
Un artículo de apenas once páginas, publicado en la primavera de 1972 en el Pub/ic 

Opinion Quarter/y, produjo una influencia tan poderosa en la investigación en comuni-

caciones, que aún hoy los nombres de sus autores, Maxwell McCombs y Donald Shaw, 

siguen siendo citados en las bibliografías de prácticamente todos los textos del área. 

La teoría de la agenda-setting sigue vigente, dice McCombs en esta entrevista, aunque 

MAXWELL McCOMBS: H Y Q u E 
EINVENT LA 

O lelA 
desarrollada en dos niveles: en el primero se constataría que los medios fijan la pauta 

de los temas relevantes; en el segundo, que, además, jugarían un papel clave en fijar 

qué y cómo pensar acerca de esos temas, mediante la comunicación de atributos 

jerarquizados. Aún así -sostiene- los periodistas no están cubriendo los temas que 

realmente importan al público. 



INFORME NOTICIA 

• 

I 
I 

) 

I 
PAULINA LEIVA 

Alumna de la Escuela de Periodismo de la UniverSI 'Ié:lU Cató lica y de Periodismo y Ciencias Políticas en la Texas University at Austin [pauli@mail.utexas.edu) 

M axwell McComb, más pa rece un 
nOlieamericano recién Ll egado 
de la pla ya que el creador de u na 

de las pocas teo rías de la comunicación qu 
ha sido probada experimentalmente. 0 , al 
menos sobre la cual se tienen más certezas. 

A los 58 años, su aporte a la teoría 
denominada agenda-setting ya le ha s igni
ficado decenas de viajes a través del mun
do. Sobre todo durante los últimos meses , 
cuando acaba de puhlica r su libro Commu
nication and Democracy: Exploring the 
lntellectual Frontiers in Agenda-setting 
7beorv Incluso ya está preparando su esta
día en agosto de 1998 en la Escuela de 

Pe rio dismo de la ni ver idad Cató li 'a , 
donde trabajará durante un mes con un 
eq uipo de profesores. 

LA AGENOA·SETTING y LA 

DEMOCRACIA CONTEMPORÁNEA 

Hace ya 25 años Maxwell McCombs y 
Dona ld Shaw publicaro n el artícu lo .The 
Agenda-settillg Functions of the !\tlass Me
dia-. en Public OfJinion Quarler~)I. e n e l 
que abordaban la influe ncia de la agenda 
de los medios noticiosos sobre la agenda 
púhlica . Postulaban que los med ios de 
comunicació n - a l dar o restar impo nancia 
a un te ma , al cubrir más o menos extensa-

me nte una noticia- transm itían la re le van
cia y la jc rarqui zación de los proble mas que 
se perciben como importantes. A través de 
m~IS de 200 estudios. aq ue llas prime ras 
s uge re ncias se fueron pu li e ndo; entonces 
y') se hablaba del "primer nivel de la agen
da-setting .. . Básicamente , se aclaraba que 
ex isría u na tra nsm is ió n de temas desde la 
agenda de los med ios hacia la agenda 
púb lica . Es decir, los medios no determina
han qué deci r sobre una cosa, si no sobre 
qué COSas hablar. 

En los últimos años, la teoría ha evolu
cionado drásticamente. Si bien es cierto 
q ue hay una transmisió n de temas u obje-
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tos, éstos tienen numerosos atributos; aque
llas características q ue completan e l cuadro 
en nuestras mentes. A la vez. así como hay 
temas más re leva ntes, también h:ty atributos 
con mayor je rarq uía . Cuando los medios de 
comunicación descrihe n un acontecimien
to, dan más importancia a ciertos atributos 

-Para e nte nder esto debemos hablar 
de las funciones de las comunicaciones: 
consenso, vigilancia y transmisión de la 
herencia social. Tradicionalmente la teoría 
de la agenda-setting ha sido estudiada en 
té rminos de la función de vig ilancia: la 
gente se e nte ra sobre lo q ue está ocurrien-
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dad? No, sólo son dife rentes versiones de la 
misma cosa. La competencia ha disminuido 
la diversidad . 

"El mayor peligro radica en que la gente 
se basa en las noticias. Por un lado, consi
tucionalmente el gobie rno no puede evitar 
esa concentración. La primera enmienda lo 

«A LOS PERIODISTAS LES GUSTA CONTAR HISTORIAS. SE SUPONE 

QUE ESCR I BEN S OBRE COSAS 'NUEVAS' . SIN EMBARGO, INFORMAN 

SOBRE TEMAS IRRELEVANTES PARA LA GENTE.» 

que a otros o me ncionan a lgunos con m~t S 

o menos frecuencia . Precisamente , e n eso 
se basa el "segundo nive l de la age nda
setting"; en la transmisión de esos atributos 
con je rarquía desde los medios de comuni
cac ió n hacia la agenda pública. Las impli
cancias de este segundo nive l se revelan en 
la r osihilidad de q ue los medios no sólo 
determinen sohre q ué pensa r, sino también 
qué y cómo pensa r ,~obre algo. 

-Con la pro posició n de l segundo ni ve l 
de la agenda-setting, se atribuye un e norme 
poder a los medios de comunicación sobre 
las audiencias. ¿Le asusta la idea de que se 
haga un mal uso de este poder? 

- Esto tiene mucho que ver con la ética. 
Ciertame nte, los medios puede n ser muy 
poderosos. Creo que los periodistas no se 
dan cuenta de l poder que tienen y ele la 
imporra ncia é tica de este hecho. El prob le
ma ocurriría si fuese verdad que los perio
distas no son más que los relacionadores 
públ icos de la clase dirigente (estahlish
ment) , En ese caso - añade riendo a carca
jadas- habría q ue despedirlos a todos, 

- En el pró logo de su lib ro Commun i

cclfion and Dem oC1'acy usted escribió: "En
tender e l aná lisis de la teoría de la agenda
setting es necesa rio para entender e l análi
sis de la de mocracia conte mporánea", ¿Po r 
qué , cuál es la re lación entre agenua
setting y democracia? 

do en el mundo a través de los medios de 
comunicació n . Se info rma a través de e llos, 
Sin emba rgo, los nuevos ava nces en la 
teoría hablan sobre su relación con la 
función de consenso. Esto s ignifica que los 
medios ayudan a la sociedad a ll egar a 
acuerdos po rque hacen que la gente hable 
o se p reocupe sobre los mismos temas . De 
ahí que la agenda-setting respo nde no sólo 
a la función de vig ila ncia o de información 
de la sociedad , sino q ue además, a la del 
consenso necesa rio en toda democracia , 

-Hay algo que no me queda claro , Por 
un lado tenemos que los medios de difu
sió n -al de te rminar los temas sobre los q ue 
se habla y los atributos de esos temas- son 
el punto de encuentro o e l suelo social que 
permite el consenso necesa rio en toda 
democracia, Sin embargo, también sabe
mos que o tro aspecto de la agenda-setting 
dice que unos pocos, pero poderosos me
dios pe riodísticos influencian al resto de los 
medios. Si vemos esto e n un escenario de 
creciente concentració n, ¿no hay una con
tradicción con la funció n p ro-democracia 
de la agenda-setting, en el sentido de que 
con pocos medios do minantes, las a lte rna
tivas de elección disminuyen? 

-Es cierto, Sin embargo hay muchas 
alte rnativas. En Estados Unidos podemos 
encontrar muchos McDona ls, Burger K i ng, 

Wennc.fy's, pero ¿es eso realmente diversi-
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prohíbe, la libe rtad de prensa está primero, 
Si a esto agregamos el hecho de que los 
periodistas sólo seleccionan un tipo limita
do de eventos como noticiosos, el proble
ma aumenta, La solución sería reinventar e l 
concepto de noticia. Nadie ha buscado un 
nuevo concepto teórico de lo que es noticia 
desde que Henty Luce lo hi zo e n 1920 [todo 
hecho que llame la atención del gobierno]. 
Pero hoy, las maneras de enfocar la noticia 
son totalmente difere ntes,,, 

-¿A q ué se refiere con re inventar e l 
concepto de noticia? 

- La idea de lo que es noticia ha evolu
cio nado a través de la historia, Sin embar
go, esa evolución ha disminuido en los 
últimos veinte anos. Yo participé e n un 
estudio donde analizamos los temas cu
biertos po r los diarios en las últimas dos 
décadas y e llos no han cambiado rea lmen
te. Sin embargo, si pe nsamos en cuánto ha 
cam biado el país d urante ese mismo perío
do nos damos cuenta de que las transfor
maciones son muchas. A los periodistas les 
gusta contar histo rias . Se supone que escri
be n sobre cosas nuevas. Sin embargo, esto 
no está ocurrie ndo . Info rman sobre temas 
irre levantes para la gente , Por ejemplo, el 
caso Whitewater, Los periodistas han esta
do cubriendo el tema por afios , La gente 
llega a bostezar cuando oye acerca de esto , 
Ni siquiera estamos seguros de que haya 
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habido algo malo en ese caso. Es demasia

do complicado . En verdad. a la gente no le 

interesa ... Entonces, el problema principal 

que enfrenta el periodismo es I;¡ selección 

ele temas catalogados como not.iciosos y la 

manera en que se los cubre. Son analizados 

en aspectos muy diferentes de lo que 

rea lmente le interesa a la genle. 

- ¿Significa esto que la percepción de la 

realidad o de! mundo que los periodislas 

tienen es diferente a la de las audiencias o 

a la de la gente común y corrientd 

-Muy diferente. Cada vez más diferen

te .. . . Por eso los periodistas deben enten

der que periodismo no es sólo escribir o 

contar una historia , un reporte. No se trata 

sólo de pensar "nuestro trabajo es producir 

mensajes y no nos importa lo que pase con 

ese mensaje posteriormente-o Éticamente 

ese pensamiento está errado. Los periodis

tas deben darse cuenta de que sus acciones 

tienen implicancias éticas. Si no lo hacen, 

continuarán perdiendo sus lectores o au

diencia. Hay muchas encuestas y estudios 

que lo prueban. 

- ¿Diría usted que los medios están 

haciendo algo para revertir est.a situación~ 

- Los cambios son mínimos. Incluso es 

ch istoso. Es como si el auLO ele una persona 

no funcionara bien y se decidiera a pintarlo 

de nuevo, cuando lo que rea lmente debería 

hacer es cambiar todo el motor. Hay gente 

que se da cuenta de esto, pero no es 

suficiente. Creo que e! empuje final será la 

inmensa presión económica que sentirán 

los medios periodísticos. Si comparamos 

las ventas de los periódicos con el creci

miento de la población [en EE.U .J. nos 

damos cuenta ele que las primeras han 

veniclo disminuyendo desde 1920. La pre

sión determinante la darán los auspiciado

res porque cada año llegan a menos consu

midores potenciales. En algún momento 

los auspiciadores decidirán abandonar es

tos medios. 

-Si usted fuera el jefe ele los editores le 

un diario como 7be New York? Times, ¿q ué 

cambios haría pa ra retener a sus lectores y 
aumentar las ventas~ 

-Disminuiría las noricias políticas. Cu

briría ese tipo ele situaciones que imp:lctan 

a la gente durante un día 'ornún y corri en

te. Como el tr:í fi co, las ca lles. etc. Adem;"¡ s, 

camhiaría el mérodo de reporteo. No sólo 

me basaría en la agencias de gobierno y en 

conferencias ele prensa: utilizaría m{¡ s estu 

dios, encuestas, investigación. También 

cubriría aspectos normalemente olvicléldos. 

como h relig ión, por ejemplo. La religion 

pública no en t.érminos de política, sino de 

instituciones relig iosas: cuáles son sus pre

ocupaciones, sus actividades. Hay ternas 

fundamentales en esta área que no han sido 

cubiert ()s aún .. . Sin emh:lrgo, todo esto no 

se hace. A través de estudios se ha descu

biert o que los peri odistas escriben de 

acuerdo con una parcialidad estructural. 

Por e jemplo , en políti ca . no se trata de 

privilegiar a los demócratas O a los repuhli 

ca nos, pero los periodistas dan más impor

tancia a los elementos conflictivos ele una 

campaña elecroral. 

-Como estereoLi pos .. . 

-Sí. pero no es intenciona l. Tiene que 

ver más con el proceso de selecciéln. Se 

debe a la vieja defini ción de noti cia como 

un problema. como aquello que llama la 

atención del gobierno, ele la policía , etc. 

Esto ha determinado que noLicia sea sinó

nimo de mala noticia y que no-/w ticia 
signifique buella noticia, que nada rerribl e 

ha pasado. 
La ironía le causa risa. Luego, cuando 

asociamos la idea de que el proceso de 

selección ele lo que es noticia e tá siendo 

distorsionado, con la postura ele la agenda

setting sobre la transmisión de atribulos y 

temas, la carga ética del problema borra su 

sonrisa. Pesa sobre sus párpados. Nueva

mente pone su cara de intelectual grave. 

MICRO Y MACRO ÉT ICA 

-;.Cufd es la verdadera imporuncia de 

la ética en periodismo y cu;í l es la importa n
cia que los periodist.;ls le (b n en la práctic ¡? 

- Depende del punto de vista desde el 

que se estudia la étic l. Podemos dividirla en 

macroética y l11 icroética . Ést~1 tiene que ver 

con una transgresión cuando, por ejemplo, 

un period ista recibe dinero por escribir un 

artículo desde un punto de vista determina

do. En este aspecto el periodismo no esrá 

l1l:d porque. con los ai\os, las reglas se han 

vuelro más estrictas. Son menos las violacio

nes a b microética . Sin emh~lrg() . ésta tiene 

que ver adem;ls con an.:ptar entradas y 

transporte gratis, comidas, etc. Cuando yo 

trahajaba en un diario de New O rleans 

teníamos una ll1uy huena regla : podías 

aceptar cualquier cosa mientras la pudieras 

consumir en el mismo sitio . Por ejemplo, 

podí:is aceptar una comida , pero no podías 

aceptar una caja de ca rne. Podías aceptar 

una hotella de vino. pero no todo un galón. 

-Ahora , la rnacroética es una área sobre 

la cual los periodistas no han hablado 

mucho. Aquí es donde está la relación con 

la agcnda-setring: los periodistas determi

nan los temas que int eresan a las audien

cias, quiéranlo o no . Son decisiones que se 

hacen en todos los medios de cOTllunica

ción y que implican consecuencias que 

tienen que ver con la ética . Se decide si 

algunos temas son mús importa ntes que 

otros. Se declara a algunos temas como más 

triviales que otros. La mayorí:l ele los me

dios séllo da importancia a la microética y 

no a esre OLro niveJ... 

-¿Diría usted que actualmente el perio

el ismo está corru ptO? 

-No, no creo. Al menos, no en el 

sentido en que se acostumbra a usar la 

palabra corrupción . No es corrupción , por

que los periodistas actuán según su propio 

parecer. Aquí está el problema , ellos selec

cionan su punto de vista del mundo y no le 
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n . .::-- r o n<.lcn n.::alm ente a n:ldie. Ellos dio.:n lo 

que es o no es nOlicia }' qu e:: ;I~peclt)~ del 

ll1und() son m:ís imro rlantt's. Il ay mucllos 

(l'mas Ctl l1lro\ ' <:rsiale~ que los periodislas 

piensan que in leresa n a mucha gente, pero 

en v¡: rdacl , sc'J ln re pre .~ l:' l1la n a una minoría. 

SlIl:len mustr:lr los tcm:.I.'> como un:1 pelea o 

contlicto entre dos grupos. ESlO es escrihir 

soi>rl' una pequdiJ parle: de la realidad y de 

un:1 1l1:lncra preJuIClosa. 

-;,Qu0 hay acerca del f:¡ctor cconc'Jmi

("(l. no crce que éste arecta al mo menlo de 

escrih ir un artículo o de cubrir una no ticia, 

q u<: <:s una cbse de corrupci(lIl ' 
- Y() diría que el fa clor eco nómico no 

akcla el rroceso en losn dep:lltamenLOs de 

prensa debid() a las estrictas reg las que 

('S IOS lienen. El mejor ejemplo es el hecllo 

dc q ue los period istas están escrihiendo 

sohre lcmas que a las audiencias no les 

intere:-;an . De :Ihí que el rating y la cantidad 

de lectores sig,1 hajando. Es decir, pareciera 

q ue a I () .~ periodistas no les impo na en 

ahsu luto el beneficio econó mico pürque 

continúan escribiendo sobre lemas que 

:tle jan a 1< lS lectores. Esto no quierl:' decir que 

debería n escrihir subre noticias superficia les 

(;;(!Ji ¡ /e l/ .:,) , sohre asilos de peluche o sobre 

niñitos liernos. H ay Illuchos temas duros 

(/lCI rd /ufJics) que engancharían a 13 gente. 

LA SOLUCiÓN: 

PERIODISMO PÚBLICO 

Maxwell l'vIcCoI11b~ afirma que .<éI pe

ri ()d ism() actua l só lo cubre lemas que 

interes:ln a la elite". Sin cmb:lrgo, cU ~lIldo 

dice q ue la solución rad ica ría en escribir 

:Icerca ele la gente común, no sólo se 

refiere a un cambio tem:'ttico. Se trata de 

to da \lna transfo rmaciü n en los métodos 

de reporteo. Se trata ele a pi ica r métodos de 

observació n . Es el periodismo ele preci

sió n y es el peri od ismo público también . 

- Period ismo Público se refiere al uso 

de encuestas. Se a naliza el comportamiento 

de la gente y se escribe sobre eso. La 

ventaja es que no ~ól o se cubre como 

noticia lo que la gente hace rnal. el conflic

to, sino que ~e estud ia el comportamiento 

y tendencias de la soc iedad . 

-Eso es como crear una no ticiel ... 

-Sí, es un m odo ele obtener una info r-

rnaciún mús sistemá tica acerca. cle lo q ue 

está pasando. Se intimna sobre las acti v ida

des de la gente común y corriente. Cuando 

los periodistas sobreen fut izan el crimen, la 

gente se vuelve m:ís cuidadosa y temerosa 

a hl vez. Sin embargo , al p resentar una 

información más sitemútica , o un cuadro 

más sistemáticü de lo que está ücurriendo 

en la realidad , la gen te entenderá que hay 

crimen , pero que éste no ocurre en cada 

esquina de la ciuelad, cada diez minutüs. 

- ¿Sería comü desarrollar un periodis

mo sin tantos hechos aisladüs o sorpresas' 

-Exacto . Una bu<.:na fü rma de entender 

esto es comparando ambos tipos de perio

dismo (el qUl' se hace actualmente y el 
periodismo Juíblicu) con la secciónmetereo

lógica de un periódico o un no ticiario. El 

periodismo actual sólo in formaría sobre 

situacio nes catastróficas: a visa ría sobre un 

aluvión , una tormenta , un tornadü, ete. Pero 

el resto de los días, cuando esrj parcialmen

te nublado o cuando tenemos "otro día 

caluroso en Texas- no nos informaría. En 

cambio, un periodismo sistem~lticü nos da

ría el infü rme metereológico día ;¡ día, 

aunque las va riaciones nü fuesen muchas. 

.. M e gustaría ver una retlcxión funda

mental acerca de lo que es el periodismo. 

Por eso , me entusiasma el periodismo pú

blico, enganchar o comprometer al público 

en un diúlogü . Es 1:1 primera idea nueva 

desde hace mucho tiempo«. 

-¿Cuál es la relación enrre el periodis

mo público y el ele precisión? 

- El periodismo público es una aplica

ción del periodismo de precisión . Es la 

observación , el análisis de datos, la utiliza-
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ción de encuestas, de muestras representa

tivas. Se trata de comparar algo con otra 

cosa. Se relaciona con el periodismo de 

investigación también, porque se usa la 

información de datos m ás traba jados, no 

sólo se entrevistan unas pocas fuentes, sinü 

que también se compara. 

-"No cree que el periodismo pClhlico 

quedará en la uto pía debido a la permanen

te lucha contra el tiempo q ue enfrentan los 

medios periodísticos' 

-Es verdad que hay eSC:lsez de tiempo, 

pero también es verdad que los medios 

est:1 n perdiendo su público debido al pe

riodismo que están haciendo. Hay que 

tomarse las cosas más en serio. Yo, po r 

ejemplo, ya no veo noticias locales porqu e 

son demasiado sensaciünalistas: un incen

dio o un asesinatü. Llegó un 1110 menro en 

que no aguanté m:1s. Son sólo imágenes, 

pero nada de info rmació n. Esto no sign ifica 

que los periodistas deben perder su están

dar profesional , pero pueden inventar algo 

más interesante para la gente. 

LAS ESCUELAS DE PERIODISMO 

-¿Ve que estos nuevos métodos de 

observación estén siendo difundidos en las 

escuelas de period ismo? 

- Creo que la tendencia de dar más 

importancia a la descripc ió n o a la escritura 

q ue a la observació n está ca mbiando 

sistemjtica mente.Todo aspirante a periü -

dista debería ser buen observador, no sólo 

saber escrihir o saber contar una historia . 

Hay q ue sa l er observar las histo rias. 

-¿Se nace con esta habilidad o se 

aprende con estudios? 

-Se puede aprender a obselvar. Inclu

so creo que para escribir se neces ita más 

talento . Observa r significa aprender a ana

liza r , no es sólo ver algo. Hay técnicas 

C0l110 el estudio e interpretación de las 

encuestas, por ejemplo . El m ayor dilema en 

las escuelas de periodismo es si se prepara 
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a la gente para los primeros seis días ele 

trabajo o para los últimos seis años. Si se 

enfatiza la escritura , entonces se puede ir a 

trabajar inmediatamente, no se necesitan 

estudios. En cambio , en los últimos años, 

cuando Se es ed itor de un periódico, esa 

habilidad para escribir no basta . Entonces, 

hay toda una v ida de experiencia que ha 

formado al periodista ... 

-Pero si el periodismo se aprende en la 

práctica. con los arlos de tral ajo, los cuatro 

() cinco años de estudio en h universidad 

resultarían innecesarios ... 

-Para mucha gente eso es só lo un 

negocio. Sin embargo, alguien tiene que 

diserlar el edificio. Alguien tiene que redise

ñar el periodismo como una profesión que 

provea liderazgo intelectual. Y eso proba

blemente pasar{1 si en las universidades se 

estudia period ismo apropiadamente. Ac

tualmente, éstas no o frecen esa clase de 

educación. La verdadera presión es conse

guir t.rabajo, ésa es la razón por la cual la 

gente va a la universid·lcI . Lo que ellos 

quieren es un traha jo mejor. Pero ser perio

dista es mucho más que escribir y reporrear. 

Todo periodista , con los arlos de trabajo, se 

da cuenta de lo va liosos que son los cursos 

ele historia del periodismo, por ejemplo, 

-¿Qué otros cursos consideraría im

prescindibles en las escuelas de periodismo' 

-Los cursos de observación y escritura 

ben entender esa definición para así evitar la 

parcialidad estructural , la arbitrariedad, 

NUEVOS MEDIOS: 

MÁS DE LO MISMO 

-¿Cree 4ue las nuevas tecno logías re

voluciona rán el modo de hacer periodismo; 

-Es muy difícil de predecir. Creo que el 
cambio será lento. LI gran transfo rmación 

es la rremenda cantidad de información 

que ~ está manejando, Sin emba rgo, es 

dificil establecer el límite. En Internet , por 

ejemplo, básicamellle se puede puhlicar 

cualquier cosa. Es d ificil s~lhe r cómo I:r 
gente reaccionará a esto. Aclemas, los nue

vos medios todavía son herramientas utili

zadas sólo por una elite: gent e: con recur

sos, LJ niversidades, profesores. 

-¿Pero piensa que surgirán nuevas 

especia lielacles periodísticas; 

-Actualmente hay un montón de dia

rios, pero tocios dan el mismo tip() de 

info rmación. Similar cosa pasa con el cahle: 

hay decenas ele canales, peru terminamos 

viendo lo mismo en la telev isión. Las nue

vas tecno logías sólo son más altern<lti vas 

ele la mismo, 

LA REALIDAD DE LA IRREALIDAD 

-Hablanc.l< de televisión: se ha escrito 

sobre el efecto que sus imágenes tienen en 

la mente ele las personas, en la forma ele 

también. mucha gente tiene una falsa im

pres ión del mundo. porque así es C0l110 In 

presentan las noticias. 

- ¡Entonces el irnp:tClO de las imúgenes 

es muy granele::! 

-Eso es cierl o,llay un ejemplo grandio

so : la primer:1 vez 4ue el equipo ele fúthol 

americano fue a jugar aJlpón, el púhlic(), en 

los primero~ rnimHOS del IXlnitlo. comcnz\J 

a inquietarse, :1 ponerSl' Illuy triste y desiJu

sion:lclo , Era la primera vez que ellos veían 

un juego ('>11 elireclo y no en pelícuLls. En 

éstas. se oye música de rondo y só l() se ven 

1:ls l11ej(lre:> jug:ldas y a los entrenadores 

hahlando a sus juga lores. I ncl uso ,~l' pu -de 

uír lo que dicen, Pero en la realidad este 

juego es muy lento. Lo que ap;lrect' en Ia ,~ 

películas es s{)I() espectacularidad : sa ltos, 

:ltajad:l." -se Ieva nt:1 p~lra imitar I:r at:ljacla 

de un halón- . Sin el1lbargo , lo que los 

japoneses vieron en ese: partido era supera

burrillo. O tra historia que ejemplifica el gran 

efeclo ele las imágenes es la de una serlora 

que está en un parque con 'u bebé. Enton

ces, llega otra mujer y le dice: "Oh, qué linda 

guagu<l ", Ante eslo, la madre le contesta : "Sí, 

yeso que usted roda vía no ha visto sus 

fotografías ... L.as imágenes h:1f1 llegado a ser 

más reales que la rea liebcl Illisma. La gente 

tiene una versión del mundo editada, mu

cho m::is espectacular de lo que el mundo es 

en realidad, 

, 
«ME ENTUSIASMA EL PERIODISMO PUBLICO, ENGANCHAR O 

COMPROMETE R AL PÚBLICO EN UN DIÁLOGO. Es LA PRIMERA IDEA 

NUEVA DESDE HACE MUCHO TIEMPO.)} 

son imponantes .. . Aprender a dererminar 

una hipótesis al momento de reporrear, una 

hipótesis que será rechazada o confimlada, 

pero que ayudará al periodista a clarifi car 

sus ideas,., l os cursos de ética son muy 

impoIta ntes también, Así como la historia de 

la noticia, su concepto. Los periodistas de-

percibir el mundo. ;.Diría usted que, desde 

su aparición, la televisión ha contribuido 

positiva o negativamente a esa apreciación? 

-Probablemente el balance es un 

poco más nega tivo que positivo . Es cierto 

que la televisión ha permitido muchas 

cosas positivas. No obstante, debido a ella 

¿AUDIENCIA DORMIDA? 

-De lo que dice se desprende que las 

aud iencias están tota lmente indefensas 

ante el poder de los medios de comunica

ción, que son totalmente pasivas. 

-En su mayor parte sí lo son . Sólo un 

grupo muy pequeño de personas son acti -
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I NF ORME: N OTICI A 

vas; se enteran de la información a través de 
diferentes medios, confirman los datos, Lue
go, a lrededor de un 20% pertenece al grupo 
ele los que desean estar muy informados, No 
obstante, la mayoría está info rmada sólo de 
una manera general, no busca detalles ni 
confirmaciones, Es como si una persona 
dijese «si una re presa se rompió y debo 
correr para salva r mi vida, avísenme. Si no, 
no me molesten .. . También hay como un 
15% de gente a la que realmente no le 
interesa nada. No lee diarios, ni ve televisión. 

- ¿Ento nces, eso signigica que la mayor 
parte ele las audie ncias es fácil de engañar 
o diría q ue, al final, nota cuando un perio 
dista miente o se equivoca? 

-Es muy difícil darse cuenta po rque los 
medios periodísticos son la única manera 
que la gente tiene para enterarse de mu
chas de las noticias que ocurren regular
mente. Sin embargo, a veces los medios 
tienen versio nes totalmente diferentes . El 
prohlema es que la mayoría de la gente 
suele leer sólo una de e llas, 

McCombs trabaja aho ra en la correc
ción de un li bro que es una recopilación 
de estudios ele diferentes auto res. Ade
más, le gustaría escribir un libro acerca ele l 
segundo nivel de la agenda-setting, Tam
bién redactará dos capítulos ele otro li bro . 

-A la vez -dice- están las conferen
cias y mi cargo como presidente de la 
Asociació n mundial de investigació n ele la 
o pinión pública , iAh! , y por supuesto , se
guiré enseñando en la universidad. 

-¡Usted no descansa' 
-Es que disfruto todo lo que hago -

exc lama y echa una mirada traviesa-o 
Ade más, aunque la teoría de la agenda
setting ya tiene 25 años, la proposició n de 
su segundo nivel me ha hecho estar de 
acuerdo con las palabras de uno de sus 
estudiosos: ,Aho ra debemos rehacer todo 
lo que ya habíamos investigado durante los 
últimos 25 años .. , IJ 


