
este último, que se ve tentado a extrapolar al

pers o naje más a 1 1 á cJ e 1 m e r o c o n f í n d e 1 t e x t o e n e 1

h a t o m a d o v i d a y g r a c i a s a 1

s i g n i f i c a c i ó n , 1 o

o t r o s t e x t o s.

q u e

cual ha adquirido

predisponga a recibir de buen grado

Se trata, por supuesto de textos

seriales, en el que el héroe q u E? lo ha conquistado

puede ir desentrañando por sí mismo las numerosas

interrogaciones que ha suscitado

a c j i c t o e TI reia c i ó r

sent i mi ent osí

en el espectador

n a su pía s ado, a su futuro o a sus

lí petidín del público de narrat ivas en serie que continúen no tiene que ser
tachada de conforiisno ingenuo. Dicha petición representa un deseo legítiio,
que tiene un interés teór ico, de prolongar la ilusión, de descubrir COBO
dispone la suerte de aquellos personajes en los que heíos llegado a investir
eiociones e intereses. Que el autor decida responder o no a esta pet ición
depende sol aliente de sus elecciones estéticas^.

S i n o1 vi d a r o t r o ti pò d e me c a n i smos q ue e 1

t e x t o s e r i a1 despierta e n el p ú b1 i c o, c o r n o la

sa t i s facc ión de prever lo ya conocido'% la estructura

serial se revela, pues, una ves más, como la más

adecuada para sustentar el texto que continua, que

tiene que atrapar inexorablemente al expectador en la

repetición ritual i 2 ada del eterno retorno de lo mismo.

(74) Chatian, S. 1378:139.
(75) Véase 1.4.
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4-3- Los protagonistas del telediario.

Cont ra aás se pueda presentar al aconteciiiento en téninos pesonales, co«o

resultado de la acc ión especí f ica de algunos individuos, tas probable es que
se llegue a convert ir en un i t e» noticiable^.

El que la personi f icac ión de los

acontecimientos sea una de las propi edades que mejor

pueden llegar a convertir a un acontecimiento en

n o 11 c: i a s e c j e b e f u n d a m e n t a 1 m e n t e a d o s tipos de

f a c t o r e s, q u e p o d r í a m o s d e f i n i r respe c t i v a m e n t e c o m o de

í n c! o 1 e s o c: i a 1 y d e í n d o 1 e te x t u al. P o r s o c i a 1

en t enejemos, en este caso, el hecho de que posea algunas

carac te r í s t i cas que lo convierten a la ves en algo casi

;:; i m bol i c o, en una sociedad en la que el individuo es

por antonomasia el protagonista de la historia y de la

cultura. Pero, además, se trata de un elemento que

discurre con facilidad por las diferentes fases del

proceso productivo, permitiendo que el informador

real ice a través de él una ident i f icac ión e f i cas de? los

valores de lo not i c i able, que el personaje disemina a

1 o largo del t e xt o-n ot i c i a al c on du c ir la narrat i v i d ad.

En la narrat iva de la televisión, c ari c at LIT a y

p r o d u c t o cj e 1 a n a r r a t i v a , o c c i d en t al, e 1 r e 1 ~>' • .•' d e

(763 Lang, J.-Ruge, M. 1973:65,
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acciones se sustenta casi siempre en el sujeto que las

real i 2 a, y con frecuencia discurre paralelo al relato

de la historia de dicho sujeto. O al m en o s a su

ca rac te r i zac i ón en cuanto protagonista.

A la pregunta por qué la personi f icación de los

acontecimientos es uno de los modos más recurrentes de

convert i r los en noticia, Lang y Ruge'? responden

señalando cinco razones, diferentes pero

c om p 1 e rne n t- a r i a s s

1) La personificación es el resultado del

i deal i srrio c ui tur al , para el que el hombre es el dueño

de su propio destino, y los acontecimientos pueden ser

vistos como el resultado de un acto de su libre

voluntad. Por ello, y con f r e? c u ene i a, en muchos

acontecimientos en los que las personas están

implicadas, dichos sujetos aparecen como instrumentos

de acontecimientos causados por otros sujetos.

2) La personif icación es la consecuencia de la

necesidad de significado, lo que a menudo se obtiene a

través de la ident i f icación, y las personas pueden

servir mejor que los objetos corno un instrumento de

identi f icación y de proyección de la empatia.

3) La personif icación es también el resultado

del factor frecuencia, ya que las personas pueden

actuar mejor que las cosas en un lapso de tiempo

adecuado a 1 a est r uct ur a de 1 a not i c i a.

(77) Lang, J.-Ruge, M. 1373:67.
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4.') La personif icación suele ser una

consecuencia del papel que desempeñan en la estructura

s oc i a1 1 a s él it es.

5) La presentación se adapta de modo adecuado a

las modernas técnicas de producción y de presentación

de las noticias.

Ei! n 1 a s f) á g i r-1 a s s i g LI i e n t e s q u e r r í a m os» detener n o s

aquellos puntos de e? n t r e los cinco señalados por Lang y

R u g e que nos merecen mayor atención, dado que? t r an t an

de las condiciones ideales, en cuanto a la

representación de la noticia se ref iere?, para permitir

u n t r a t a rn i e n t o serial de 1 a rn i s rn a.

En relación al primer punto, cabe decir que la

p e r s- o n i f ie: a c: i ó n c o mo r e s u 11 a c J o del i c J e a 1 i s m o cultural

de la sociedad occidental, determinada por la impronta

cristiana, es una constante en la historia de la

f i losof ía, que pone al sujeto -a la mente pensante-

corno el centro de la interpretación psíquica o empír ica

de la re f lex ión metafísica. Es obvio que un recorr ido a

través de la historia de las ideas, con el fin de

determinar el papel del sujeto en la formación de las

mismas, estaría fuera de lugar en este contexto, aunque

nos sintamos obligados a llamar la atención en relación

a la importancia capital de es>te punto.

L o s o t r o s c: u a t r o rn o t i v o s señalado s q u e p r o d u c e n

la person i f icac ión de las noticias, en realidad podrían

ser englobados en dos g r up) os. La personi f icac ión en
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cuanto consecuencia del papel que desempeñan en la

estructura social 1 a s é1 i t es c j e r i v a en buen a parte de

la f u n c i ó n c a t é r t i c a d e 1 e s p e c t à c u 1 o ̂ , q u e p r o v o c a 1 a

adhesión al tex to por parte del destinatario mediante

1 a i c J e n t i f i c a c i ó n o e 1 c o n t r a s t e c: o n e 1 m o d e 1 o q u e

encarna nuestros deseos, nuestras ansias o nuestros

t e m o r e s. A1 r e s p e c: t o, T u c: h m a n s LI b r a y a e 1 p o d e r

s i rn b 61 i c o c j e 1 a r e p r e s e n t a c i ó n t j e u n s u c e s o e n c: a r n a d o

en un solo individuo, ya que:

la persona cuya casa se ha inundado o el parado aparecen coto una
representación siubólica de la desgracia de tuchos otros^.

En cuanto a la facilidad de adaptar el tiempo

de acc ión de las personas a la estructura de la

noticia, que Lang y Ruge señalan en el tercer punto,

creemos que ello no es sino la c o n s e c u e n c i a c J e1 sis t ema

de producción de las mismas, cuyo resultado conf igura

la estructura espec í f i ca del texto informativo. Todo

ello hace que, como señala Me Combs, la información

estructurada en torno a las personas se acabe

c onvirtiendo en la mejor solución para paliar, o al

menos para disminuir, tanto los problemas de producción

cuanto de textual i sac ión de la noticia:

(78) Véase 3.1.
(79) Tuchsan, 6. 1378a:110.
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Los per iodistas c o n f í a n iucho en las fuentes especializadas a la hora de
obtener infonnación en re lac ión tanto a lo que ha acaecido coio a lo que
acaecerá en el futuro, Un nunero notable de estudios sobre la infonación
po l í t i ca pone de relieve el papel tan íiportante que los portavoces
o f ic ia les , las declaraciones fonales y las conferenc ias de prensa deseipeñan
en la coper tura de las noticias. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el
valor-noticia real no radica tanto en actos aislados de ese tipo, sino en
decisiones políticas las generales y en las situaciones que dichos actos
definen y reflejan, este tipo de copertura está bien lejos de ser sistemática
y deriva, obviasente, de una observación indirecta que llega poco a poco
hasta el periodista a través del filtro de los actores «as o leños
importantes del «undo de la infornación^.

En los apartados siguientes vamos a intentar

determinar la caracterización de los protagonistas del

a c o n t e c i m i e n t o. A sí m i s m o, e x a m i n a r e? m o s el rol q u e el

periodista desempeña, en cuanto personaje/protagonista

de algunas noticias, junto a los protagonistas del

acontecimiento, y en cuanto demiurgo de las mismas.

4.5 «4». Los protagonistas del acontecimiento.

El héroe, aunque fallecido en la novela y en 1a pintura todernas, sigue
siendo el nito sás caracter ís t ico de la narrativa popular de nuestros días.
Plasiado cono contradicción entre la verdad y su lascara, cono lodelo lógico
de un sisteía cognoscitivo precientífico, el ni t o es un síntoia elocuente de
necesidades sociales, psicológicas o científicas tal resueltas en el plano de
la realidad y revela la subordinación de lo real a lo fantástico^.

Al comienzo de este capítulo, habíamos dividido

a grandes rasgos a los personajes de la información en

(80) McCoubs, H.E.-Cole, R.R.-Stevenson, R. L.-Shaw, D.L, 1983:94.
(81) Gubern, R. 1974:197,

496



actores cíe la not ic ia y actores del acontecimiento,

aunque con frecuencia la barrera entre unos y otros no

esté muy c lara. Los personajes de la noticia, los

p&r i odi st a s, son 1 os a u tores de 1 a r ea1 i c j a d

representada, quienes acaban por identi f icar dicha

real idad con el resultado de un trabajo bastante

ruti ni sado y relativamente standard. Gracias a estas

dos ca rac te r í s t i cas de su trabajo, los informadores

afrontan y seleccionan de entre la cantidad y la

var i edad de not i c i a s p o t en c i ales las que mejor encarnan

dicha realidad. Realidad que, corno veíamos en el

capítulo anterior, no es un valor ontoi úgi co sino de un

conjunto de negoc i ac i ones y de práct icas productivas.

En cuanto a los personajes del acontecimiento,

coinciden principalmente con los protagonistas de la

vida pol í t i ço- so c: i al , capaces de atribuir los valores

de lo noticiable al acontecimiento que protagonizan, al

igual que los periodistas, mediante una sinécdoque que

ident i f ica su rol ac tanc i al con su presencia. De modo

inverso, también los propios periodistas pueden llegar

a ser los protagonistas de las noticias que? presentan,

c orno consecuencia de que la información tenga que

legitimar al sistema polít ico, lo que puede llegar a

transformar al periodista en un actor e incluso en un

mito. El periodista pasa de ser un informador a

convert irse en actor mediante la interpretación ' U > los

hechos que narra, así corno a causa de la es las t i ¡.dad
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de la barrera que separa la información del

e s p e c t à c: u 1 o, 1 o q u e t e r m i n a g e ñera n d o u n periodisme' de

estr el las,

E1 r esto d e 1 a s n o t i c i a s nos o frece toda una

gama de individuos estereotipados que mediante? su cara

y, e v e n t u a 1 m e n t e t a ni b i é n s u nombre, as u rn e n, de m o d o

much o más provisional y menos necesario aún que los

protagon i st a s c j e 1 a vi d a pública, diversos r oles

actanci al es que conf i rman y reproducen sin cesar los

mi senos valores de la in formación: la inf 3. acc ión de las

normas, de las leyes, de las costumbres ... De la

"normal i dad".

Por supuesto, incluso el público puede llegar a

ser protagonista de algunas; noticias en las que algunos

individuos, caracter izados únicamente en base a su rol

social, aparecen en la pequeña pantalla representando a

algunas categorías Q os consumidores, los hinchas; de un

equipo de fútbol, los estudiantes e tc . ) . Este modelo de

esp ect ad or emp í r i c o, que pasa a protagonizar las

noticias mediante un procedimiento de ident i f icac ión

con los actores que lo representan en la hi s t or i a,

también puede desempeñar un rol actanc i al en cuanto

protagonista del di sc ur so. Protagonismo que adquiere

mediante la ident i f icación, a través de un juego

complejo de intercambios , de miradas y de puntos de

v i s t a, e n t r e c j i c h o p ú b 1 i c o y a 1 g u n o s d e 1 o s
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p r o t a g o ni s t a s c j e 1 a c. o n t e c i m i e n t o

not i c i as:

de las propias

si dest inatar io soc io lóg ico, es decir, el espectador, es taubién un actor
que, aunque simból ico y simulado, par t ic ipa de nodo impl íc i to en el acto de
la coaunkación, y a quien se dirige el presentador, por ejeiplo, cuando mira
a la telecámara",

T o c J os e st os personajes forman una r i c a g a1 er í a

cíe colores y de formas, pero limitada en cuanto a la

variedad de sus performancias, que hacen de unos pocos

p e r son a j e s d e1 mun d o el c en t r o del mundo de la realidad

social representada, y del público su referencia

mediante su introducción forzada pero irremediable en

el te x t o.

E s v e r d a d que en 1 a cara c t e r i ;; a c i ó n cJ e 1 o s

personajes del acontecimiento que real iza el telediario

parece como si se hubiese inspirado en las máximas

aristotél icas pero, por otra parte, podemos decir en

cierto modo que invierte su función. La información

televisiva puede llegar a construir una galería

potencial mente ilimitada de actores en la que cada uno

de los cuales está preparado para asumir una gama más o

menos amplia de roles especí f icos, que eventual mente

pueden ser representados por cualquiera de los otros

personajes. Lo único que se requiere es que el actor en

cuest ión se adapte convenientemente tanto al rol

(82) Vilches, L, 1983:225.
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actanc i al que se le asigna cuanto al marco de la acción

en el que actúa. En definitiva, se t r at ¿i únicamente de

respetar escrupulosamente la configuración de las

distintas funciones que cubren.

Sin e m b a r g o, e 11 o n o n o s per m i t e afirmar que,

como sos t e? n í an algunos de los formalistas rusos a los

que h€5mos criticado en relación a la definición del rol

del personaje de la narrativa, el personaje del

telediario constituya solamente un elemento funcional

de la trama. Aparte de la comodidad que supone que el

personaje se encargue en el texto serial de la

estructura narrativa del mismo (al facilitar al

e s p e c t-ad o r 1 a i c J e n t i f i c a c i ó n del m i s m o c o n los valores

que encarna, estimulando su participación afectiva}, la

necesidad que la noticia tiene de la acción, que la

lleva incluso a simularla (como veremos en 5.2.1.}, así

como los valoréis que se le atribuyen a lo n otic i átale,

hacen que el personaje constituya con frecuencia el

núcleo temático de la noticia. F'ero, por otro lado, la

contingencia y la facilidad de cada personaje de

convertirse en posible noticia, le confieren un

estatuto indeterminado en relación a lo que es, hasta

el punto de que -y ello nos encierra de nuevo en la

trampa del formalismo- acaba interesando tan sólo por

lo que r espresenta.

Del callejón sin salida al que parece

c o n d u c i r n o s i n e x o r a b 1 e m e n t e la c J e f i n i c: i ó n c J e 1 personaje
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en el t e l e d i a r i o podemos escapar solamente si

t r a n s f o r m a mo s la d i c o t o m í a en dos premisas d i f e r e n t e s

pero complementar ias! es c ier to que en la i n f o r m a c i ó n

e 1 actor no c u e n t a e n r e a 1 i c J a d más q u es en cuanto r o 1

ac tanc i al peer o, al mismo t iempo, toda no t i c ia se

c o n f i g u r a en to rno a la f i g u r a que encarna en la

súper f i c: i e d i s c: u r s i v a del te x t o d i c h o r o I .

RsBp ec t o a cuan to a c ab amos de e x poner , la

v e r i f i c a c i ó n e m p í r i c a de la muestra de aná l i s i s pone de

r e l i eve c l a r a m e n t e que la c o n f i g u r a c i ó n de cada uno de

los per s ona j e s t J e 1 a c on t e c imien to , en r e1 a c i ó n a s u

f u ñ e i on en 1 a est r uc: t ur a nar r at i va, se r eal isa al

conve r t i r en arquet ipos cada uno de los l imi t ados roles

ac tanc i al es que cumplen . De ese rnodo, la i d e n t i f i c a c i ó n

de la f i g u r a que los representa en el nivel discursivo

pe rmi t a , mediante su sola presencia, a t r i b u i r a cada

uno de los personajes puestos en juego un pasado lo

suf ic ientemente ' S i g n i f i c a t i v o -y que en cuten t r e:- una

r e f e r e n c i a concre ta en t e l ed ia r ios anter iores- que

p e r m i t a r e d u c i r a l m í n i m o indispensable los elementos

de contextua l i n a c i ó n , necesarios por el c o n t r a r i o

delante de una f u n c i ó n o de un actor nuevos. D i c h o de

otro modo, se puede constatar que actor y rol ac t anc ia l

t i ene un valor de cambio equivalente en el te led iar io ,

en el sentido de que al -menos uno de los dos puede

f u n c i o n a r corno soporte de la narra t i vi dad.
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Por ello, y como sucede con frecuencia,

cualquier personaje famoso a quien el público reconoce

inmediatamente, por el mero hecho de? identificar su

pr e s enc i a f í s i c a e n e 1 p eq ueña pa n t a11 a c o n e 1 pasado

"informativo" que se le atribuye, puede dar lugar a

noticias cuya única legitimidad posible es el valor

absoluto de dicho personaje (como, por ejemplo, el Rey,

el Papa, los Presidentes de Gobierno etc.). Y

viceversa, cualquier tipo de ser, se trate de un ser

animado o inanimado, puede llegar a constituirse en el

soporte de la noticia si asume el rol ac tanc i al que

determina el recorrido narrativo de dicha noticia.

La consecuencia lógica de un mecanismo de este

tipo es que, desde el momento en que determina la

propia estructura narrativa, cada telediario adopte un

modo de representación concreto de los personajes (en

el que las var i antes temáticas son mínimas o

inexistentes) en relación a la identificación de los

mismos a la que induce al espectador. Este es el

resultado del contrato con el género, que prevé el tipo

de operaciones necesarias para actualizar la memoria

acLimul at i va de la serie del modo que resulte rnás

conveniente en cada ocasión. De todos modos y en todos

los casos, independientemente de la realización

concreta en cada telediari-o, el hombre acaba siemJo el

personaje por excelencia de la noticia. Especialmente

sil h o m b r e p ú. b 1 i c o. ~"̂



En relación al papel que desempeña el personaje

al conformar la serialidad de las noticias, podemos

avalar mediante ejemplos de los cuatro canales

analizados cuanto hemos expuesto hasta aquí, de modo

que se ponga de r e? lie ve? que el valor del protagonista

del acóntese i mi en t o es capital en cuanto i nvar i ante,

tanto ES n relación a su función en la forma de la

ex p r es i ó n de1 t e x t o como en la del c on t en i do.
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OAFICO XIV C

I rite r ve n c íón p e rs o n a j es — B BU N1
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GRÁFICO XV A

Intervención personajes — TG1
E N T R E V I S T A E S T U D I O
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F'o r lo que? se r e? f i ere a la f u n c i ó n e s t r u c t u r a l

del p ro tagonis ta del a c o n t e c i m i e n t o en la f o r m a c i ó n de

la serie, en los g r á f i c o s X I I I , XIV y XV de los cua t ro

cana les podemos observar todas las i n t e r v e n c i o n e s de

los personajes en las no t i c i a s que p r o t a g o n i z a n d u r a n t e

e1 p er í o c j o a n a1 i zado. P or "Voz p r ot a gon i s t a" enten demos

la p a l a b r a d i r e c t a de los sujetos de las n o t i c i a s que

n o s 11 e g a n e t a m e n t e y s i n interven c: i ó n cJ el p e r i o d i s t a

desde el p r o p i o acon tec imien to . En r e l a c i ó n a cada

n o t i c i a, 1 a v o z d e 1 p r o t a g o n i s t a c: o n t r i b LI y e a f o r m a r ,

al alter n arse con la del periodista , el r i t m o del

texto, m i e n t r a s que, en r e l a c i ó n al modelo i n f o r m a t i v o

en el que aparecen , la voz del sujeto se c o n v i e r t e en

la garant ía de la veracidad del acontec imiento y

acentúa el e; fee t o de estar en el aquí-ahora del hecho

que la i n f o r m a c i ó n t iende a suscitar en el

espectador ̂ ,,

R e s p ec t o a e s t a rn o d a 1 i dad, e 1 t i p o d e c. o n t r a t o

de TQ1, que da corno resultado un "e? x c e? so" de pa labra

del conductor y de los periodis tas , la convie r te en un

recurso más b i en s i m b ó l i c o que rea l , si se t i ene en

cuenta las pocas veces que la u t i l i z a ( g r á f i c o X111 !>

en r e l a c i ó n a la g ran c a n t i d a d de no t i c i a s que

presenta. En los otros tres canilles, y a pesar de que

tampoco en este caso se pueda establecer n i n g ú n t ipo de

r e g u l a r i d a d , la presencia de la p a l a b r a del

(83) Del e f e c t o de aqu i -ahora que pers igue la i n f o r i a c i ó n tratamos en el apa r t ado 5,1.1.

514



p r o tag o n i s t a c J e s c j e si h s c h o e s r e 1 a. t i v a m e n t s c o n s t a n t e

y c o m p 1 e rn e n t a la p r e s e n c. i a o 1 a a u s e n c i a d e

d se I a r a c: i ones especí f i cas para el canal por parte? de

dichos protagonistas, que podernos observar en los

g r à f i c o s s i g u i e n t e s.

E s e v i cl e n t e q u e 1 a s d e c: 1 a r a c i o n es d i r e c t a s d e

los protagonistas tampoco se consideran esenciales en

TG1 (gráf ico X I V A ) , si se tiene en cuenta que, al

respecto, el período analizado resulta excepcional en

e s t e s e n t i c j o a c: a u s a d e 1 o s c o n g r e s o s d e 1 o s Partidos y

de la crisis del Gobierno. Como vamos a ver a

c: o n t i n u a c i ó n , s o 1 a rn G n t e el h o rn b r e p ú b 1 i c o tiene

gener al ment e la oportunidad de que s u propia voz se

oiga directamente en TGl, que busca su ritmo más bien a

través de la alternancia estudi o/exter i or (y cuyo

r e s u 11 a d o e 55 e 1 a 11 o n ú mer o c j e n o t i c i a s que prese n t a)

que entre la movilidad del punto de vista y de las

v o c es narrante s d e c a d a n o t i eia. E n LI n c i a c i ó n

omnipotente, podríamos decir una vez más para

definirla.

A este nivel, los otros tres canales (grá f icos

XIVB, XIVC y XIVDÍ presentan de nuevo una estructura

parecida, en la que la constancia de las declaraciones

de? los protagonistas del acontecimiento se revela como

una c a r ac t er í s t ica de1 model o i n f or m a t i vo q u e n os

o f rec e? n los respectivos canales.



En rel a. c i ó n a 1 o s c L.I a t r o g r à f i c o s q u e 11 e v an el

número XV, es preciso señalar que; b a. j o la m o d a l i d a d

"Declarac iones" hemos i n c l u i d o t an to las dec la rac iones

p r o p i a m e n t e d i c h as q u e 1 o s p r o tag o n i s t a s h a c: e n a 1 o s

medios corno las en t rev is tas de campo. E l l o se debe a

que a menudo era muy d i f í c i l d i e renc ia r unas de otras,

desde el momento en que las e? n t r e? v i s t as apa rec: e n casi

siempre cortadas y la mayor ía de las v esees ses t iende a

o m i t i r 1 a s p r es g u n t a s d es 1 i n f o r m a dor , L a

desc on tex tua l i z ac i on que con l l eva un p r o c e d i m i e n t o de

e s t e t i p o e s e v i d e n t e, y el r e su11 a d o acaba s i en d o

s iempre una i n f o r m a c i ó n más n a r r a t i v a pero t a m b i é n más

m a n i p u l a d a (en el sentido textual del que hablábamos en

e 3. c: a p í t u 1 o a n t e r i o r ) .

Des ese modo, las preguntas del i n f o r m a d o r

desaparecen bajo la voz del nar rador y las respuestas

o, mejor d i c h o , los f r a g m e n t o s ' d e las mismas que l l egan

hasta el espese t ador sirven para i lus t rar el re la to del

periodista que presenta la no t ic ia . Una ves más, es el

acontecimiento el que se adapta, por así dec i r lo , a la

h.i st or i a y al di se u r so de la no t i c i a que, de ese modo,

acaba pareciéndose más a su proyecto en cuan to n o t i c i a ,

que t iene que? l l ena r un espacio, que a su resul tado en

cuan to acóntese i mi en t o c u m p l i d o y p reparado para

conver t i rse en signo.

La abundancia de las declaraciones en TJ2

(. t e n i e n d o e n c u e n t a que el es 1 e v a d o n ú mer o d e n o t i c i a s
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hace que en cada ed ic ión se i nc luya un número

cons iderab le de n o t i c i a s cortas, sin espacio para las

dec larac iones) , se e x p l i c a a la luz del g r á f i c o X V I D ,

en eel que podremos consta tar C en el apar tado si qui ente)

una presencia de los per iodis tas en la p a n t a l l a mucho

menor que en los otros tres canales, lo que demuestra

que el t e l e d i a r i o f r a n c é s l e g i t i m a su carác ter de ente

p ú b l i c o cediendo con tanta f recuencia la palabra a los

sujetos de las no t i c i a s .

P o r ú. 11 i m o, pod e m os o b s e r v a r que ni T D1 ni

B B C N1 r e a 1 i z a n e n t r e v i s tas e n e 1 e s t u d i o C a ui n q LI e

rea li c: e? n con f r ecuenc ia entrevistas de c a m p o ) , que

t an to en TGI corno en TJ2 ( g r á f i c o s X V A y XVD

respe c t i v a rn e n t e) s i r v e n m à s c o rn o m e c a n i s m o d e 1 a

veracidad que corno componentes del r i t m o prop iamente

d i c h o , deb ido a la poca f r e c u e n c i a con la que se l l evan

a c a b o. A s í rn i s m o, s e p u e c j e a f i r rn a r q u e e s t a rn o d a 1 i c j a d

c o n t r i b u y e a destacar todavía más la f i g u r a del

conductor , sobre todo si se t iene en cuenta que e? x cep t o

una , todas las entrevistas de este t i po de TJ2 han sido

real izadas por .medio de una panta l la , lo que corrobora

la f a l t a e x p l í c i t a de protagonismo de los conductores

de TD1 y de BECN1, elementos es t ructura les más que

verdaderos p i lares de la c o m u n i c a c i ó n , corno ya hemos

señalado.

En r e l a c i ó n al valor de la presencí < del

p ro t agon i s t a del a c o n t e c i m i e n t o en c al i d , - ! de
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i n v a r i a n t e t e? m à t i c: a, se p u e de dec i r que en T D1 ,

c o n s e c: u £5 n te ço n e 1 m o d e 1 o de a u t o 1 e g i t i m a c i 6 n que

p ret e? n d e, el rol ac tanc i al se impone convene i on al mente

al a u t o r , como se desprende desde el momento en que

s i e m p r e aparece señalado. En el per íodo a n a l i z a d o , de

e n t r e todos los p r o tag on i st a s i n di B c ut i b1 e s c j e las

n o t i c i a s (nos r e f e r i r n o s a los que f u n c i o n a n como

soporte n a r r a t i v o en cada caso concre to y no a su

i m p o r t a n c i a "obje t iva" den t ro del sistema pol í tico-

s o c i a 1 , y a q u e 1 o s p e r s o n a jes i m p o r t a n t e s f i g LI r a n s ò I o

c. o rn o f o n c J o d e d e t e r rn i n a d a s n o t i c i a s en n u rn e r o s a s

o c a B i o n 63 s) , sólo 1 o s g r a n c J e s personajes del momento no

cuentan con o t ra r e f e r enc i al i z a c i on e x p l i c i t a que la

presentación que el conductor hace de ellos en el

mo men t o de i nt r od uc i r la n ot i c i a. Con c r et amen t e, se

t rat a d e 1 o s R eyes, Fe l ipe G o n z à 1 e z , 6 o r ta a c h o v, D e fi

X iao P ing , Eiush, Tha tcher , y Mi 163 r r and.

El resto de los po l í t i cos y de los personajes

p ú b l i c o s en general aparecen r e f e r ene i al i z ados

escrupulosamente con nombre, ape l l i do y f u n c i ó n que

desempeñan en el sistema p o l í t i c o soc ia l , se t r a t e del

protagonista absoluto de la no t ic ia como, por ejemplo

el viaje de "Narc í s Serra, M i n i s t r o de Defensa" a Moscú

( n o t i c i a n ú m e r o 6 del 20/5) o de a lguien que, m e d i a n t e

su presencia o sus .declaraciones, sirve para

con tex tua l i za r1 a o para a f i a n z a r el estatuto de

v er i d i c c i ó n de la mi sma .
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E s p r e c i s a m e n t e en este c: a s o en donde se puede

comprobar en qué sentido f un c: i o fia la memoria que, en

c Llanto ser i e, construyendo el t e led ia r io . La

p r e s e n c i a r e i t e r a d a d e u n rn i s m o p e r s o n a j e e n 1 a s e r i e

de las d i f e r e n t e s no t i c i a s que p r o t a g o n i z a hace que la

c o n s t r u c: c: i ó n d e 1 a r e f e r e n c i a de las mismas p o r rn e d i o

de los s u b t í t u l o s , r e a l i z a d a e s t r i c t a m e n t e las p r i m e r a s

veces que aparece, no s e? a n e? c ear i a una ve;-: que ha

c o n s o l i d a d o su rol a c: tanc i al en d i cha serie. Ese sería

el caso, por ejemplo, de Carlos Menem, p r i m e r o

candida to peronista de las elecciones argentinas y

1 ue g o pres i den t e.

Por el c o n t r a r i o , la s i tuac ión del hombre de la

c a l l e , del c iudadano , es justamente? el inverso. En

gene ra l , p e? r o sólo cuando f o r m a par te de la e s t ruc tu ra

n a r r a t i v a de la n o t i c i a , no t i e? n e n u n c a en TD1 ni

n c imbre ni ape l l ido , sino que ú n i c a m e n t e resu l ta

per t inente y d i fe ren te en base a su rol ac tancia l . Como

ejemplo podernos c i tar en la not ic ia número 17 del 11/3

Ctranspl ante; de órganos de un n iño f a l l e c ido en un

accidente) , el rol actancial "madre del n iño receptor" ,

que aparece para i d e n t i f i c a r a la persona que r ea l i za

las declaraciones en esta ocasión. Pero además, cuando

el sujeto que se pone en evidencia no está i m p l i c a d o de

un modo u otro en la tr-ama n a r r a t i v a , s ino que su

presencia y su vos no s i rven más que para ayudar a

o r g a ni;: a r e 1 r i t rn o d e 1 a n a r r a c i ó n o para r e f o r ;•: a r e 1
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est at LIS ver i d i c t i v o de la n ot i c i a med i an t s I a

refeerenciíH a test i moni OB o a sujetos abstractos dee la

misma, el personaje en cuestión no sólo no tiene

e n t ei n c e s n i n o m b r e n i a p e 11 i d <::<, s i n o q u e t a m p o c o 1 e

corresponde un rol ac tanc: i al que lo defina. F'o r citar

algunos ejemplos podríamos referirnos a las siguientes

n ei t i c i as:

1) En la número 12 del 15/5, en la que el

periodista les pregunta a diferentes personas que pasan

por la p la:-: a de San Marcos de Venecia que piensan en

r e1 a c i ó n a1 tab aco.

2) E" n la número 13 del 17/5, un af ic ionado a

1 o s t o r o s h a b la de las c o r r i d a s de S a n I s i d r o.

3) En la número 9 del 21/5. una niña re f iere un

incidente que le ha ocurrido en la piscina.

En TG1 la vos del hombre de la cal le tiene

todavía mucho menos espacio que en TD1 y las únicas

ve»: e s de personajes "anónimos" que hemos podido

e s c u c h a r d i r e c t a rn e? n t e? en el p e r í o d o a n a 1 i 2 a d o

pertenecen a los protagonistas de la historia de la

familia de Domodossola. Protagonistas a los que

previamente TG1 había ido convirtiendo en verdaderos

actores, mediante la re i teración de sus nombres y de

sus respectivos roles ac tanc: i al es en los distintos

servic ios que había of rec ido sobre ellos,

S e n e r a 1 rn e n t e „ 1 a s p o c a s v o c e s t j i r e c tas q u e I e

llegan al espectador son las de los hombres públicos
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i t a l i a n o s i m p o r t a n t e s , como ya hemos señalado más

a r r i b a , i dent i f i ciados en los subtitule 's c: CITI nombre ,

a p e l l i d o y rol act anc i al ( c a r g o ) , al c o n t r a r i o de lo

q u. e hace T D i. Los escasos per s on a. j es i n t e r n a c i o n a l e s

que t ienen la ocasión de ser entrevistados d i r e c t a m e n t e

por TG1 t i e n e n , en este? t e l e d i a r i o , sólo nombre; y

ap e 1 I i do e n 1 os s ubt í tu1 os, aunque se t r a te de f i g ur as

de g ran r el e? v a ne i a como, por e jemplo , Sh imon Perez

(14/5) o un n o m b r e y a p e l l i d o que el pe r iod i s ta

p r o n u n c i a de pasada ( n o t i c i a novena del 20/5 re l a t iva

al congreso de F l o r e n c i a sobre la droga y la

c r i m i n a 1 i d a c j o r g a n i z a d a) .

Por el c o n t r a r i o , y aunque espor ádi c arnant e,

hemos visto que el entrevis tado l lega a veces al propio

estudio de? TG1 y la entrevis ta puede l legar a

comprender la entera n o t i c i a (ent revis ta a l padre

Giocondc' P a g l iar a del 14/5). ' Pero aunque también e; n

este caso se t r a t a de personajes b ien conocidos, sea

por el estatus social que detectan o, una ves más, por

el hecho de que TG'l ya haya f a m i l i a r i z a d o con ellos al

espectador a causa 'de los servicios que ha of r e? c i do con

anter ior idad a la entrevista.

En E<BCN1 las numerosas voces de los

p r ot agon i st as del ac ont ec i mi ent o que 11egan hasta el

e s p e c t a d o r s on, r i g u r o sámente, voces de p e r s cu n a j e s

p ú b l i c o s . G e n e r a l m e n t e se t r a te de las v cu c e? s sal ientes

de la vida p ú b l i c a C í a P r imera M i n i s t r a y el l íder del
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Partido Laborista tienen siempre una c i ta cot idiana con

el es p e c t a d o r c j s I t e led i a r i o i n g 1 é s) o c j e pers o n ajes

d e s c: o n o c i d o s q LI e, e n c: u a 1 q u i e r c a s o, r e p r e s e n t e n LI n

or g ¿A n i SOTO social o una i n s t i t LI c i ¡in corno, por ejemplo,

c i i r e c t ei r & s d e h o s p i t a les, direct o res de p e r- i ó d i c o s,

altos mandos del e jérci to etc. F'o r eso, no es extraño

que en este telediario el rol a c tanc: i al acompañe

siempre y necesariamente al nombre del protagonista

C p r à c t i c a m e n t e, 1 a s ú n i c a s e x c e p c i o n e s s o n Thatcher, el

líder dc?l part ido laboral y la famil ia real) y que "el

hombre de la cal le" tenga bien poco que ver en primera

persona con BBCN1,

En este caso, sin embargo, E<BCN1 dispone de

o t r a rn o d a 1 i d a d c J e c o rn p a g i n a n c i 6 n q u e cons t i t u y e una

v a r i ante r esp ec: to a 1 os ot r cus c anales, t en i en d o en

cuenta que, corno sostenemos, la construcción serial de

la noticia y del telediario se apoya en última

instancia en los mismos expedientes en los cuatro

canales que estamos estudiando. Las diferencias entre

los cuatro radican únicamente -repitámoslo una ves mas-

en el tipo de contrato estipulado con el espectador. Se

trata de la v o:; en of f del periodista, quien lee

algunas frases que aparecen sobr ei rnpr esas al lado de la

fo togra f ía o del dibujo de uno de los sujetos de la

noticia, y que corresponden a declaraciones puntuales

de los rn i senos. Estrategia que, por otro lado, f • - ob i en

aparece en relación a los "grandes" protagonista?-, sólo



que en este caso es la propia v o:: voz de dichos

p r o t a g o n i s t a s y n o 1 a d (S 1 p e r i o d i s t a 1 a q u e o í rn o s.

T J 2 u t i 1 i ;; a e s t e rn i s rn o p r o c e í i i m i e n to en 1 a

no t i c i a n ú rn e i- o 5 d e 1 15 / 5 C p r o c: e s o d e algunos miembros

del grupo terror is ta A c t i o n D i r e c: t e > . pero en el

ejemplo del telediario francés, las frases que se

leían, fragmentos del diario de uno de los terroristas,

constituían uno de los elementos temáticos de la

not i c i a.

En relación a T-J2 hay que decir una vez más

(p e r o e n e s t e p u n t o y a n o n o s s o r p r e n c J e, q u e el

telediario de An t en n e 2 no e? s tan constante, por lo que

se r e? f i ere a las técnicas uti l izadas en la

ident i f icación de los personajes, corno los t r e? s canales

rn e n c i o n a d o s. G e n e r a 1 rn e n t e a ft a c J e, j u n t o a 1 n o rn ta re y

apellido, el rol ac tanc i al, pero tanto las grandes

f i g u r a s d e 1 a v i d a p ú b 1 i c a c o rn o e 1 h o rn b r e c j e 1 a c a 13. e

entrevista d o c: a s u a 1 rn ente p u e d e n a p a r e c e r s ó 1 o c o n

nombre?s y apellidos o incluso sin identif icar, según se

consideren parte integrante de la noticia en cuanto

protagonistas de la misma -aunque sea ocasionales y

casuales- o se trate de elementos para re?for;:ar la

veracidad de la misma o corno elementos del ritmo (las

declaraciones de los niños en la noticia 17 del 20/5

sobr e 1 os n i ños y 1 a 1 ec t ur a).

Por ello, se? da incluso el caso de que en una

rn i s rn a n o t i c i a 1 o s p e r s o n a j e s i c j e n t i f i c a cJ o s p u e d e n



aparecer jun to a otros que t a m b i é n prestan

dec la rac iones e x c l u s i v a m e n t e ? para TJ2, pero que, por el

c o n t r a r i o , no se i d e n t i f i c a n corno, por e jemplo , a lgunos

de los padres entrevistados en la novena n o t i c i a del

13/5 ( e n c u e n t r o de padres para d i s c u t i r la s i t u a c i ó n de

la escuela en r e l a c i ó n a la Ley de E d u c a c i ó n ) o dos de

1 a s mujeres h ú n g a r a s que hab lan en la n o t i c i a n ú m e r o 3

del 9/5.

En r e l ac ión a TD1 y BBCNJ. hay que? SE? ña lar que,

además 'del a l to n ú m e r o de? dec la rac iones e x p l í c i t a s y de

la f r e c u e n c i a con las que se i n t e r c a l a n en las n o t i c i a s

fragmentos de la vos de los protagonistas, casi siempre

podemos oír como fondo, por debajo de la voz de

na r r ado r per iodis ta la p r o p i a vos de los pro tagonis tas

de las no t i c i a s y los rumores del a m b i e n t e ,

coherentememte con el modelo de ref erenc i al i sac i ón que

se persigue.

T a mb i én e s f r e c u ente que la i mp or t a n c i a de

a lgunas n o t i c i a s o 1 a e x c e p c i o n a 1 i d a d de? las m i s rn a s

j u s t i f i q u e n inc luso el uso de subtí tulos (en TD1) o la

superposición de? una vos que t raduzcan la lengua

extranjera en que se f o r m u l a n . Como ejemplos podr íamos

c i ta r las dec la rac iones del general Ótelo Saraiva de

Carva lho el 21/5 ( n o t i c i a número 9) después de su

puesta en l iber tad y la - t r aducc ión del discurso en

portugués del Rey (no t i c i a s número 5 del 15/5 y n ú m e r o

2 del 16/5) por lo que se r e f i e r e a TD1, mi en t r as q ue
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la voz en o f f c j e u n p e r i o d i s t a t r a d u c: e s i rn u 11 ú n e a rn e n t e

algunas partes del discurso de Daniel Ortega en la

n o t ic i a n L'I rn e r o 11 del 3/5 c j e B B C N1.

Se puede observar que T,T 2 recurre tanto a los

subtítulos (corno es el caso de la noticia anterior)

como a la inserción de la voz del traductor por encima

de la del protagonista (noticia número'8 -sobre el muro

de Berlín- del 13/5) Bn la traducción simultánea de las

declaraciones s n lengua extranjera. En TG1, sin

embargo, las declaraciones directas las realizan casi

exclusivamente personajes italianos, mientras que en el

c a s o d e 1 o s e x t r a n j e r o s, es el a u t o r d e la noticia

qui ES n re-? s u me directamente el contenido de las pocas

voces de los personajes que llegan directamente (como

fondo) hasta el espectador.

4.3.2. Los protaqoni stas de 1 as not i c i as.

En los prineros telediarios no aparecían los locutores, sino napas, fotos y
filiaciones con su voz en o f f , según el «odelo de los noticiarios
cineíatográficos. En la década de los sesenta esta voi anóniía se
individualizó en EE.UU. e Inglaterra, con locutores visibles y con noibres
propios, fenóieno que engendraría un star-systei audiovisual^.

L;A construcción del telediario, así corno la cié

cada noticia concreta, reposa en una gama relativamente

(84) Subern, R. 1387:343.



a m p l i a de f i g u r a s que turnan a su cargo la f u n c i ó n

n a r r a t i v a del t ex to , De entre? todas e l las la más

i m p o r t a n t e es la del c o n d u c t o r , q u. e ha ido

c o n f i g u r á n d o s e p r o g r e s i v a m e n t e ? y asumiendo una serie de

competencias que? del inean c la ramente su f u n c i ó n en

c u a n t o B o p o r t e d e 1 t e x t o.

Desde la f i g u r a del locutor ( speaker ) , que se

l : i . rn i t aba \ a p r estén t a r los diversos servicios del

t e 1 e c j i a r i o o a 1 e e r a 1 g u n as n o t i c i a s q u e h a b í a n s i d o

preparadas por los otros periodistas, al p r imer

conductor que, al lado del locutor , asumía

p r i n c i p a l m e n t e el papel de? comentar y valorar a lgunas

de las no t i c i a s , e?l conductor mod e? r n o se destaca

c l a r a m e n t e como el eje cen t ra l del t ex to y la

dive?rs idad de sus func iones lo convier te en la p ieza

c 1 ave de 1 a nar r at i vi dad y de la 1 eg i 1 i b i 1 i dad del

ni i s rn o. A c J e rn á s, el c o n d u c t o r ' consti tuye t a m b i en la

b i s a gra d e? 1 p r o c e s o d e c o m u n i c a c: i ó n , al i n s t i t u i r s e

c o m ei & 1 1 u g a r d e e? n c u e n t r o del en u n c i a d o r y del

enunci atar i o, en cuanto s i m u l a c r o del emisor , con quien

el espectador tie?nde a c o n f u n d i r l o (sobre todo e?n el

c aso del c o n d u c t or/d e1 eg ado), y s i mu1 ac ro del p r o p i o

espectador, con quien a menudo se i d e n t i f i c a .

Un aná l i s i s de los t el ed i cirios de la R A Í , que

Roberto Gran d i real i 21} en -1988, pone en re l ieve que el

conductor actúa en el te» x t o tanto e? n ca l idad de



anunciador como de metaenunci ador", performancias que,

como ya hemos señalado en el segundo capítulo, sólo

cum p 1 i r á es n p a r t e en los o t r o s entes televisivos

analizados, Gran d i sos t i e? n e que, en cuanto en un c i ador,

el conductor se l imita a leer directamente las not ic ias

(introduciendo eventual mente elementos de comentario) y

p u e d e a p a r e c e r e n c u a c J r a cJ o s i n n i n g ú n t i p o d e v i s u a 1 i d a c i

del acontecimiento, con una imagen f i ja a sus espaldas

o con una f i lmac ión que discurre? mientras oírnos su voz

e n of,,! • P o f B1 c: ° n ̂  r a r i ° > e 1 '" ° n ductor d e s a r r o 1 la en

cuanto met aenunc i ador una variedad mucho mayor de

funciones, que Grandi c las i f i ca del siguiente modo:

1) El conductor puede presentar o

con t extual i.g ar, la noticia siguiente (o las diferentes

partes de una misma noticia).

2) Dicha función forma parte, en realidad, de

su capacidad de servir, de fun t i yo entre los diferentes

items n o t i c i a bles, bien se trate de noticias que tienen

al menos una isotopía en común, que el conductor se

limita 'a poner de relieve, o de noticias sin una

aparente re lac ión entre sí, a las que el conductor

tiene que encontrar algún tipo de nexo Cen última

instancia, de tipo espaci al/textual ("Ahora vamos a

pasar B . , . " ) . -

(85) Grandi, R. 1988:23 y 78.



3) La función que Grandi llama de marca se

ref iere a la ver bal isac i on expl íc i ta de los nexos

utilizados para conectar los i terns not i c iables.

4) La función de comentar i o o de val oración,

una de las más di f íc i les de determinar sirve, en los

casos en los que es evidente, para subrayar la

coincidencia entre emisor y conductor, así como para

destacar la importancia del ítem objeto de la

i nt er pr et ac: i ón .

5) Por medio de la función d i a1 ó q i c a, el

conductor sirve de nexo de unión entre los

protagonistas del acontecimiento y el público,

englobando en el interior del tex to al destinatario, y

confirmando de ese modo la sanción del contrato

f i duc i ar i o.

6) A la función de dar la palabra le

corresponde, sobre todo, el anular la distancia entre

los otros protagonistas de las noticias (.'los otros

periodistas) y el público, a los que éste se une de

nuevo mediante la figura del conductor™.

7) La función de referencia al material visual,

subrayando algunos detalles de las filmaciones, puede

servir para introducir elementos implícitos de

comentario, pero también para guiar al espectador a

(86) En relación a este punto y por lo que se refiere a los telediarios de TVE, véase Vílches,
L. 1989:243-253.



través de los fragmentos elípticos y

descontextuali z ados a causa del montaje.

8) La función se subrayar la toma en directo.

que puede aparecer tanto señalada directamente por el

propio conductor cm o mediante el rótulo "en directo",

contribuye a valorar uno de los elementos más

específicamente televisivos, la posibilidad de que el

acontecimiento y transmisión sean simultáneos, con el

fin de acentuar tanto el valor de tempestividad de la

noticia como el de la veracidad que presupone el

género.

9) Subrayar la exclusividad de la noticia

sirve, sobre todo, para conquistar definitivamente la

adhesión del espectador, al poner de relieve la

superioridad del ente respecto a los otros

concurrentes.

Las observaciones de Grandi ponen de relieve

que la figura del conductor es el soporte más

importante de la estructura serial del texto, desde el

momento en que todas las funciones que lleva a cabo

están dirigidas a caracter izar y a afirmar el género

informativo por medio de su conf iguración y de sus

objetivos, e independientemente de las atribuciones

concretas que le conceda cada modelo informativo"'.

Conf iguración y objetivos-destinados a hacer de dicho

(87) Sin olvidar que el conductor que analiza Grandi, el de la RAÍ , es el tas "omnipotente1 de
todos los que nos estaios ocupando,
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género la representación "veras" de la realidad, que el

telediario lleva a cabo al estimular la función

di alógica, al dar la palabra, al utilizar el material

visual , m e? d i ante refer f? n c i a s e x p 1 í c: i t as, e n c u a n t o

testimonio y al subrayar la "objetividad" de la toma en

d i recto.

Una ves que el género sse ha ido definiendo a

través de las estrategias que ¿acabarnos de rnecionar, y

que se ha garantizado así la continuidad del texto,

mediante la presencia recurrente del conductor y la

repetición ritual de sus funciones, la continuidad

"simulada" de la serie, que se apoya además en el

eterno retorno de personajes y lugar es comunes, se

consigue mediante una cadena infinita de referencias

hacia adelante y hacia atrás. Referencias que,

util izadas con el fin de unir los diversos i t ems

not i c: i abl es o de contextual i zar los (las dos primeras

funciones a las que nos hemos refer ido), estimulan la

memor i a es ó f or a de cada noticia y de cada telediario, y

la convierten en un recipiente sin fondo, capaz de

contener incluso los elementos más insospechados.

Capacidad que, como nota el propio Grandi, explica

tanto la estructura de la serie cuanto la adhesión del

público a la misma:

Los saltos "hacia atrás" [.,,] realizan una doble fundin. Por un lado,
efectivaiente, presuponen una actitud de fidelidad del telespectador,



creando, al .i s.» ti,.po, la, tuiciones pi,a ell0. fa, „,„ , d ,

Las funciones apenas descritas que el conductor

y eventual mente los otros periodistas desarrollan, en

c uan t o ac t or es d e 1 a n ot i c i a, en la sup er f i c: i e

discursiva del texto, se pueden analizar tanto en

relación a la presencia de los mismos en la pantalla

como también desde la estructura narrativa mediante el

papel de los actantes. En el primer caso, el

significado de la imagen y la veracidad que se le

atribuye dependen en buena parte de la relación del

protagonista/peri odista con el ambiente, ya que esta

figurí* 1 lesna casi todo el espacio textual del

telediario, se trate de la escena del acontecimiento o

de la del estudio. En cuanto a los actantes, su función

es asumir, en calidad de mecanismos textuales y

mediante todo un proceso de embragues y de

desembragues89, la conjunción del destinador y del

destinatario en el. texto, con el fin de integrarlo en

la construcción de la narratividad (en cuanto

testimonio de la imagen veraz), al presuponer que

sanciona, mediante su participación di recta, los

distintos contratos que dan lugar al género

informativo.

(88) Grandi, R. 1988:45.
(89) Véase Sreiias, A.J.-Courteés, J, 1979, Voces: "eibrague" y "desembrague".



La importancia del conductor respecto a los

otros periodistas que aparecen en la pantalla se debe

sobre todo a la función que desempeña en la

configuración del ritmo y del género. Su presencia

intermitente y su valor de nexo de unión entre las

diferentes noticias lo convierten en la pieza clave del

pograma, tanto en relación a la identificación de dicho

g é n e r o c: o m o a 1 a c o n s t r u c c i ó n del r i t m o y a 1

cumplimiento de algunas de las condiciones más

importantes del contrato.

Volviendo de nuevo a los gráficos IA, IB y 1C,

recordemos que el conductor -y por consiguiente el

estudio- constituye el pasaje obligado entre una

noticia y otra, y que el número de noticias sin

presentación por parte del conductor se compensa

ampliamente en TQ1 con las noticias sin imágenes que

éste lee (véanse los gráficos HA, I HA, IVA y VA). Por

ello, además de garantizar, en calidad de enunciador,

la veracidad del acontecimiento (en las noticias

leídas) o de r efor 2 arla (en las noticias con imágenes),

permite que el efecto de actualidad que produce la

emisión en directo desde el estudio se extienda también

a las grabaciones fuera del mismo que, en la mayor

parte de los casos, se mandan en onda en diferido. El

verbo en presente del "-Estas son algunas de las

principales noticias ..." de Rosa María Mateo una

prueba de el 1 o.



En algunos casos, la importancia del conductor

y del estudio, en cuanto centros del programa, se

acentúa todavía más cuando la cámara vuelve durante o

al final de una misma noticia al conductor, así como

cuando se señala que la voz del enviado especial o del

corresponsal nos llega a través del teléfono. Pero

sobre todo en los casos en los que el conductor realiza

una entrevista en directo desde el estudio a un

personaje que se encuentra en otro lugar y que podemos

ver, contemporáneamente con el conductor, a través de

una pantal 1 a.

En TD1 la cámara vuelve al estudio a mitad o al

final de unía noticia sólo en aquellos casos en los que

una misma noticia engloba acontecimientos diferentes

(noticias de secuenc i a) como, por ejemplo, en la

primera noticia del 8/5 que presenta a la ve;-: la

negativa de las centrales sindicales de negociar con el

gobierno y las declaraciones del Ministro Chaves en

relación al descenso del paro. Es evidente que en un

caso como éste, la televisión de Estado tiende a

representar la postura del Gobierno, y la presenciat del

conductor entre la primera y la segunda parte de la

noticia asume, en calidad de enunciador, la pretensión

de una objetividad que busca mediante las declaraciones

de las diferentes partes, justificando además (o

intentando atenuar) la arbitrariedad con la que se unen



los dos acontecimientos tan diferentes en una sola

not i c i a.

Si un ejemplo de este tipo constituye un índice

del modo en el que el telediario construye su memoria

serial acumulat i va, r«ciclando material heterogéneo y

uniformándolo, mientras que confirma sistemáticamente

el contrato de ver i dice ión mediante la pretensión de

que? va presentando los puntos de vista fundamentales,

de modo paradójico, pero no inexplicable, podemos

observar que una estrategia de tipo opuesto sirve así

mismo para alcanzar los mismos objetivos.

Más arriba hemos dicho que, a diferencia de los

otros tres telediarios, sólo TG1 introduce algunas

noticias, completamente diferentes a la anterior, sin

la intervención del conductor. TD1 y BBCN1 también

utilizan a veces una modalidad parecida de

compaginación, pero sólo esporádicamente y está

destinada a unir narrativamente dos noticias

relacionadas con el mismo tema cuya única función es,

c orno vamos a ver, actualizar una parte de la memoria de

la serie que pueda servir, más que para contextual i zar

la noticia en cuestión, en cuanto referencia de la

nueva serie que se actualiza. Al respecto, la muestra

de análisis de TD1 nos ofrece dos claros ejemplos.

En el primer caso., se trata de una noticia

p r ep r oq r amada -la visita de los Reyes a Portugal- de la

que se prevee su continuidad en los días sucesivo-;. Por
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ello, la primera noticia relativa a dicha visita no es

del 15/5, día en el que inicia oficialmente, sino del

14/5, y constituye una verdadera introducción que

resume, por as í dec irlo, los asp ec tos que interesan en

esta ocasión (las relaciones comerciales), de entre la

larga serie de noticias de telediarios pasados en el

que el terna era las relaciones entre España y Portugal.

Por ello, a la primera parte de la noticia

número 2 del 14/5, que trata de la visita propiamente

dicha, le sigue una breve historia de las relaciones

económicas entre España y Portugal desde el ingreso de

ambas en el Mercado Común. La ausencia del conductor

entre el paso de una a otra (que no obstante aparece

señalado explícitamente mediante una fotografía de

Lisboa, así como a través del nombre sobreimpreso del

periodista que realiza la información en cada caso) les

otorga una continuidad que les permite convertirse, en

los días siguientes, en el punto de partida y en la

referencia indiferenciada de las sucesivas noticias

cuyo tema será "el segundo viaje de los Reyes de España

a Portugal".

Desde este punto d.e vista, podemos decir que la

primera noticia del 17/5 es exactamente igual a la que

acabamos de describir, a pesar de que en este caso no

se trate tanto de una noticia en desar r oí 1 o real sino

de un tema potencial mente tematizable y de gran

actualidad en el período analizado. La noticia concreta
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o, mejor dicho, la primera parte de la misma, hace

referencia a la desarticulación de una red de evasores

de divisas que pasaban dinero a Andorra, seguida de una

breve? historia de la fuga de capitales al pequeño

estado pirenaico que para TD1 inicia, en este caso, el

16/2/SS, mediante la declaración de algunos

industriales evasores catalanes en la Audiencia

Nacional. El cambio de periodista de la primera a la

segunda parte (cuyos nombres aparecen señalados corno

siempre?) constituye aquí el denotador para diferenciar

formalmente las dos noticias que, sin embargo, acaban

formando una sola como en el caso anterior.

Este sería el caso también de la noticia número

12 del 16/5, cuya primera parte trata del nacimiento de

quintil lisos en Murcia, mientras que la segunda

(realizada, al igual que la noticia anterior, por un

periodista diferente) presenta un servicio sobre los

partos múltiples. También aquí se trata de un tema

potencial mente temati zabl e (en relación a la

fecundación art i f icial y a los nuevos tratamientos

contra la esterilidad), que se t rató de modo abundante

la pasada prirnave?ra en TD1 (baste señalar que, teniendo

en cuenta tan solo en las dos semanas que analizamos,

volvemos a encontrar en la noticia número 11 del 20/5

el nacimiento de cuatri 11 izos por la misma razón que en

el caso an t er i or).



Finalmente, y en este caso avalaríamos la

importancia de la configuración de las secciones

temáticas del telediario que hemos indicado en 2.4.1,

cabe destacar que también es posible en TD1 presentar

dos not i c: i as segui das si n 1 a i nt er venc i ón del

conductor. De esa forma se presenta la información

deportiva del fin de semana que, al no contar con un

conductor especializado corno los días laborables, se

concibe por contraposición como un único bloque

homogéneo y compacto. Por ello se pasa el 14/5 de una

noticia sobre tenis a los incidentes entre los hinchas

del Christal Palace y el Birmingham C15 y 16

respectivamente), y de esta última al Gran Premio de

Italia de Motociclismo (noticia número 17.').

Sin embargo, hay algunas noticias aparentemente

dobles que, en realidad, no son dos noticias

diferentes. A pesar de que el conductor las presente

como tales, al final terminan construyendo una única

noticia, que nace a partir de la isotopía común a las

otras dos. Como ejemplos podríamos citar los únicos dos

casos que aparecen en el período analizado:

a) La noticia número 10 del 12/5 está formada

por la feria de Euroi nvest de Valencia y por el

Moni show de Marbella, aunque el centro de la misma no

son los dos acontec i rni entos en sí, sino más bien un

balance de la actividad financiera en España, y que el

conductor presenta en los siguientes términos:



Valencia y Marbella se han convertido este fin de seíana en centros
f inancieros internacionales.

b) La noticia número 10 del 16/5, relativa a

las huelgas de los transportes públicos en Madrid y en

Barcelona (a la que a su ves nos remite a la noticia

número 6 del 19/5, en la que se habla de nuevo de la

s i t u a c i ú n d e 1 a s h u e 1 g a s) .

Todo esto es todavía más evidente si se tiene

en cuenta la atención con la que TD1 desdobla

cuidadosamente otras noticias que, al no servir

específ icamente como referencia de la memoria de la

serie (pues se refieren casi siempre a apéndices de la

misma que no forman parte del núcleo central). Este

sería el caso de las noticias 2 y 3 del 21/5. La número

dos se ref iere a la oposición de Sharon al plan de paz

de Shamir, mientras que la tres anuncia que la ÜEE

estudiaría dicho plan al día siguiente (el 22/5). Por

ello, la proximidad entre una y otra se presenta en

términos de casualidad, evitando establecer ningún tipo

de posibles implicaciones recíprocas que podrían

unirlas irreversiblemente. Proximidad que el conductor

se limita a insinuar en los siguientes términos:

Precisamente, el plan de paz de Shaiir será iaíana objeto.
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De igual modo, las noticias 5 y 6 del mismo

día, relativas a la situación en Pekín y a las

manifestaciones en Hong Kong contra el régimen chino

respectivamente, podrían ilustrar cuanto acabamos de

exponer.

Las estrategias mencionadas también son

corrientes, como decíamos, en BBCN1. En el período

analizado, los servicios sobre Pekín nos proporcionan

algunos de los mejores ejemplos. En la primera noticia

del 16/5 tres periodistas distintos van apareciendo en

la pantalla sucesivamente, cubriendo las informaciones

sobre la huelga de hambre de los estudiantes, el viaje

de Gorbachov y las reacciones en Londres. En este caso

se trataba de un servicio global y el paso de una a

otra de las diferentes partes de la noticia no aparece

delimitado como ocurría en los ejemplos que hemos visto

en TD1.

De todas formas, E03ÜN1 también contextual isa a

menudo las noticias que considera importantes y de las

que da por descontada su conti ni dad, completando el

servicio sotare la actualidad con otro de carácter

general que, como en TD1, recupera la memoria de la

serie que está construyendo mediante la referencia al

pasado. Así mismo, es frecuente que el servicio del

corresponsal o del enviado especial se complete con

otro realisado en la redacción a partir del material de



las agencias. En ambos casos, el único periodista que

aparece en la pantalla generalmente es el corresponsal

o el enviado especial. Las tres figuras que podemos ver

r ei ter adameente en la pantalla, en el ejemplo sobre

China, se explican teniendo en cuenta que esa noticia

ocupaba casi práticamente la primera mitad del

programa, que conseguía mantener su ritmo, a pesar de

todo, sustituyendo la presencia del conductor por la de

los periodistas en el lugar de los hechos. Del mismo

modo, la primera noticia del día anterior -también

sobre China- estaba realizada por dos periodistas que

aparecían consecutivamente en la pantalla, en relación

a la situación de Tienamén y al viaje de Qorbachov

respectivamente.

El que el conductor sirva también en BBCN1 más

bien como eje del ritmo, en relación a al compaginación

del programa, que como nexo de unión de las diferentes

partes del mismo (caso de TG1 y TJ2') , en calidad de

estrategia de la ver i di ce ión más importante CTG1) o en

cuanto rnediadior entre el público y el canal CTJ2) se

pone en evidencia también mediante la ausencia de

referencias, tanto de una parte a otra del texto como

al exterior del mismo. En concreto, los dos únicos

ejemplos de que disponenmos en el período analizado son

los que ya hemos referido en el segundo capítulo Cel

reportaje sobre Bush del 12/5 y el servicio de Simpson

sobre la situación de Rumania en BBCN2 del 8/5).
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