
14/5, o las dec 1 a\rac i ones del obispo ortodoxo de la

Asamblea Ecuménica de Basilea del 16/5.

Un vez más, en el e? x t remo opuesto a TG1 , el

modelo de T DI, consciente de su superioridad respecto

al segundo canal de la televisión española y a la

tínorme diferencia en relación a las televisiones

aut on ómi c as (espec i al i n adas sobr e t odo en 1 a

información regional M59, dirige todos sus esfuerzos a

superar al único rival de su talla: el telediario de

las tres des la tarde. A di ferencia de TGI, TDJ. de las

ocho tiene su propio director y su propia plantilla y

es perfectamente autónomo respecto a los otros.

En consecuencia, tiene que definir su propia

identidad a partir de sí mismo, sin ningún tipo de

referencias ni a los otros informativos ni al resto de

la programación del canal, buscando en el protot ipo de

la información "objetiva", que más arriba hemos

definido como "su vocación pedagógica", el aval de la

"verdad" que ostenta. Ello se traduce en un mayor

esfuerzo por hacer concordar el texto hablado con la

imagen, que desemboca en una gran abundancia de

imágenes, símbolos de lo noticiable más que elementos

determinantes de lo que es noticia, en virtud de la

profusión de los elementos de los que se sirve para

(153) Recordeíos que, en el período al que pertenece nuestro corpus de análisis, aún no había
televisiones privadas en España.



representar el referente, para describir la acc ión y

para c: o n s t r u ir el c: o n t e x t o.

El enunciador del telediario de la tarde de TVE

]. no es ni el conductor/sinécdoque que representa el

canal en Antenne 2 ni el conductor/del egado de la

cabecera TG1, sino uno de los pilares de la serie, en

cuanto elemento recurrente y elemento fundamental tanto

c i e 1 r i t mo d e1 text o como de 1 ríe la lectura. Co m o s i ,

más que delegado del emisor, se tratase de un

intermediario entre éste y el espectador, que por medio

del habitual "Gracias por haber estado ahí" con el que

se despide Rosa María Mateo o del "Gracias por haber

estado con nosotros" del conductor de la edición del

fin de semana, reconocen que su rol actanc i al consiste

simplemente en unir al espectador con el

acontecimiento, y no en servir de de avales del

contrato. De ese modo se expl ica que el conductor se

haga siempre a un lado (ni siquiera presenta nunca a

los periodistas) para dar paso a la gran cantidad de

declaraciones y de entrevistas que componen las

noticias, así como a la frecuente presencia del

periodista en la pantalla desde el lugar del

ac on t ec i mi en t o.

La tendencia a mantener una cierta constancia

en el uso de los bloques temáticos y en la

c ompag i nac i ón del tel ed i ar i o, as í c orno 1 a dob 1 e

reitera c i ó n e n c a c j a pr o g r ama d e la careta (seg ui < l a p or



el plano general del escenario del estudio, en el que

aparecen los dos conductores), y la edición especial

del fin de semana (en la que desaparece la f igura del

conductor principal al alternarse indistintamente

a m b o s) , s LI g i e r e n u n intento continuo, por parte de la

información, de autolegit i mar se. ALitol egi t i mac i on que,

como en BBCN1, se? lleva a cano más bien a través de lo

que se muestra y no de lo que se dice o se presupone.

En BBCN1, de hecho, la situación es muy

párese i da a la de TD1, y no a caso son los dos

telediarios más afines. Sólo que la vocación pública de

la BBC acentúa aún más algunas de las caracter ís t icas

que hemos atribuido a la TVE 1 (controlada por el

partido que gobierna), hasta el punto de que el

conductor del telediario inglés es el único personaje

del mismo que no aparece identi f icado por medio de? un

nombre propio. Síntoma de que la legit imación de lax

información, privada casi completamente de la figura

del actor/conductor, quien en BBCN1 se limita

estr ictamente a hacer de nexo de unión entre el espacio

del acontecimiento y el espacio del estudio en el que

se introduce pocas veces al espectador, pero sin tener

que convencer a este último de que puede hacerlo mejor

que otros telediarios. Por ello, es lógico que que la

enunciación no tenga por qué preocuparse ni de

justif icar el orden (por ejemplo, es tab lec iendo
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isotopías comunes explícitas), ni tampoco de mantenerlo

en 1 as d i ver sas ed i c: i ones,

Por las mismas razones, E<BCN1 no considera a

BBCM2 un rival, sino un complemento1^, desde el momento

en que la propia normativa de la BBC señala

c: u i d a d o same n t e 1 a s fu n c: i o n e s y las c o m p e n t e n c i a s de

cada canal que, de ese modo, puede establecer un

contrato autónomo con el espectador no sólo en calidad

de canal global, sino también en relación a cada

p r ogr ama especí f i c o.

Las observaciones realizadas hasta aquí

demuestran que el contenido de las noticias constituye

una parte importante de la configuración de la

generi c i dad, pues en cuanto reglas del género cumplen

la función que se less requiere al servir de pautas

tant o e n 1 a c o d i f i c a c ion c: u a n t o en la lectura. Sin

embargo, es evidente que dicha función no les permite

por sí misma que lleguen a c ar ac t er i zar e 1 g en er o, n i

mucho menos todavía que sirvan para poder clasificarlo.

El espacio, el lugar y la mayor frecuencia con la que

aparecen algunos bloques temáticos respecto a otros,

como es el caso de la política interior, sirven más

bien para definir los objetivos del canal, a través de

las modalidades de producción del contrato, que para

comprender el funcionamiento del género. Del mismo

(160) De hecho, algunos de los periodistas especial izados trabajan suultáneaiente en los dos
telediarios.



modo, tampoco nos faci l i tan apaenas informaciones para

poder determinar los cr i ter ios de selección que

convierten en not icias sólo algunos acontecimientos.

Los límites del análisis del contenido, que

acaba estrellándose siempre contra esta barrera

infranqueable, l levó a la sociología de la comunicación

de los años setenta a buscar en la organizac ión del

sistema informat ivo y, concretamente, del trabajo

per iodíst ico, las reglas de una gener i c i dad que, una

vez p u e s t a s e n p r à c t i c a, p e r rn i t í a p r o d u c i r las noticias

"en serie". Y no sólo en relación a la identidad del

rc-?sultado sino, y sobre todo, a las diferentes fases

del p r oc e? s o productivo.

2.4.2. Del ítem a su función; la t i poloqizacion

d e 1 a B n o t i c. i a s.

Al abandonar la c las i f icac ión por categoría de

las noticias en función del contenido porque, según

Gaye Tuchman, no servían absolutamente ni para explicar

ni para justif icar la selección gradual y constante de

las mismas, la autora americana intenta construir una

tipología de los géneros de la noticia en torno a lo

que constituye uno de los principales valores de la

misma: la tempestividad^'. La clasif icación de Tuchman,

(161) Tuchian, 6. 1978¡59-71.
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que la autora prefiere llamar t i pi fi cae i ón, porque

sirve como criterio práctico para afrontar las tareas

cotidianas de la redacción, comprende cinco categorías

de noticias: duras, bJ._§jTÇLa_si, s ubi tas, eri desarrollo y

cj_e sec uen c: ni. a, que, en opinión de los informadores, se

c j i fere n c i an e n t r e sí m e d i a n t e "c 1 a s e s c j B c Q n t e n i do

informativo o de terne"* de los sucesos en cuanto

noticias". La clasificación de Tuchman se presenta del

rn o d o s i g u i e n t e:

1) Las noticias duras son las noticias de

estricta actualidad, que tienen que ser difundidas

rápidamente porque, de lo contrario, envejecen y

pierden todo su valor. Se refieren a "sucesos

potenci al mente disponibles para el análisis o la

interpretación" que se consideran noticiables. Algunos

los ejemplos del período que analizarnos podrían sers

los choques entre Gobierno y oposición e?n Panamá, los

sucesos de la plaza Ti enamén, la crisis de gobierno en

Italia etc. Generalmente, se trata de las noticias que

aparecen en varios canales, debido al impacto que

producen y & las' posibles consecuencias que pueden

acarrear.

2) Las noticias blandas disponen de un tiempo

de difusión más largo que las duras, sin que por ello

decrezca su interés. Se trata de "relatos destacados o

relatos de interés humano" y, frente a la noticia dura

que trata de cuestiones importantes, la bl and_a se ocupa



de acóntenc i mientos "interesantes", como los

experimentos de? la fusión nuclear en frío <TG'l del

9/5), el aumento tie las deudas de los franceses CTJ2

del 14/5), los virus de los ordenadores C T DI del 9/5) o

un servicio sobre un hospital especial para niños

CBBCN1 del 11/5), por citar algunos ejemplos del

per¿ od o q u e nos interesa.

El resto de la clasificación de las noticias de

Tuchman se funda en que, además de la actualidad, los

periodistas tienen en cuenta la cantidad de información

de que disponen en un momento dado. Mediante ambos

parámetros, las noticias se clasifican ens

Noticias subi tas y noticias en desarrollo. La

primeras definen un hecho inesperado, que se construye

como noticia en base a la información de la que se

disponga inmediatamente, mientras que las segundas

comprenden las noticias que permiten tomarse un cierto

tiempo para ampliar la información y poder conocer

mejor los hechos. Un ejemplo de noticia súbita sería la

huelga de hambre de los estudiantes chinos, que la

postura del gobierno y el viaje de Gorbachev a F'ekin

acabarían convirtiendo en una noticia en desarr oí 1 o.

- Las noticias de secuencia definen una serie?

de informaciones sobre un mismo tema, durante todo el

tiempo en que sea de actualidad un aconten i mi ento

deter mi nado. Respecto al viaje de E<aker a Moscú, las

propuestas que Bush lanza a Gorbachev, la posi c i un de

'"' "7 A¿,. í V



los partidos y de los gobiernos de la OTAN en relación

a las armas nucleares y algunas noticias sobre temas

ecológicos que se producen en el mismo período, podrían

i 1 u s t r a r e s t e c: o n c e p t o.

La clasificación de Tuchman se completa con

otra que la autora atribuye a los propios y que les

sirve para planificar de antemano el telediario. En

est e? caso, las noticias se dividen en función de su

pr ogr arnabi 1 i dad en pr epr oqr amadas, i m p r o q r a m a das y no

ICOpr oqr amadas1"*-. Las noticias pr epr oqr amadas son aquellas

anunciadas de antemano por sus protagonistas, por lo

que el medio puede decidir por adelantado si cubrirlas

o no, optando por el tipo de servicio que le parezca

más adecuado y reservándoles a p r i or i un espacio en el

telediario. La noticias i mproqramadas se refieren a

aquellos sucesos que ocurren inesperadamente. En este

caso, y sobre todo en los modelos que basan su

estructura en el mayor número posible de noticias

filmadas, el que el acontecimiento llegue a convertirse

en una noticia del telediario depende estrictamente de

factores contingentes, como el lugar y el período en el

que ocurre, pues el número de noticias programadas de

que se pueda disponer en un momento dado condiciona

completamente la disponibilidad de los recursos del

medio, e incluso el iriterés que pueden suscitar

determinados acontecimientos. Ello significa que, por

(162) Tuchian, 6. 1978¡65.
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lo que se refiere? a los sucesos imprevistos, las

agencias de noticias constituyen el auxilio

imprescindible de un medio que, inevitablemente, no

puede estar en todas las partes a la vez^.

F' o r e 1 c. o n t r a r i o, las n o t i c i a s rio programadas

no son de actualidad inmediata, por lo que el

periodista puede decidir el momento que considere rnás

adecuado paira su diseminación. Este tipo de noticias

& s t à c: o m p u e s t o s o b r e t o d o p o r 1 o s sucesos de carácter

cultural, los espectáculos, los servicios que hemos

llamado de costumbres etc., y constituyen uno de los

recursos más valiosos del telediario. Sirven para

compensar tanto la falta de otras noticias más urgentes

cuanto la compaginación del texto, al permitir preparar

de antemano el tipo de diseño del formato que se

considere más adecuado. Tuchrnan presenta su

c 1 as i f i c ac ion en 1 os siguientes términos:

1) ¿.Cómo se ha programado el a c on t e? c i mi en t o?

Noticia blanda .No programado
Noticia dura ....................Improgramado
preprogramado
Noticia súbita . . Improgr amado
Noticia en desarrollo ...........Improgramado
Noticia de secuencia Preprogramado

2) ¿.Es urgente la diseminación?

Not ids. blanda No
Not i c i a dur a Sí
Mot i c i a s ú b i ta ..Sí
Mot i ca en desar rol le ;.......Sí
Mot i c i a de secuenc i a ............ Sí

y

(163) Del papel de las agencias de noticias tratareíos en 3.2.2.b.
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3) ¿L<a tecnología afecta a la percepción?

Not i c i a b 1 anda No
Not i c i a dur a .................... A vec es
Not i c i a súta i t a No
Not i c i a en desar rollo ........... S í
Mot i c i a de sec LI e n c: i a ............ Sí

4) ¿.Están facilitadas las predicciones de futuro?

Not i c i a blanda .................. Sí
Not i c i a dur a .................... A vec es
Not i c i a s'ib i t a No
Not i c i a en desar r oí lo ........... No
Not i c i a de sec uenc i a ............ S í

La posibilidad de programar las noticias de

anteemano es uno de los principales criterios de lo

noti c i able, ya que permite reducir la incert idumbre de

lo que acaecerá, y determina por sí mismo una buena

parte de la selección de las noticias:

De hecho, en la redacción se pasa micho tieiipo, reduciendo la incertidusbre
del trabajo urdiendo aconteciiientos por adelantado y determinado cíio
convertirlos en noticias'^.

Desde esa perspectiva, la clasif icación de

Tuchman intenta "servir para soluccionar las tareas

prácticas o los problemas inmediatos de la actividad

cotidiana"^. |_a t ipif icación de Tuchman se perfi la en

una doble dirección, pues atiende sobre todo a los dos

i_tjems fundamentales en torno a los que se organiza el

trabajo del periodista y que le permiten sincronizarlo

verdaderamenté con el ritmo' de la redacción y con el

(164) Solding, P,-Elliot, P. 1979:92.
(165) Tuchian, 6, 1978:219,



posible programa según el que podrán acontecer los

hechos: la recurrència de los fenómenos y la

posibilidad de pr eve r 1 os.

L. a r e c u r r e n c i a c j e 1 o •=> fen ó m e n o s permite

r e a 1 i ;•: a r u n a a g r u p a c: i ú n d & 1 o s rn i s m o s p o r t i p o s (d e?

menor a mayor importancia), s es g ú n el lugar en el que

ocurran, la relevancia de las personas implicadas o su

número, las consecuencias que puedan acarrear al

sistema político etc.. La posibilidad de preverlos es lo

que permite que se traten como una serie, tanto en lo

que r e spec t a al proceso como al producto.

De todos modos, es preciso subrayar que la

tipificación de Tuchman, tratándose de una

clasificación que toma como referencia únicamente el

proceso productivo, no es una verdadera clasificación

genérica. El hecho de que la autora afirme que la ha

realizado al constatar que "los informadores abandonan

parcialmente su pretensión de que las categorías se

basan en el contenido o el tema de los sucesos en

cuanto noticias", nos indica que sirve como referencia

al emisor pero no al espectador, quien evalúa la

actualidad de la noticia y, por consiguiente, su

importancia, sólo en función de la mayor o menor

enfatisación que el telediario le atribuye respecto a

ot r as not i c: i as.

Además, hay que señalar que al intentar

clasificar las noticias en base a su capacidad de ser



programadas, nos hemos encontrado con el problema de

que los criterios que Tuchman útil isa para definir la

p ei s i b i I i d a d d & p r o g r a m a r las n o t i c i a s, no se pueden

a p 1 i c a r d e f o r rn a r i g u r o s a n i a b B o I uta. Algunas c j e las

noticias i rn p r o q r a m a d a s, en los términos en los que las

define la autora, se podrían considerar tales en

relación a s u novedad y a s u car éter de? sucesos

imprevistos pero, sin embargo, al tratarse en cierto

modo de la continuación de otras noticias de los días

anteriores, pasan a ser pr epr oqr amadas, al menos por lo

que se refiere al espacio a priori que se les reserva.

Un buen ejemplo sería la información relativa a

Pekín. La importancia del viaje de Gorbachev, después

de tantos años de la rotura de las relaciones entre los

dos países, justificaría por sí misma su presencia

reiterada durante sucesivas ediciones, así como la del

enviado especial. En este caso se trataría de una

noticia preproqr amada al pie de la letra, como

consecuencia de un viaje en el que todo había sido

cuidadosamente preparado de antemano. Sin embargo, la

huelga de hambre de los estudiantes en la plaza

Tienamén y la inf1exibi1idad de un gobierno que parecía

encontrarse finalmente en una fase de apertura iban

añadiendo de día en día elementos imprevistos que, no

obstante, encontraban de antemano en el telediario el

espacio a disposición para poder ser desarrollados. Y

los mismo puede? decirse de algunas not i c i •;<;-. no



groar amadas, que al ser presentadas como

contextual i z ac i ó n de i t ems noticiables i mprParamados

adquieren así la actualidad y la tempestividad que en

principio no poseían.

Por otro lado, la t i pologización no comtempla

aquellas noticias que podríamos llamar "introductivas",

cuya función es únicamente recuperar y consolidar una

parte de la memoria de noticias anteriores, que pasará

a constituir la referencia y el contexto de la nueva

serie a la que dicha noticia dará lugar los días

siguientes. Corno ejemplos de este tipo podemos citar en

TD1 el anuncio de la vista de los Reyes a F'ortugal el

14/5 (visita que no empezará hasta el día siguiente) y

el ¿anuncio de la sent ene i ¿A del juicio de la colza el

19/5 resumiendo los resultados de la catástrofe;

sentencia que aparecerá en la sucesiva edición del

t el edi ar i o.

Sin embargo, los escollos con los que

tropezamos al intentar aplicar la t i pi zac ion de

Tuchman, que a pesar de todo sigue siendo la más

realista de cuantas se han propuesto hasta, ahora,

constituyen una prueba evidente de la necesidad que la

noticia tiene de adoptar la estructura serial, cuya

flexibilidad le permite organizar el material y el

trabajo del modo que se .considere más adecuado cada

vez, sin que jamás se resientan de ello ni la identidad

del processo ni la del producto.



Antes de comentar los grá f icos que presentamos

a continuación, en los que hemos intentado c las i f icar

las not i c i a s c j e 1 p e r i o d o a n a 1 i z a c j o en 1 o s c u a t r o

canales;, de los que nos es s t am o s ocupando a partir de? la

pos i b i 1 i c J a d de p r ev er 1 a s, q u err í a mos repetir, si n

embargo, que? tales g rá f i cos no tienen un valor

absoluto. Ello se debe a que, al a igual que en la

c 1 a s i f i c: a c i ó n t e m à t i c a, t a m b i é n e n este c. & s o e? s c j i f í c i 1

e n c o n t r a r s i e m p r e not i c: i a s a los que se les puedan

aplicar rigurosamente los parámetros en cuestión en

estado puro. Sin embargo, y a pesar de la dif icultad

que impl ica el tener que encasillar cada noticia en una

modalidad concreta , los resultados obtenidos en los

gráf icos, acordes con la teoría de Tuchman, corroboran

la hipótesis de una estructura serial diseñada de

antemano, que determina la organización completa tanto

de la forma como del contenido del texto.
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