de la BBC, colec-

ción de fotos y dibujos de Hulton-Radio Times.
— Filmotecade temasactuales.
— Archivo sonoro, fonoteca,biblioteca musical, biblioteca musi-

cal de televisión, biblioteca de música ligera y coleccionesde
grabacionesextranjeras‘¾

CONCLUSIONES

De lo expuestoanteriormentesepuedeconcluir:

1. La información documentalincide en el procesoinformativo,
desde que se generael acontecimientoo hecho de interés general,
hastaque es difundido por los medios de comunicaciónsocial.

2. Es en la etapa del periodismoexplicativo (1956-...) —época
en la que se incorporana la noticia sus elementosvalorativos, sus
antecedentesy la prospección—cuandoalcanzala documentaciónsu
mayor potencialidad.

3. La información documentalestá condicionadano sólo por el
medio de comunicaciónsocial, sino también por el género periodís-
tico de que se trate y por el ámbito de difusión del mismo.

4. La influencia documental sobre el mensaje periodístico, en
el proceso informativo que se propone,se deja sentir especialmen-
te en la agenciade noticias y en la empresainformativa.

5. La documentaciónen la empresaperiodística —independien-
tementede otras fuentes—tiene el marcoorganizativoen su propio
centro de documentación.De esta manerael citado centro adquiere
su auténtica función dinámica, opuestaa la estáticadel archivo o
de la biblioteca.

‘3 HEwLErT, Richard,op. oit.
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