
En TG1, sin embargo, no parece que haya

c r i t e r i o s tan b ien d e f i n i d o s , t an to en r e l a c i ó n a la

i n cl u s i ó n de u nas n o t i c i a s e n otras c u an t o p or lo que

s?? r e f i e r e al desdoblamiento de una ú n i c a no t i c i a en

va r i a s . Probablemente? , el hecho de que la presencia del

conductor sea normalmente tan a l ta , así corno la

m o d a l i d a d opuesta, a la que r e c u r r e con f r e c u e n c i a , que

le p e r m i t e i n t r o d u c i r a l t e l ed ia r io i t a l i a n o n o t i c i a s

sin la presentación del conductor (d i rec tamente o por

rne?dio del per iod is ta de la n o t i c i a a n t e r i o r ) , hacen que

TQ1, tan constante en algunos aspectos, no tenga en

este sent ido una l ínea tan bien d e f i n i d a de

c o m p a g i n a c i ó n como TD1 y BBCN1. Pero e l lo es l ó g i c o

desde el momento en el que todo el programa gi ra

alrededor del espacio del estudio y del conduc to r .

De hecho, es poco f recuente que se? unan dos

not ic ias d i ferentes para formar una sola (recordemos

que a TG1 la f r a g m e n t a c i ó n no le preocupa

e?xcesi vamente), pero en el período anal izado se

observan numerosas formas de separar partes de una

noticia global par'a fo rmar not ic ias d i fe ren tes , que

vamos a i lustr¿-ir con los ejemplos que nos parecen más

elocuentes.

Por lo que se r e f i e r e a los casos de doble

n o t i c i a en una sola, el conductor Bruno Vespa presenta

juntas el 9/5 una sobre el caos electoral en Panamá (la

seis) y otra sobre las reacciones de los EE.UU. por
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medio de una ' introducción en la que alude a los dos

i tems y que termina diciendo simplemente "Nuestros

enviados en Panamá y Nueva York" . El 12/5, en cambio,

la crónica de M. Beer et t a del Palacio Chi g h i da paso a

un ser vi c i o sob r es 1 as f usi ones i ndustr i al es, t erna del

que había tratado el Consejo de Ministros que el

cronista Beretta acababa de referir .

Esta modalidad de compaginación se puede apoyar

también en la continuidad de alguna isotopía temática

recurrente, mencionada explícitamente por el conductor.

Por ejemplo, en la noticia número 6 del 16/5 la

conductora, Angela Buttiglione, lee una primera parte

en relación a unas declaraciones de De Mita sobre lo

que los italianos llaman c 1 ar i f i cae i ón (.'encuentro de

los partidos de la coalición para hacer un balance del

Gobierno en curso cuando estalla la crisis), que enlaza

con el servicio sobre la posición del Partido

Social ista en el congreso de Milán sobre el mismo tema

del modo siguientes

De la situación política, obvi siente de polít ica general, se ha hablado
taibién en el congreso socialista de Hilan.

Pero después de esta noticia, un nuevo enviado

especial introduce una tercera noticia dentro de la

noticia general, en la que se comenta la postura del

PSI respeecto a Europa. Esta modalidad de realisar tres



bloques diferentes con una sola noticia se debe a la

organización del trabajo en TG1, que se apoya

principalmente en informadores generales o, por el

contrario, en cronistas altamente especializados, a los

que puede destacar contemporáneamente para cubrir

diferentes partes de un mismo acontecimiento.

Por esa razón, la polifonía de algunas noticias

de TG1 llega a ser altísima por lo que se refiere a los

distintos informadores que contribuyen a realizarlas,

al contrario que TD1, en los que la voz del periodista

es siempre sólo una y establece relaciones de

dialoguismo con los protagonistas del acontecimiento,

pero no con otros informadores. No obstante, cabe

señalar que, en estos casos, el propio entine i ador de

TG1 subraya el juego dialógico mediante los subtítulos

"de uno de nuestros enviados" que acompaña al nombre

del periodista. En TJ2 el conductor dialoga también en

algunas ocasiones con los periodistas, al igual que en

TG1 y BBCN1, como vamos a ver más adelante.

En relación al dialoguismo entre los distintos

informadores, la tercera noticia del 19/5 constituye

un ejemplo sin la más remota posibilidad de que se

pueda parangonar con ninguna noticia de los otros tres

canales que estamos examinando. La conductora presenta

al cronista Piovani quien,- desde Montee i tor i o, nos va

hablar de las reacciones de los políticos respecto a la

crisis de Gobierno. Piovani, a su vez, introduce al
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periodista Andreoli, quien entrevista a Forlani. A

continuación, la cámara vuelve de nuevo a Piovani para

que nos refiera las declaraciones de Panel la y de los

Verdes sobre la crisis y dé paso al enviado especial a

Nueva York quien, a su vez, recogerá las declaraciones

de ücchetto al respecto. La primera noticia del día

anterior también estaba construida en esos mismos

términos.

En otros casos, sólo el cambio del periodista

señala el paso de un servicio a otro, como en TD1 y

BBCN1. Por ejemplo, en la primera noticia del 13/1, en

la que las entrevistas de Ful vi o Damiani a los

políticos -en relación a las declaraciones de Craxi en

el congreso de su partido- dan paso a otro servicio del

periodista Mimun sobre Andrej Sacharov, presente en

d i c h o c o n g r e s o.

Por el contrario, la quinta noticia del mismo

día, en la que el conductor presenta el inicio de la

campaña de las elecciones europeas de la Democrat i a

Cr i st i ana y del Part i to Verde, trata en realidad sólo

de la primera información, por lo que la cámara vuelve

de nuevo al estudio para que el conductor Bruno Vespa

pueda introducir por segunda vez la noticia del Part i to

Verde. La noticia número cinco comienza así:
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Las fuerzas políticas han coienzado a presentar listas y prograias [de las
elecciones europeas]. Esta iaíana lo han hecho el Partido Popular Europeo, es
decir la Deíocracia Cristiana, y los Verdes.

Mi tint ras que la noticia siguiente aparece en

e s t o s t é r m i n o s:

La intención de los Verdes es llaiar la atención de las autoridades europeas
hacia sus responsabilidades.

Así mismo, la noticia número 7 es un resumen de

la situación en Panamá en la que la voz en of f del

conductor interpreta los gráficos que aparecen,

mientras que la siguiente, introducida por la cámara

que vuelve de nuevo al estudio después de los gráficos,

comprende el servicio del enviado especial. Este

esquema se repite de nueve en las noticias 10 y 11, que

tratan respectivamente del discurso de Bush en apoyo a

la Perestrojka y la relación que el Secretario de

Estado nortearner i cano James Baker hace de su viaje a

Mosc ú en Bru xe1 as.

Pero la mejor prueba de que la coherencia del

texto se debe en TG1 más bien a las funciones del

conductor, en cuanto elemento clave del contrato, que a

la estructura de dicho texto, nos la ofrecen las

noticias 9 y 16 del 8/5, que ponen en evidencia la

intrincada maraña de saltos hacia adelante y hacia

545



atrás y de relaciones, a los que nos referíamos en

2.2.2, que sustentan el formato de TG1.

La primera noticia -que se trata de un servicio

del enviado especial a. Nueva York sobre la salida de

Baker para Moscú- abre el bloque Internacional y se

termina aludiendo al tema de Afganistán ("El consenso

es difícil, basta, pensar en Afganistán"). Tema con el

que inicia el servicio del corresponsal Demetrio Vol c i c

e n M o s c. ú siete n o t i c: i a s más adelante:

En la vuelta ade los coloquios soviético-aiericanos que el Secretario de
Estado Baker va a realizar con su colega Schavardnaze y las tarde con el Jefe
de Estado Sorbachov, difíciliente se podrá evitar la cuestión de Afganistán.

La diferencia más significativa entre el

conductor de TJ2 y los otros se refiere a la

personificación de la que es objeto esta figura en el

telediario francés. Personificación tanto en relación a

los principales roles actanciales que desempeña cuanto

por lo que se refiere a la caracterización concreta de

los diferentes actores que se alternan. El primer caso

se pone de relieve a través de la autoi dent i f i caci ón

explícita que el conductor realiza con la instancia de

la enunciación, al utilizar con frecuencia la primera

persona del singular (.'"Les deseo que pasen una buena

velada con Antenne 2") y al poder presentar

directamente al conductor del del día siguiente, como
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si la cita cotidiana, más que con el programa o con el

canal, fuese incluso con él mismo:

Les agradezco que hayan seguido [el telediario ...] Mañana encontrarán en
este lisio lugar ... No lo sé ... Christine Dckrent ... No se lo habían dicho
(14/5) .

F£n cuanto a la huella personal del actor a la

que nos acabamos de refer ir , constituye así mismo una

buena prueba del peso que tiene esta figura en relación

a la estructura del programa, pudiendo incluso llegar

a variar incluso algunas de las modalidades de

veridicción que contempla el contrato. El papel

pri vi 1egiado del estudio en el telediario francés

alcanza con la conductora Christine Ockrent casi el

paroxismo. Una caracter ís t ica constante en todo el

período analizado de los telediarios de la puntillosa

Ockrent -respecto a los otros tres conductores- es el

hacer que la mayoría de las noticias terminen

sistemáticamente en el estudio, mediante una frase o un

comentario que Ockrent real iza incluso en los casos en

los que no vuelve a resumir la noticia ni a añadirle

nuevos datos.

En este sentido, también se puede decir que la

personi f icación de TJ2 es perfectamente consecuente con

la identificación entre el conductor y el canal a la

que se le va llevando al espectador. De ahí la absoluta
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centralización de que es objeto el estudio respecto al

programa, que induce a TJ2 a hacer de la transmisión en

directo, en relación al estudio, la garantía de la

tempestividad de la noticia (equivalente, al final, a

la tempestividad del programa), en un grado mucho mayor

q u e 1 os ot r o s entes.

Un ejemplo sin par de las manipulaciones

perceptivas que llega a realisar TJ2 con tal de

producir un efecto de si muí tanei ciad entre el hecho y la

transmisión del programa, colocando al conductor de

bisagra entre uno y otra, nos los proporciona la

entrevista realizada a Noriega el 17/5. La conductora

de TJ2, Christine Ockrent presenta la entrevista, por

medio de una alusión, al principio de la tercera

noticia (las medidas de EE.UU. contra Noriega) en los

si qui entes tér rni nos:

La entrevista se ha grabado esta tarde. La verán dentro de unos instantes,
pero antes [paseíos a] la situación de la capital Panaiá.

La entrevista se nos ofrece mediante una

alternancia de planos generales y primeros planos de

Ockrent, el periodista que colabora en la entrevista y

Noriega a través de la pantalla. Los planos generales

están construidos por medio de un montaje en el que la

pantalla y el periodista (que forman parte de la

grabación) se superponen y forman parte del espacio del
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estudio (de la emisión.') en el que aparece Ockrent,

quien repite (en directo) las preguntas que le había

hecho a Noriega cuando se realizó la entrevista. Si a

todo esto se añade que en las imágenes de Noriega

aparece la sobreimpresión "Por teléfono", medio que en

TJ2 se utiliza generalmente sólo en las transmisiones

de hechos en directo, no nos sorprende que la impresión

d e <:: on j un t o, b ast ante bien c on seg u ida, p on g a d e relieve

-además de la tempestividad- la importancia de la

figura del conductor. En TJ2 el conductor es, pues, la

estrella indiscutible del programa pero no sólo en

cuanto act ante (como en TG1) sino también como actor.

De igual modo, el afán de TJ2 por subrayar la

tempestividad y la actualidad de las noticias en

directo puede dar lugar a que algunas noticias no

empiecen con un primer plano del conductor, sino con un

plano general del estudio en el que aparece ya la

pantalla mediante la que se realiza la conexión. Por

ejemplo, la noticia número 16 del 14/5 sobre un show de

aviones antiguos en los Campos Elíseos, que da paso a

un servicio sobré los accidentes de los aviones

acrobáticos. Parece como si la actualidad de la noticia

fuese incluso "más actual que lo actual" y estuviese ya

esperándonos en el estudio antes incluso de que

accediésemos a él

El conductor y el estudio constituyen siempre

los elementos p r i n c i p ales de u ri i ó n de una n o t i c i a c o n
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otra, y la vuelta al estudio entre cada una y la

siguiente es sistemática, como en TD1 y BBCN1. Sólo que

en TJ2 la referencia a la noticia que acabamos de

e x p 1 i c a r , d e la que el c o n d u c: t o r d e s t a c a c o n fre c u e n c i a

los puntos que considera más importantes, se realiza

más a menudo que en T61, el ú.nico telediario además de

T J 2 que u t i 1 i;; a e s t a modal i d ad de c: o m p a g i n a c ion.

Las posibilidades que el telediario francés

tiene de configurar el texto global, tanto a través de

las referencias internas y externas cuanto por medio de

las modalidades de unión entre las distintas noticias

son, en este caso, prácticamente infinitas. De entre

las más sobresalientes' podemos destacar, en el período

a nal i 2 a d o, 1 a s s i g u i e n t e? s:

1) La cámara vuelve al estudio al final de una

noticia y el conductor la resume (añadiendo

eventual mente nuevos datos), corno si la continuidad de

su presencia, entre el epílogo de la primera y la

introducción de la segunda, pudiese convertir en algo

homogéneo noticias tan diferentes como la reforma del

Código Penal (segunda noticia del 9/5) y la huelga de

las gasolineras a la que da paso.

Pero los mejores ejemplos que hemos encontrado

en todo el período se refieren a los sucesos de la

plaza Tienamén y al viaje cíe Gorbachov en China, ternas

que Antenne 2 siguió con gran atención durante todo el

tiempo q L.i e duraron. L o q u e nos i n t e r e? s a e n este c a so es
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poner de r e l i eve uno eje los roles más impor tan tes del

conductor de TJ2: a t r i b u i r a las no t i c i a s la

i m p o r t a n c i a, que se desea (en un p r o g r a m a en el que el

s u m a r i o y el or d ten cuen tan mucho menos que en los otros

c a n a l e s ) . Además, el conductor de TJ2 sirve, al igual

que el de TG1, de nexo de u n i ó n en t re las d i f e r e n t e s

partes del texto , es tableciendo nexos de causa l idad y

de consecuencia que la s i m p l e suc e s i ó n de las no t i c i a s

n o n o s p e r m i t i r í a i n f e r i r .

Por e l lo , la segunda n o t i c i a del 16/5, que

t r a t a r á de la s i t u a c i ó n en la p l a z a Tienamén, comienza ,

en r e a l i d a d , a l u d i e n d o al v ia je de Gorbachev:

... Cuat roc ientas iil personas de todo tipo, y no sólo estudiantes, reclaian
en el centro de Pekín la d e m o c r a t i z a c i ó n de un régiien que, «¡entras ce lebra
la r e c o n c i l i a c i ó n con Hosco g rac i a s al éx i to de una operac ión democrá t i ca y
si ibólica de priier orden, se encuentra en «edio de una cr is is p r o f u n d a .
Paradój icaiente , es el noibre de Gorbachev el que s i rve de eibleía a los
•anifestantes

Después del serv ic io de P e k í n , el conductor

subraya de la estancia de Gorbachev en P e k í n , la

reacción del l'íder soviét ico f r e n t e a las

mani festaciónes:

,,. Gorbachev ha in tentado consolar a los d i r igen tes chinos c a l i f i c a n d o a las
lanitestaciones, que han tenido lugar taibién hoy, coto el intento de situar
en el desarrollo de su viaje la r e conc i l i a c ión o f i c i a l ent re la Ch ina y la
URSS.
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Al final de esta noticia, el conductor la

resume de nuevo junto a la anterior, añadiendo algunos

datos que las complementan.

2) E1 c: o n d u c: t o r p r e s e n t a s i rn u 11 à n e a m e n t e d o s

not ic ias sobre el misrno tema (13 y 14 del 11/2, que

tratan de las expediciones al Polo y a la isla de San

E<ar t hel arny) pero, después de la primera, son de nuevo

la palabra y la imagen del conductor las que dan paso a

la segunda,

3) El conductor en la;-: a una noticia con la

anterior poniendo de relieve una isotopía común entre

ambas. Por ejemplo, la noticia número 13 del 14/5, que

trata del plan de paz de Shamir, se une a la 14 -los

palestinos aceptarían las elecciones- en los siguientes

t érmi nos:

Los palestinos han respondido por adelantado a esta iniciativa; no están en
contra de las elecciones.

En la muestra de que disponemos no aparece-? ni

siquiera un sólo caso en el que varias noticias de TJ2

hayan sido englobadas en una, pero es frecuente el

procedimiento contrario, mediante el que not ic ias en

relación a un mismo tema aparecen claramente

diferenciadas respecto a la- forma de las mismas.

Por ejemplo, las tres primeras noticias del

14/5 tratan respectivamente de la situación en la plaza



T i en amén, del c: orni en z o del viaje de Gorbachov a Pekín y

de un servicio sobre la historia de las relaciones

chino-soviéticas. En los tres casos, es el conductor

quien señala sin ambigüedad el paso de cada una a la

siguiente. El mismo esquema se repite en las tres

noticias del 19/5 (también sobre China.'), sólo que en

este caso la diferenciación entre una y otra es todavía

más neta, pues se trata de géneros estructurales

distintos: en la primera, el comentario lo realiza la

voz en g f£ del conductor; la segunda presenta una

conexión en directo por teléfono con el enviado

especial y la tercera es un servicio sobre la situación

en Pekín.

De igual modo, las declaraciones del actor

Rourkey en relación al dinero que había dado al IRA

(noticia número 13 del 19/5.') aparecen claramente

diferenciadas la noticia sobre Cannes (noticia

siguiente), a pesar de que tales declaraciones tuvieron

lugar en la conferencia de prensa que siguió a la

presentación de la película de Liliana Cavani

Francesco, que dich'o actor p r ot agon i 2 aba.

Las referencias también son frecuentes en TJ2 y

también en este caso es el conductor quien los realiza.

La referencias internas pueden tener lugar tanto dentro

de una misma noticia , como entre dos noticias

diferentes. En relación a las referencias realizadas

dentro de una misma noticia podemos citar, por ejemplo,



la cuarta del 9/5, en la que el conductor presenta en

primer lugar al personaje que entrevistará en la

segunda parte de la noticia (Leopold Joredié) para

pasar a continuación a introducir el servicio sobre

Nueva Caledonia que constituye el objeto de la primera

parte de la noticia. Así mismo, la noticia número ocho

del mismo día aparece claramente diferenciada de la

siguiente? -ambas tratan de la situación política de

Hungr í a.

En cuanto a los numerosas refer ene i as externas,

éstos pueden remitir, como ocurría en TG1 y TD1, a

telediarlos anteriores. En ese caso se va consolidando

también en TJ2 la memoria de la serie que se construye,

gracias a la referencia explícita que, de ese modo,

parace legitimar la continuidad de la misma. Por

ejemplo, en la segunda noticia del 11/2, el conductor

señala que uno de los líderes de la oposición, agredido

por las fuer 2 as par arni 1 i atares el día anterior, ha sido

dado de alta, recordando al espectador al mismo tiempo

que el día anterior (es decir, en su momento!) se le

habían mostrado las imágenes de la agresión.

Otro modo de actualizar la memoria potencial de

la serie consiste en realizar una noticia general sobre

un tema que sirva como introducción a una noticia

preproqramada para los días sucesivos, en términos muy

parecidos a corno lo hace TD1. Por ejemplo, la

inauguración que realizará Mitterrand de la líru.^ TGV
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Atlántica, prevista para el día 17/5 (noticia número

5), encuentra su referencia y su continuidad en la

noticia sobre los TGV del día anterior.

De igual modo, no sólo se le indican al

e sï p e c t a d o r las c i tas con los o t r o s programas

informativos del canal -corno en T61- sino que, siempre

a la búsqueda de una definición unitaria del mismo

(como señalábamos en el segundo capítulo), se le

proponen directamente algunos programas de f i c c i ón

(anuncio el 11/2 del espectáculo desde el Trocadero que

tendrá lugar al día siguiente). Pero lo que constituye

uno de los índices más importantes de su diferencia

respecto a los otros entes analizados es que se lleguen

incluso a crear espacios en su interior, que tratan de

la "realidad" de lo que en otros programas del mismo

c anal vi ene pr essent ado desde la f i c c i ón.

Por ejemplo, la noticia úmero 12 del 11/2 es un

reportaje sobre Chi natown de París, coincidiendo con

una serie sobre el mismo tema que Antenne 2 ha

comenzado a emitir los domingos. Al respecto, de la

importancia del género y de la necesidad del TJ2 de

indenti fi car se con el resto del canal dan buena fe las

propias palabras del conductor que introduce el

reportaje en los siguientes términos:

El donngo pasado se trataba de ficción, lientras que ahora, he aquí el
reportaje.



El telediario del 18/5 merece, corno dijimos en

2.4.1, una mención aparte. Es cierto que la conferencia

de prensa de Mitterrand, después de tres años sin que

c o n c: e d i e s e n i n g u n a, y e n 1 a q u e a b o r d ó los temas

principales de la política nacional e internacional,

constituía un a c on tec i rni en t o excepcional para los

franceses. Pero, en realidad, esta única noticia se

desdobla netamente en 3 noticias diferentes o, mejor

dicho, es la vuelta sistemática al estudio entre un

tema y otro y la presencia de Ockrent lo que permite

mantener una compaginación diversificada del telediario

i nc1 uso en est á oc asi ón.

La introducción que lleva a cabo Ockrent de

cada uno de los temas tratados, las declaraciones del

Presidente en relación al ítem presentado, así como el

servicio que las acompaña en cada caso (y que también

ha sido presentado por la conduct Lira) y la opinión del

primer ministro Chirac en relación a cada una de las

declaraciones de Mitterrand de que trata TJ2, en la

única entrevista realizada en el estudio de este

período, forman, al ir alternándose consecutivamente,

unidades claramente diferenciadas que aparecen como

n ot i c i as d i st i nt as.

En cuanto a la presencia del periodista en la

noticia, se puede decir que algunas de las funciones

que cumple coinciden con las del conductor pero, sin
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embargo, su aparación esporádica y la falta de un

espacio textual constante (el periodista puede aparecer

en diferentes momentos de la noticia) hacen que su

contribución a la configuración del género sea mucho

menor que la de aquél.

En las cuatro versiones del gráfico XVI podemos

v e r 1 a p r e s s n c i a d e 1 p e r i o dista en la pan t a 13. a, q LI i e n

g en e? r al m en t e aparece? en TGI, TD1, T ,12 hacia la segunda

mitad de la noticia que esta realizando, y en BBCN1

hacia el final. Los gráficos nos indican que la

presencia del periodista es altísima en TD1, sin que a

nivel global se pueda constatar ningún tipo de

regularidad en relación a su aparición, al contrario

que en BBCN1, que cuenta con una presencia ligeramente

menor que los periodistas de TD1 pero que se sitúan

claramente hacia la primera mitad del programa. En TG1

podemos decir que la presencia del informador es

bastante alta teniendo en cuenta una vez más el elevado

número de noticias de la mayor parte de las ediciones

de este telediario, mientras que la aparición de los

periodistas de TJ2 en la pantalla es muy escasa.
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El periodista puede aparecer en la noticia de

los formas diferentes. En el primer caso, no podemos

verlo directamente en la pequeña pantalla, pero su
f

nombre aparece superpuesto a la imagen hacia el

principio de la noticia (gráficos X, XI y XII). Aquí se

trata tínicamente de personalizar la información

atribuyendo una buena parte de la responsabilidad al

autor de la misma por lo que, en este caso, el

anunciador se limita a través del conductor a

justificar la selección y la importancia que se les

atribuye a las noticias, así como a integrarlas

formando un único texto mediante la vuelta al estudio

que enfática la emisión en directo.

En segundo lugar, la figura del corresponsal o

el enviado especial se superpone, por el contrario, al

escenario de los hechos. En los gráficos XVIA, XVIB,

XVIÜ y XVID se puede observar que la presencia del

periodista en la pantalla es bastante alta tanto en TG1

como en TD1 en relación al número total de noticias y

más baja en BBCN1, canal en el que aparecen siempre los

enviados especiales y los corresponsales en el

extranjero pero pocas veces los corresponsales

nacionales y los otros periodistas. En TJ2, en cambio,

la presencia del periodista en la pantalla es

decididamente escasa, como consecuencia de la brevedad

de una buena parte de las noticias y de la abundancia



de declaraciones que hemos señalado en el apartado

anterior. La presencia del periodista en el pantalla

puede adoptar diferentes modalidades:

a) El periodista aparece en el escenario del

acontecimiento como resultado del editaje, que permite

insertarlo en una grabación diferente gracias al uso

del c h r orna key.

b) También puede aparecer proyectado sobre un

fondo Cuna imagen fija, un esquema etc.) que ilustra su

comentario. En este caso, el más recurrente en TG1 y

bastante raro en los otros canales, el fondo funciona

como una sinécdoque y constituye la isotopía más

importante del mensaje que se transmite.

c) El periodista aparece directamente en el

lugar de los hechos, por lo que pasa a formar parte de

los mismos. Es evidente que, de ese modo, el efecto de

contemporaneidad, de actualidad y la responsabilidad de

lo que enuncia, unidos a la en fat i s ación que ya supone

su misma presencia en el escenario de la acción, sirven

sobre todo para valorizar la noticia, y para confirmar

los presupuestos más importantes del contrato que el

telediario ha establecido.

Al respecto, subrayemos que los buenos efectos

que se consiguen mediante el chroma key, que sólo una

alta definición de la imagen y una extrema atención del

espectador permiten identificar, hace que los

diferentes telediarios busquen el aval de la veracidad
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incluso insertando al informador en medio de un

ambiente "animado", con el que tiene que confundirse

para que el espectador pueda llegar a pensar que el

periodista forma realmente parte de él.

Modalidad que se puede observar, por poner dos

ejemplos, en la noticia número 5 del 20/5 de TQ1

(manifestación en Sal i c eto) y en la primera noticia del

14/5 de E<BCN1, en la que el corresponsal aparece

insertado sobre la filmación de la plaza de la

Concordia en la que circulan los automóviles mientras

él habla. Por ello, es frecuente que el enviado

especial de BBCN1 camine directamente entre la gente

(en Hei 1 ong.ji ang, noticia número 9 del 12/5 o en Pekín,

en la segunda noticia del 14/5 de BBCN1), cuando se

quiere certificar verdaderamente la presencia real del

periodista en el escenario de los hechos.

d') El que el periodista apareza en su ambiente

de trabajo (como su propio despacho) es también una

forma de presentación característica de TG1 e

inexistente en los otros canales. Ello se debe sin duda

alguna a que el telediario italiano es, como decíamos

en el capítulo segundo, el único que cuenta siempre con

noticias de sucesos y que cuenta con algunos

corresponsales cuyos servicios son de modo declarado.de

interpretación.

P o c J e m C' s señalar c o m o e j e m p 1 o 1 o s c J e 1

corresponsal en Moscú Demetrio Vol ei c, al que 'fi el
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período analizado vemos en exteriores (y casi siempre

insertado en el c h r orna k e y.) sólo cuando se desplaza a

China para seguir a Gorbachov. Por el contrario, en los

servicios que realiza habitualmente desde Moscú, el

ambiente en el que generalmente aparece es el de su

estudi o.

TJ2 es, como se puede observar en el gráfico

XVID, el telediario en el que con menos frecuencia

aparece el periodista en la pantalla pero, sin embargo,

el canal francés despliega otra serie de recursos

destinados no sólo a poner de relieve su importancia

sino, sobre todo, a subrayar el trabajo en equipo, lo

que produce en el espectador una idea más unitaria del

programa.

Por ello, la presentación del periodista que el

conductor realiza sistemáticamente (se presenta incluso

al periodista que resume los bloques "En bref" y

"Monde") está mucho más personalizada que en los otros

entes ("Las sutilidades de la maniobra con Pascal

Guimier", noticia número 4 del 16/5). Además del nombre

del informador que acompaña al servicio, así como de

los del equipo técnico, normalmente es un periodista

quien realiza las entrevistas a través de una pantalla

(ya hemos señalado que TJ2 raramente lleva invitados al

estudio), aunque ni siquiera en ese caso se llegue a

eclipsar la figura del conductor, quien normalmente
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colabora en la en t rev i s t a a l te rnándose con el

per i odi s ta.

La entrevi Hut a a Noriega, a la que nos hemos

r e f e r i d o rnás a r r i b a , i l u s t r a t ambién esta m o d a l i d a d ,

así como todas las demás entrevistas r ea l i zadas en el

período ana l i zado que, sin embargo, se habían rea l izado

en d i r ec to . Así mismo, y al igual que el c o n d u c t o r , el

pe r iod i s ta de TJ2 t a m b i é n u t i l i z a con abundanc i a la

p r imera persona ("He r acor r i do esta mañana todas las

calles", tercera no t i c i a del 17/5).

F'or e l lo , es l ó g i c o que el d ia logui sino que se

ins taura entre las di fer entes voces hablantes de TJ2

sea mucho mayor incluso que en TG1. La búsqueda

con t inua de r i t m o y cié d i n a m i c i d a d del t e l ed i a r i o

f rancés lo l leva a menudo a adoptar efectos de t ipo

f í l m i c o , mediante la u t i l i z a c i ó n de voces dist intas a

las del periodista que rea l i za la not ic ia . El objetivo

de esta estrategia es de subrayar algunas partes del

discurso que, de ese modo, se acercan más a la

representación que a la na r rac ión estricta de los

hechos^.

Por e jemplo , la q u i n t a no t i c i a del 16/5, una

investigación tienqu'é'te.') sobre el grupo terrorista

Ac. t i on Direc t e que ya hemos mencionado, resume el

contenido del d i a r i o de uno de sus miebros. En d i c h o

resumen, que rea l iza el periodista, se in te rca lan

(90) La di ferencia entre representación y narrar será el objeto del apartado 5.1.1,
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t rozos de los mismos diarios que un locutor di ferente

va leyendo.

En relación a TVE, Lorenzo Vil ches estudia los

telediarios a partir de los elementos de la superficie

textual de los mismos. Basándose en la c lasi f icación de

los signos que Peirce realiza en relación al objeto,

Vil ches propone una escala de visualización con la que

c las i f i ca los distintos tipos de imágenes del

telediarlo^. El autor llama visualización máxima a

todas las imágenes grabadas fuera del estudio con o sin

periodista (incluyendo entre las mismas al editaje con

chromakey:) y la identif ica con el signo i cónico. La

i magen-símbol o constituye el grado de visualizaci6n

media y corresponde a convenciones fuertemente

codif icadas, corno los mapas, los gráficos o el uso de

imágenes generales utilizadas para ilustrar un servicio

especí f ico, en las que el actor de 1 a información está

ausente o señala su presencia únicamente a través de su

voz. Los índices, por el contrario, substituyen a los

actores de la información por sus huel1 as y permiten un

grado de visualization mínima ya que funcionan como

signos sólo en ausencia del objeto. Los índices de la

información, como las imágenes de la televisión en

general, son figuras metonímicas.

(91) Vilches, L. 1989:229-239, En una coiunicación que preséntalos en los Cursos de seiidtica
y lingüistica de la Universidad de Granada (4/9 septiembre 1988) intentábalos analizar las
inágenes de la ciudad que aparecen en las noticias siguiendo el lisio procedimiento. Nos
parece iiportante subrayar que los resultados coincidían plenaiente con los que presenta
Vilches en el libro citado,
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La abundancia de iconos en las noticias

analizadas en los que el periodista aparece en el

escenario del acontecimiento, así como de de índices,

en los que los actores de la noticia están

contextual izados en medio de huellas que remiten al

acontecimiento, revela la tendencia en el telediario a

mantener un grado alto de visibilidad de dicho

acontecimiento y a producir un efecto de credibilidad

en sus destinatarios a través de imágenes. Sólo que la

presencia redundante en las mismas de los actores de

las noticias y del escenario del estudio pone de

manifiesto la autor referencial i dad del telediario.

Autorreferene i al i dad que, como veíamos en el capítulo

anterior, es la consecuencia de la necesidad de

garantizar la legi1 ibi1 i dad que la imagen del

acontecimiento no posee por sí misma la mayor parte de

las veces. Además, TD1 intenta certificar así la

veracidad de la noticia mediante las figuras de los

periodistas, que hacen de lazo de unión entre la

realidad empírica del espectador y la realidad

excepcional e inacc'esible a l a percepción inmediata.

Como hemos señalado más arriba, la conjunción

entre el destinador y el destinatario se puede examinar

a través de las funciones que los actantes llevan a

cabo en la estructura n.arrativa del texto. Dichos

actantes se pueden clasificars en dos grupos, según

realicen la conjunción a partir del rol ac tanc: i al del
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destinador o del des t ina ta r io . En la posible gama de

roles ac t anc ia l e s que puede presentar la i n f o r m a c i ó n ,

destacan tres sobre los que se apoya la estructura

n a r r a t i v a comple t a del tex to y una ves más, se pone de

r e l i e v e la i m p o r t a n c i a de la f i g u r a del conductor en

base a la var iedad de los roles que encarna , así como

de las f u n c i o n e s que desar ro l la .

En cuanto delegado del dest inador , el

ac t an t e / conduc to r i m p l i c a d i r ec t amen te a l de s t i na t a r io

del texto, para quien ha previsto un conjunto de

"lugares" a través de los cuales d i c h o des t ina ta r io

puede r e a l i z a r el r ecor r ido na r r a t i vo del mismo. De ese

modo, la f i g u r a del dest inatar io/conductor no sólo

determina las modalidades de f r u i c i ó n , sino que,

además, provoca una r i t u a l i z a c i ó n del discurso que

p e r m i t e invest i r al texto de los "valores de verdad"

del género i n f o r m a t i v o , mient ras que hace del propio

espectador la p ieza clave la serie:

El discurso y su f r u i c i ó n están atravesados por esta f u n c i ó n a c t a n c i a l , sobre
la que se foria la repeti t ividad y se lodela el carácter ri tual del discurso;
la f u n c i ó n ac tanc ia l , que en este caso se encarna en un personaje que es el
siiulacro/soporte del etisor de la enunciac ión , convierte d i c h a e n u n c i a c i ó n
en algo rígido, por así decirlo, tediante esquelas previsibles, repetitivos,
rituales. Pero esta r i tua l idad es lo que constituye la presuposición de la
verdad, es dec i r , se la veros imil i tud del

(92) Ba les t r i e r i , L. 1984:59.
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A diferencia del actante/destinador, que es una

categoría del proceso comunicativo, el

act ant e/obser vador pertenece a las de la lengua. El

observador se coloca de parte del destinatario, por lo

que los diversos actores que encarnan dicho rol

actanc i al tienen que identificarse con aquel por medio

de los mecanismos del acto enunciativo. Se trata, pues,

un su j e t o cognitive, c j e1 eg a c J o y c oloe &do en e 1

enunciado por medio del anunciador gracias al

desembrague, cuyo objetivo es representar el papel

abstracto del entine i at ari o en dicho enunciado en los

términos en los que lo prevea el eunciador. El rol de

observador en el telediario se puede definir de las

siguientes formas":

a) A través del conductor del telediario, quien

a su vez puede desempeñar dicho rol mientras cumple

funciones diferentes, como pasar de narrador a delegado

del narratario (durante la proyección de imágenes),

identificarse con el enunciador (.'por medio de

comentarios u observaciones) o transformarse en público

(como cuando interrumpe la transmisión para anunciar la

llegada de una noticia inesperada).

b) A través del comentarista de un servicio

filmado que simule una coincidencia entre su visión y

la del e sp ec t ador.

(93) Calabrese, 0. 1981:205.
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c) A través de la propia cámara, como ojo de

alguien que está mirando.

d) A través de todos los posibles comentar i os

que van c i e? s c r i b i e n c j o 1 as imágenes como si quien 1 o s

realiza las estuviera viendo por primera ves.

La finalidad del actante/observador, al igual

que la del actante/dest inador/conductor, es obtener una

vez más el e fec to de verdad de la noticia, que

garantiza al espectador medi¿*nte la ilusión de su

part ic ipación directa en el texto:

[El observador] es un rol de lediaciin: funciona casi coio puente entre el
nivel del enunciado y el nivel de la enunciación, lo que le periite facilitar
tanto el efecto de realidad [,..], ya que el observador es nuestro delegado
(casi un testimonio) que verif ica que los hechos del otro lado de la pantalla
son exactaiente igual que en la pantalla, cuanto el efecto de presencia,
nuestra presencia, «entras se van haciendo las noticias bajo fona de
proyección de nuestro rol enunciacional en un rol enunciativo^.

Los ejemplos en los que el conductor asume el

rol de observador son numerosos, ya que constituye el

modo idóneo de solicitar la presencia del espectador en

el texto, tanto en calidad de ar t í f ice como de término

contratante del mismo. De entre los más signif icativos

podemos mencionar sobre todo aquellos casos en los que

el conductor, vuelto de espaldas al espectador,

canaliza la mirada de este último hacia la pantalla que

aparece en el estudio, y mirando juntos se acentúa así

(94) Calabrese, 0. 1981:206,
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la tempestividad de una información que ni siquiera

quienes la realizan parecen conocer.

En TD1 esta técnica, bastante frecuente, se

utiliza sobre todo de dos modos diferentes. En primer

lugar, constituye el modo para introducir las imágenes

de los pocos casos en los que los hechos y su

transmisión son simultáneos (se trata, por lo tanto, de

la t r an smi s i ó n en d i r ec t o'), que prácticamente se reduce

a 1 as not i c i as depor t i vas.

Los ejemplos más elocuentes están constituidos

por las noticias 11 del 10/5 y 15 de/ 11/5, en las que

el último plano de Jesús Alvares, el conductor

deportivo, recoge el desplazamiento de su mirada desde

la cámara (que en ese caso representa al espectador.''

hasta un fuer;* de campo que nos conduce inmediatamente

a través de él (delegado provisional de nuestra mirada)

hasta la pantalla del plano siguiente. En los dos casos

mencionados, la sobreímpresión "Di recto" , que aparecerá

en cuanto esta pantalla se convierta en la imagen total

(la única imagen que veremos hasta el próximo plano del

estudio), justifica' la acción del conductor que está

mirando con nosotros.

La segunda modalidad a la que nos referíamos

es, sin embargo, mucho más interesante. En el período

analizado, las cuatro ediciones del fin de semana

presentan el sumario del final del programa de idéntica

manera que las imágenes deportivas a las que nos

572



acabamos de referir. Teniendo en cuenta que, como hemos

señalado en 2.2.2, el sumario con el que termina TD1

está destinado a compensar la fragmentación inevitable

de todo t e 1 e diario, al s e 1 e c: c i o n a r sol o unas p o cas

noticias corno las más importantes (cuya en f at i z ación

las incorpora de ese modo más fácilmente a la memoria

de la serie que se está construyendo) e identificar la

mirada del conductor/observador con la del espectador,

se trataría en este caso de objetivar la información

seleccionada, instaurándola como una parte de la

realidad que se impone por sí misma al resto. Otra

prueba de ello es que el sumario de TD1 altera con

frecuencia el orden de las noticias que nos ha ofrecido

la edición correspondiente a la que resume.

En TQ1 la figura del actante/observador se

muestra con toda su evidencia tanto en las entrevistas

<!se trate de entrevistas en estudio o por medio de una

pantalla) como en las conexiones con los cronistas del

Parlamento y del Gobierno,. En ambos casos los planos

del estudio y los del escenario de la crónica Cía

diapositiva que cubre toda la pantalla y sobre la que

aparece insertado el periodista) se alternan

generalmente con planos en los que podemos ver, .junto

al conductor, al periodista que se asoma a la segunda

pantalla. Al igual que en- el caso homólogo de TD1 que

hemos citado más arriba, la sobreimpresión "en directo"

que acompaña a menudo a la figura del cronista acentúa
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más informal que los de los otros canales- demuestra su

perplejidad o su asombro delante de algo que desconoce,

como en el ejemplo que hemos referido más arriba, en el

que, al final del programa el conductor comunica quién

será el conductor del día siguiente.

Por supuesto, en los casos de entrevistas

realizadas por el conductor más otro periodista, la

identificación con el espectador mientras habla el

entrevistado es todavía más fuerte, y el juego de

embragues y de desembragues, mediante el que los

distintos actores se van intercambiando los diferentes

roles actanciales, instaura un tipo de ritmo más

complejo pero, sobre todo, mucho más dinámico.

Al conductor de E<BCN1, el más sobrio de todos

ellos, pocas veces lo llegamos a sorprender mirando

fuera de campo, sobre todo porque la pantalla tiene

poca cabida en el estudio de BBCIM1. Prácticamente se

reduce a los casos en los que se establece una conexión

en directo con un corresponsal o con un enviado

especial. En estas ocasiones, al plano medio del

conductor le sigue 'otro plano general del estudio, que

lo presenta vuelto completamente de espaldas, mirando a

la pantalla en la que aparece primero como i n for mador

el periodista que va a sustituirlo después en calidad

de observador. Por ejemplo, en la última noticia del

11/5, después de haber resumido la noticia más

importante de la edición, que presenta en esta segunda
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la identificación del conductor con el espectador, a

causa de la novedad de la información que recibe.

El paso del conductor/emisor al

conductor/observador se puede observar bien en la

segunda noticia del 8/5, que se abre con un plano del

estudio en el que también se ve al cronista Ful vi o

Damián i en la segunda pantalla. En el momento de

presentar la noticia, el conductor mira al espectador,

hasta que, volviéndose hacia la pantalla (.'ocupando el

espacio del espectador) presenta el género. Ese

desplazamiento de la mirada coincide con la entrada en

la escena de una tercera figura, el i n formador,

encarnada en este caso por el periodista, quien informa

-y nunca mejor dicho- simultáneamente al conductor y al

espectador, con el que el conductor se ha identificado.

La noticia número 11 del 11/5 constituye otro

buen ejemplo del actante observador encarnado, en este

caso, por la figura del corresponsal en París quien, al

presentar el servicio del Louvre se vuelve hacia la

pirámide de la plaza, de la que esta hablando en ese

momento, para canalizar la mirada del espectador que en

ese momento está mirando con él, y no mirándolo a él

como hacía y hará antes y después del desembrague.

De igual modo, la pantalla en el estudio

constituye el mejor ejemplo del paso de anunciador a

observador que realiza el conductor de TJ2, pero

también todas aquellas ocasiones en las que éste -inucho
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