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INTRODUCCION

La tesis que aquí se presenta se enmarca dentro

del campo de la investigación social de la comunicación.

Concretamentese centra en el análisis de la producción y

tratamiento de la información que llevan a cabo las

instituciones comunicativas en el modelo de comunicación

pública.

La perspectiva desde la que se aborda este estudio

de los productos comunicativos ofrecidos por los medios

de comunicación de masas, se sitúa dentro del paradigma

que ofrece la Teoría de la comunicación. Y dentro de

1



ella, desde el modelo de análisis de la mediación

comunicativa.

Una investigación co

conjunto o la totalidad de

que ofrecen los MCM,

exclusivamente al estudio

actualidad, y más en concreto

mo esta, no podía abarcar el

los productos comunicativos

por lo que se limitó

de la información de

a las noticias.

Para el análisis mediacional de las noticias se ha

tomado como modelo el de las noticias de tele texto, por

considerar que se trata de un medio insuficientemente

estudiado, y porque las características estructurales y

formales de dichas noticias eran las que mejor se

ajustaban a los objetivos comunicativos que pretendíamos

investigar.

Los materiales analizados proceden

representativas del conjunto de noticias que

por parte de cuatro servicios de teletext

teletexto de TVE, Efetexto de Telemadrid,

Antena 3 y teletexto de Tele 5, a lo largo

comprendido entre noviembre de 1994 y n

1995.

de muestras

se emitieron

o españoles:

teletexto de

de un año,

oviembre de

Esta tesis

se corresponden

trabajo realizado

ésta.

consta de

con las

en una

tres partes diferenciadas, que

tres fases del desarrollo del

investigación científica como

2 _



La primera parte está dividida en cinco capítulos,

en los que se define el objeto de estudio de la

investigación, se ofrecen las referencias al marco teórico

desde el que se aborda dicho objeto, y se muestra la

metodología y el aparato analítico utilizados para el

análisis, la explotación y la interpretación de la

información.

También en esta primera parte se destina un

capítulo de introducción al medio teletexto, en el que se

explican someramente su historia, sus características

tecnológicas y expresivas, las similitudes y diferencias

con respecto a otros medios de comunicación y algunas

prospecciones de futuro, Y en el último capítulo de la

primera parte se ofrece un repaso general del conjunto

de contenidos que ofrece el teletexto, centrándoseen los

servicios de teletexto españoles mencionados

anteriormente.

En la

capítulos, se

inter pr etación

concreto a lo

marcadas por

ofrecen las co

por último se

realización de

segunda parte, que consta de c

muestran los resultados del análisis

de los mismos, organizados de lo

más general siguiendo las directr

el modelo analítico. Posteriormente

nclusiones obtenidas de la investigación.

presenta la bibliografía utilizada para

la tesis.

uatro

y la

más

ices

se

Y

la

3



La tercera parte correspondea los anexos, en ella

se presentan los protocolos para la recogida de la

información, el conjunto de variables, las tablas de

resultados, así como el conjunto de mecanismos

utilizados para el análisis.

En esta tesis

de esta naturaleza,

iceberg del trabajo

últimos cinco años.

inútil, dar cuenta

proyecto científico

de investigación

considerarlas inabo

tesis doctoral se

pretende mostrar

extensa investigaci

doctoral, como en toda investigac

tan sólo se muestra la punta

llevado a cabo a lo largo de

Sería pretencioso, y por otro

de todo el trabajo previo que

conlíeva; así como de todas las li

iniciadas y abandonadas

rdables o infructuosas. Por tanto,

limita a un extenso informe

los resultados científicos de

ón comunicativa.

En la presentación de toda tesis do

norma habitual dedicar un apartado

agradecimientos. En mi caso, este recordatorio

ser tan extenso que tendría que ocupar un

completo de esta investigación, ya que han sido

las personas que en mayor o menor med

contribuido a la realización de la misma.

imposibilidad de mencionar a todos los que han

a que esta tesis viera la luz, me limitaré a citar

ión

del

los

lado

todo

neas

por

esta

que

una

ctoral es

a los

debiera

capítulo

muchas

ida han

Ante la

ayudado

tan sólo

4



a aquellos que considero imprescindible que aparezcan

aquí.

En primer lugar a todos los componentes del

Departamento de Sociología IV, de la Facultad de

Ciencias de la Información de la UCM, porque siempre

estuvieron dispuestos a escucharme y a darme sus

mejores ánimos y consejos. Y muy especialmente a

Miguel Angel Sobrino Blanco, director de esta tesis

doctoral, por hacer fácil lo difícil y en ocasiones al

contrario; por adiestrarme en el trabajo científico,

dedicándome todo el tiempo y la paciencia necesarios, y

por confiar en mis posibilidades más que yo mismo. A él,

más que a nadie, debo mostrarle mi agradecimiento.

Y en segundo lugar a mi padre (simplemente por

el hecho de ser mi padre), y a Mónica Hidalgo Pernas,

por haber soportado casi tanto como yo esta tesis

doctoral durante cinco largos años.
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ia PARTE:

PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA

TESIS
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CAPITULO 1.

OBJETO DE ESTUDIO Y ESTADO DE LA
CUESTION.

7



Ante cualquierinvestigación,el primer cometido debe ser el de

delimitarcon la mayorclaridady precisiónposibleel objeto de estudiosobre

el que va a tratar. Citandoa Durkheim’,”La primeratareadel sociólogodebe

ser definir las cosasde que él trata a fin de que se sepa y lo sepaél

también_cuáles el problema

La tesis que aquí se presentatratará en este primer capítulo de

acotar y definir concretamentedicho objeto, del que van a dependerlos

distintosnivelesde análisisposteriores.

Nuestrainvestigaciónse enmarcagenéricamentedentro del estudio

de las relacionesentrecomunicacióny sociedad.Este esun campodemasiado

amplio y heterogéneopara poder ser abordadoen su conjunto,por lo que

convendrálimitar el análisis a algunosaspectoscomunicativosy socialesa

partir de un productocomunicativoconcretoquepermitaconsideracioneso

conclusionescientíficas extrapolablesa otros objetos de estudio afines o

similares.El campomásconcretoal que se circunscribeestetrabajoes el del

análisis de los procesosde producción de información por parte de las

DURKHEIM, E. Las reglasdel trabajo sociológico.Barcelona,ORBIS,1982.
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institucionescomunicativassocialmenteorganizadas;y específicamente,trata

de la producciónmediadade noticiasen el medio teletexto.

El ténninoproducciónse empleahabitualmentecomo sinónimode

‘‘creación’’, ‘‘elaboración~~, ‘‘confección’’, ‘‘fabricación’’. En consecuencia,se

habla de “producción biológica”, de “producción de lenguaje”, de

“producción cinematográfica”,de “producción cultural”, de “producción

económica””, de “producción material” y de un sinfín de “producciones”

alternativas.La existenciade la pluralidad semánticaa la que acabamosde

aludir puedeserfuentede no pocasconfusiones

Para aplicar el concepto de “producción” al estudio de las

relacionesentre la comunicacióny la sociedad,bastalimitarse a desarrollar

la noción,másespecífica,de “produccióncomunicativa”.

Producción es un concepto que conviene a cualquier acción

transformadorade un sujeto sobre un objeto. En consecuencia-y por

definición- todoprocesodeproducciónesuna actividadmaterial, queafecta

al estadode la naturaleza2.

La actividad transformadoradel ser humanosobre la naturaleza

incluye a su propio organismo. Cuando se hable de “producción

comunicativa”se entenderágenéricamentecomo una referenciaimplícita a

los procesosmateriales de transformacióndel hombre y de su entorno,

orientados a producir información destinada a otros semejantes. En

consecuencia,son “Procesos materiales de producción implicados en la

Tomadoen susignificadomásamplio, el calificativo ‘material’ es legítimamenteaplicable
aquía cualquiertipo de actividaddel sujeto sobre la materia,con independenciade que éstaseade naturaleza
física, biológica o psíquica.
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comunicación”,tanto la emisiónde sonidosa través de los que se verbaliza

unarepresentación,como la fabricaciónde un objeto llamado “periódico”, o

la confecciónde noticiasde teletexto.

En estecontexto,cabeentenderpor comunicacióncierto tipo de

interaccionesentreseresvivos que se caracterizanporque éstos se afectan

mutuamente,produciendolos cambios necesariosen el entorno para el

manejode información ~.

El teletexto es un medio de comunicación basado en una

infraestructuratecnológicay productiva. Su desarrollomaterial, su difusión

social y su funcionamiento comunicativo dependende la asignación de

recursoshumanos,materialesy financierosa tales fines. La gestiónde estos

recursosimplica la existenciade unacomplejaorganizaciónproductiva.Esta

organizaciónes necesariapara la producciónde equipos, el desplieguey

mantenimientode infraestructuras,el desarrollode los soporteslógicospara

la automatizaciónde la actividadcomunicativao el abastecimientocontinuado

de informacióna los centrosde serviciosde teletexto.De la existenciade esta

organización depende, directa o indirectamente, toda la actividad

comunicativarealizadaa travésdel medio.

Al enunciarasíesteconcepto,nossituamosen el ámbito específicode una ‘Teoría General
de la Comunicación’,Cf.: Nl. MARTIN SERRANOy otros.Teoríade la Comunicación.1. Epistemologíay
Análisis de la Referencia,1982, pág. 13.
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1.1. LA PRODUCCIÓN DE NOTICIAS.

Las noticias desdeuna perspectivaeconomicistason productos

elaboradospor unas instituciones,que se encargande su tratamiento y

distribución, poniéndolas al alcance de unos clientes para que sean

consumidaspor éstos.

Desdeel punto de vista de la comunicación,que es el que nos

ocupa,las noticiassonproductoscomunicativoselaboradosy distribuidospor

los mediosde comunicación(medios de comunicaciónde masasen nuestro

caso) destinadosa un público o una audiencia para que elabore una

detenninadarepresentaciónde lo queacontece.

“El producto comunicativo de los MCM es un objeto fabricado

para servir como soporte a la información cuya peculiaridad,respecto a

cualquier otro tipo de objetos, reside en que propone al usuario una

elaboraciónde datosen los queestáimplícito un puntode vista a propósito

delo queacontece.”~

La fabricaciónde noticiasen la comunicaciónde masasrequierede

la presencia de unos equipamientos tecnológicos que poseen unas

característicasexpresivasy formalesque confierenal productocomunicativo

unasdeterminadaspeculiaridades(textos, imágenes,etc).Al mismo tiempo

necesitande unosequiposhumanosa los que se les asignandistintasfunciones

profesionalesy organizativas.Y por último conlíeva unos determinados

MARTIN SERRANO, M. La producción social de comunicación. Madrid, Alianza
Universidad,1986.

11



objetivos económicos,sociales,políticos, etc., por parte de la empresa

comunicativa.

La práctica comunicativa se desarrolla en tres fases

interdependientesque hacenque los productoscomunicativoscumplan una

finalidadsocial:

1. Producciónde Información.

2. Distribución de Información.

3. Consumode Información.

La producción de noticias es una práctica compleja e

interrelacionadacon las fasesde distribucióny consumode la información.

La producciónde noticiasen el modelo de comunicaciónde masas

requiere en primer lugar de una selecciónde los acontecimientosque se

producenen el entorno social, de los que dan cuenta unas instituciones

comunicativasespecializadasy aceptadassocialmenteparadar públicanoticia

de lo que sucede.También requiere de unos profesionalesencargadosde

confeccionarunavisión del acontecer,mediantela seleccióny tratamientode

unosdatosde referencia.

Los medios de comunicación se encargan de difundir una

determinada visión de los hechos que se producen, mediante unos

equipamientostecnológicos,ofreciendounasrepresentacionesde la realidad

queseajustena los interesesde la audiencia.
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El estudiosoitaliano UmbertoEco5 circunscribela producciónde

noticiasa la intervenciónde tresmundosdistintose interrelacionados:

• El mundo“real”

• El mundode referencia

• El mundoposible

Donde el mundo “real” es la fuente que produce los

acontecimientosqueel periodistautilizará para confeccionarla noticia. Los

mundos de referencia son construccionesculturales que establece el

periodistasegúnsu enciclopedia.Y el mundoposiblees el mundo narrativo

construidopor el sujetoenunciadora partir de los otros dos mundoscitados.

Los acontecimientosseleccionadosen el entorno social requieren

por partede los profesionalesde los mediosde comunicaciónde un proceso

de semantizaciónpor el cual dichosacontecimientosocurridosen la realidad

socialson incorporados.bajo la forma de significaciones,a los contenidosde

la comunicaciónde masas.La semantización6es,en otras palabras,el proceso

por el cual la realidad observadase transforma en materia apta para

comunicarlaa la audiencia.

La producción de noticias es una práctica institucional definida

principalmente en térn-iinos de las actividades o interacciones de los

Citadoen RODRIGOALSINA, M. La construcciónde la noticia. Barcelona,Paidós,pág.
188.

6 Paraprofundizarsobreel procesode semantizaciónque se lleva a caboen la producción t
informaciónver: CASASUS, J. Nl. Ideologíay análisis de mediosde comunicación.Barcelona,DOPESA,

1972,pág. 65-66.
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periodistasen el escenario,o las situacionesde las salas de redacción, las

reuniones, las competenciasy los muchos contextos de recopilación de

noticias.

El trabajoperiodísticoinformativo es unatareaorganizadaquese

realizaen unainstitucióncon unosdeterminadoscondicionantesproductivos.

Golding y Elliot~ (1979) describenla producciónde noticias a partir de

cuatroprocesos:

1. Planificación. Se fijan a largo plazo los acontecimientos

previsiblespara prever los recursosy asignarlos.A corto plazo se fija la

coberturade las noticiasdel día.

2. Recopilación.Los reporterosy corresponsalesrecogenmaterial

paranoticiasy lo llevan a la redacción.

3. Selección. Se recoge el material de los reporteros,

corresponsales,el difundido por las agenciasy se criba hastaun número

limitado de ftemsparala transmisiónfinal.

4. Producción.Los items se ordenany tratanparaunapresentación

adecuaday sonpreparadostal y comovan a serdifundidos.

Cadamedio de comunicacióntiene suscaracterísticaspropias y sus

limitaciones formales y tecnológicasque determinanla producción de su

información. Los hechosque se producenen la sociedad son conocidosa

través de los medios de comunicaciónde masas y se construyenpor su

actividaddiscursiva.

GOLDINO, 1’. y ELLIOT P. Making ¡he News.Londres,Longman,1979.

14



La laborperiodísticaestálegitimadasocialmentepara producir las

visionessobre los acontecimientosque seconsideransocialmenterelevantes.

El periodismo se convierte en la profesión socialmenteinstitucionalizada

paraconfeccionarlas representacionesde la realidadpública.

En lasteoríasclásicassobrela noticiasepresentabaa los mediosde

comunicacióncomo meros transmisoresde información; como mensajeros

objetivosde la realidad. Los mediosson consideradoscomo los espejosen

dondeobservarlo quesucedeen el mundo. Los conceptosde objetividad y

verdad van asociadosa la profesión periodística y especialmentea los

contenidoscanalizadospor los medios de masas.La objetividad se entiende

sobretodocomo la especializacióndel periodistaen la narracióndirectay sin

mediacionesde lo queseconsiderala «realidad»,los acontecimientos.

La aparición de algunos casos de noticias falsas en algunos

periódicosy el de algunosperiodistasque relatan noticiascomo si estuvieran

en directoen el desarrollode los acontecimientossin estarpresentes,produjo

una pérdida de credibilidad de los medios, que trató de ser subsanada

estableciendounaserie de procedimientosque garantizaranla objetividadde

la información.

Tuchmanreconocetrescampos,y no sóloel de los contenidos,que

condicionanel conceptode objetividad~: a)la forma de la noticia, b) las

relacionesen el interior de la organización,c) los contenidosde las noticias.

Desdela profesiónperiodísticasesentaronlas basesparasostenerla objetividaden el relato,
quesonrecogidospor Tuchman,y se puedensintetizarencincopuntos:

1. Presentarla posibilidaddecontrastarla pretendidaverdad,señalandoclaramentelas fuentes.
2. Presentaciónde pruebassuplementariasulterioresque reafirmenun hecho.
3. El usodecomillas.Se poneel texto en bocade otro. Suponeun distanciamientodel periodistacon
respectoa las opinionesde los personajes.
4. Estructuracióndela informaciónde unaformaadecuada.Es decir,se presentanenprimerlugarlos
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Posteriormentese observó que los medios de comunicaciónno

podíanser tan objetivosy neutralesante los acontecimientosque relataban,

ya que realizan unas laboresde mediaciónentre lo que acontecey lo que

apareceen dichosmedios.

La producciónde noticiasseconcibeentoncescomo un procesode

mediaciónpor parte de los responsablesde confeccionarlas visionesde la

realidad, que las vehiculan hacia las conciencias de los individuos.

Ofreciendorepresentacionesconsolidadasparaqueno puedanserrechazadas

cognitivamente.

Gabriel Elorriaga~ define al profesional de la información o

periodista como el intermediario entre la realidad social y la reflexión

individual.

Los producciónperiodísticade la noticia estáafectadapor una

seriede limitacionesque infieren o medianentreel desarrollodel acontecer

y el productofinal queva a serdifundido al público.

La primera de las limitacionesvendríadadaporquelos mediosde

comunicaciónno puedendar cuentade todos los acontecimientosque se

producenen el entorno social. Por lo que debenseleccionar,atendiendoa

unoscriterios informativos y de interés general,tan sólo unospocoshechos

noticiablesentrelos muchosqueacontecen.

hechosesenciales.
5. Separaciónde la informaciónde la opinión, los hechosde los comentarios.
TUCHMAN, G. Laproducciónde la noticia. Barcelona,Gustavo0111, 1980, pág.188 y sgtes.

ELORRIAGA, 0. Información y política. Madrid, EditoraNacional, 1964,pág.51.
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En segundolugar, aun en el casode que el periodistaasistierain

situ al desarrollodel acontecimiento,debeelegir un punto de vista de entre

los muchos que aparecenen un hecho noticiable; que se ajuste a sus

expectativasprofesionalesy personales,asícomo a la ideologíay expectativas

económicas,políticaso socialesdel medioparael que trabaja;y, por último,

queseasemejea los modeloscognitivosinstitucionalizadosde las audiencias.

En el casode que la informaciónconla queva a elaborarla noticia

no provengade su experienciadirecta, sino de una fuente, se producirá lo

que U. Eco denominauna«situaciónde idealismoobjetivo». “El periodista

que pareceque explique un hecho,en realidad lo que hace es explicar el

testimonio de un presunto hecho. Nos podemos encontrar pues ante la

producciónde noticiaspor medio de noticias”.

En tercer lugar, la fabricaciónde la noticia viene constreñidapor

el medio de comunicaciónde que setrate: por las limitacionesmateriales(de

espacio,tiempoo de ambos)que afectana la cantidady el tratamientode la

informaciónque puedeutilizar para el relato de una noticia. Con lo que el

mediadoren determinadasocasionesse verá en la tesitura de tener que

seleccionarentre la información de los hechos,aquellarelativa a los datos

másrelevantes.

Con todasestaslimitacionesel profesionalde la información, del

teletextoen estaocasión,deberealizar unatareaintelectualal mismo tiempo

quefísica, para seleccionarlos datosde referenciaque seanpertinentespara

cumplir el fin último de la comunicación,que no esotro quetransmitir una

representaciónde la realidadque seaaceptaday asimiladasocialmentepor la
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audiencia,sin que le suponganingunadisfunción cognitivade acuerdoa sus

intereses,expectativasy necesidades.

1.1.1. Concepto de noticia.

El estudioque iniciamos se encuadradentro de la investigación

social sobre comunicacióny másconcretamenteen el estudiode las noticias

comofenómenosocial.

En primer lugarconvendráespecificarqué seentiendepor noticia

y cuál esla definiciónquemejor se ajustaa nuestrainvestigación.

Convieneprecisarque no existeun conceptouniversal de noticia,

sino que la noticia es un producto de una sociedad concreta en un

determinadomomento.

La noticia ha sido tradicionalmenteconcebidaen tomo a dos

grandescorrientes:

1- La noticia como reflejo o espejo de la realidad. Esta es la

concepcióntradicionalde noticia postuladapor los autoresCole, R. y Grey,

D. 1972. La objetividad es la premisabásicade la actividad informadora o

periodística.Dentro de estaconcepciónde noticia se admite queaparezcael

punto de vista del informador, pero sólo a la hora de seleccionaralgunos

elementosdel acontecimiento.

2- La noticia como construcciónde la realidad.Tratade analizarla

función de los informadores y de los medios. “La noticia no espejala
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realidad.Ayuda a constituirlacomo fenómenosocial compartido,puestoque

en el procesode describir un sucesola noticia define y da forma a ese

suceso... La noticia está definiendo, constituyendo y reconstituyendo

permanentementefenómenossociales.”~O

Otros autores,dentro de esta misma corriente, como Rodrigo

Alsina, “la definencomo una representaciónsocial de la realidad cotidiana

producidainstitucionalmenteque se manifiesta en la construcciónde un

mundoposible.””

La definición de noticia de este segundogrupo se ajustamás a

nuestrosobjetivos,aunquedesdela Teoríade la Comunicaciónse aportauna

concepcióndel acontecerque sirve de utilidad a nuestro estudio de las

noticias.

Convienehaceralgunasaclaracionesterminológicasen cuantoa los

nivelesen los que operanlos mediosde comunicacióndesdeel momentoen

que se produce un cambio en el entorno social hastaque ese cambio es

seleccionadocomoun objetode referenciaquesirve parala comunicaciónde

masas.

Manuel Martin Serrano en La Producción Social de

Comunicación12ofreceuna seriede definicionesque resultande utilidad para

10 TUCEMAN, O. La producciónde la noticia. Barcelona,Gustavo CIII, 1980, pág. 197-

198.

RODRIGO ALSINA, M. La construcción de la noticia. Barcelona, Ediciones Paidós,
1996,pág. 185.

12 MARTIN SERRANO, Manuel, La ProducciónSocial de Comunicación.Madrid. Alianza

Editorial. 1986,pág. 119-121.

19



comprenderlas afectacionesentre los Sistemasde Referencia, Social y

Comunicativo.

a) Emergente:Algo queocurre (o dejade ocurrir) en el entorno,

en cualquierlugar y en cualquiertiempo, cualesquieraque seansuscausasy

efectos.

b) Acontecer: Un emergente que como consecuenciade su

ocurrencia (o no ocurrencia) afecta o puede afectar a un grupo social

concreto,duranteel períodode tiempoque esobjeto de observación.

c) AcontecerPúblico: Aquel acontecera proposito del cual se

ocupanlos MCM. Cualquieremergente(cosa, objeto, suceso,observación,

idea, norma, relación, etc.) quepor su presenciao ausenciaafectao puede

afectara la comunidady cuyo conocimientopuedeser compartidopor los

miembrosde aquélla,porqueha sido seleccionadocomoobjeto de referencia

por las institucionesque tienen a su cargo dar noticia pública de lo que

acontece.

ACONTECERES
(5R)-(5S)

(Todo emergenteque afecta o puede afectar al grupo)

(5R)-(SS)-(SC)¡ (Todo ACONTECERESPUBLICOS

¡

acontecerque apareceen los MCM)

(SR) EMERGENTES (Todos sucesopresenteo ausente)

j
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1.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN (1). ESTUDIOS SOBRE LA
NOTICIA.

El análisis de las noticias ha sido objeto de múltiples estudios

abordadosdesdeperspectivasdistintasatendiendoa los momentoshistóricos

enlos que se produceny a los objetivosque sepersiguen.

La noción de noticia es demasiadoamplia y ambigUa por lo que

convendrásituarladentro del marco de los mediosy de la comunicaciónde

masaspara poderentendermejor los análisisque se han llevado a cabo en

torno a las noticias.

Teun A. Van Dijk’~ proponetresconceptosde noticiaen el senode

los mediosde comunicaciónde masas:

1.NuevaInformaciónsobresucesos,objetoso personas.

2.Un programa tipo (de televisión o de radio) en el cual se

presentanitemsperiodísticos.

3.Un ítem o informe periodístico,como por ejemplo un texto o

discursoen la radio, en la televisióno en el diario, en el cual se ofrece una

nuevainformaciónsobresucesosrecientes.

La noticia no quedadefinida plenamenteen ninguno de los tres

puntosanteriores,aunquela concepcióndel apartado3 se ajustamejor al

conceptoqueha sido manejadoen los estudiossobrecomunicación.

13 VAN DIJK, T. A. La noticia comodiscurso.Barcelona,Paidós, 1990,pág.21.
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La noticia ha sido estudiadafrecuentementedesdela perspectiva

periodística.Dichostrabajosen la mayorparte de los casosse centranen las

rutinas del periodista para la producción de noticias, en el estilo de

redacción,etc. Tambiénson muy habitualeslos estudiosperiodísticosque se

centran en el tratamientode un acontecimientodeterminado,como por

ejemplo temas o sucesospolíticos, sociales o económicos de especial

relevancia.

Algunos estudiostratan de llegar máslejos y procurandemostrar

cómo las noticias no sólo dependende los hechos sino también de la

estructuraorganizativade la producciónde noticias; cómo se manipulany

deformanlos hechosnoticiablesy como se sometenal control institucionalo

político (Epstein,1973.Gans1979.Bagdikian, 1983)

Estos trabajos no se ajustan al rigor científico del análisis

sistemático,sino que setrata másbien, siguiendolas palabrasde Van Dijk,

de “relatos observacionalesde la realidad”

De estosprimeros estudiosperiodísticossuperficialesse pasó a

analisis de observación participante, que tratan de explicar cómo la

fabricación de las noticias reconstruyen acontecimientossociales. Son

investigacionessociológicasen las que se trata de forma más sistemáticael

proceso de fabricación de noticias por parte de los profesionalesde la

información. Los periodistasdetectanacontecimientos,los interpretancomo

sucesoscon sentido, investigansu naturalezafáctica y la reconstruyenen

historias.

TambiénTuchmanrealizaanálisissociológicossobrela producción

de las noticias desdeuna perspectivaparticipante,lo que le permite tener
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acceso a información de primera mano sobre las tareas de periodistas,

editores e institucionescomunicativaslo que le permite descubrir que las

noticiasno son una imagende la realidad,que puedeser verdadera,falsa o

deformada, sino parte de un proceso a través del cual se construye

rutinariamenteel entornosocial.

La mayor parte de los estudios citados anteriormente se

produjeron en EstadosUnidos; en Europa los estudiossobre medios de

comunicacióny noticiasseenmarcanenla tradición de sociologíapolítica de

orientaciónmarxista. AutorescomoBarthes,Foucault, Derrida, o Althuser

ponen el énfasisen el análisis ideológico desdela perspectivahistórica y

socioecónomicade la luchade clases,bajo la influenciadel estructuralismo

francés.Se tratade trabajos más empíricosy macrosociológicosque ponen

especialatenciónenel análisissistemáticodel contenido.

Paralelamenteen Inglaterra~ >zen otro tipo de trabajossobre el

análisis de las noticias, pero no desde la perspectivamarxista y menos

influidos por el estructuralismofrancés.Se trata de estudiospolítico-sociales

queanalizanlos mediosde comunicacióny susprogramasinformativosdesde

la perspectivade que los mensajesque transmitenno sontransparentes,sino

que tienen más bien una estructuralingiiistica y narrativa compleja, “los

mediosde comunicación no sonun mediadorneutral, lógico o racional de

los acontecimientossociales, sino que ayudan básicamentea reproducir

ideologíasreformuladas.” (Hall, 1980)”.

CitadoenVAN DIJK, T. A. La noticia comodiscurso.Barcelona,Paidós, 1990.
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Proporcionan un análisis crítico sobre los medios, prestando

atencióna la naturalezaideológicade la reconstrucciónque los medioshacen

de la realidad social como una forma de reproducción de las fuerzas

dominantesy las ideologíasenla sociedad.

Tambiénalgunos autoresalemanesdesarrollanestudiossobre los

mensajesinformativosmáscercanosa los trabajosbritánicosmencionados,y

que se basanen un enfoque linguistico, semiótico o analítico del discurso

periodísticoy del lenguajeinformativo.

Así, Strassnerpublicó una serie de trabajos que muestran la

naturaleza interdisciplinar de los estudios alemanes de los mensajes

periodísticos, analizando la producción de noticias, la recepción y el

contenidoo los propios programas.Tambiénse desarrollananálisis de las

relacionesde texto e imágenesen los programasinformativosen televisión.

1.2.1. Las noticias como ConstrucciónSocial de la Realidad.

Desde la sociología funcionalista de la Mass Comnunication

Researchencamadaprincipalmente por Laswell, se propone un marco

conceptualparael análisisde los mediosde comunicacióny de los productos

que generan.De la premisafundacional ¿Quién dice qué por qué canal a

quién y con qué efecto?que proponeLaswell se desprendenuna sede de

camposparala investigacióncomunicativa:

Análisisdel Control.

AnálisisdeContenido.
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Análisisde los Mediosde comunicacióno soportes.

Análisis de la Audiencia.

Análisisde los Efectos.

En la práctica se ha dado prioridad en los estudios sobre

comunicacióna dosde estoscampospor encimadel resto: “el análisisde los

efectosy, en estrecharelación con éstos,el análisisde contenidoque aporta

al investigador elementossusceptiblesde orientar su aproximación al

1. Análisis de Contenido.

El análisis de contenido es definido por Bardin’6 como “un

conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones utilizando

procedimientossistemáticosy objetivos de descripcióndel contenidode los

mensajes....cuyo propósitoes la inferenciade conocimientosrelativos a las

condicionesde producción(o eventualmentede recepción), con ayudade

indicadores(cuantitativoso no)”.

Desdela perspectivacuantitativase han desarrolladoanálisis de

contenido, sobre todo en cuanto a los géneros informativos, al tipo de

noticias o a la tematízaciónde las mismas. Esta metodologíaaspira según

15 MATI’ELART, A y Nl. Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona,Paidós,

1996,pág. 20.

16 BARDIN, L. Andlisisde/discurso.Madrid,EdicionesARAL, ¡986,pág.29.
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Berelson17a la descripciónobjetiva, sistemáticay cuantitativadel contenido

manifiestode las comunicaciones.

Debidoal interésde los lingtlistasen Gran Bretañapor el estudio

de las noticiasy de sus relacionescon los investigadoresen comunicación,la

líneade investigaciónbritánicasobremediosde comunicaciónponeel énfasis

en un análisisde contenidode los mediosbasadoen el estudiosistemáticodel

discursoperiodísticotantoen cuantoa la tematización,como al estilo y su

retórica. Se tratade dar respuestaa preguntascomo: “¿Cuálesson las pautas

de selección?¿Cuálesson las limitaciones ideológicasy burocráticas?¿Qué

acontecimientosse cubren? ¿Qué categonasy modelos de causalidad se

utilizan paraexplicarlasdesviacionesen los medios??Cuálesson los modelos

presentadosen las noticias como dominantesy dadospor seguros?,o: ¿qué

mitos utilizan los medios?”18

En tomoa los añosochentasurge unanuevalínea de investigación

interdisciplinariaque combina el análisis lingtiistico, el discursoanalítico,

psicológico y sociológico del discurso informativo y de los procesos

periodísticos.Se trata de la disciplina denominadaanálisisdel discurso,que

surge a partir de otras disciplinas de las humanidadesy de las ciencias

sociales,como la lingUistica, la semiótica,la antropología,la sociologíay la

comunicación.Este análisisconsiderael discurso de los medios, y por lo

tanto la noticia, comounaformaparticularde prácticasocial, institucional.’~

17 BERI3L5ON, B.B. Con¡entanalysis in communicationresearch.Nueva York. Re Eree

Press,Glencoe;HafnerPublishingCo., 1971

18 VAN DIJK, T. A. La noticia comodiscurso.Barcelona,Paidés,1990,pág.21.

19 ‘El componentetextual analiza sistemáticamentelas diferentesestructurasdel discurso

periodísticoen diferentesniveles. El componenetecontextualanalizalos factorescognitivos y sociales, las
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2. Análisis de los efectos.

Los trabajos dedicadosal análisis de los efectos que tiene la

comunicaciónen los receptoreshan sido muy numerosos. Conocer las

reaccionesde los receptoresal recibir los mensajesde los mediosde masasha

sido uno de los objetivos primordiales de las investigaciones en

comunicación,conel fin de adivinar el comportamientocolectivo.

En torno a los añosveinte se desarrollóla idea de la omnipotencia

de los medios de comunicación. Surgen así teorías con distintas

denominaciones:“teoría de la bala mágica”,“teoría de la agujahipodérmica

“teoríade la transmisiónen cadena”.Todasellas teníanen común la idea de

que los mensajesincidían directamentesobre el receptor, y de que la

información era recibida de manerauniforme por todos los miembros del

público que reaccionabaninmediatamentey de forma similar.

Estasteoríasproveníandel desarrollode la sociologíaconductista

y tratabande averiguarlas estrategiasdel emisor para llevar a cabo la

manipulaciónde los receptores.Los efectosde la propagandanazi sirvieron

paracorroborarla utilidadde las teoríasde la maximizaciónde los efectos.

1.2.2. Situación actual de la investigacióncomunicativa.

En la decadade los añoscuarentase empiezaa comprobarque la

psicologíaconductistaes inadecuadapara el estudiode los efectos de los

condiciones,lo límites o las consecuenciasde estasestructurastextuales, e indirectamente,su contexto
económico,cultural e histórico.” VAN DUK, T. A. La noticia comodiscurso.Barcelona,Paidós, 1990, pág.
250.
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medios de comunicaciónde masas.Así se comienzana realizar trabajos

empíricosde psicologíaexperimentaly de psicologíasocial, que cambiansu

centrode atencióndel emisora la audiencia.Se demuestraque los receptores

no sonuna masahomogénea,sino que cadamiembro del público tiene sus

características.Se trabajó en descubrir las característicaspersonales y

socialesdel público, y esaquídondesurgela ideade la influenciadel grupo.

Kurt Lewin analizó las relacionespersonalesen los grupos pequeñosy la

influenciay la comunicaciónen el grupo.

En estesentido,cabeseñalarque las investigacionesmásrecientes

se preocupan menos del análisis de efectos inmediatos de la actividad

comunicativa desarrolladaa través de los medios, para plantear en sus

estudiosproblemasrelacionadosmás bien con las consecuenciasde esta

actividada largo plazo.Otras innovacionesse refierentambiéna la clasede

efectosquesetomanen cuenta,detectándoseunamayor preocupaciónpor la

dimensióncognitivade estosefectos,lo cual conlíevaun desplazamientodel

marco temporal en el que se inscriben estas consecuencias.Si en la

investigacióntradicionalla atenciónse centrabaen el estudiode los efectos

originadospor cadamensaje,enlas nuevastendenciasse tiene en cuentacada

vez máslas consecuenciasacumulativasde la exposicióna los medios.Otra

modificaciónimportanteserefiereal abandonode las hipótesisderivadasdel

behaviorismoque estabanbasadasen el supuestode la existenciade una

influencia directa e inmediata de la acción comunicativa en el

comportamientodel receptor. Ahora, sin embargo, al derivar la atención

hacia problemasmás generales,los nuevosestudios sobre comunicación

ponenel acentoen la ideade quela acciónde los mediosde comunicaciónse
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encuentraimplicada en el procesogeneralde enculturización,compartiendo

estatareacon otros agentessocializadores.

En el marco de estas consideracionessobre el cambio de

paradigmapodemosseñalar la aportación de los estudios relativos a la

agenda-settingque en palabrasde M. Wolf “... al poner el acentoen esta

crecientedependenciacognoscitivade los media,sebasanen la hipótesisde

la existenciade un impacto directo -aunque no inmediato- sobre los

destinatarios,que se configura a partir de dos niveles: a) el «orden del

día» de los temas,argumentos, problemas,presentesen la agendade los

media; b) la jerarquía de importancia y de prioridad con la que dichos

elementosson dispuestosen el «ordendel día».”20.

Los antecedentesde este modelo de análisis de los efectos se

encuentranen autorescomo Lippman (1922), Park (1925) y sobre todo

Cohen(1963), que fue quién formuló la célebreafirmación que “la prensa,

en la mayoríade las ocasiones,no tiene éxito diciendoa la gente que ha de

pensar,pero continuamentetiene éxito diciendoa sus lectoressobreque han

de pensar”2’

Los estudiosde agenda-settingbasansus planteamientosen una

hipotética capacidad de los medios de comunicación de masas para

proporcionar a los receptores sistemas estructuradosde conocimiento,

referidostanto a un ordendel día, como a la jerarquíade eseorden.

20 WOLF.M. La investigaciónde la comunicaciónde masas.Paidós,Barcelona,1987, pág.

165-166.

21 Citadoen: RODRIGOALSINA, Nl. La construcciónde la noticia. Barcelona,Ediciones

Paidés,1996,pág.62.
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El efectode agenda-settinges distinto para cadamedio, aunque

todos caen en él, incluso el sistema informativo en su conjunto. Esta

diferencialleva a considerarla distintacapacidadde generarinfluenciasegún

de que medio setrate; de igual modo, hay que señalarque el poder de los

mediosa la hora de incidir sobre la valoración de lo que es importantey

relevantevaríade unos a otros. Esta valoracióncambiarásegúnel temaque

seabordey el grado de conocimientoque la genteposeade antemanosobre

el mismo: cuantomenorseaesteconocimiento,mayorserála dependenciade

la información suministradapor los mediosde comunicacióna la hora de

contextualizarsu interpretación.Por último, en el procesode tematización,

cadamedio sitúa el marco interpretativo en torno a un elementodistinto;

mientras la prensa,por ejemplo, lo centra en la memoria del pasado,los

mediosaudiovisualeshacenmayorhincapiéen la actualidad.

En otro ordende cosas,esnecesariotambién señalarque la mayor

parte de los trabajos realizados sobre la agenda-setting,recogiendo la

tradición anglosajonaimpulsadadesdela Escuelade Palo Alto, reconocenla

importanciaquetienen los contactosinterpersonalesen la construcciónde la

imagenque sobrela realidad se forma el receptor.Esta representaciónesel

resultadofinal de la articulaciónde datosde muy distintaprocedencia,y por

lo tanto se relativiza la importancia del aporte que correspondaa una

situacióncomunicativaconcreta.

Cabeseñalar,siguiendocon palabrasde M. Wolf, que “la hipótesis

de la agenda-settingen su estadoactual, por tanto, es más un núcleo de

observacionesy de conocimientosparciales,susceptiblede ser ulteriormente

articuladoe integradoen unateoría generalsobrela mediaciónsimbólica y
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sobrelos efectosde realidadoperadospor los massmedia,que un definido y

establecidoparadigmade análisis”22.

La investigaciónde la agenda-settingofreceun paradigmapara el

análisisde la recepción.Existen, no obstante,otras esferasde la actividad

comunicativano menosimportantesque la anterior, que también han sido

objeto de investigación.En los párrafossiguientesse detalla el estadode la

cuestiónen lo concernienteal análisisde los emisores.

Los estudios sobre los emisores, han sido abordados desde

enfoquesmuy distintos.De entre todos ellos cabedestacarlas aportaciones

quehanderivadodel análisisde la función de “gatekeeper”(guardabarreras)

que se asocia al profesional de los medios de comunicación. Estas

investigacioneshan combinadola perspectivasociológicay la propiamente

comunicativa, basándose fundamentalmente en las contribuciones

provenientesde la Sociologíadel Conocimientoy, en general,de los estudios

sobre los fenómenosculturales. Sin embargo,sus objetivos se extiendenal

análisis de las constriccionesque condicionan la propia práctica de la

produccióncomunicativa.Recurriendode nuevo a Wolt la perspectivaque

ofrecen estasinvestigacionespodría resumirsede la siguientemanera: “De

los media-que constituyenun núcleocentral de la producciónsimbólicaen

las sociedadesactuales-es necesarioconocerno sólo los sistemasde valores,

de representaciones,de imaginariocolectivo que proponen,sino tambiénla

22 WOLF.M. La investigaciónde la comunicaciónde masas.Paidós,Barcelona,1987, pág.

¡64.
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forma, los procesos,las restriccionesy limitacionescon los que se lleva a

cabo”23.

La investigaciónsobreel gatekeeper,cuyo conceptofue propuesto

desdela psicosociologíapor K. Lewin, pone en relación el contenidode los

medios con el trabajo de selección de noticias llevadas a cabo por el

profesionalde la información. Segúnla hipótesistradicional, la orientación

de estaselecciónno reside en el público-receptor,sino en el grupo de

referencia,estoes, los colegaso en su casolos superiores.En estesentidose

manifiesta G. Tuchman, cuando afirma: “me encontré con que el

profesionalismo informativo se ha desarrollado en conjunción con las

modernasorganizacionesinformativas, y que las prácticas profesionales

sirven a las necesidadesde la organización.Ambas, a su vez, sirven para

legitimar el statu quo, complementándosemutuamente en la tarea de

reforzar los arreglos sociales contemporáneos,aun cuando ocasionalmente

compitan por el control de los procesosdel trabajo y por el derecho a

identificarsecon las libertadesde prensay de expresión”24.

La función de gatekeeper,como afirma Saperas2s,adquiere,por

todo ello, una gran importancia para la definición de la capacidadde

establecimientode la agendatemática, y en ella localizamos la primera

manifestaciónde la agendade los medios.

23 WOLF.M. La investigaciónde la comunicaciónde masas.Paidós,Barcelona,1987, pág.

209-210.

24 TUCHMAN.G. La producciónde ¡a noticia. GustavoGui, Barcelona,1983, pág. 17.

25 SAPERAS, E. La sociología de la comunicaciónde masas en los Estados Unidos.

Barcelona,Ariel, 1985,pág.60.
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Tanto la figura del gatekeeper,como el establecimientode la

agendade temas,ponende manifiestoel caráctermediadorde los mediosde

comunicaciónde masas,“Al seleccionary prestaratencióna unos temas e

ignorar y silenciar otros determinanlos estímulos que va a recibir el

público.”26

La comunicaciónde noticias desdeestas teorías es, en realidad,

subjetiva,y dependede las propiasexperiencias,actitudesy expectativasdel

gatekeeper.El modelodel guardabarrerasde la información fue sometidoa

revisión por diversosautores,entre ellos, Mc Quail y Windahl (1984), que

recogieronlas siguientescríticas:

• El modelo no tiene en consideraciónlos factoresorganizativos

queconstriñeny dirigen el proceso,y seprestamásbien a interpretaciones

personalistas.

• El modelo sugiere que sólo hay un área principal de paso

obligatorio.

• El modelo implica una actividad más bien pasivaen lo que se

refiere a la circulación de las noticias: da la impresión de que hay una

circulacióncontinuay libre de un gran elencode noticias,del que solamente

seutilizará una parte, en conformidadcon los pretensionesde un periódico

determinado.

Otra líneade análisis,convergentecon la anterior, gira en torno a

las investigacionessobre“Newsmaking”.Estosestudiosincidenen la toma en

26 BUCETA FACORRO. L. Fundamentos psicosociales de la información.Madrid, Centro

de EstudiosRamónMeces,1992,pág.216.
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consideraciónde la “noticiabilidad” como elementode control del aparato

informativo.

En palabrasde TUCHMAN: “La noticia es una ventanaal mundo

(...), la noticia tiende a decimosquequeremossaber,qué necesitamossaber,

y qué deberíamossaber.Pero, como todo marco que delineaun mundo, el

marco de la noticia puedeconsiderarseproblemático.La visión a través de

unaventanadependede si la ventanaes grandeo pequeña,si tiene muchoso

pocoscristales,si el vidrio es opacoo claro, si la ventanada cara a una calle

o a un patio. La escenaquese despliegadependetambiénde dondeestáuno,

lejos o cerca, alargandoel cuello haciaun costadoo mirando recto hacia

adelante, con los ojos paralelos a la pared en la que está colocadala

ventana”.21

La noticiaesademás,en opinión del autor de la cita anterior, ante

todo unainstitución social. En segundotérmino, la noticia es una aliadade

las institucioneslegitimadas.Y en tercer término, la noticia es localizada,

recogiday diseminadapor profesionalesquetrabajanen organizaciones.De

tal maneraque es inevitablementeun producto de los informadoresque

actúandentro de procesosinstitucionalesy de conformidad con prácticas

institucionales.

El interés por conocer cuálesson y cómo operan esos factores

institucionalesque condicionanla producciónde información delimita un

ámbitode la sociologíade la comunicaciónen el que se inscribenla mayoría

de las actualesinvestigacionessobrerutinasprofesionales.

27 TUCHMAN.G. La producciónde/anoticia. GustavoCiii, Barcelona.1983, pág. 13.
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En definitiva, los estudiossobre el gatekeepery el “newsmaking”,

al hacerincapiéen los factoresorganizativosy estructuralesque condicionan

la producciónde la noticia, contribuyena esclarecerlos mecanismosque

operanen la distorsióninformativa.

Cualquier propuesta teórica que trate sobre la comunicación

socialmenteorganizada,tendrá que ocuparsede estudiar forzosamentela

naturaleza,el usoy los efectosde esaclasede comunicacioneshumanas,su

interdependenciacon el progreso tecnológico, las condiciones políticas,

económicas,culturaleso ideológicas,asícomo del nexoque las vincula con

los posiblesprocesoshistóricos de cambio social que se dan en el seno del

grupohumanodondesedesarrollan.

1.2.3. ¿Cómoabordarel estudio de las noticias?

El estudiode las noticiasse enmarca,de unaforma general,dentro

de las investigacionesrelativas a los procesos sociales y culturales.

Particularmentesecentraen el estudiode las instituciones,los contenidosy

las audienciasdelos mediosde comunicaciónde masas.

Las metodologíaso sistemasde investigaciónsobrelos fenómenos

sociales o culturales se han llevado a cabo mediante dos sistemas de

investigación diferenciados,(aunquecomparten fines, medios y objetos).
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SegúnK. B. Jensen’~las característicasde estosdos sistemasde investigación

sonlassiguientes:

1. Perspectivacuantitativa

.

Concibe la comunicacióncomo informacioneso temas concretos

que transmiten significado a través de los medios de masas,conlíeva un

enfoqueexterno. Se concentraen la recurrenciade elementosformalmente

similares en distintos contextos, que se pueden manipular mediante el

experimento, produciendoefectos que se pueden medir. Se centra en

productos delimitados, concretosde la producción de significado de los

medios.

2 Perspectivacualitativa

.

Concibe la comunicación como significados contextuales o

fenomenológicos,conílevaun enfoqueinterno. Se concentraen la aparición

de sus objetos analíticosen un contexto especifico;los contenidosde los

mediosdan lugar a una experienciaúnica,a travésde la exégesis.Se centra

en la producciónde significado como un procesoque se contextualizaen las

prácticassocialesy culturales.

28 JENSEN,1<. B. y JANKOW5KI, N. W. Metodologíascualitativas de investigación en

comunicacióndemasas.Barcelona,BoschComunicación,1993.
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CUANTITATIVA CUALITATIVA

Información

Externo

Recurrencia

Experimento

Medida

Producto

Signigicado

Interno

Aparición

Experiencia

Exégesis

Proceso

Perspectivasmetodotógicasclásicasdelos estudiosdecontenido. En JENSEN, K. B. y
JANKOWSKI, N. W. Metodologíascualitativasde investigaciónen comunicaciónde masas.
Barcelona,Bosch Comunicación,1993. (Pág. 13).

El problemaque se le planteaal investigadores indagar en la

complementariedadde ambos sistemasanalíticos, y en averiguar en qué

punto y en quétérminos soncompatiblespara la investigacióncientífica de

los medios y productos comunicativos. “Tomemos la oposición del

cuantitativoal cualitativo, del contenidomanifiesto al contenidolatente,del

contenidoa la “forma”, llegamossiemprea unaconclusióndel mismo tipo.

La teoría de la cultura de masas se interesa, fundamentalmente,en el

contenidolatentede la comunicacióny poneen primera linea los efectosdel

contexto y de la estructura. La teoría de la comunicación de masas

desembocanecesariamenteen el análisisestructuraldel mensaje”.29

29 BURGELIN, O. La comunicacióndemasas.Barcelona,ATE, 1974,pág.80.
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1.3.ESTADO DE LA CUESTIÓN (II). ESTUDIOS SOBRE EL
TELETEXTO.

La implantaciónde los sistemasde teletextodesdesu aparición en

la décadade los setentaha ido asociadoindisolublementeal número de

propietarios de televisores con un codificador especial que permite su

recepción.Aunque se han desarrollado servicios de teletexto en Canadá,

Japóny EstadosUnidos, el gran éxito de la venta de televisoresequipados

con decodificadorpertenecea los paíseseuropeos.A finalesde la decadade

los ochentapaisescomoItalia, Holanda,Alemaniao Inglaterra(Franciaes un

casoexcepcionaldebidoal cambiode la normaAntiope por la normainglesa,

y a la fuerte implantacióndel videotexto)recibían en másdel cincuentapor

cientode los hogaresserviciosde teletexto.En España,en los primeros años

de la decadade los noventa se estimabaque el parque de televisores

equipadoscon teletextorondabalos tres millones de aparatos(cerca del 30

por ciento)y seguíacreciendo.

La bibliografía sobre el teletextoes más bien escasaen España,

pero es bastanteabundanteen los paíseseuropeoscitados anteriormente.

Dicha bibliografía aparecesobretodo en libros dedicadosa los medios de

comunicaciónde masasy a las nuevastecnologíasde la comunicación. En la

mayor partede los casosno sededicaal teletextomásque algún epígrafeo

capítuloqueen unaspocaspáginasda cuentade su historia,suscaracterísticas

tecnológicas,aproximacióno distanciamientocon los medios clásicos, y

algúnesbozodesusprospeccionesde futuro.

La Unión Europeade Radiodifusión(UER) publicó un libro con

los datosbásicosdel teletextoen todoslos paiseseropeos:A Guide to teletext
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en Europe (1991). También han aparecidoalgunosartículos específicosen

revistasespecializadasdedicadosal teletexto, centradossobre todo en los

aspectostécnicosy comunicativos.

Los análisisdedicadosal teletextoen su conjunto o a algún aspecto

específicodel medio tratangeneralmentede buscarrespuestasa estetipo de

preguntas: ¿quiénesleen el teletexto?, ¿durante cuánto tiempo?, ¿qué

seccionessonlas másconsultadas?,¿cómomejorarla comprensibilidadde las

noticias?,etc. Así lo demuestranlos estudiospublicadossobre los teletextos

en Alemania (Kulpok, 1985, Maletke, 1985 y Gericke, 1988), Austria

(MÉiller, 1987), Dinamarca(Schmaltz, 1990), EstadosUnidos (Tydeman,

1982),Finlandia(Nilsson, 1990),Francia(Valette, 1985), Holanda(Bekkers,

1989), Italia (Marcelli, 1991), Noruega (Solhom, 1990), Reino Unido

(Greenberg,1988),Suecia(Walleig, 1990) y Suiza (Marty, 1985).

En Españano sehanprodigadodemasiadolos estudiosdedicadosal

teletexto, aunqueconvienecitar algunos trabajos interesantesque se han

llevadoa cabotomandocomoobjeto a dicho medio:

-“Los Teletextos”. Tesina. José María Valle Torralbo (1980-

81).Universidad Complutensede Madrid. El estudio da cuenta de las

característicastécnicasdel teletexto,de suspeculiaridadescomunicativas,del

desarrolloenotrospaíses,de la comparacióncon otros medios,etc.

- “Els serveisde teletext a Europa Occidental”. Tesis Doctoral.

MontserratGinésSoler. UniversidadAutónomade Barcelona.La autora en

esta tesis doctoral hace un recorrido exhaustivo del medio teletexto:

características técnicas (sistemas de transmisión, de codificación y

recepción),desarrollo del teletexto en los paísesde Europa Occidental,
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implantación y grado de penetracióndel medio, organizacióny gestión,

contenidos,aplicacionessocioculturalesy perfil de los usuarios.

- “Análisis de los teletextos.” Antonio Lópezde Zuazo. Revistade

Cienciasde la Información. N0 9. Madrid, 1994. El profesorde Cienciasde

la Información de la UniversidadComplutensede Madrid y redactor del

teletexto de TVE haceun pequeñoanálisis sociológico sobre el teletexto

(centradosobretodoen el serviciode TVE): parquede televisoresequipados

con decodificadoren Españay el resto de los países,edad y sexo de los

usuarios, frecuencia y tiempo dedicado a la consulta, secciones más

consultadasy comprensibilidadde la información.

- “Análisis del contenidodel teletextode TVE”. Antonio López de

Zuazo. Informe interno de TVE.1992. Se tratade un análisiscuantitativode

las noticiasde teletextoa lo largo de todoslos díasde unasemanaen distintas

franjas horarias y el número de páginasdestinadasen cadaseccióna las

noticias.

-“El teletexto en el ecosistemacomunicativoespañol”. Mariano

Cebrián Herreros.TELOS. Cuadernosde Comunicación, Tecnología y

Sociedad.N0 1. Enero 1985. Mariano Cebriánen estearticulo despuésde

hacerunareflexión sobre las repercusionesqueestenuevomedio tendráen

el sistemainformativo, esbozaun interesanteplanteamientopara el análisis

semióticode los contenidosdel teletexto que bien podría servir de basea

posterioresinvestigacioneso tesisdoctoralessobredichomedio.

En la UniversidadComplutensese han leído dos tesis doctorales

que dedican capítulos al teletexto: Orlando Carreño en la Facultad de
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Filología y Angel de la Cruz en Ciencias Políticas. Esta última dedicaun

capítuloa la propagandaelectoralen el teletexto.

1.4. OBJETO MATERIAL Y FORMAL DE ESTA
INVESTIGACION.

La investigaciónque proponemosha tomado como modelo de

análisisel de las noticiasdel teletexto,encuantoproductoscomunicativosque

sonelaboradosy distribuidosporun mediode comunicaciónde masas.

Si bien,podemosdecir, que las noticiasde teletextoson el pretexto

elegido para nuestratesisdebido a una serie de característicasparticulares

quesirvenmejor que los productosde otros mediosa nuestrosobjetivos:

• Las noticias de teletexto se presentansiempre con el mismo

formato estandar.

• Lasconstriccionesimpuestaspor el medio hacenque la cantidad

de informaciónen signosseaconstante.

• Las limitacionesdel formato de teletexto hacenque las noticias

tenganque ser brevesy escuetas,lo que permite másfácilmente aislar las

clasesde datosde referencia.

El análisisque se proponepara la investigaciónde las noticias de

teletexto,aunquetienealgunosaspectosespecíficosquedifícilmenteservirían

para el estudiode la referenciade otros medios,en cuantoa su generalidad
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bien podríaserextrapoladoa la mayor parte de los productoscomunicativos

(noticias)del resto de mediosde comunicaciónde masas.

En estetipo de prácticascientíficases habitualdiferenciarel objeto

materialy el objeto formal de la investigacióna realizar. El objeto material

de estudioes el fenómenoconcretoque se va a estudiar; mientras que el

objeto formal se refiere a la perspectivadesdela cual se va a abordarsu

estudio.

OBJETOMATERIAL DE LA TESIS

El objeto materialde estainvestigaciónse circunscribeal análisis

de la producciónde la referencia informativa en la comunicaciónpública.

Dicho análisissehallevadoa caboa partir de los productoscomunicativosde

los MCM. Concretamente,y por las razonesesgrimidasanteriormente,seha

tomado como basepara nuestro estudio el análisis de la confección de

noticiasde teletextocomo contenidosespecíficosdel medio, emitidas a lo

largo de un año en cuatroserviciosde teletexto españoles,tres de ellos de

índolenacionaly uno de carácterautonómicoo regional.

OBJETO FORMAL DE LA TESIS

Unavez delimitadoel objeto material,convieneexponerdesdequé

perspectivase ha estudiadodicho objeto. Es decir, desdeque punto de vista

va a abordarseel análisisde la producciónde la referenciainformativa en la

comunicaciónpública,y concretamenteen los MCM.

La comunicacióninstitucionalizaday, de maneraespecial,la que

concierne a los procesos de comunicación pública, proporciona a los

miembros de la comunidadproductoscomunicativosque suelen contener
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relatosen los que seproponeunadeterminadainterpretacióndel entorno y

de lo queen él acontece.

Los fenómenos comunicativos han sido estudiados desde la

Sociología, desde la Psicología Social, desde la Antropología, etc. Sin

embargo la disciplina desde la que nosotros abordamos los procesos

comunicativoses la Teoría de la Comunicación,que estudia: “la capacidad

que poseenalgunos seresvivos para relacionarsecon otros seres vivos

intercambiandoinformación”~0.

La tarea atribuida a las institucionesencargadassocialmentede

elaborartalesproductos,puedecontextualizarseen la interrelaciónexistente

entre “organización social” y “visión del mundo”. La comunicaciónestá

entoncesimplicadaen los procesosde reproduccióny cambiosocial.

La gente para posicionarse,relacionarsee incluso actuar ante los

cambiosquese producenen el entornosocialrecurre,entreotras fuentes(no

hay que olvidar que los miembros de una sociedad también reciben

informaciónde suscontactosinterpersonales,como la familia o la escuela),a

los productoscomunicativosprovenientesde los medios de comunicación,

queayudana reducir la indeterminacióny a crearunasrepresentacionesdel

mundodeterminadas.

El modelo de MCM tiene como misión institucional la de la

“vigilancia del entorno”, dicha vigilancia consisteen “la sustitución del

30 M.MARTIN SERRANOY OTROS.Teoríade la Comunicación,Epistemologíay análisis
de la referenciasMadrid, A. Corazón.Cuadernosde la Comunicación,n0 8, 2. edición,1982, pág. 13.
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entorno donde sucedenlos acontecerespor el entorno vicario donde se

manejan datos. La comunicación de masas existe, precisamente, para

establecerun tránsito desde el nivel existencialdonde se transforma el

mundo, al nivel cognitivo donde se modifica el conocimiento sobre el

mundo.”31

Perolos MCM no puedenabarcarcompletamenteel panoramadel

acontecer;entre lo que aconteceen el mundo y lo que se conoce de ese

acontecera través de los productos comunicativos de los Medios de

Comunicaciónde Masasseproduceuna pérdidade información, canalizada

medianteel control de lasinstitucionescomunicativas:

- Las institucionesinformativasseleccionanaspectosdel acontecer

queseconviertenasíen “acontecerespúblicos”. No todo lo queocurre en el

entornose convierte en objeto de referenciade la comunicaciónsocial, sino

que para que un determinadoacontecerse convierta en referente de la

comunicacióndeberáser seleccionadopor las institucionesinformativasen

función, por ejemplo,de los fines quepersigan.

- El segundopasodado por el mediadores la presentaciónde lo

seleccionadoen las construccionesnarrativasofrecidaspor las instituciones

informativas. “El informador seao no profesional, participe o no como

testigodelo queacontece,esun Mediador.”32

3’ MARTÍN SERRANO, Manuel. La ProducciónSocialde Comunicación.Madrid. Alianza
Editorial. 1986,pág. 108.

32 MARTIN SERRANO, Manuel. La ProducciónSocial de Comunicación.Madrid. Alianza

Editorial. 1986,pág. 107-108.
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Los mediadorescomunicativosde los MCM a la hora de elaborar

los relatos informativos sobre determinadosobjetos de referenciadeben

seleccionarunaserie de datosde referencia(el informadorobservasucesosy

elaboradatos~3)desdeun ciertopuntode vista sobreel que seva a informar.

La elecciónde unosdatosen detrimentode otros dependeráde los intereses,

necesidades,prejuicios, etc, de los informadores, de las instituciones

comunicativas,y de las audiencias.

Desdeestaperspectiva,sehanllevadoa caboestudiosqueconciben

la noticia como un texto, como un relato, como un discurso, etc. En la

investigación que nos ocupa, el conceptoque proponemospara nuestro

análisisesel de que la noticiaesun conjuntoorganizadodeclasesde datosde

referencia.De la jerarquización,estructuray tratamientode estasclasesde

datosde referenciadependeránlas visionesdel mundo que se canalizarána

travésde los productoscomunicativos(noticiasde teletexto), y quepasarána

formarpartedel universocognitivo de las audiencias.

Por tanto, el objetoformal de nuestra investigación,consistirá en

el análisis de la producciónde la referencia en las noticias del teletexto,

entendidascomo un conjunto organizadode datos de referencia. Dicho

análisis se aborda desde la perspectiva general de la Teoría de la

Comunicación.Y dentro de ella desdeel ámbito concretodel análisis de los

productos comunicativoselaborados a partir de modelos mediadores.

Entendidoscomoprocesosde mediaciónsocialmenteorganizados.

En el casode las noticias de teletexto,el informadorno sueleser testigo presencialde los
hechos,por lo quela elaboraciónde los relatosse lleva a caboa travésde los datosseleccionadospor otros
mediadores(generalmentelas agenciasde noticias).Se puededecir que los mediadoreso institucionest
teletextoelaborandatosa partirdedatos.
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CAPITULO 2.

MODELO TEORICO QUE SUSTENTA LA
INVESTIGACION.
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2.1. PRODUCCIÓN, INFORMACIÓN,
PÚBLICA.

Y COMUNICACIÓN

Estatesisinvestigala producciónde noticiasa travésdel sistemade

comunicaciónpública; trata, por tanto, de unaactividadhumanasocialmente

regulada,un fenómenoque seestudiaanalizandolos productoscomunicativos

difundidospor el teletexto.

Los sereshumanosnecesitamoscomunicamos,pero necesitamos

también,servimosde la comunicaciónpara, entre otras cosas,disponerde

aquella información elaboradapor otros que nos permita situamos y

controlaren todomomentoel entornoen el que vivimos.

Gran parte de e~

recursosde comunicaciónpi

La disponibilidadde estack

su distribución, requierend

implicanprocesosde produc

En la medidaen q

la comunicaciónpúblicase d~

a información la obtenemosa partir de los

iblica que la comunidadponea nuestroalcance.

se de productosinformativos, su elaboracióny

el desarrollo de actividadescomunicativasque

;ion socialmenteorganizados.

ue en la producciónde información destinadaa

in talesprocesos,cabela posibilidadde enunciar
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genéricamenteel problemade cómo se ha elaboradoesainformación como

un fenómenoqueconciernetanto a lo socialcomo a lo comunicativo.

El estudiode la interrelaciónentrela Sociedady la Comunicación,

o si se prefiere entre los procesossociales y las prácticascomunicativas,

constituyeun ámbito de reflexión común en el que convergenlas distintas

cienciassocialesqueseocupande lo comunicativo.

Es por ello queel marcoepistemológicode referenciaque mejor

se adecúaa la investigaciónde un objeto como el de la elaboraciónde

noticiasdestinadasa la comunicaciónpública,es el que ofrecenlas ciencias

sociales.

Cualquier fenómenocomunicativo humano poseeuna dimensión

social que justifica la posibilidad de realizar estudios sociológicos,

antropológicos,etc. sobre el mismo. Pero tomar en consideracióndicha

dimensiónsocialesalgo queresultanecesarioe ineludiblepara unacorrecta

explicación de todo aquello que concierneal ámbito de la comunicación

pública.

2.1.1.La institucionalización del trabajo comunicativo

Estaregulaciónsocial de las actividadesde producciónde noticias

destinadasa la comunicaciónpública,haceque la elaboraciónde información

seaunaproduccióninstitucionalizadade comunicación.

El procesode institucionalizaciónde la produccióncomunicativa

comienzacon la institucionalizacióndel trabajo comunicativo, algo que
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empiezaa observarsecuandoen una determinadacomunidadse asignana

algunosde sus miembrosroles socialespara que desempeñendeterminadas

actividadescomunicativasen el seno del grupo. La consolidaciónde tales

roles sociocomunicativospermite afirmar que esascomunidadesposeenya

algunaforma de organizaciónsocial de estaclasede trabajo, cuyo cometido

puede estar relacionado con necesidadestales como informar o ser

informado, formar o ser formado,o entretenero ser entretenido.Algo que

debe ser llevado a cabo en la forma y el modo en que cada comunidad

estableceque sehaga.Dichaorganizaciónno esajenaal procesohistórico de

división funcional de actividades que se da en todas las comunidades

humanas’.

Estaasignaciónde roles se desarrollade un modo y maneraque

cada sociedad demanda2. Así, las actividades comunicativas han sido

desempeñadaspor cantores,bufones,músicos,relatoresde cuentos,oficiantes

de ritos, pregoneros,maestros,etc,

La división del trabajo hace que unos entretengan,otros se

encarguende la transmisiónde conocimientos,y otros tenganla función de

informar sobre lo que cambia o acontece en el entorno. La función

sociocomunicativaespecializadaen la produccióny difusión de información

sobrelo queaconteceen el ámbito social (sociedad)institucionalizala figura

E.DURKHEIM La división del trabajo Social; 1928, pág.50.

2 “La aparición de roles institucionalizadospara la realizaciónde trabajoscomunicativosconcretoses

una formaelementaldeorganizar socioculturalmentela producciónde comunicación.En el momentoen qw
aparecenestosroles,podemossituarlosorígenesde la comunicaciónpública.” SOBRINOBLANCO, M. A.
Repercusionessocialesy comunicativasde la innovacióntecnológica.Condicionamientosestructuralesde
la mediacióncomunicativaa través de videotexy difusión social del medio en la decadade los ochenta.
Madrid, UniversidadComplutense,TesisDoctoral,1991.
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de un tipo de comunicadorpúblico, que hoy correspondecon la figura del

periodista.

2.1.2. Los Sistemas de Comunicación.

La necesidadde recurrir a la comunicaciónpor parte de seres

humanosquedesarrollansu existenciaen sociedadescadavez máscomplejas

conlíevala aparición de actividadesde produccióncomunicativacadavez

másorganizadas.Esaorganizaciónsocial de la comunicaciónse concretaen

en lo queseha convenidoendenominarComunicaciónPúblicas.

Redundandoen la idea expuestaen el inicio de estecapítulo, la

produccióny distribuciónde la información queconciernea la colectividad

exigeunaespecializacióncrecientede las funcionescomunicativasque deben

ser desempeñadas,lo que refuerza la necesidadde disponer de un cierto

gradode organizaciónproductiva,que implica la aparicióny desarrollode

institucionesespecializadasen labores de produccióny distribución de la

informaciónpública.

Es así, como segúnManuelMartín Serrano,aparecenlos sistemas

de comunicaciónpública institucionalizados.Estos sistemasson formas de

organizaciónde la producción comunicativa que se caracterizanpor la

El profesorManuel Martín Serranodefine la ComunicaciónPública como “la forma social ct
comunicaciónen lacual la informaciónse producey distribuyepor el recursoa un Sistemade Comunicación
especializadoen el manejo de la informaciónque conciernea la comunidad como conjunto.” MARTIN
SERRANO,M. La producciónsocialde comunicación.Madrid, AlianzaEditorial, 1986,pág.72.
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asignación de unos recursos materiales y humanos a una institución

(organización) de la comunidad especializadaen la elaboración y el

tratamientode la informaciónqueha de serdistribuidaen el senodel grupo,

y cuya labor comunicativaes reconociday regulada socialmente.Dichos

Sistemas de Comunicación Institucionalizada han ido evolucionando

históricamente4 ajustando el flujo de información a las necesidades

comunicativasde unadeterminadacomunidad.

Los sistemasde comunicaciónpública, y por lo tanto también el

que correspondea la Comunicaciónde Masas, no deben ser considerados

comosistemascompletamenteautónomoso independientesde lo queacontece

en el entorno social en cuyo seno se desarrolla. La comunicaciónpública

Martín Serranoproponeuna tipología de sistemasinstitucionalizadosde comunicaciónpública.
Dichatipologíaincluyelos sistemasque a su juicio sc han ido sucediendoa lo largo de la historia. En este
procesoevolutivo, la sustitución de un sistemapor otro no conlíevanecesariamentela desaparicióndel
sistemasustituido. Sino que la consolidaciónde una nueva hegemoníaresponde a la necesidadde una
superaciónfuncionalde un modelopor otro másevolucionado.El sistemadecomunicaciónsuperadosigue
coexistiendodurantealgún tiempo con el nuevo sistema,pasandopaulatinamentea un segundo nivel y
quedandorelegadosóloadeterminadasprácticascomunicativaso a determinadosgrupos sociales.Dicho autor
identificacuatrosistemasdiferentesdecomunicaciónpúblicaquese hanido sucediendoalo largode la historia
en diferentessociedadesy endistintas¿pocascomo sistemashegemónicos:

1) Sistema de comunicación pública de tipo Asambleario. Los miembros de la comunidad
intercambianinformación ea un mismo rugar y en una misma ocasión. En estassituacionespueden
comunicartodoslos miembros,o dadoel casosólo los portavoces.

2) Sistemade comunicaciónpública por Emisarios. Más complejo que el anterior, se caractenza

porquesóloadeterminadosmiembrosdela comunidadse les asignala función de proveerla informaciónqir
sedistribuye al restodel grupo.

3) Sistemade comunicaciónpúblicapor Redesde Distribución de Mensajes.Esta modalidadck
comunicaciónexigeunamayorespecializaciónen las tareascomunicativas,y se caracterizaporque las fuentes
de informaciónsesirvendeunosintermediariosqueseocupande reelaborary difundir la informacióndestinada
a los receptoresfinales. La organizacióny mantenimientode estas redes coníleva la existenciade unas
institucionesespecializadasen las actividadescomunicativas,y requierela utilización desoportesmateriales
para lacirculacióndeinformación.

4) Sistemade comunicaciónpúblicabasadoen Medios de comunicaciónde Masas (MCM). Es el
propio de las sociedadesindustrialesy sigue vigente en toda su plenitud. Requierede unas tecnologíasqir
permitanla produccióny distribuciónmasivade productoscomunicativosen serie. Aquí, el tratamientode la
informaciónse lleva a cabopor medio de unas tecnologíasde produccióny distribución masivade productos
comunicativoso deinformación.

MARTIN SERRANO, M. La Producción Social de Comunicación. Madrid, Alianza Editorial,
1986. Cap.3, pág. 71-84.
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debe pués considerarsecomo un sistema abierto a los cambios que se

produzcanen el sistemasocial (SS), y a los que se puedanoriginar en el

sistemareferencial(SR) sobreel queva a informar.

De las interdependenciasque se establecenentre [(SC) (SS) (SR)]

va a dependerla permanencia,la transformacióno la superaciónhistórica y

funcionalde un determinadosistemade comunicacióninstitucional.

Siguiendocon el citado autor, los ajustesdel SistemaSocial y del

Sistemade ComunicaciónPúblicano concluyenen tanto que la modificación

de uno,de otro o de ambos,en alguno de susniveleso en todos,estableceo

restablece un acoplamiento entre los dos Sistemas que asegure la

reproducciónde la sociedad.

2.1.3. La producción de información en el sistema de
comunicaciónde masas.

El sistemade Comunicaciónde Masasrequiere,comohemoscitado

con anterioridad, de unas tecnologíasde producción y distribución que

permitan la elaboración y difusión masiva y en serie de productos

comunicativos. Estas característicastecnológicasson indispensablespara

identificar el modo de producción de información en los sistemas de

comunicaciónde masas.

Asociadas a estas capacidades tecnológicas, Martín Serrano,

reconoceotrascaracterísticassociocomunicativaspropiasde dichossistemas:
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La primera de ellas sería la división funcional de los

Comunicantes.En el sistema de comunicación de masas existe una

especialización de funciones, en primer lugar, entre las unidades

“productoras” y las unidades “consumidoras”. Los MCM suponen una

superaciónfuncional con respectoa la relación estamentalo jerárquica

existenteentre informadorese informadosen los sistemasde comunicación

pública anteriores.

La comunicación de masas requiere de unas instituciones

comunicativasreconocidassocialmentey especializadasen la produccióny

distribución de productoscomunicativosdestinadosa la satisfacciónde los

interesesde un público cadavez másnumerosoy heterogéneo.

La laborquedesempeñanestasinstitucionessebasaen el recursoa

la división del trabajo, así, existeunadiferenciaciónde funcionesdentro de

dichasorganizaciones,de maneraque unosseespecializanen la producción

de la información(mediadorescomunicativos),otros en los aspectostécnicos

de la transmisión,y otros en los aspectosorganizativoso de administración

de las empresascomunicativas.

Los MCM elaborany distribuyenproductoscomunicativosen serie

y de forma masiva,lo que suponequeestetipo de comunicaciónconcibacada

vez másde forma universala las posiblesaudiencias.Estosuponeunade las

características fundacionales del sistema de comunicación de masas:

“Mientras que, en el mercado de mensajes, la demandaes un hecho

relacionado con millones de individuos, la oferta está extremadamente

concentrada”~.

BURGELIN, O. La comunicaciónde masas.Barcelona,ATE, 1974,pág.33.
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Otra de las característicaspropias de la comunicaciónde masas,

apuntadapor el autorcitado anteriormente,es la que se refiere a la división

instrumentalde los productoscomunicativos:

- En primer lugar, los productoscomunicativosde los MCM están

destinadoso a la producción o a la reproducción social. Los

productos destinadosa la producción social son aquellos que

informan sobre consumo,ciencia, técnica,etc. Los productosque

pretenden la reproducción social son los que informan sobre

política,ordenpúblico,sucesos,etc.

- En segundolugar, los MCM distinguen a los receptorespor

segmentosdiferenciados,para ello estructuransus productos en

compartimentoscomunicativos(seccioneso apartadostemáticos,

geográficos, etc.) que reflejan las diferencias en las prácticas

sociales.

Otra de la peculiaridades que caracterizan a los sistemas de

comunicaciónde masastiene que ver con su función social o institucional.

Martín Serranoapuntacomofunciónde los MCM la de “vigilar el entorno”6.

Dicha “vigilancia”, segúnel citado autor, es encomendadaa los MCM para

dar público conocimientode los cambiosque se producenen la sociedad.

Otros autorescomoBurgelin utilizan la noción de “responsabi1idad”~ para

6 ~El “entorno” designael espacioy el tiempo en los que se desenvuelvela existenciahistóricade un

grupo histórico de un grupo humano.Incluyea todos los entes,materialeso abstractos,cuya existenciay
cuyo estadoafectaa la existenciadel grupo; o que se ven afectadospor la existenciadel grupo.” MARTIN

SERRANO,Manuel. La ProducciónSocialde Comunicación.Madrid.AlianzaEditorial. 1986,pág. 106.

Y BURGELIN, O. La comunicaciónde masas.Barcelona,ATE, 1974, pág.38.
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designarla función informativa de aquellos medios de comunicaciónde

masasde los que, con razón o sin ella, se estimaque poseenuna “cura de

almas”o, en todo caso, estánen disposiciónde ejercer una gran influencia

sobre el comportamientodel público. Gabriel Elorriaga en su libro

“Comunicación y política”8 cuando aborda el carácter de la función

informativa se refiere a la confianzasocial de que disfrutanlos MCM para

llevar a cabodichatarea.

Con todo lo citado anteriormente,podemosconcluir afirmando

que las noticiasde teletextosonproductoscomunicativospertenecientesa la

comunicación de masas, difundidos mediante servicios tecnológicos

concentradosen muypocasinstitucionescomunicativas(públicasy privadas),

que necesitan de un grupo especializado de personas encargado del

tratamientoy difusiónde la información en susdistintosniveles(redactores,

maquetadores,técnicos,etc.).

Las noticias de teletexto son productoscomunicativosdestinados

generalmente hacia la reproducción social (informan sobre política,

economía,orden público, etc.), y menosfrecuentementea la producción

social. Y al igual que otros MCM clásicos como la prensa, organizansu

información en secciones(Economía,Política, Cultura, etc.), lo que supone

una segmentaciónde las audienciaso de los Receptoreshacia los que se

dirigen dichasinformaciones.

8 “El hombrecivilizado recurre a los medios informativos con el hábito de quien dispone de un

instrumentode fe pública.La pérdidadeconfianzaen los mediosinformativos representa,por si misma, una

quiebraen la seguridaddel ordensocial.” ELORRIAGA, O. Informaciónypolftica. Madrid, EditoraNacional,
1964, pág. 40.
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Los relatos ofrecidos en las noticias de teletexto son de carácter

público, por lo queen principio gozande unamayoraceptacióne influencia

por parte de las audienciasque otro tipo de informacionesde tipo más

privado. Tambiénel carácterinstitucionalde los MCM (en estecasode las

cadenasde televisión dependientesde organismosestataleso públicos) que

llevan a cabo la produccióncomunicativade noticias les confiere un mayor

gradode credibilidad.
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2.2. LA TEORÍA SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN. EL
MODELO DE COMUNICACIÓN PROPUESTO DESDE
LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN.

El modo en que lo comunicativo interviene sobre lo social se

definepor ManuelMartín Serranocomo un fenómenode mediación.Cabe

considerarestosfenómenosmediacionales,y en especialsi estánrelacionados

con actividadesque conciernena la comunicaciónpública, como un objeto

específico de estudio. Para el mencionadoautor y para todos los que

compartimosesaconcepción,esteplanteamientojustifica la aperturade un

nuevoámbitode investigacióncientíficaen el senode las CienciasSociales,

parael cual se sugierela denominaciónde TeoríaSocial de la Comunicación~.

La TeoríaSocial de la Comunicaciónseocupapuésde estudiarlos

procesosde producciónsocial de comunicacióncomo procesosde mediación

comunicativasocialmenteregulados.La especificidadde su punto de vista

deriva de la voluntad de analizar las relacionesexistentesentre el cambio

comunicativo y la transformación social desde una perspectiva

fenomenológicaque se ciñe estrictamentea lo comunicativocomo marco

epistemológico.Dicha teoríaseconstruyesobrelas basesepistemológicasy el

desarrolloteóricoque se utilizan para dar cuentade la comunicacióncomo

fenómenode la naturalezaque remite a intercambiode información entre

seresvivos.

Ver, MARTIN SERRANO.M.La producciónsocialde comunicaciónAlianza Universidad,Madrid
1986, pág.22y ss.

5,7



2.2.1. El modelo de comunicación propuesto desde la teoría de la
comunicación.

Los sistemasde comunicaciónde masas,como ya hemos citado

anteriormente,no sonsistemasautónomos,sino queestánabiertos(se afectan

mutuamente) a las influencias del Sistema Social (SS), del Sistema

Referencial(SR) y del SistemaCognitivo (SCo.).

El objeto de estudio de nuestradisciplina se circunscribe a las

relacionesentre Sistemade Comunicación,SistemaSocial y Sistema de

Referencia,para poder profundizar en la relación entre comunicacióny

práctica social. Se centra, pues, en la comprensiónde la existenciade la

comunicaciónenla sociedady en susposiblesefectos.

En el modelo de la ComunicaciónPúblicalo la información se

produce,distribuye y consumede forma institucionalizaday los objetosde

referenciainteresana la comunidad.

Paraevitar unaexplicacióndeterministade esteprocesosocial de

comunicación,el modeloteórico expuestoen estecapítulo,consideraque la

Comunicaciónde Masasse desarrollaen el senode una sociedada la que

afecta y es afectado por ella. El paradigma de la Mediación sustenta

científicamenteel desarrollode estudiodel Modelo, al explicar las relaciones

entresociedad,comunicacióny referenciascomunicativas.

lO Cuandose habladeComunicaciónPública,se estáaludiendoa lo queenla definicióndeotros autores

aparececomoComunicacióndemasas.
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La producción de información en el sistemade comunicación

pública es un fenómenocomplejo en el que se ven implicados distintos

componentes:la concienciade los sujetos, sus comportamientosy, por

último, los bienes.El paradigmade la mediaciónresultade utilidad para el

análisisde los diferentesprocesosde dichosfenómenoscomunicativos.

La actividad informadora de aquellasinstitucionesencargadasde

dar pública noticia de lo que ocurre, no puededesprendersede los sistemas

sociales en los que llevan a cabo su labor. Esta actividad remite a las

relacionesentre comunicacióny sociedad,entre lo que ocurre y lo que

conocen los miembros de una sociedad cuando consumen productos

comunicativosofertadospor los medios.

Dicha labor informadoraoperasobrefactoreseconómicos,sociales

y cognitivos. La producción social de comunicaciónestudia los vínculos

existentesentre la transformaciónde la comunicaciónpública y el cambio

social. Es aquí donde el conceptode Mediación sirve para interpretar el

control que las institucionesinformativasejercencuandoinforman sobre el

estadodel entorno.Desdeestaperspectivaesnecesarioconocerqué es lo que

se produce y cómo se produce, en lugar de insistir, como hacenotros

paradigmas,en los “efectos” entendidoscomo conductasdeterminadasde la

audiencia.

La mediaciónactúapues,sobre las categoríascognitivase influye

en los valores de las personas;en este sentido puede decirse que “La

mediaciónpropone representacionesdel tiempo, del espacioy de lo que
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acontece.Logra quenuestraconcienciase historice, es decir que encuadreel

conocimientode la realidaden modeloshistóricamentedeterminados””.

La mediaciónen sentidocomunicativo, y a diferenciade la labor

de otras instituciones mediadoras, se produce cuando los emisores

seleccionanunos determinadosobjetos de referenciay a partir de ellos,

ofrecenun producto comunicativoque incluye un repertorio específicode

datosde referenciaa propósitode talesobjetos,los relacionanen un relato y

lo expresanen algúnsoportematerial.

El análisis de la mediación en la producción social de

comunicaciónpuedesintetizarse,siguiendoa MARTIN SERRANO, en los

siguientespuntos:

- En un primer nivel, las institucionesinformativas(mediadoras)

seleccionanaspectosdel aconteceren función de interesesgeneralesy/o en

función de los fines quepersigan,confeccionandoasí“acontecerespúblicos”.

- En un segundonivel, y una vez seleccionadoslos aspectosdel

acontecersobre los que se va a informar, los mediadorescomunicativos

ofrecen información sobre dichos aspectosdesdeun determinadopunto de

vista. Los productoscomunicativosofrecenvisionesdel mundo sustentadas

en las construccionesnarrativas.

El control queofrecenlas institucionesinformativasse manifiesta

puesen los productoscomunicativosque tienenunadoble dimensión:objetal

y cognitiva,por ello el modelocuentacon unascategoríasque, a diferencia

MARTIN SERRANO.M. La producciónsocial de comunicación Alianza. Universidad, Madrid

1986.pág. 48.
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de otros modelos,permitenla posibilidad de estudiarestaproduccióndesde

un doble punto de vista: como producciónde objetos (en estecasoobjetos

comunicativos)y como productos culturales (los relatos de los medios

contienenrepresentacionesdel mundo).

Todo ello permite la distinción de dos categoríasde análisis

diferenciadas:la “mediaciónestructural” y la “mediación cognitiva”, ambas

interrelacionadas.

- “ Mediaciónestructural”. Los productoscomunicativos-relatos

de prensa,de televisión,de radio, etc., son entendidoscomo objetos.En este

nivel es necesario estudiar todos aquellos factores que determinan la

producción material de comunicación (equipamientotécnico, costes de

producción, costesdel papel, etc). La Mediación estructural ofrece a las

audiencias“modelosde producciónde comunicación.”

- “Mediación cognitiva” Los productoscomunicativosproponen

representacionese interpretacionessobre lo que ocurre en nuestroentorno

acordesconlas finalidadesquepersigueel mediador.Es decir los Medios de

Comunicaciónde Masasofrecena las audiencias“modelosde representación

del mundo”.

Ambasmediacionesson interdependientes,puesse afectanla unaa

la otra, los aspectosmaterialespueden tener efectos cognitivos en los

usuariosde los productoscomunicativos.
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2.2.2. Modelo de Mediación de la Teoría de la Comunicación.

Un modelo es la representaciónde un sistema, es decir, la

representaciónde la organizaciónde un sistema.

El modelo comunicativo mediacional agrupa un conjunto de

componentes cuya presencia es obligada en cualquier proceso de

comunicacióny seproponecomo criterio de uso el estudiode cualquiertipo

de comunicacióna partir del análisis de esos componentesy de sus

relaciones.Parapoder dar cuentade otros factoresque influyen y se ven

influidos por el desarrollode las comunicacioneshumanas,el modelo se

amplia a otras parcelasno comunicativasde la realidad, en concreto al

universo de lo social y al universo de lo referenciadoen los procesos

comunicativos.

Para dar cuenta del objeto formal de la Teoría de la

Comunicación,deberemosrepresentarloen un modeloteórico que se ajustea

los fenómenosquepretendadescribir,explicaro interpretar.

La bondadde cualquier modelo vendrá dadapor la capacidadde

simulación(aproximaciónal funcionamientorealdel sistemacon un gradode

error aceptable en términos científicos), la capacidad de prospección

(capacidad para incluir los cambios que se operan en la realidad y

transformarlos componenteso las relacionesdel Sistemade Comunicación)

y la capacidadreferencial(capacidadparadar cuentade la dependenciaque

el Sistemade Comunicacióntene respectoal SistemaSocial). A pesarde que

por definiciónno existeun modelocompletamentereferencial,prospectivoy
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aptoparala simulaciónl2, desdenuestropuntode vista,el modelo queaquíse

propone,esel que cumplemásfielmenteesosrequisitos.

2.2.3. Componentesdel Sistema de Comunicación.

Así pues, desde la perspectiva de la Teoría Social de la

Comunicación,el teletextoha de ser consideradocomo un instrumentoque

unos mediadores-personasconcretaso instituciones-utilizan para poner a

disposiciónde otros -los usuariosdel medio- un conjunto de servicios o

productos comunicativos con los que pueden satisfacer determinadas

necesidades.

Cuandose pretendehacer un estudiode las noticias del teletexto

tomandocomoreferenciala “mediacióncomunicativa”,se ha de plantearuna

investigaciónquepermitaconoceraquelloque hacedel teletexto,un recurso

apto para la satisfacción de necesidadessociales relacionadascon la

comunicación.

El estudio comunicativo del medio no puede obviar que la

satisfacción de las necesidadescomunicativas que pretende cubrir la

información del teletexto se inserta en un contexto social y económico

históricamentedeterminado.Por tanto se habránde tomar en consideración

las implicacionesquederivande la utilizaciónde la tecnologíasobrela que se

soporta.

12 MARTIN 5ERRANO.M. Basesepistemológicasde los métodosactualesde investigaciónsocial’,

REIS., n0 3, Madrid CTS, 1978.
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La teoríaque seutiliza comomarcode referenciaparaanalizarlos

sistemasde comunicaciónproponeque se tomen en consideracióncuatro

componentes:Actores,Expresiones,Instrumentosy Representaciones13~

La presenciade talescomponenteses una condición necesariaen

todoslos procesosde interacciónbasadosen transferenciasde información.

Desdeel enfoque de la Teoría General de la Comunicación,se

denominasistemade comunicaciónal Conjunto organizadode esos cuatro

componentes.La expresióncanónicaque sueleutilizarsecomo esquemaque

da cuentade los componentesy las interrelacionesdel modeloesla siguiente:

Sistemade Comunicación

ACTORES P EXPRESIONES

INSTRUMENTOS -~---~- REPRESENTACIONES

Este esquemaderiva de una concepción de los procesosde

comunicaciónen los cuales las transferenciasde información sólo son

materialmenteposibles:

13 ManuelMARTIN SERRANO. Propuestadeun modelodialécticoparael estudiode los sistemasd~

comunicación”.(En ManuelMARTIN SERRANOy otros. Op.cit., 1982, Pp. 159-174).
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a) Si existeun Actor con capacidadde formarseunarepresentación

cognitivasobrealgo,

b) que sirviéndosede determinadosinstrumentos(tecnológicoso

biológicos) puedegenerarunasexpresiones,

c) a partir de las cualesotro Actor o Actores, sirviéndosetambién

deotros instrumentosde recepciónde señales,

d) puede identificar los datos de referencia necesarios para

elaborarunarepresentaciónacercade lo que el primeroquierecomunicar.

En el caso del teletexto, los Actores son obviamente seres

humanos;los Instrumentosremiten fundamentalmentea la tecnologíaque se

utiliza como infraestructuradel medio;las Expresionesa las configuraciones

formalesque se utilizan en la confeccióndel productocomunicativo;y las

Representacionesson los modeloscognitivos que se derivande los datosde

referenciavehículadosa travésde esasexpresiones.

Las Expresiones y Representaciones son, en principio,

componentesque estaráncondicionadospor el uso social que los Actores

hagan de las capacidadesde estatecnología.La interdependenciaentre los

distintos componentesse pone de manifiesto en la eventualidad del

planteamientoinverso; es decir, que también los cambios en la tecnología

puedentenerorigeno estardinamizadospor la exigenciade dar satisfacción

a necesidadesexpresivasde los Actores que, a su vez, remiten a necesidades

de comunicar datos de referencia asociados con determinadas

representaciones.
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Los procesosde comunicación humana no se dan de manera

aislada,sino queacontecenentre Actores que pertenecena una comunidad.

Por eso, pueden ser concebidostambién como prácticas comunicativas

socialmentereguladas.La existenciade estasregulacionessocialesobliga a

tomar en consideraciónlas interdependenciasque pueda haber entre el

Sistemade Comunicaciónque se acabade describir y el SistemaSocial en

cuyo senofunciona.Estasinterdependenciaspuedenreferirsea las relaciones

que existenentreambossistemasconsideradosen su conjunto;pero también

entrecualquierade los componentesque forman partede cadauno de ellos.

Dichoscomponentes,tomadosindividualmente,puedenserconsideradosa su

vezcomosubsistemasdel sistemageneralal quepertenecen.Desdeestepunto

de vista,el Sistemade Comunicaciónestaríaconstituidopor el Subsistemade

Actores[A], el Subsistemade Instrumentos[1],el SubsistemaExpresivo [E]

y el Subsistemade Representaciones[R]. En el casodel SistemaSocial se

puedenidentificar subsistemastales como el sistemaeconómico,el sistema

jurídico, el sistemaaxiológico, etc.

La expresióngeneral del modelo se representapor el siguiente

esquemaampliado:

Tnzi&FI SC (1 [AHE]-W-[R]) ) 1

Tin~LL ~SS ( SistemasParticulares) J
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De estemodelo derivan dos enfoquesdiferentesa propósitode las

mutuas interrelacionesexistentesentre el Sistema Social y el Sistemade

Comunicación:

• Por una parte, el estudio de los fenómenos relativos a la

intervencióndel SistemadeComunicaciónsobreel SistemaSocial: análisisde

la mediacióncomunicativa.Su estudiocorrespondea la Teoría Social de la

Comunicación.

• Por otra, el estudiode las intervencionesde institucionessociales

no comunicativas en los procesos de comunicación: análisis de las

intervencionessociales. Su estudiocorrespondea otras disciplinassociales

quese interesanpor la comunicación.

2.2.4. El modelo de análisis de la Mediación Comunicativa.

Desdeel paradigmade la Mediación Comunicativa se ofrece un

modeloparael estudiode los sistemasde comunicaciónhumana,articulando

el problemaendosnivelesde análisis:

El primer nivel de análisis correspondeal estudiodel Sistemade

Comunicación propiamente dicho. En éste, se estudian los cuatro

componentes implicados obligatoriamente en cualquier interacción

comunicativa;las diferenciasque existenentreellos tanto desdeel punto de

vistade su ubicaciónestructural,comode lasfuncionesque desempeñanenel

proceso; así como de sus mutuas relaciones, entendidasestas como la

expresiónde la manera en que esos componentesson afectadospor los
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cambiosque seproducenen el interior o en exterior del sistema.Este es el

nivel en que seubicala reflexión generalsobrelas característicaspropiasde

la comunicación,cualquiera que sea la forma en que este fenómenose

manifieste.

El segundonivel organizael estudiode las interrelacionesque se

establecen,por una parte, entre el Sistema de Comunicacióny el Sistema

Social y, por otra, entre el Sistemade Comunicacióny el Sistema de

Referencia.El análisisde estasrelacionespartede la consideraciónde que el

funcionamientointernode los tressistemasesrelativamenteautónomo,de tal

maneraque,salvo algunoscasosrelativos al sistemade referencia,no puede

aceptarseunadeterminaciónpor partede uno de ellos respectodel otro. Por

ejemplo,paracomprenderlos usossocialesde la comunicación,es necesario

hablarde la producciónde información destinadaal consumopúblico, o sea,

los procesosde comunicaciónde masasson unaproducciónsocial, pues el

SistemaSocialafectaa esteproceso.

En relación al sistemade referencia, cabría decir que no puede

existir ningúnprocesode comunicaciónque no cuentecon algún objeto de

referencia,es decir, siempreque se comunicase comunicaa propósito de

algo, pero ese algo, el “objeto de referencia”, permanecepor definición

fueradel Sistemade Comunicación.

De estemodo la relación que se estableceentre el Sistemade

Comunicacióny el Sistemade referenciaes a través de los “datos de

referencia”, que son las unidades informacionales seleccionadaspor los

Actores de la comunicaciónpara dar cuentade los objetos acercade los

cualesse establecela comunicación.
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2.3. LAS NOTICIAS DE TELETEXTO COMO “PRODUCTOS
COMUNICATIVOS” ORIENTADOS AL
CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS CAMBIOS QUE
ACONTECEN EN EL ENTORNO SOCIAL.

La labor de mediación que llevan a cabo las instituciones

comunicativasimplica unaobservacióno conocimientode los cambiosque se

producenen el entornoy su posterior difusión hacia las audiencias. Para

que se produzcadicharelación entreel universodel acontecer(SS) y el del

conocer (SCog.), el mediador deberá, en primer lugar, seleccionar

determinadosaspectosdel acontecersobre el que va a informar; para

posteriormentearticularun determinadopunto de vista sobre dichosaspectos

del acontecer. Así se conformael “acontecerpúblico” que serádifundido a

las audiencias.

Para que el acontecer se relacione con el conocimiento del

aconteceres necesarioqueun Emisor adquierainformación sobre algo que

sucedeen el entornoy que a través de unaInstitución comunicativaprovea

de los datossobreel objeto de referenciaa los Receptores.Posteriormente

los receptoresconfeccionaránuna Representaciónpersonalde la realidad

tomando en cuenta, en todo o en parte, la información remitida por el

Emisora travésde los datosde referencia.’~

Por muy eficaz queseala informaciónremitidapor el informador,

seríapretenciosodecirque los receptoresconstruyensusrepresentacionesde

“Entre lo que pasay lo que el receptorcapta acerca de lo que pasahay una variada gama t

intermediariossituadosa distintosniveles,peroqueinfluyen enla relacióndel mensajeentreel polo emisory
el poío receptor.”LEGUINECHE, M. Lasnoticiasy la información. Barcelona,SalvatEditores,1973, pág.
19

69



la realidad únicamentepor la información que reciben por los MCM. El

conocimiento adquirido a través de los datos que aportan los MCM se

completa con la información recibida por otras fuentes como la

comunicación personal o por la propia experiencia del acontecer,

conformandounaúnicarepresentaciónsocialque puedeser modificadapor

la adquisiciónde nuevainformación.

Las noticias de teletexto se confeccionan como productos

comunicativospor medio de la actividad interventoradel mediador, que

sustituye,no la experienciadirecta sobre el acontecer,sino la información

obtenidade fuentesindirectas(noticias de Agenciasde Información y otros

medios de comunicación)sobreel acontecer,por una descripción de los datos

de referenciaquecomponenla noticia.

Las afectacionesentre el universo del acontecery el universo del

conocerno permitenprever las consecuenciasa nivel cognitivo que pueden

generarlos cambiosqueseproducenen el entornoy que sondifundidospor

los MCM. La comunicaciónque llevan a cabolas institucionesmediadorasde

teletextocumplenla misión de reducirla indeterminación,de maneraque las

representacionesde los miembrosde la comunidadno seanincompatiblesy

permitanmantenerel consensonecesarioque permitala coordinaciónde la

acciónsocial. El control social que llevan a cabo los mediadoresde teletexto

por medio de la información se ejercesobrela interpretaciónque hacenlas

personasde la realidadsocial y, eventualmentesobresusactos.

Cualquier relato, y en nuestrocasocualquier noticia de teletexto,

propone al Receptoruna determinadarepresentaciónde un acontecer.El

Receptorde acuerdoa susexpectativas,intereses,valores,etc., elaboraráuna
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representacióndel objetode referenciaquepuedesersimilar o diferentea la

propuestapor el relato de la noticia de teletexto.

Nuestra investigación no se ha ocupado del análisis de las

representacionespropuestasen las noticiaspor el teletexto,ni de los efectos

cognitivos que proponenlos mediadorescuandoconfeccionanlos relatos a

partir de una serie de datosde referencia. Aunque se consideranecesario

mostrarel modeloen su conjunto. Ya que tanto la labor de mediaciónque

lleva a caboel medio teletextoa la horade seleccionarlos datoscon los que

confeccionarlas noticiasen el universode los cambiosque se producenen el

entorno,comoel tratamientocomunicativoy tecnológicoque se lleva a cabo

en la difusiónde la información,influyen en mayor o menormedida’~, en la

elaboraciónde las visionesdel mundoquepuedantenerlos receptores.

15 Comohemosdicho anteriormentelas representacionessocialesque se conformanen la conciencia~

los sujetosno sólodependende la informaciónrecibidaa travésdelosMCM.
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Plano del
Acontecer

Instituciones
Comunicativas

Plano del
Conocimiento

Cambio en
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Representaciones
consolidadas

Productos
Comunicativos

Representaciones
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Cambio en las
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del mundo

Representaciones
Cognitivas

SISTEMA DE
COMUNICACION

SISTEMA

COGNTHVO

¡
Sistemas que se afectan mutuamente

[SC] [Seo]]

1

Los MCM son un Sistema de Comunicación Pública
Institucionalizada que recoge los cambios del entorno
social ofreciendo datos de referencia que vehiculan
visiones del mundo con las que los receptores
conforman sus representaciones sociales.

SISTEMA
SOCIAL

[SR]

¡
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2.3.1. Los componentes del Sistema de comunicación de las
noticias de teletexto.

Los componentesdel sistema comunicativo de las noticias de

teletextocorrespondencon los del modelo propuestodesdela Teoría de la

Comunicación,del quehemosvenido dandocuentaenlas páginasanteriores.

ACTORES.

La condiciónde Actoresestárelacionadacon la condiciónde estar

implicadosen la producción,el consumoo la distribuciónde comunicación.

Martín Serranoproponeunaclasificaciónde los actoresatendiendo

a su funcióncomunicativa:

a) Actores que se sirven de la comunicación,son los Actores

responsablesde la produccióno el consumode la información

transmitidapor un determinadosistemade comunicación.

b) Actores que sirven a la comunicación,son los Actores que

ponenen circulación informaciónconfeccionadapor otros actores

y queva destinadaa serconsumidapor las audiencias.

En las noticias de

(redactores de noticias de

teletexto podemos decir que

teletexto) son Actores que

los Emisores

sirven a la

Actores ______________ Instrumentos

Expresiones Representaciones
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comunicación,ya queponenen circulación información elaboradapor otros

Actores (redactoresde agenciasde información u otros periodistas); y los

Receptoresde las noticias de teletexto (audiencia)son Actores responsables

directosdel consumode información.

INSTRUMENTOS

Los instrumentos comunicativos son todos aquellos aparatos

biológicos o instrumentos tecnológicosque pueden acoplarse con otros

aparatosbiológicoso tecnológicosparaobtenerla producción,el intercambio

y la recepciónde señales.I6

Los instrumentosdecomunicaciónestándestinadosa posibilitar la

comunicación,para lo que necesitanal menos,un órganoemisor, un canal

transmisory un órganoreceptor.17

Los instrumentos comunicativos de emisión de noticias de

teletexto,necesitande un canalpara ser difundidas.Paraque seproduzcala

comunicaciónesnecesarioque el receptordecodifiquela información que se

le transmite,estolo harápor medio de un órganobiológico que no es otro

queel ojo humano.

¡6 “Una señalesunavariaciónenlaemisióno recepciónde energíaporpartedela substanciaexpresiva.

La capacidaddecomunicarsuponelaaptitudpor partedel servivoparaservirsedela materiay de la energíaen
la producciónde señales.”MARTIN SERRANO,M. Teoría de la Comunicación.Epistemologíay análisis
de la referencia.Madrid. Cuadernosdela comunicación.1982,pág. 17-18.

t7 “El Teletextoesun sistemadetransmisiónunidireccionalde informaciónalfanuméricay gráficaqir

utiliza comoterminal un receptorconvencionalde televisión y como canal de transmisiónparte de las líneas
del intervalovertical de la señaldetelevisióno, ensu caso,todaslas lineasde laseñal.” BARRASA, Gabriel.
“Incertidumbresy vacilacionesdel teletextoen España”.TELOS. Cuadernosde Comunicación,Tecnología
y Sociedad.Fundesco.N0 1. Enero1985.

-74 _



EXPRESIONES

Las sustanciasexpresivasson las materiasprimas informadas,es

decir, cualquierentidadperceptiblepor algún sentidodel Receptor,sobre la

cual, el Emisorha realizadoun trabajoexpresivo.

Una expresión provienede la modificaciónpor parte del Emisor

de la sustanciaexpresiva;dicha transformaciónde la sustanciaexpresivaes

percibidapor el Receptorfacilitandola interaccióncomunicativa.

Las expresionesque canalizanla información en las noticias de

teletexto puedenser de varios tipos y estánconstreñidastecnológicamente

por las propiascaracterísticasdel medio teletexto:

- Expresionestextuales

- Expresionesderivadasdel usode la gamade coloresqueutiliza el

teletexto.

- Expresionesalfanúmericas,comográficos,cuadroso dibujos.

- Expresionesvisualescomoparpadeoso flashes.

En el análisisde las noticias de teletexto que proponemosen esta

tesis doctoral tan sólo tomaremosen cuentalas expresionestextuales,es

decir,el lenguajeescrito.

El modelo de teletextoespañolcontiene128 caracteres,con los que

el emisor puede confeccionar los datos de referencia sobre cualquier

acontecerpúblico.

75



REPRESENTACIONES

Las expresionesseplasmancomunicativamenteen un conjunto de

datosdereferenciaorganizadoscon un cierto sentidoo puntode vista para el

receptor. Con esa información el receptor se representaun modelo de

acción,de cognicióno de valoración¡8acercade un determinadoreferente.

2.4. TEORíA COMUNICATIVA DE LA PRODUCCION SOCIAL
DE LA REFERENCIA EN LAS NOTICIAS DE
TELETEXTO.

En el entornosocial seestánproduciendoinfinidad de cambioso

acontecimientosconstantemente;los medios de comunicación son las

instituciones socialmente legitimadas y encargadasde observar dichos

cambios para ofrecer pública noticia de aquellos que considerandeben

informara las audiencias.

18 MartIn Serranoproponeunascategoríasderepresentaciónquesonde utilidad paraaclarary situar las

representacionescanalizadaspor tos productos comunicativos, con respecto a los otros tipos cÉ
representaciones.

-RepresentacionesCognitivas.Son productoselaboradospor la actividadmentalde los miembrosdi
la comunidad.El cambioo la sustitucióndeestasrepresentacionesporotrasobedecea la relaciónde una serie
dedatossobreun determinadoreferente.Son representacionesindividuales.

-RepresentacionesSociales.Son las representacionescanalizadaspor medio de los productos
comunicativos.Aparecende formamás o menosexplícitaen los relatosinformativos de los MCM, y vienen
expresadospor mediodedatosdereferenciasobreun determinadoreferente.

-RepresentacionesConsolidados.Son las visionesdel mundocompartidaspor toda unacomunidad;
los principia, valores,normasqueregulanla convivenciadelos individuos.

MARTÍN SERRANO,M. Teoríade la Comunicación.Epistemologíay análisis de la referencia.
Madrid.Cuadernosdela comunicación.1982.
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Las institucionescomunicativas,y los profesionalesen los que

delegan dichas instituciones, operan sobre el universo de objetos de

referencia utilizando modelos de mediación que ofrecen determinadas

visionesdel mundomediantela elaboraciónde productoscomunicativosque

sonpuestosa disposiciónde los receptores.

El procesode mediaciónconsisteen la intervenciónde los medios

de comunicaciónentre el universo el acontecer(SS) y el universo del

conocer(SCog),mediantela producciónde información(SC).

Cualquier producto comunicativo es elaborado por los

profesionalesde la información atendiendoa los dos planosde la mediación

explicados anteriormente: por un lado, tendrá que ajustarse a las

constriccionesestructurales que impone cada medio y, por otro, a las

decisionesde seleccióny articulación de los datosde referencia.

Estaspremisasson fundamentalespara tratar de hallar cuálesson

los Modelos de Mediación por los que se rigen los medios a la hora de

elaborarlos productoscomunicativos(SC),y que operanentre el mundodel

acontecer(SS), en el que se encuentranlos objetos de referencia, y el

universodel conocer(SCog),en el que se asientanlas representacionesdel

mundo.
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Ante cualquier estudio sobre la mediación en los productos

comunicativos,el analistadebetrazar las lineasbásicassobre las que operar

paradesentrañarlas clavesque le permitanmostrar, parcial o totalmente,el

modelo de mediación de un determinado medio para confeccionar la

referenciainformativaqueofrecea los receptores.

Nuestra investigacióntrata de mostrar el modelo de mediación

empleadopor el medio teletextoen la producciónde susnoticias.Paraello,

utilizaremoslas herramientasanalíticasconsideradassuficientesy necesarias

para tratarde descubrirlos criterios en los que se basanlos mediadoresa la

horade confeccionarlas noticias.Dichasherramientaso variablesde análisis

debenajustarsesiempreque seaposibleal productocomunicativoque setrata

de analizar,asícomoa los objetivosque el analistapersiga.

Nuestro objetivo no es otro que el de desentrañarlas decisiones

que a lo largo del proceso de selección, tratamiento y producción de

información, toman el medio y los mediadores.O lo que es lo mismo,

descubrirlas reglasque rigen en un determinadomedio (en estecasoen el

teletexto),entreel universode los objetosde referenciay el universode las

representacionesque son canalizadas mediante la elaboración de los

productoscomunicativos(ennuestrocasolas noticias),y que seofrecena la

audiencia.

El modelo mediador que rige la producción de noticias en el

teletexto se basaen la articulación de los dos planosde mediacióncitados

anteriormente:
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1. Constriccionesformales de las noticiasde teletexto. Dependen

de las decisionesdel diseñador(mediador) en cuantoal usoque se hacedel

medio.

2. Tratamientoreferencialde los objetosy los datosde referencia.

Correspondea las decisionesque toman los profesionalesde la información

(mediadores)en cuantoa los criterios de seleccióny tratamientoinformativo

de lasnoticias.

El módelo clásico de análisis propuestodesde la teoría de la

comunicación,comohemosmencionadoen estecapítulo,debedarcuenta:

• De los componentesdel sistemacomunicativo y sus relaciones

entreellos.

- Actoresde la comunicación.

- Expresionescomunicativas.

- Instrumentosde la comunicación.

- Representaciones.

• De las afectacionesmutuas entre el SC, el SR y el SS. Las

relaciones del SC con el plano de los objetos de referencia; y las

intervencionesy mediacionesproducidasenel sistemasocialqueafectana los

componentescomunicativos.

Partiendode la perspectivade la teoría de la comunicación,que

toma los productoscomunicativoscomo un ejercicio de mediaciónpor parte

de las institucionescomunicativas,o de los sujetosadscritosa ellas,entre los
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cambios que se producen en el entorno social (acontecimientos),y el

conocimiento que tienen las audiencias de esos hechos; el modelo de

mediación que utiliza el teletexto para confeccionar sus productos

comunicativos(entre los que se encuentranlas noticias) consiste en la

selecciónde unaseriede datosde referencia, y en su tratamientoy difusión,

proponiendo unas representacionesde la realidad al servicio de las

audiencias.

El objeto formal de nuestrainvestigaciónanaliza las noticias de

teletextocomo un sistemaorganizadode datosde referencia.El estudiode

las noticiasde teletextoque seproponeen estainvestigaciónsecentra en un

modelo de análisis de la mediación que gira en tomo a tres aspectos

comunicativosfundamentalesqueestáninterrelacionados:

- El análisisde la referenciade la noticia.

- El análisisde los ámbitostemáticoso referenciales.

- El análisisde las Institucionesmediadoras.

Estos tres planos del análisis de las noticias de teletexto están

relacionadosy seafectanmutuamente,remitiendo al sistemareferencial, al

socialy al comunicativo.Y también,en su finalidad, al sistemacognitivo.

El modelo de comunicación propuesto por Manuel Martín

Serrano’~,pretendetresobjetivos,que sonaplicablesal modelo de análisisde

las noticiasde teletexto:

MARTIN SERRANO, Manuel. Teoría de la Comunicación. Epistemologíay análisis de la
referencia.Madrid, Cuadernosde lacomunicación,1982.Capítulos8 y 9.
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1. Analizar de forma sistemáticalas relacionesde los elementosde

un sistemacomunicativo.

2. Analizar las afectacionesentreel SCy el SS.

3. Analizar las relacionesdel SC con el SR.

El modelo de comunicaciónde las noticias de teletexto viene

definido por el modelo de mediación propuesto desde la teoría de la

comunicacióny trata también de las relacionesentre el SistemaSocial, el

Comunicativoy el Referencial.

El análisis de la referencia en las noticias de teletexto que

proponemosen estainvestigaciónseconcretaen el modelode mediaciónque

se exponegráficamentea continuación.

Modelo de la Comunicación

[SR] [SC] [SS]]
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MODELO DE MEDIACION DE LAS NOTICIAS
DE TELETEXTO

AMBITOS
TEMATICOS

COMPOSICION DE F
LA REFERENCIA 1

L

SS - SC - SR (SS)

MEDIADORES

Z!EZ

SC-SR

Así pues,el modelode mediaciónde las noticias de teletexto gira

en tomo a estas tres premisasfundamentales,que pasamosa explicar a

continuación:

1. COMPOSICIONDE LA REFERENCIADE LA NOTICIA

2. ADSCRIPCIONDE LA NOTICIA A LOS AMBITOS

TEMATICOS O REFERENCIALES.

3. MODELOS MEDIADORESDE LAS INSTITUCIONES

COMUNICATIVAS.

2.4.1. Composiciónde la referenciaen las noticias de teletexto.

La comunicación está abierta al universo de los objetos de

referencia. Manuel Martín Serrano emplea el concepto de objeto de
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referenciacomotodoaquelloa propósitode lo quese comunica,cumpliendo

la funciónde objeto materialo ideal de la comunicación.

Por ser objeto de la comunicaciónel objeto de referencia es

evocadoen ella, pero permaneceen su exterior. La exterioridaddel objeto

de referenciarespectoal [SC] significaqueen la comunicaciónsusobjetosde

referenciase distinguende todos los componentesdel sistemacomunicativo,

esdecir, no equivalena los sujetosde la comunicación(los Actores); ni a los

instrumentosde la comunicación(los amplificadoresy los media); ni a las

materias comunicativas (sustanciasexpresivas y expresiones);ni a los

contenidosde la comunicación(las representaciones).20

La naturalezamismadel informador suponesiempreuna pérdida

de información en el relato del acontecer. El sujeto que elabora la

información sobre el acontecerestá implicado irremediablementeen el

producto comunicativo resultantesobre dicho acontecer.El cambio en el

entorno social genera sucesos;de la observaciónde dichos sucesos,el

informadorelaboradatos.En la elaboraciónde dichos datosel informador

no puede desprendersede su actividad cognoscitivay expresiva, y esto

condicionaráel resultadofinal del productocomunicativo.Cualquier sujeto

humano(seaprofesionalde la informacióno no) cuandoobservano perciben

un acontecerno puedendespojarsede sus intereses,prejuicios, referentes

axiológicos,etc., lo quede algunaforma condicionarátanto la selecciónde

los objetos de referencia, como la elección de los datos sobre los que

conformarla referenciade la noticia.

20 MARTIN SERRANO, M. y otros. Teoríade la Comunicación.1. Epistemologíay análisis de la

referencia.Madrid, AlbertoCorazóned.,Cuadernosde la Comunicación,1982. 20cd,pág. 179.
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En el casode las noticiasde teletexto,el informador no sueleser

testigo de los cambios en el entorno social, sino que sus fuentes de

información son indirectas (en la mayor parte de los casos obtienen la

información sobre los aconteceresde noticias de agenciasde información).

Enestecasola pérdidade la informaciónsobreel referentepuedeser incluso

mayor, ya que setratade un productocomunicativoque se elaboracon datos

de otro producto comunicativo anterior, que ha sido seleccionadoy

elaboradopor otro informador.

El informador seao no testigo directo del objeto de referencia

realizasiempreuna labor de Mediacióna la horade elaborar los productos

comunicativos.

Los instituciones comunicativas (MCM) elaboran productos

comunicativosa partir de la observaciónde los cambiosen el entornosocial,

y ofrecen visiones del mundo que operan sobre la conciencia de los

individuos. Las noticias de teletexto son productos de una actividad

institucionalizadade mediación entreel universodel acontecer,o Sistemade

Referencia(SR),y el SistemaCognitivo(Scogj, o de las representaciones.

Entre el sistemade Referenciay el sistemade Comunicación,o lo

queeslo mismo,entreel planodel acontecery el plano del conocimientodel

acontecer,seestablecenuna serie de mecanismoscomunicativosencuadrados

enel modelode mediación,quedancomoresultadola puestaa disposiciónde

la audienciade los productoscomunicativos.

El análisisde la referenciade las noticiasde teletextorespondeal

estudio del proceso comunicativo por el cual un determinadoobjeto de
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referenciaes expresadoy representadopor medio de una serie de datosde

referencia;poniendodicharepresentaciónal serviciode los receptores.

La conformaciónde la noticia en el teletextose lleva a cabopor el

medio atendiendoa los dos planos diferenciadosde mediaciónmencionados

anteriormente.:

- MediaciónEstructural.Opera sobrela presentacióny forma con

queaparecenlas noticiasen los serviciosde teletexto.Obedecea los procesos

o rutinas que llevan a cabo los mediadorespara conformarestética,espacial

y composicionalmentelas noticiasde teletexto.

- Mediación Referencial.Actúa sobre la selección,tratamiento y

organizaciónde los datosde referenciaque seutilizan enla confecciónde las

noticiasdel teletexto.

Este modelo de mediación se correspondecon el propuestopor

autores, como José María Casasus,que descomponenel análisis de los

contenidos de los medios de comunicación también en dos planos: el

morfológico2l y el de contenido.22

21 “La palabramorfologíasignifica el estudiode las formas. En botánica,la morfología comprendeel

estudiode las partesconstitutivasdeunaplantay el de la relación de unas con otras y el conjunto:dicho ck
otramanera,elestudiodela estructurade la planta.” PROPP, V. Morfología del cuento. Madrid,
Fundamentos,1974. 2~ de, pág. 13.

22 Análisismorfológico.Corresponderáal análisisde los aspectosde la producciónformal de noticias.

Se basaenunadescomposiciónmorfológicadelas superficiesdestinadasa la informaciónenel teletexto,y en
la diseccióndeloselementosdeestructuraquelo componenLasuperficieimpresaen nuestrocasoel total ct
páginasdel servicio de teletexto se divide en tomo a dos grandes campos: la superficie redaccional o
periodísticapropiamentedicha informaciónnoticiable y el resto de los contenidosdel servicio de teletexto.

Análisis del contenido.Se trata de aislar y examinar todos los elementosque intervienen en el
procesode semantizacióndel mensajey queconstituyenel contenidomanifiestodel medio.

CASASUS, J. M. Ideología y análisis de medios de comunicación. Barcelona,
DOPESA, 1972, pág.92-lOl.
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La producciónde la referenciaen las noticiasde teletextorequiere

de la prácticamediadorade las institucionescomunicativasentre el sistema

de referenciay el sistemacomunicativo.Dichatareacomunicativarespondea

los dos tipos de mediación(tecnológicay comunicativa),que corresponden

con los dosplanosde la producciónde la referencia.

2.4.1.1. Composición Formal. (mediación tecnológica o
estructural).

Cada medio de comunicación impone unas restricciones o

limitacionesformalesy tecnológicasa la producciónde la referenciade sus

productoscomunicativos.

Dichas limitaciones, en el caso de las noticias del teletexto, se

refierenen primer lugar a la configuraciónformal del medio, que conforma

sus informacionesen páginas.Y en segundolugar, a la estructuraciónen

secciones periodísticas,en las que el teletexto encuadra/estructurasus

noticias.

a) La producciónde la referenciaen el teletextoviene determinada

por las propias limitacionescomunicativo/estructuralesdel medio; es decir,

al tratarsede un “periódico electrónico”,difundesuscontenidosen páginas.

El modelo que impone el teletextopara la producciónde noticias

limita quecadanoticia ocupecomo máximo unapáginacompletadel medio.

Esto suponequeparala confecciónde la referenciael mediadorse veaen la

necesidadde ajustarla cantidadde informaciónsobre el objeto de referencia

al espacioacotadopor el tamañode unapágina.
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La producción de las noticias en cuanto a la cantidad de

informaciónofreceunagamadeposibilidadesmuy diversasegúnlos medios.

Dependiendode la mayor o menor importanciaque un determinadomedio

concedaa un acontecimiento,utilizará mayor o menor espacio,y por tanto

información, en la elaboraciónde las noticias. Frente a la diversidad de

modelosde noticiasqueofrecenmedioscomo la televisión, y especialmente

la prensa;en el casodel teletexto,las constriccionestecnológicasimpuestas

por el medio, así como el desarrollo generalizadode la producción de

noticiasen los serviciosde todo el mundo, ha impuestouna estandarización

de la cantidad de información a la hora de confeccionarlas noticias. El

teletexto reduce los modelos de fabricación de noticias a dos tipologías

diferenciadas:

1. Noticias que se confeccionanutilizando una media de treinta

palabras,que carecende titulares, y se presentanvarias agrupadas

enunamismapáginadel servicio. Las hemosdenominadonoticias

Breves.

2. Noticias elaboradascon un promediode sesentapalabras,que

siemprecontienenun titular de Sumarioy un titular de Cuerpo,y

ocupan toda una página del servicio. Se denominan noticias

Ampliadas.

b) El teletexto,como la mayorparte de los MCM, organiza sus

contenidos,y concretamentesusnoticias,agrupándolosen torno a secciones

informativas(temático-geográficas).

Una de las tareasencargadasal mediadorde teletexto es la de

asignar las noticias a una de las seccionesen que el medio clasifica sus
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informaciones.Las seccionesen el teletexto, al contrario que en la prensa

dondegeneralmentehay unauniformidad seccionalen todos los medios, no

son las mismaspara todas las institucionescomunicativasque difunden

serviciosde teletexto,sino que cadateletextoimpone suspropios criterios a

la horade seccionarsusnoticias.Tambiénesciertoquelas seccionesclásicas

(Nacional,Internacional,Deportes,etc.) si suelenser compartidaspor todos

los serviciosde teletexto.

La tarea comunicativo/estructuralde asignar por parte del

mediadoruna noticia a una determinadasección,conlíevaun ejercicio de

tematización que incide o puede incidir en los contenidos y en las

representacionesque lesllegan a las audiencias.

2.4.1.2. Producción Referencial. (mediación comunicativa o
referencia1).

El trabajo comunicativoen el casode las noticias de teletextose

debeajustar,en primer lugar, a las característicastecnológico/estructurales

impuestaspor el medio, que hemos citado en el apartado anterior. El

segundoplano de estalabor encomendadaa los periodistaso redactoresde

teletextoesel quecorrespondeal de la mediaciónreferencialo comunicativa.

Las laborescomunicativaso referencialesquedebellevar a caboel

mediadorde teletextoa la horade confeccionarlos productoscomunicativos,

y en el casoque nos ocupalas noticias, tienenpor objetivo la producción,

seleccióny tratamientode la información para ponerla al servicio de los
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receptores.Es estamediaciónla que afecta a los contenidospropiamente

dichosde las noticiasde teletexto.

El modelo de mediaciónreferencialpropuestopara el análisis de

las noticias de teletexto es abordadoen esta investigación desdecuatro

aspectoscomunicativosdiferenciados:

1. Seleccióny ComposiciónReferencialde la noticia.

2. Contactoo Nivel de Actualidadde los Objetosde Referencia.

3. Seleccióny Tratamientode los Datosde Referencia.

4. EstructuraciónComposicionalde los Datosde Referencia,

2.4.1.2.1 Selección y ComposiciónReferencial de la noticia.

Entre lo que sucedeen el entorno social, los redactoresde la

noticias de teletexto seleccionan determinadosaconteceresdel ámbito

sociopolíticoo de la vida cotidiana,que puedenser actualeso no actuales,

con la finalidadde darpúblicanoticia de ellos.

Dicha selecciónde los aconteceresen el casodel teletexto,como ya

hemos citado con anterioridad, no procede de la experienciadirecta del

mediador en el desarrollo de los referentes; sino que los referentes

seleccionadospor el teletextoprovienende una selecciónanterior llevadaa

cabopor fuentesindirectas,como puedenser las agenciasde noticias o las

cadenasde televisión. “Las agenciasde noticias son consideradascomo la

fuenteinformativa por excelencia.Segúndiversosautorescumplenun papel
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importante,tanto cuantitativacomo cualitativamente,puesoficializan y dan

existencia“verdadera” a la noticia. Las agenciasde noticias son mediosde

comunicación,un eslabónanterior en la cadenainformativa, que ofrece

informaciónya seleccionaday elaborada.”23

Esta mediación sobre la mediaciónque se efectúaa la hora de

seleccionary confeccionar las noticias de teletexto, supone una doble

limitación comunicativaque se ejercesobrelos acontecimientosde los que se

va a informar. Ya que el periodista/mediadordeberáelegir un cierto punto

de vista sobre el acontecer,entre los puntos de vista que han sido

seleccionadoscon anterioridadpor otros mediadores.

La tareamediadorade los periodistasque confeccionannoticiasde

teletexto,a estenivel, entroncacon el estudiode la fuente informativa que

realiza U. Eco, y coincide con lo que él denomina una “situación de

idealismoobjetivo” 24:

Hastaaquí hemosdado cuentade la labor de selecciónreferencial

que llevan a cabo los redactoresde noticias;ahora trataremosde explicar la

tareamediadoraque denominamosEstructurao Composiciónreferencial de

las noticias de teletexto.25

23 VILLAFANE, J., BUSTAMANTE, E. y PRADO, EFabricar noticias. Las rutinas productivas en

radio y televisión.Barcelona,Mitre, 1987. rag. 58

24 “Existe unafuentedela noticia,quees un dato dela realidadindependiente;despuésla información,

queestáal serviciofiel de la realidadobjetiva,transformalos hechos,a los queaccedióa travésdela fuente,en
mensajesy losdistribuyea los destinatarios..El periodistaque pareceque expliqueun hecho,en realidadlo
quehaceesexplicarel testimonio de ni presuntohecho.Nos encontramosantela producciónde noticias a
travésde noticias.” ECO, U. Obbieuvirá dellinforinazione.1979,Pág. 26.27.

25 Es incontestableque sepuedenestudiarlos fenómenosy los objetosque nosrodeandesdeel punto ct

vista de su composición y de su estructura. PROPP, V. Morfología del cuento. Madrid,
Fundamentos,1974. 20 cd.
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El mediadorde noticias de teletexto una vez llevada a cabo la

selecciónde aconteceresde los queva a dar cuentael medio, procedea una

segundatarea de selección (mediacióncomunicativa),que consisteen la

composiciónreferencialde la noticia.

Las informacionesde teletexto puedenser confeccionadasdando

cuentaen el espaciodestinadopara una sola noticia (una página como

máximo) de un sólo referenteo de másde un referente(en estainvestigación

se tomaron en cuenta las noticias que conteníanhasta cuatro unidades

referencialesdistintas).

Entendemospor referenteo unidad referencialcomo cadauno de

los hechosdiferencialesque tienen sentidopor sí mismos.

La estructurareferencialde lasnoticiasde teletextose definepor

la presenciade unao varias unidadesreferencialesagrupadasen torno a un

referentemásgeneralqueserviráde vínculo entrelas distintasunidades.Las

UnidadesReferencialesseránlas unidadesquedentrode unamismanoticia y

de un mismo referente general, tienen sentido por sí mismas y tomadas

independientementedaríanforma completaa un referentemásconcreto.

Las noticias de teletexto pueden componersede una o varias

unidadesreferencialesparaconfigurar la informaciónrelativa a un referente

másgenérico,o mejor dicho másamplio.

Así pués, la composiciónreferencial de las noticias de teletexto

puedeser:

- Unirreferencial. Cuando una noticia se elabora ofreciendo

informaciónsobreunasolaunidadreferencial.
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- Multirreferencial. Cuando una noticia se elabora ofreciendo

informaciónsobremásde unaunidad referencial.

Por la brevedady las constriccionesde espaciodel medio teletexto

soncasosmuy aisladoslos de las noticiasquepuedancontenermás de cuatro

unidadesreferenciales.Por unacuestiónde economíafuncional y de análisis

se han desestimadolas unidadesreferencialessuperioresa cuatro en las

noticiasde la muestra.

2.4.1.2.2. Nivel de Actualidad de los referentesde las noticias de
teletexto.

Otro aspectoreferencialde las noticiasde teletextoes su Nivel de

Actualidad,queno esotra cosaque el mayor o menor contactode la noticia

con la actualidad.SegúnCarmenAlcalde26, el principal requisito que debe

cumplir un hechopara ser noticia debeser su actualidad.Otros autoresaún

van másallá y consideranque las noticiasforman parte de la actualidad,“la

actualidadestáconstituidapor todaslas noticiasde todos los temas,armónica

y proporcionalmenteseleccionadas,ordenadasy servidasal lector.”27

Las noticiasde teletextoencuantoa su novedad/permanenciaenel

mediopuedenser:

26 “¿Quéesla noticia?La noticiano sóloesla informaciónsobreun temadeterminado,porqueparaqtr

seaconsideradacomo tal debecumplir con su principal requisito: la actualidad.La noticia se basasobretodo
enel hechoqueacabade ocurrir.. Luegosobreesanoticia, se produceny elaboranotros génerosperiodísticos
como el comentario, el reportaje, la columna informativa, etc.” ALCALDE, C. Como leer un
periódico. Barcelona, ATE, 1981. pág. 80

27 ORTEGOCOSTALES, J. Noticia, Actualidad, Información. Pamplona,Universidadde Navarra,

1966,pág. 126.
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- Actuales.Cuandola noticia contieneindicios suficientespara

determinarque aparecepor primeravez en el medio;es decir, esnovedosa.

- Permanecende Actualidad.Es el casode las noticias que dan

cuentade referentesanteriormentemencionados,peroque por su relevancia

continúansiendode actualidad.Se trata de las noticias que ofrecennuevos

contenidosinformativos sobre referentesque permanecendurante algún

tiempo en el teletexto. “Hay acontecimientosque pueden y deben ser

enriquecidoscon un repertorio de datos complementarios.En resumen,

noticias AMPLIABLES, que merecenun plan de desarrollo, puesto que

tienenfuentesderiquezapor explotar.”2S

- No ConstaActualidad. Aquellasnoticias en que no se puede

determinarsi sonmencionadaspor el medio por primera vez (Actuales),o

pertenecena referentesya mencionadosen otras ocasiones(Permanecende

Actualidad).

- No Actuales. Las noticias que han salido de la actualidad.

Aquellos casosen que se ofrece información sobre referentes pasadoso

futuros, que no guardanrelacióncon la Actualidad.

2.4.1.2.3. Selección y Tratamiento de los Datos de Referencia.

Una vez seleccionadoslos acontecimientos(referentes)sobre los

que se va informar (noticias), el mediadorde teletextodebeemprenderla

tareade seleccionarlos datosde referenciapertinentespara sus interesesy

28 ORTEGO COSTALES, J. Noticia, Actualidad, Información. Pamplona,

Universidadde Navarra, 1966, pág. 141.
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necesidades,y para los interesesy necesidadesde la audiencia.Con dichos

datos de referenciaconfeccionarálas expresiones(que deben ajustarseal

espaciodestinadopara la noticia) que serán difundidas a la audienciaen

forma de productocomunicativo.Dichosproductosllegan a los receptores,

quienesseleccionandeterminadosdatosde referenciade entre los que se le

ofrecen;los relacionancon otros datosprocedentesde otras fuentes,o de su

experienciapropia,creándoseunasrepresentacionessubjetivasdel acontecer.

De la selección y tratamientoque el mediadorlleve a cabocon los

datosde referenciasobre un determinadoobjeto de referencia,dependeráel

contenidoinformativo de las noticias, y por endelas representacionesque se

ponganal serviciode la audienciasobreesedeterminadoreferente.

Retomamosde nuevola definición del objeto formal de estatesis,

que se define de forma concisaen el análisisde las noticias de teletexto

comosistemaorganizadode datosde referencia.

Ante el repertorio inabarcablede datos de referencia que se

puedenobtener de todo acontecerel mediador seleccionalos que cree

responderánmejor a susinteresesy necesidades,y a los de la audiencia.

Enestainvestigación,tambiénhemosllevadoa caboun procesode

mediacióna la horadeacotar la tipologíade datosconlos que las noticiasdel

teletexto construyen la referencia informativa que mejor se adaptan a

nuestrosobjetivosy perspectivasde análisisde las noticiasde teletexto.

Las restriccionestecnológicasy, por tanto, las expresivas del

medio teletextocondicionanla cantidadde información que puedeaparecer

de un determinadoacontecer.La limitación comunicativaque encuentrael
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mediador para confeccionar las representacionessobre un determinado

referente,repercuteen la utilizaciónde tan sólo unospocostipos de datosde

referenciaquepuedeutilizar paraexplicar lo acontecido.

En nuestra investigación se han considerado suficientes y

pertinentes para el análisis sistemático de las noticias de teletexto los

siguientes:

- Datosrelativosa la acción(Qué)

- Datosrelativos a los actores(Quién)..

- Datosrelativosal tiempo (Cuándo).

- Datosrelativosal espacio(Dónde).

- Datosrelativosa las causas(Por qué).

- Datosrelativosa las consecuencias(Paraqué).

- Datosrelativosa la asignaciónde la información(Fuente).

- Datosrelativosa la funciónexplícitade los personajes(Rol).

Dentrode los datosde referenciaque puedenseleccionarseen las

noticiasde teletexto,estatesistratadel análisisde la información relativa a

estosochotipos de datosde referencia.

La primeralaborque debellevara caboel mediadorde teletextoa

la hora de confeccionarcomunicativamentela noticia serála de seleccionar

los tipos de datosde referenciasobrelos que confeccionarel contenidode la

misma. Así, en unos casosel mediadorconstruirá la noticia ofreciendo
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informaciónacercade todosestosdatosde referenciaseleccionados,mientras

queen otros casosoptarápor ofrecer información relativa a unos tipos de

datosde referenciay prescindiráde información sobre otros, atendiendoa

los criterioscomunicativosquepersiga.

Dadaslas limitaciones espacialesque impone el medio, es muy

poco frecuenteque el periodista confeccionenoticias que den cuentade

aspectosrelativos a todos los tipos de datosde referenciaseleccionados,es

decir, que ofrezcaninformaciónsobre unasaccionesque son desempeñadas

por unos personajescon unos determinadosroles, en un tiempo y lugar

determinado;quetienenunascausasy acarreanunasconsecuencias.Enbasea

informaciónobtenidade unasfuentes.

Es habitual que el mediadorelabore el contenido de la noticia

acotandola información sobre unos determinadosdatos de referenciaen

detrimentode otros,paraajustarseal espacioy a los objetivoscomunicativos

suyosy de la audiencia.

De la tarea de rutinización que llevan a cabo los mediadoresdel

teletexto en cuantoa la presenciao ausenciade información en la noticia

acercade las distintasclasesde datosde referenciaseproponendos tipos de

análisis:

1. Análisisde la EstructuraComposicionalde los datos.

Comoya hemosdicho anteriormenteesmuy pocofrecuenteque en

las noticias de teletexto el mediadorofrezca información sobre todos los

datosde referencia.Se trataentoncesde descubrircuálesson las estructuras
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o combinacionesde tipos de datosde referenciamáshabitualeso que son

primadaspor el mediadora la horade elaborarlas noticiasde teletexto.

Por ejemplo,en la siguientenoticiade teletexto:

“Los Rolling Stonesanunciaron la suspensiónde su gira europea

en una ruedadeprensacelebradaestamañanaenNuevaYork.”

La estructuracomposicionalde los datos de referenciade esta

noticia seña:Actor- Acción-Espacio-Tiempo.

2. Análisisde la Estructurade Ordende los datos.

Una vez descubiertaslas estructurascomposicionalesde los datos

de referencia,un segundoplanode análisisseríael de desentrañarel orden

con que el mediador confecciona la información sobre los datos de

referencia.Debidoa la brevedady concisiónde las noticias de teletexto, se

pueden descubrir las estructurasde orden de los datos de referencia

utilizadaspor los redactoresde teletexto. Estasestructurasse refieren al

ordende apariciónen la noticia de las clasesde datosqueutiliza, es decir, el

ordenen queaparecela informaciónsobrelos datosde referencia.

En la noticia anterior, su estructurade ordensería:

1. Actor 2. Acción.3.Tiempo.4 Espacio.
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2.4.1.2.3.1. Modelo de análisis de los Datos de Referencia en las
noticias de teletexto.

El análisis de contenido,como proponeManuel Martín Serrano,

consiste en identificar la forma en que el medio realiza su labor de

mitificación cuandorelacionala noticia de lo queacontececon las normasy

los valoressociales.

El modelo de análisis lo sintetiza dicho autor29 en el siguiente

cuadroquemodelizala mediacióncognitiva:

29 “Los datos de referenciaincluidosen el productocomunicativomencionana detenninadossujetos,

concernidode una u otra forma por el acontecer,que asumenla función de Personajesdel relato. Cada
Personajedesempeñauno o varios Roles o papeles,en su relación con los Otros y con el entorno. El
personaje,en el desempeñode cadarol, puedey sueleestar descrito con determinadosatributos (físicos,
sociales,morales,etc). Los personajespersiguenun repertoriomáso menosamplio de objetivos de todo tipo
(personales,grupales; materiales inmateriales, etc.>. Con el fin de alcanzaresos objetivos, tienen qir
establecerrelacionescon los otros Personajes,que se expresan como interacciones a determinados
instrumentos.El comportamientodel Personaje,en conexióncon el logro o con el fracasode sus objetivos.
Esaconductapuedeestarsancionadacon aprobacioneso desaprobacionesexplícitasen el relato, que indican la
existenciade controlesy decontroladores,y denormasparapautarla formaen la que el Personajedesempeña
el rol. Finalmenteel relatopuedeindicarcuáles y paraquién o paraquiéneshasidoproducido(Receptores).”

MARTIN SERRANO.M. La producción social de comunicación Alianza. Universidad, Madrid
1986, pág. 139-140.
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MODELO CANONICO PARA EL ANÁLISIS DE LA MEDIACIÓN COGNITIVA.
ESTUDIO DE LOS DATOS DE REFERENCIAPROPUESTOSEN LOS RELATOS.

En interaccióncon otro/s
PERSONAJF/S

Quien desempeña
roles

PERSONAJE

Dotados de

Llevando a En función de
cabo actos la prosecución

de objetivos.
djN

Sirviendose de

Que concluyen
con el logro
o el fracaso

Atributos instrumentos

Personaje y afLejón evaluados po-
sitiva o negativamente por la invo-
cación de normas generales, mencio-
nadas por el propio Personaje, otro
Personaje o el Emisor.

Una readaptación del modelo de análisis cognitivo

propuestopor Martín Serranopodríaserde utilidad parael estudio

del modelo propuestopara el análisisde la mediacióncognitiva, y

concretamentedel modelode análisisde los datosde referenciaen

las noticias de teletexto. Dicha readaptaciónse expresadaen el

siguientecuadro:

loo -

Algún Emisor
expreso en
el relato,
menciona a
algún

Para algún
receptore;
en el relato

Algún Emisor
expreso en
el relato
(Fuente),o
no expreso
menciona
algún



Este esquemade análisis de la referenciaha servido como base

para múltiples investigacionescomunicativasrealizadasdesdeel

Dpto. de Sociología IV (Teoría de la Comunicación) de la

Universidad Complutense de Madrid. El modelo parte del

personajecomo desencadenantedel análisis de la noticia. Dicho

modelopodríaserde utilidad para el análisisde la referenciade las

noticiasde teletexto; sin embargo,en nuestrainvestigaciónsólo se

tomancomopersonajeslos personajeshumanos,con lo quepueden

existir noticiasenlas queno existanpersonajes(comonosotroslos

definimos). Por ejemplo, en las noticias de desastresnaturales,

dondeno aparecenpersonajes(humanos).

Porestarazón,proponemosotro modelode análisisno excluyente,

queen lugar de ponerel énfasisen los personajes(Quién), pueda

hacerlo desdeuno, otro, o desde las interrelacionesentre los

distintosdatosde referencia.

Relación

~n~naje Rol

Llevada a cabo En el desempeño Que pueden Y acarrear unas
por uno, varios o de unas funciones tener consecuencias

ACCION ningán ROLES explícitos unas causas
PflpCnMA r1~
En un lugar En un espacio
determinado concreto

Así, por ejemplo,el análisispodríapartir desdela accióno desde

cualquier otro tipo de dato. De maneraque, los datosde referenciaque

forman parte de las noticiasde teletexto, puedenremitir en primer lugar
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algúnEmisor expreso(FuenteInformativa), o no expresoque da cuentade

determinadasAcciones,que son desempeñadaspor ninguno, uno o varios

Personajes;los cuales participan o pueden participar en una o varias

acciones. Estospersonajesdesempeñano puedendesempeñaruno o varios

Roles o funcionessociales.Que se producenen un Espacio y un Tiempo

determinado.Y quepuedentenerunasCausasy acarrearunasConsecuencias.

Desdeestaperspectivade análisis,queentroncacon el modelo de

análisisde Víadimir Propp30sobrelos cuentosmaravillosos,sepuedellevar a

cabo el análisis de las noticias de teletextodel mismo modo que Propp lo

haceen los cuentosmaravillosos:la preguntafundamentalo desencadenante

es qué (acción); siendo quién, cuándo, dónde, por qué, etc., preguntas

accesoriaspara que se produzcaun acontecerque puedaser recogido como

noticiapor el teletexto.

El análisis de la referencia en los relatos de los productos

comunicativosse puedeafrontar indistintamentepartiendode los personajes

como aspectodesencadenantedel acontecer,o partiendode las acciones,de

los rolesquedesempeñanlos personajes,de la temporalidado la espacialidad,

etc.

Ahora bien, las investigacionesllevadasa cabo desde el citado

Dpto. proponenel análisisde los relatoscomo estructurasactoralesen árbol:

es decir, parten habitualmentede un personajedefinido por uno o varios

roles, puededesempeñarunao varias acciones.Donde cadapersonajees el

elementodiferenciadory desencadenantedel restode los análisis.

30 PROPP, y. Morfología del cuento.Madrid, Fundamentos,1974. 20 dc, pág.32.
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Nuestro modelode análisispretendesustituir el análisis de esas

estructuras en árbol por estructurasde malla o de red, que recojan las

múltiples relacionesentrelos datos.Por ejemplo, el estudiode las relaciones

Acción-Personaje-Rol,remite al análisis de todas las posibilidades de

relaciónentrelas distintasclasesde datosde referencia:

1. Una misma acciónpuedeser llevada a cabopor uno, varios

personajeso por ningún personaje; al mismo tiempo, un solo personaje

puedellevar a cabouna o variasaccionesdistintas.

2. Un determinadopersonajepuedeaparecerdesempeñandoun

solo rol explícito en la noticia, varios roles, o ninguno;del mismomodo que

un mismo rol explícito puede ser desempeñadopor un personaje

determinadoo por variospersonajesdiferenciados.

Una mismaacciónpuedeser llevadaa caboporuno o varios, o por

ningúnpersonajehumano.

Acción 1.

No personaje Personaje1. Personaje2. Personajen.

Personaje1.

Acción 1. Acción 2. Acción n.
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Un mismo personajepuede desempeñaruna o varias acciones

distintasdentrode unamismanoticia.

Un mismo personajepuededesempeñaruna o varias funciones

explícitas(Roles)dentrode unamismanoticia.

Un mismorol puedeserdesempeñadopor un solo personajeo por

variosen el desarrollode unanoticiade teletexto.

Personaje1.

Rol 1. Rol2. Roin.

Rol 1.

Personaje1. Personaje2. Personajeti.
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2.4.1.2.3.2. Análisis de los datos de Referencia de las noticias de
teletexto.

El tratamientode los datosde referenciaporpartedel mediadorde teletexto,

necesitaun análisis específicode cadauna de las clasesde datos que se

manejanparaconfeccionarla referenciade las noticias:

1- Análisisde la Acción (Qué)

2- Análisisde los Personajes(Quién).

3- Análisisdel Rol (la funciónexplícitade los personajes).

4- Análisisde la Temporalidad.(Cuándo).

5- Análisisdel Espacio(Dónde).

6- Análisisde las Causas(Por qué).

7- Análisisde lasConsecuencias(Paraqué).

8- Análisisde Fuente(de la asignaciónde la información).

1. Málisis de la Acciónenlas noticiasde teletexto.

El análisis que se proponeen estatesispara el estudiode las accionesde

teletextorespondea dosplanos:

a) Temáticade la Acción.
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El primer nivel de análisisrespondea que cadaacción remite a un cierto

temaconcretoy a alguno más o menosgeneral.Perotambiénpuederemitir a

varios temasconcretos,y por tanto a varios temasgenerales.

En el segundonivel de análisis se agruparánlas accionesen aquéllasque

pertenezcanal plano de lo público y las que pertenezcanal ámbito de lo

cotidiano.

b) Comunicatividadde la Acción. Se trata de analizar las acciones

atendiendoa si se tratade accionesejecutivaso expresivas:

Acciones Expresivas o Comunicativas. Son acciones orientadas a la

interacción por la vía de la comunicación. Trata de ajustar el

comportamientopropioy el del Otro mediantela introducciónde señalesen

el sistemade interacción, las cuálespenniten controlar el intercambiode

energíaentre los Actores)’

AccionesEjecutivas.Son accionesquepersiguenla interacciónpor la vía de

la coactuacióny no por el de la comunicación. Trata de ajustar el

comportamientopropio y el del Otro mediantela aplicación de másenergía

en el sistemade interacción.32

2. Análisisde los Personajesen las noticiasde teletexto.

El estudio de los personajesse lleva a cabo atendiendoa los siguientes

criterios:

31 MARTIN SERRANO,M. Teoríade la Comunicación.Epistemologíay análisis de la referencia.

Madrid, Cuadernos de la Comunicación, 1982, pág. 179.

32 MARTIN SERRANO, M. y otros. Teoría de la Comunicación.1. Epistemologíay análisis de la

referencia.Madrid, Alberto Corazón ed., Cuadernos de la Comunicación, 1982. 20ed.,Pág.31.
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- Naturalezadel Personaje:Se refierea si el personajeesde naturaleza

humanao se tratade organizaciones.

- Génerode los personajes.Cuandoproceda.Se recogerási setrata de

actoresmásculinos,femeninos,o no sepuedediscernirel género.

- Individualidadde los personajes.Se analizasi se trata de personajes

individualeso colectivos.

- Institucionalidad de los Personajes.Se recoge el plano al que

perteneceel personaje(público o cotidiano).

- Identificación de los personajes.Si los personajesson identificados

literalmenteen la noticia por su nombre,por su función~~.

- Singularidadde los personajes.Se trata de recoger si el mediador

presentalos personajesen singularo en plural.

3. Análisisdelos Rolesen lasnoticiasde teletexto.

Como hemosesbozadocon anterioridad,en nuestrainvestigaciónsólo se

tomanen cuentalas funcionessociales(roles) de los personajesque aparecen

de formaexplícitaen la redacciónde la noticia.

El análisisde los rolesmanifiestosse lleva a caboatendiendoa la temáticade

la función social a la que pertenecen.CadaRol remite a un cierto tema

concretoy a alguno máso menos general.Pero también puede remitir a

vanostemasconcretos,y por tanto a varios temasgenerales.

33 “Por función, entendemos la acción de un personaje definida desde el punto de vista de su
significación en el desarrollo de la intriga”. PROPP, y. Morfología del cuento. Madrid,
Fundamentos, 1974. 20 cd.
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En el segundonivel de análisisseagruparánlas funcionesde los personajes

en aquellasquepertenezcanal plano de lo público y las que pertenezcanal

ámbitode lo cotidiano.

4. Análisisde la Espacialidaden las noticiasde teletexto.

En estatesisse recogenlos espaciosen cuantoa espaciosgeográficosdonde

se producen los acontecimientosque se relatan en las noticias de teletexto.

Interesaa nuestrainvestigaciónen primer lugar discernir si se trata de

noticiascuyaespacialidadgeográficapertenecea Españao al Extranjero.

En un segundonivel se clasificarán las noticias tanto nacionalescomo

internacionalesen cuantoa criterios geográficos.

Y en tercer lugar, en el casode las noticias nacionales,interesasaber si

guardanrelación o refierena otros paísesdistintosa España;y en el casode

las noticiasinternacionalessi afectana España.

5. Análisisde la Temporalidaden las noticiasde teletexto.

La temporalidadconsisteen la referenciadirectao indirectaa unacarrerade

acontecimientoso a un datocronológicodeterminadodel cual forma parte el

hechosemantizado.~~

Para el análisis de las noticias de teletexto tomamos el concepto de

“Historicidad”; conceptoutilizadopor ManuelMartín Serranoparael análisis

dela temporalidaden los productoscomunicativos.

CASASUS, 1. M. Ideologíay análisis de mediosde comunicación.Barcelona, DOPESA, 1972,34

pág. 68.
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“Historicidad” es el tiempo histórico que se acota en el relato, entre el

acontecerqueantecedey el quesucededespuésde los otros.”3~

Las modalidadesde historicidad que se puedenrecoger en las noticias de

teletextoprovienende las combinacionesdepresente,pasadoy futuro.

Así, los tipos de temporalidad36queaparecenen lasnoticiasde teletextoson:

Pasado.

Pasado/Presente.

Pasado/Futuro.

Presente.

Presente/Futuro.

Futuro.

Pasado/Presente/Futuro.

6. Análisisdela Causalidaden las noticiasde teletexto.

La imposibilidadde abarcartodo el análisisdel campode la referencia,por

motivos de tiempo y funcionalidad, en nuestra investigacióntan sólo se

analizanlascausasde lasnoticiasal nivel presencia/ausenciade causas.

MARTIN SERRANO,M, La ProducciónSocial de Comunicación,Pág. 199

36 “Seda erroneo aferramos a la idea de que sólo lo ocurrido, o lo que acaba de ocurrir lo inmediato es
noticiable, pues los hechos futuros y probables y hasta los imposibles e inciertos; y los imaginarios ideas
pueden ser dignos de ser publicados como noticias, si son relevantes o interesantes. ALC ALA, G.
Hecho noticiable y noticia. Caracas, Editorial Ateneo, 1980, pág. 40.
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7. Análisisde la Consecuencialidadenlas noticiasde teletexto.

Lo mismo sucedecon el análisis de la consecuencialidad,de maneraque

nuestroestudiose limita a recogerla presenciao ausenciade consecuencias

en las noticiasde teletexto

8. Análisisde la FuenteInformativaen las noticiasde teletexto.

“Las noticias son un producto de transaccionesentre periodistas y sus

fuentes.La fuenteprincipal de la realidad para las noticias no es lo que se

muestrao lo que ocurre en el mundoreal. La realidad de las noticias está

incrustadaen la naturalezay en el tipo de relacionessocialesy culturalesque

sedesarrollanentreperiodistasy susfuentes,y en la políticade conocimiento

queapareceen cadarondade noticiasespecífica.”37.

En el procesode producciónde la referenciade las noticias de teletextoel

mediadorpuede seleccionaruna serie de fuentes informativas a las que

atribuir todao parte de la información de la noticia. Con el fin de dar una

mayor credibilidady objetividad a los datosque aporta;con la intención de

desmarcarsede determinadasopinionesvenidaspor la fuente,etc.

No hay queolvidar que la adscripciónde la informaciónde una noticia a una

fuenteinformativa requierede una elecciónpor parte del mediadorde un

cierto punto de vista. Por tanto el uso de la fuenteinformativa sigue siendo

unaforma de control de los MCM sobrela informaciónquedifunden.

JENSEN, K. 13. y JANKOWSKI, N. W. Metodologías cualitativas de investigación en
comunicación de masas. Barcelona, Bosch Comunicación, 1993, pág. 109.
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El análisis de la fuente informativa que proponemos para nuestra

investigaciónesel siguiente:

a) Tipo de Atribución de la Fuente.

El mediadorde teletextopuedepresentara la fuenteen la noticia de forma

nominal (por su nombre concreto)o de forma Genérica (de forma más

generaly diluida, por ejemplo, fuentespoliciales, fuentesbien informadas,

etc.). Existen otro tipo de atribucionesen las noticias periodísticas(fuentes

reservadas,off the record, etc.)3~, pero no sehan tomado en cuentaen esta

investigacióndebido a que son muy poco frecuentesen las noticias de

teletexto.

b) Nivel de Atribución de la Fuente.

La informaciónremitidaa unafuentepuedehacersede formal.

Total. Se remitetoda la informaciónde la noticia a la fuente.

Parcial. Sólo se renutepartede la informaciónde la noticia a la fuente.

c) Formade Atribución de la Fuente.

La formaen queel mediopresentala informaciónremitida a la fuentepuede

sermediante:

Paráfrasis.Se parafraseala informaciónremitidaa la fuente.

38 PetraSecanellahaceunaclasificacióndelos tiposdeatribucionesdeinformacióna las fuentes:

a)Atribución directa:Atribuible y citable.
b)Atribución con reservas: citable pero no atribuible.
c) Atribución con reserva obligada: el periodista habla en nombre propio sin citar la fuentede
Atribución de reserva total: seña la información “off the record”, ni se cita ni se atribuye.

SECANELLA, P. El lid:fórmula inicial de la noticia. Barcelona, ATE, 1980.
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Comillas. Se entrecomillala informaciónqueprovienede la fuente.

Ambos.Cuandose utilizan en unamismanoticia la paráfrasisy las comillas

para remitir la informacióna unafuente.

d) Individuaciónde la Fuente.

Cuandola atribuciónde unainformaciónprovienede unafuente:

Individual o Colectiva.

e) Comunicatividadde la Fuente.

Cuando la información atribuida proviene de una fuente de origen

comunicativo(empresascomunicativaso profesionalesde la información) o

no comunicativo.

O Nominaciónde la Fuente.

El medio presentala fuente informativa o bien por su nombre,

funcióno por ambascosas.

g)Institucionalidadde la Fuente.

Cuando la fuente a la que se remite la información

institucionalo no.

h) PlanoNarrativode la Fuente.

Ya hemosmencionadoque la utilización de la adscripciónde información a

unafuentees unaforma de control social llevadaa cabopor las instituciones

mediadoras.

por su

perteneceal plano
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M~ Antonia Arias en su tesissobre el Actor-Emisor de la Comunicación~~

estudialos usosde la fuente como formas de control en la Prensay que

resultande utilidadparanuestrainvestigación.Haceunadistinción en cuanto

al plano narrativoal queremitela fuente:

Plano Narrativo del Acontecer. La fuente está implicada en el

Acontecerreferenciado.

PlanoNarrativo de la Comunicación.Son fuentesmencionadascomo

productoresde información.

2.4.1.2.4. Estructura Composicionalde los Datos de Referencia.

El análisisestructuralde los productoscomunicativosha sido muy

prolífico y abordadodesdedistintascorrientesde análisis.

Los contenidosde los medios de comunicaciónse han estudiado

comoestructuraslingílísticasy gramaticalesde palabras,grupos de palabras

y oraciones. Utilizando análisis fonológicos, morfológicos, sintácticos o

semánticos. No obstante, los textos periodísticos no se caracterizan

simplementeen el nivel de las palabrassueltasu oracionesaisladas.Sino que

presentanestructurasmáscomplejasy extensas.Por ejemplo,los significados

de la oración están conectadoscon los de otras oraciones, formando

secuenciascoherentes.

Para profundizar sobre el papel de los emisores y las fuentes en la prensa ver: “El Actor-Emisor de la
comunicación. La Representación del mediador de prensa sobre la actividad emisora de Comunicación en
el acontecer sociopolítico”. María Antonia Arias Fernández. 1986. Tesis Doctoral.
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La organización de los discursos periodísticos en categonas

generalestambién se ha analizadodesdela perspectivade las estructuras

convencionalesde los relatos, (planteamiento-nudo-desenlace);o desdeel

punto de vista argumental(premisas-conclusión).

Estaúltimalíneade investigacióntrata de encontrarlos modelosde

procesamientorutinario de información que llevan a cabo las instituciones

comunicativasa la horade confeccionarsusproductoscomunicativos.

El modelo que proponemospara analizar las estructurasde las

noticiasde teletexto,lo definimos no como el de análisis de las estructuras

textuales,sino comoel análisisde las estructurascomposicionales.

Melvin Mencher, profesor de la Escuelade Periodismo de la

Universidadde Columbia,proponeun modelo estructuralpara el estudiode

las noticias.Modelo que ha sido retomadoen Españapor PetraSecanella4o

paraanalizarel lid o entradillade la noticia.

La estructurade la noticiaesla siguiente:

* Lid o primerpárrafode la noticia (Idea A).

* Cuerpo:

- Material Explicativo (elaboraciónde la ideaA).

- Material Secundario(subtemasb,c, d, e, etc.).

- Informacióncontextual(background).

40 SECANELLA, P. El lid:fórmula inicial de la noticia. Barcelona, ATE, 1980.
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- Más elaboraciónde la ideaA.

Este modelo propuestopor Mencher41seccionala noticia en dos

partes:el lid, que suministrala información fundamentalde la noticia, pero

no la agota;y el cuerpo,que esel desarrollode la informacióndel lid.

En el casode las noticiasde teletexto,debido a la brevedadde las

mismas,son presentadassin lid. Sin embargo,generalmenteen el primer

párrafo se ofrece toda la información fundamental, y en el resto de la

informaciónse desarrolladichainformaciónfundamental.

Estassimilitudesentreel lid de las noticias de la prensay las de

teletexto permiten una adaptación de este modelo de análisis estructural

composicionala nuestroobjeto de estudio,queen nuestrocasovendríadado

en primer lugarpor una distinción entre dos tipos de material con el cual el

mediadorva a conformarla noticia.

La estructuracomposicionalque formanlos datosde referenciaen

las noticias de teletexto se enmarcaen tomo a dos tipos de información

diferenciados:

Información Principal. Equivaldría en el esquemade Menchera

la información del lid.

41 Este modelo de descomposición de la noticia en lid y cuerpo ha sido utilizado por diversos autores,

Mencher,Gargurevich,Kayser; en España, Martínez Albertos, Petra Secanella, Mar Fontcuberta, etc.
SECANELLA, 1’. El lid: fórmula inicial de la noticia. Barcelona, ATE, 1980.
MARTíNEZ ALBERTOS, J. L. Redacción Periodística. Los estilos y los géneros en la
prensa escrita. Barcelona, ATE, 1974.
FONCUBERTA, M. Estructura de la noticia periodística. Barcelona, ATE, 1980.
KAYSER, 1. El diario francés. Barcelona, ATE, 1986.
GARGUREVICE, J. Génerosperiodísticos. Quito. Belén, 1982.
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Es el hechodiferenciadorque determinaque un referenteseaesey

no otro. Es la ideaprincipal sobrela quese sustentael objetode referencia.

Sonlos datosquedan forma al referente,sin los cualesla noticia no tendría

sentidoo seríaotra. Toda noticia por el hechode ser noticia contieneeste

materialprincipal, de lo contrariono existiría.

Información Secundaria. En el esquema de Mencher

corresponderíacon la informacióndel cuerpode la noticia.

Es aquellaque explica,contextualizao introducedatosadicionales

(poco trascendentes)a la informaciónprincipal. En las noticias de teletexto

puedeaparecero no.

Así pues,las noticiasde teletextopuedenconstarde:

- Material Principalo Sólo InformaciónPrincipal.

- Material Secundarioo InformaciónPrincipaly

Secundaria.

En el caso de que los mediadoresde las noticias de teletexto

estructurensu información con material secundario,éstepuedeser de tres

tipos:

Material Explicativo. Es el que desarrolla la información

Principal,ofreciendodatoscomplementarioso aclarativossobreel referente

en cuestión.

Material de Contexto. Como su nombre indica se trata de

informaciónquecontextualizala noticia, en el tiempo, en el espacioo en un

temamásamplio.Sonlos antecedentestemáticos,temporaleso espacialesque
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sirvenparaentenderla noticia dentrode un campomásamplio. En la prensa

escrita, las noticias se suelenpresentaren un contexto de realidad más

amplio,dentrodel cuál se localizael hechocentralquemotivael mensaje.

En el teletexto,debido a la brevedadmotivadapor la ausenciade

espaciono es frecuenteque las noticiasaparezcancontextualizadas,por tanto

en el teletextoaparecenconpocafrecuencianoticiascompletas.

Material Alternativo. Sonlos subtemasrelacionadoscon el tema

principal, pero que no seentenderíansin el temaprincipal. Por si solos no

tendríancondición de noticias. Es muy poco frecuente que el mediador

introduzcaestetipo de información para confeccionarla referenciade las

noticiasde teletexto.

Gargurevich42sintetizala estructurade las noticias infomativas en

la prensaen tomo a cuatropárrafosque deberíanapareceren todaredacción

de dichas noticias, y que correspondebásicamentecon el modelo de

estructura composícionalutilizado para el análisis de las noticias del

teletexto.

Primero: Resumendel hecho, escogiendocuidadosamentelos

datosqueseconsidereprincipalesy mayormentedignosde llamar la atención

del lector por su importancia.

Segundo:Ampliación de la entradadandodetalles.

Tercero:Explicaciónde antecedentes,colocandodatosque den al

lector ideacabalde las razonesque dieronorigenal hecho.

42 GARGUREVICH, J. Géneros periodísticos. Quito. Belén, 1982. Pag. 48-49
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Cuarto: Detalles que pudieran ser obviados por razones de

espacio,diagramación,etc.

Este modelo de análisis de la estructuracomposicional de las

noticiasde teletextopretendeencontrarlas rutinasutilizadaspor las empresas

o institucionescomunicativasa la hora de organizar la información en sus

productoscomunicativos.

Unavez que el periodistadel teletextoha procedidoa la selección

y el tratamientode los datosde referencia,debeorganizarlospara componer

estructuralmentela noticia en relación con su contexto de producción y

comprensión.Es decir, la tareade organizarla información debeajustarsea

las constriccionesimpuestasporel medio y tambiénal de la comprensiónde

las representacionesquevan a serpuestasa disposiciónde la audiencia.

La brevedady concisiónde las noticiasde teletextohacenque el

mediadortengaque limitar y condensaren lo másesencialel contenidocon

el que se va a conformar la referencia de dichas noticias. Esta forma

comprimidadeconfeccionarlas noticiassuponeunassimilitudes que podrían

correspondercon el lid de las noticiasde prensa.De estasanalogíasse podría

desprenderun interesanteanálisiscomparativoentreel lid de la prensay las

noticiasdel teletexto.No obstante,esteestudiopor razonesde funcionalidad

y de tiempo/espaciono tendrácábidaen estatesis doctoral. Sin embargose

trata de un análisisinteresanteque sedainteresanteretomar en estudiosy

trabajosposteriores.
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2.4.2. Adscripción de la noticia a Ambitos Temáticos.

Para completar el análisis de la referencia de las noticias de

teletexto,no podemosolvidarnosde los significadosglobaleso contenido(los

temas)a los queremitenlos objetosde referencia,y que son expresadospor

medio de los datos (de los que hemos dado cuenta en los epígrafes

anteriores).

El análisis temático ha sido frecuentementeabordado en los

estudiossobre los productos comunicativos,desdelas perspectivasde la

selección,producción,tratamiento,y consumode la información.

Estaprácticadel análisis referencial de la información entronca

conlos estudiosclásicosdela AgendaSettingo de la Tematización~~,y se ha

centradoen el control queejercenlos mediossobrelos contenidosde los que

informany en susposiblesefectos.

La Teoría de la AgendaSettingparte del poder que ejercen los

mediosde comunicaciónde masas,para influir y determinarel grado de

atenciónqueel público prestaa determinadostemas.Aunqueseha centrado

enla investigaciónde la informaciónsociopolítica,su capacidadabarcatodos

los ámbitos temáticos comprendidosen la actividad de los medios de

comunicación.

La tematización supone la selección de un tema y su colocación en el centro de atención pública. De
hecho, la tematización sirve para que la opinión pública reduzca la complejidad social, y hace posible la
comunicación entre los diversos sujetos llamando la atención sobre los temas comunes relevantes.
RODRIGO ALSINA, M. La construcción de la noticia. Barcelona, Ediciones Paidós,
1996, pág.135.
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La agendade temassurgede la actividad de los profesionalesde la

información (mediadores)en el marco de las organizacionesen las que

desempeñansu labor comunicativa.La función creadorade agenda,por lo

tanto, seleccionade entre muchos algunos temas, silencia o evita otros,

determinala importanciao el ordende prioridadesy, a travésde la presencia

selectiva,repetida, constantey pública, orienta la atención y la opinión

pública. El público, sometidoen cierto modo a un procesode aprendizaje,

respondea los estímulos (mensajes)que le presentanlos medios y se

entretiene,dialogao discutesobrelos diferentestemasinformativos.

En la misma línea de investigaciónsobre el contenido de los

productoscomunicativosen cuantoa susposiblesefectosen las audiencias,se

encuentrael conceptode Tematización, que esdefinido como “el proceso

de definición, establecimientoy reconocimientopúblico de los grandes

temas, de los grandes problemas políticos que constituyen la opinión

pública, mediantela acción determinantede los mediosde comunicaciónde

masas.“~

Tanto el conceptode AgendaSetting, como el de Tematización,

ponende manifiesto no sólo la importanciade los periodistasa la hora de

seleccionarlos temas,sino, también,la importanciadel caráctermediadorde

los mediosde comunicación.Dichos medios,en palabrasde Grossi, “no son

meros canales, son másbien coproductores..no se limitan a transmitir la

política o a hacerlacomprensible,sinoquecontribuyena definirla”. Aunque

en sus inicios tanto los análisis de la Agenda Setting, como los de la

SAPERAS, E. La sociología de la comunicación de masas en los Estados Unidos. Barcelona, Ariel,
1985, pág. 92
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Tematizacióncentraronsusestudiosen las noticiaspolíticas,posteriormente

se descubriósu utilidad para todos los acontecerespúblicos de los que dan

cuentalos mediosde comunicación.

La práctica del análisis referencial que concierne al contenido

temáticode los productoscomunicativos,y queentroncacon los conceptosde

la agenday la tematización, es de utilidad para clasificar las noticias

atendiendoa criterios como “ámbitos culturales”, “ámbitos económicos”,

“ámbitossociales”,etc.

El primer nivel de adscripciónde la noticia a un ámbito temático

vieneimpuestopor la institución comunicativay por el mediador,que en el

casode la prensay tambiéndel teletexto asignalas noticias a las secciones

temáticasen las quecadamedio distribuyesuscontenidos~~.

Estaprimeraclasificacióntemáticaque realizael medio condiciona

o puedecondicionar las actitudes,creenciase ideologíassubyacentesen el

productocomunicativo(noticia de teletexto).

La asignaciónde unanoticia a un determinadoámbitotemáticoha

sido práctica habitual en los estudios de contenido de los productos

comunicativospropiosde los mediosde comunicacióndemasas.

Sin embargo,estaacotacióntemáticade la noticia limitada a un

solo ámbito de referencia, reduce en excesoel análisis temático de los

La articulación es una actividad metacomunicacional que consiste en las subdivisiones aparentes o
explícitas que los emisores imponen al conjunto del material contenido en el medio. Es decir, se trata del
sistema de clasificación utilizado por cada medio para fraccionar u organizar el universo del cual se ocupa o
sobre el cual informa. CASASUS, J. M. Ideología y análisis de medios de comunicaclon.
Barcelona, DOPESA, 1972, pág. 67.
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contenidos,ya que impide que una misma noticia contengareferenciaso

puedaser asignadaa varios temaso ámbitostemáticosdistintos. Así, por

ejemplo,unanoticia sobrela aprobaciónen el Congresode los Diputadosde

la nuevaLey del Deporte. En los estudiosclásicos sobre tematizaciónse

asignaríao bien al ámbito político, o bien al deportivo. Es Indudableque se

trata de una noticia pertenecienteal ámbito de la política; pero, también

correspondeal ámbitodeportivo.

En nuestratesisproponemosel conceptode estructurastemáticaso

de ámbitos referencialespara referimos a que un determinadoobjeto de

referenciapuedeser asignadoa uno o vahostemasdistintos.En el ejemplo

anteriorla estructuratemáticasería:Política-Deportes.

Del estudio de las estructurasde ámbitos referencialesque se

priorizan en el teletexto, podemosobtener la información necesariapara

conocer como los mediadoresde teletexto seleccionano tematizan los

aconteceresde los quedanpúblicanoticia.

Así, se puededecir que los mediadoresde teletexto en cuanto al

tratamientotemáticode los referentespuedenelaborarla informaciónsobre

un determinadoobjetode referenciaatendiendoa un doblemodelo:

- HomogeneidadReferencial.El cierre referencialse circunscribe

a un sólo ámbito temático. Correspondecon los objetosde referenciaque

hemosdenominadoenestatesisdeámbito único.
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- ComplejidadReferencial.En estasegundatipologíade referentes

la apertura referencial estádelimitada por varios ámbitos temáticos46. Se

trata de los denominados referentes de ámbito compartido. En esta

modalidadde objetosde referenciael mediadorsuelellevar a cabounatarea

de jerarquización entre los distintos ámbitos. De dicha jerarquización

dependeráel determinadopunto de vista desdeel que se informa sobre los

aconteceresy por tanto, estaordenación,condicionarálas representaciones

sobre dichos aconteceres.Es el caso del ejemplo que hemos puesto

anteriormentecuya estructura referencial era compartidapor Política y

Deportes.

Las estructurasde ámbito referencialse adscribencomo mínimo a

un temaconcreto;cuandoremitena másde un ámbitoreferencial(dos o más

temas),dichasestructurasse encuentranjerarquizadas,de maneraqueexiste

un temaprincipal y varios temassubordinados.

Del análisis de estas estructuras temáticas jerarquizadas

(Principalesy Secundarias)sepodráobtenerel modelode rutinizaciónde las

tareas informativas llevadasa cabo por el mediador para relacionar y

jerarquizarlos diferentesámbitostemáticosentresi.

En estatesis se recogieronsesentay siete ámbitos referenciales

concretosqueseconsideraronpertinentespara la adscripcióntemáticade las

Cuando Víadimir Propp en su estudio sobre los cuentos trata de clasificarlos atendiendo a su temática
observa que las clasificaciones temáticas clásicas no son de utilidad, ya que “No se puede determinar dónde
termina un tema con sus variantes y dónde comienza otro. Los Lemas de los cuentos están tan estrechamente
ligados los unos a los otros, tan cabalgados unos con otros, que esta cuestión precisa ser tratada de manera
especial antes de la división por temas”. PROPP, y, Morfología del cuento. Madrid,
Fundamentos, 1974. 20 ed., pág. 22.
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noticias de teletexto; ámbitos que posteriormentese agruparonen dieciseis

temasmásgeneralesque seajustabanal estudiode las noticiasde teletexto.Y

quefinalmentepor motivos de funcionalidaddel análisisquedaronreducidos

a cinco macroámbitostemáticoso referenciales.

De estoscinco macroámbitosse dicotomizaronlas estructurasque

correspondieranal plano de lo público (relacionadoconlas instituciones)en

contraposicióncon las pertenecientesal mundode lo privado o lo cotidiano.
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2.4.3. Modelo mediador de las instituciones comunicativas.

Las instituciones comunicativas generalmente delegan en

profesionalessocialmentereconocidosencargadosde seleccionarlos objetos

de referenciade determinadosaconteceresquesucedenen el entornosocial.

Seleccionany tratan los datos de referencia con los que conforman

representacionesdel mundoque hacenllegara las audiencias.

Entre los acontecimientosque seproducenen el entornosocial, las

institucionescomunicativastienen la misión de observar y vigilar dichos

cambios para informar a las audiencias de aquellos consideradosmás

relevantesy que se adecúena los interesescomunicativos,sociales,etc., tanto

de los mediadorescomode las audiencias.

La producción de información por parte de las instituciones

comunicativasrequiere en primer lugar de la tarea de observación y

vigilanciadel entornosocialen el que se producenconstantementecambioso

acontecimientos.De todos los acontecimientosque se producen,los medios

de comunicaciónson los encargadosde llevar a cabo en primer lugar un

filtro o selecciónde aquellossobrelos queseva a informara las audiencias.

Estaprimera tarea quedebe llevar a cabo el mediador, responde

en cadamedio a unasreglas o normasque dirigen dichaselecciónde objetos

de referenciaque pasana formar parte de la oferta informativa de los

medios.
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En el caso del teletexto, las reglas de selecciónde aconteceres

seguidaspor los mediadoresparecenrespondera un criterio que sueleser

compartidopor la inmensamayoríade los mediosde comunicación:

La notoriedado relevanciaque concedenel mediador(de acuerdo

a su formación,normas,valorese interesespersonalesy profesionales),y el

medio (atendiendoa susintereseseconómicose ideológicos).

Atendiendoa la mayor o menorrelevanciasocial que el medio y

los mediadoresconcedana un determinadoacontecer,asíserámás o menos

probablequeseaseleccionadocomoobjeto de referenciade la comunicación,

y seaexpresadoen un productocomunicativo.

La notoriedadde un determinadoobjeto de referenciaviene dada

en primer lugarpor el ámbito temáticogeneraldel que trata. El teletexto,al

igual que la mayor parte de los medios de comunicación, conceden

importanciaa los acontecerespertenecienteso relacionadoscon unaserie de

temasy silenciano ignoranotros.

Al mismo tiempo, en el teletexto la selecciónde un determinado

referentetambiéndependedel contactocon la actualidad. Las posibilidades

de inmediatezqueposeeel teletextoa la hora de difundir susinformaciones

hacenque concedamayor relevanciaa los acontecimientoseminentemente

actuales.El teletextotiende a seleccionarlos acontecimientossobre los que

informaratendiendoa quese trate de acontecimientosestrictamenteactuales.

Si bien, también puede seleccionaraconteceresque permanecendurante

algún tiempode actualidad.

128



Teniendo en cuenta estas reglas de selección del modelo

mediacionaldel teletexto,y unavez elegidoslos objetosde referenciasobre

los que se va a confeccionarla referenciainformativa (noticia); el siguiente

pasopor partede los mediadoresde teletextoes el que serefiere a las reglas

de articulación o tratamientode la información en las noticias sobre dichos

referentesseleccionados.

La primera de estasreglasde articulación referenciales la que se

refiere a las decisionesdel mediadorencuantoa la confecciónde las noticias

ofreciendo información sobre un objeto de referencia (noticias

Unirreferenciales),o bien haciéndolosobremásde un referentediferenciado

en unamismanoticia(noticiasMultirreferenciales).

El mediador decide en función de los objetos de referencia

seleccionadoscuálesde ellos van a desarrollarseen una noticia completa,y

cuálesvan a apareceragrupadosen torno a una mismanoticia. Las reglasde

seleccióny jerarquizaciónde los referentesen las noticiaspuedenresponder

a lógicastemáticas,de notoriedad,de faltade espacio,etc.

La segundade lasreglasde tratamientode los objetosde referencia

en las noticiasde teletextoes la que se refiere a la decisiónpor parte del

mediador de elegir un determinadopunto de vista desde el que tratar

informativamentedichosobjetosde referencia.

La elección del punto de vista desdeel que informar sobre un

determinadoacontecer,conlíevaunadoble tareapor partedel mediador:

1. En primer lugar, el mediadordebe adscribir los objetos de

referenciaa un determinadoámbitotemático másespecífico.Estalabor, está
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relacionadacon las reglasde selecciónde los objetosde referencia;es decir,

en función de los grandestemas en los que se encuadranlos referentes

seleccionados,el mediadordebeofrecerinformaciónsobreel referentedesde

unaperspectivadeterminada.

Este punto de vista o perspectivaremite a ámbitos temáticos

concretos.Ahorabien,el mediadorpuedeconfeccionarla información sobre

un objeto de referenciatratándolo desdeuna sóla perspectivatemática,o

desdeperspectivastemáticasdistintas,perointerrelacionadas.

Así, se puededecir que los mediadoresde teletexto en cuanto al

tratamiento temático de los referentes pueden elaborar la información

atendiendoa un doblemodelo:

- HomogeneidadReferencial(Referentesde Ambito Unico)

- ComplejidadReferencial.(Referentesde Ambito Compartido)

2. La segundade las decisionesquedebellevar a cabo el mediador

de teletexto, tiene que ver con la adscripción temática-estructuralde la

información sobre un determinado acontecimientoa un compartimento

referencial (seccióninformativa). La determinaciónde ubicaren unau otra

secciónunadeterminadanoticia suponeunaprimera clasificacióndel mundo

quepuedeservirparaayudara reducir la indeterminaciónde la audiencia,y

para canalizar las representacionessobre un determinado objeto de

referencia.
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Unavez llevadaa cabola selecciónde los objetosde referenciaque

van a conformar la oferta de noticias de teletexto,y habiendodecidido el

punto de vista desdeel que informar sobre ellos, así como la sección

informativa en la que son encuadrados,el mediadorde teletexto debe, en

primer lugar, elegir sobre que clasesde datos de referenciava a ofrecer

información para confeccionarla noticia. Las clasesde datosde referencia

son las unidadesbásicasde significado en torno a las cualesse articula la

informaciónde los productoscomunicativos.

El modelode selección de las clasesde datosde referenciaseguido

por el mediador vendrá impuesto en primer lugar por la relevancia o

notoriedadqueseconcedaal objeto de referencia,y en segundolugar por el

puntode vista desdeel que seva a tratar informativamentedicho objeto.

La confección de la referencia informativa respondea unos

criterios de modelizaciónen los que se priman determinadasestructurasde

clasesde datos.Las asociacioneso estructurasmás frecuentementeutilizadas

en las noticiasde teletextosiguenlos siguientespatrones:

Acciones> Actores

Acciones> Actores> Roles

Acciones> Actores> Roles> Espacios

Acciones> Actores> Roles> Espacios>Tiempos

En estamodelización de estructurasde rango, el mediador de

teletexto sueleprescindiren la confecciónde las noticias de la información

relativaa las Causas,a las Consecuencias,y a las Fuentesde los objetosde
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referencia.Esto suponeque las noticias de teletexto mayoritariamenteno

permitensituar los objetosde referenciaen relación con otros objetos, al

prescindiren la mayorpartedelos casosde las causasy las consecuenciasde

dichos referentes. Por lo que podemos afirmar que la selección y

modelizaciónde las clasesde datosen las noticiasde teletextono garantizan

la completitud4~dela comunicación.

La siguientedecisiónque ha de tomar el mediadorde teletexto

debeser la de confeccionarestructuralmentela información. Es decir, en

función de la relevanciade los objetosde referencia,del ámbito temáticoal

que se adscriben,y de la eleccióny tratamiento de las clasesde datos de

referencia, el mediador decide si confeccionar la noticia sobre un

determinadoreferente tan sólo con información o material principal, o

hacerlocon informaciónprincipal y secundariw(Explicativa,De contexto y

Alternativa).

El compendiode estas decisionesreferencialestomadaspor el

mediador,de las que hemosvenido dandocuentaen esteepígrafe,en cuanto

a la selección y tratamientode los objetos de referencia,en cuanto a la

eleccióny articulaciónde las clasesde datosde referencia,y en cuanto a la

estructurade la información, van a determinarla cantidadde información

que el mediadordecidautilizar paraconformarla referenciainformativa. La

mayoro menorcantidadde informaciónque el mediadorde teletextodecida

concedera un determinadoreferentedeberáajustarsea las constricciones

estructuralesimpuestaspor el medio (decisionesdel mediador). Así, el

Ver MARTÍN SERRANO, M. y OtiosTeoría de la Comunicación. Epistemología y análisis de la
referencia. Madrid, Cuadernos de la Comunicación, 1982, Capítulo 11. pág. 191 - 202.
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mediadorde teletexto basándoseen los criterios de referencialestan sólo

puedeoptarporconfeccionarla noticia de acuerdoa uno de los dos modelos

que el teletextoimpone: Noticias Ampliadas (ocupanunapágina completa

del servicio y se elaborancon mayor cantidadde información), o Noticias

Breves( se agrupanvariasen unamismapáginay en su elaboraciónse utiliza

menorcantidadde información).
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CAPÍTULO 3.

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE LA TESIS.
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3.1. ACLARACIONES TERMINOLÓGICAS.

A la hora de abordardesdelas CienciasSocialesla investigación

analíticadeun determinadoobjeto de estudio,en nuestrocasola producción

de noticias de teletexto,convieneacotar claramentelos niveles de análisis

sobrelos queseva a operar,para intentar identificar los modeloslógicos de

realidadde dicho objeto de estudio.

Jensen y Jankowski’ proponen cuatro niveles de análisis

indispensablespara abordar cualquier investigacióncientífica, y por ende

puedenseraplicablesal estudiode los fenómenoscomunicativos:

1. El objeto de análisis, tal como se caracterizae identifica

mediantela referenciaal propósitoy al contextode la investigación.

TENSEN, K. B. y JANKOWSKI, N, W. Metodologíasc~¿alitativas de investigación en
comunicación de masas. Barcelona, Bosch Comunicación, 1993, pág. 14.
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2. El aparato analítico o métodos, que hace referencia a las

operacionesconcretasde investigación,que incluye la recopilación,registro

y categorizaciónde los datos.

3. La metodologíao diseño global de la investigación,que sirve

para relacionarlos métodosintegrantesde la recogiday análisis de datos,

ademásde justificar la seleccióne interpretaciónde los datoscon referenciaa

los marcosteóricosempleados.

4. El marcoteórico, que remite a la configuraciónde conceptos,

que especificael statusepistemológicode los demásniveles, y que, a partir

de ahí,asignavaloresexplicativosa la interpretaciónespecíficadel objeto de

análisisque la metodologíaproduce.

De estoscuatronivelesde análisis,los que serefieren al objeto de

análisisy al marcoteórico ya hansido abordadosenestainvestigaciónen los

dos capítulosprecedentes.

En el capítuloque aquí iniciamostrataremosde dar cuentade los

dos niveles de análisis restantes:el aparato analítico o métodos y la

metodología.

Con demasiadafrecuenciase ha tendido aconfundir la metodología

con el aparato analítico (técnicasde recogida y análisis de los datos) , o

incluso a considerar estos dos niveles de análisis como uno sólo. Es

desgraciadamentehabitual en las investigacionescientíficasque una u otra

metodologíasedefinaen funcióndel aparatoanalíticoutilizado. El diseñode

la metodología,e inclusola eleccióndel objetode análisis,es acotadopor los

métodoso técnicasquesemanejan.
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Los métodoso técnicasde análisis son las herramientascon las

cuales se obtienen y procesan los datos. La elección por parte del

investigadorde unasu otras técnicasestaráen relación con las restricciones,

condicionamientoso posibilidadesde un método concreto para servir de

utilidad en la recogiday procesamientode la informaciónnecesaria.

La metodología,sin embargo,no consisteenla utilización de uno u

otro aparatoanalítico (técnicas),sino que se trata del modelo que aglutina,

describeo explicaalgúnaspectode la realidad.Los citadosautores,Jenseny

Jankowskidefinenla metodologíacomo “el diseñoglobal de la investigación

quesirve pararelacionarlos métodosintegrantesde la recogiday análisisde

los datoscon referenciaa los marcosteóricosempleados.”2

Estasaclaracionesterminológicasdebenserunaconstantede todo

investigadorcomunicativopara evitar que la elecciónde unametodologíase

produzcacon anterioridada la determinaciónde los objetosy propósitoso

fines de la investigación,para que las metodologíasno se conviertan en

solucionesen buscade problemas.Es fundamentalque los investigadores

evalúenla importanciade las distintasmetodologíasconreferenciaa los fines

y objetosdel análisis,preguntandoquéy por qué,antesquecómo.

Una vez delimitadaslas diferenciasentremetodologíay técnicasde

análisis,y aclaradoque ambosconceptosno son ni sinónimos,ni análogos,

aunque si complementados.La primera cuestiónque debe plantearseel

investigadoresla de llevar a cabola elecciónde la metodologíaa utilizar, es

2 JENSEN,K. B. y JANKOWSKI, N. W. Metodologías cualitativas de investigación en

comunicaciónde masas. Barcelona, Bosch Comunicación, 1993, pág. 112
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decir, diseñar las preferencias de un tratamiento, un análisis y una

interpretaciónde los datos.

Históricamentelas formasde conocimientode la realidadencuanto

a sus metodologíasse han dicotomizado en dos tradiciones analíticas:

metodologíascuantitativasy metodologíascualitativas.

La clasificación de una determinadametodología en el debate

cualitativo/cuantitativono puededependeren ningún caso de su objeto de

estudio,ya que no hay ningún objeto de análisis que sea, por naturaleza,

cualitativo o cuantitativo, aunque quede enmarcadoasí por el aparato

analíticoempleado.

Al mismo tiempo, calificar una metodologíacomo cuantitativao

cualitativaatendiendoa las técnicasde obtencióny procesamientode datos

queempleapara el conocimientode la realidad, supondríasesgar,reducir o

equiparar la metodologíaal aparatoanalítico (técnicas de análisis). Y la

metodologíadebehacerreferenciaa una concepciónmucho másglobal del

proceso,queatañea todoel planteamientode la investigación,a su ejecución

e inclusivea la conclusiónquede ella sederiva.

Por tanto, no deberían categorizarse las metodologías en

cualitativaso cuantitativasen relación con las técnicasde análisis.Más bien,

seña más congruente hacerlo en función de otros planteamientosmás

generales,comoel de los objetivosque se pretendenen una investigación:la

descripcióndel fenómenoa partir de característicascuantificables,o bien la

justificaciónlógicadel objeto de análisis.Aunquetampoco,a estenivel, esta

disyuntiva (cantidad/cualidad)debieraser totalmenteexcluyente.Tal como
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afirma Ibañez,“paraaccedera la verdadde lo social seprecisaun dispositivo

de doblepinzaqueconjuguepalabrasy números”.~

3.2. EL ANÁLISIS DE CONTENIDO: UTILIDAD DEL
METODO.

El análisis de contenidoproponeuna metodologíapropia para el

análisisde los datos,queprocedeen gran medidade su forma de considerar

el objetode análisis,es decir,el contenidode la información.

Los primeros trabajos en que se utilizó como metodología el

análisis de contenido, en la decadade los años cincuenta, consistían en

procedimientos especiales para el procesamientode datos científicos.

Berelsonlo define como, “la técnicade investigaciónpara la prescripción

objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la

comunicación.“‘k

La definicióndel análisisde contenidodebeestablecernitidamente

el objetode la investigacióny situaral investigadoren unaposiciónconcreta

frente a su realidad. Krippendorff~estableceen un simplemarcoconceptual

3 IIBAEZ, 1. La guerra incruenta entre cuantitativistas y cualitativistas en Las Ciencias
Socialesen España..1992, pág. 126.

4 BERELSON, BR. content analysis iii communication research. Nueva York. The Free
Press, Glencoe; Hafner Publishing Co., 1971.

El marco de referencia del análisis de contenido tiene para el autor tres finalidades: es
prescriptivo, analítico y metodológico. Es prescriptivo en el sentido de que debe guiar la conceptualización y
el diseño de los análisis de contenido práctivos en cualquier circunstancia; es analítico en el sentido de que debe
facilitar elexamen crítico de los resultados del análisis de contenido efectuado por otros; y es metodolégico en
el sentido de que debe orientar el desarrollo y perfeccionamiento sistemático de los métodos de análisis ck
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lascaracterísticasy conceptosbásicosa los que deberesponderel análisisde

contenido:

- Los datos,tal como secomunicanal analista.

- El contextode los datos.

- La forma en que el conocimientodel analista le obliga a dividir

la realidad.

- El objetivode un análisisde contenido.

- La inferenciacomotareaintelectualbásica.

- La validezcomo criterio supremode éxito.

Dentro del campo de la comunicación, diversos autores han

ofrecido susaportacionesy acotacionesteóricasy metodológicasen tomo a

la aplicación de los análisis de contenido. Autores como Holsti (1969)

estudianel análisisde contenidodentrode la comunicaciónentreun emisor y

un receptor. Proponiendo tres finalidades principales del análisis de

contenidoenel campocomunicativo:

- Describir las característicasde la comunicación,averiguandoqué

sedice, cómosedicey a quién lo dice.

- Formular inferencias en cuanto a los antecedentesde la

comunicación,averiguandopor quése dice algo.

contenido. KRIPPENDORF, K. Metodologíade análisis de contenido,Barcelona, Paidós Comunicación,
1990, pág. 7-13.
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- Formularinferenciasen cuantoa los efectosde la comunicación,

averiguandocon quéefectose dice algo.

Las primeras investigacionesque recurrieron al análisis de

contenido en el campo de la comunicaciónresaltabansolamenteaspectos

estadísticos y cuantificables de los contenidos informativos; esta

cuantificación de los datosconfería o daba la impresión de conferir una

mayor objetividady neutralidada la investigación.Se centrabansobretodo

en el análisis político de los medios impresos(especialmenteperiódicos),

ofreciendo las frecuenciascon las que aparecíandeterminadasunidades

dotadasde sentido.

A pesar de la relevancia nada desdeñable que posee la

cuantificación estadística,ésta se demuestra insuficiente y demasiado

reduccionista para completar el análisis de los objetos de estudio

comunicativos.Posterioresrevisionessobreel análisisde contenidoamplían

las competenciasde dicha metodología,no reduciéndolaexclusivamentea

cifras, sino que aportannuevasconcepcionesanalíticasaplicablesno sólo al

contenidoexpreso6,sino tambiénal contenidoideológico no manifiesto y a

las estructurasde los mensajes.

El análisis de contenido permite realizar lo que autores como

Casasus,hanvenidoen denominaruna“lectura ideológica”~ de los mensajes.

6 “Todo análisis de contenido apunta, no al análisis de la lengua o del lenguaje, sino a la

determinación, más o menos parcial, de lo que llamaremos las condiciones de producción de los textos de gte

son objeto. Lo que se trata de caracterizar son esas condiciones de producción y no los textos mismos. El
conjunto de condiciones de producción constituye e[ campo de determinaciones de los textos.” BARDIN, L.
Análisis del discuTso. Madrid, Ediciones AKAL, 1986. pág. 30.

“La lectura ideológica facilitada por losprocesos analíticos descritos en el análisis estructural
de contenido, constituye hoy la base para el diagnóstico ideológico...EI diagnóstico ideloógico de los medios
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La ideología,paraesteautor, sepresentaen el nivel de la metacomunciación

como un sistemade reglas semánticas,preexistentesal mensaje,que puede

cristalizaren cualquier tipo de mensajes,desdeel artículo científico hastael

comentariodemodas.Operaa lo largo de todoel procesode semantizacióny

en el momentode comunicarun mensajesevuelve invisible hastael punto en

que el receptor cree estar ante el objeto o el acontecimientocuando en

realidad está , simplemente,ante la forma en que el medio da a leer este

objeto o acontecimiento.

La metodologíautilizadaen estatesisdoctoralparael estudiode la

producción de noticias de teletexto se enmarca dentro del análisis de

contenido.Respondea la necesidadde un tratamiento, un análisis y una

interpretaciónde los datos que no se refiera exclusivamentea la mera

cuantificaciónde los mismos.Sinoque,utilizando procedimientosestadísticos

enla recogiday procesamientode los datos, se puedaprocederal análisisde

las relacionesy los contextoscomunicativosque conducena las lógicas o

modelosqueresultande la aplicaciónde los criterios profesionalespor parte

de las personasencargadasde confeccionarlas noticiasde teletexto.

de comunicación de masas consiste, pues, en descubzir la organización implícita o no manifiesta de los
mensajes” CASASUS,J. M. Ideología y anólisis de medios de comunicación. Barcelona, DOPESA, 1912,
pág. 130-131.
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3.3. MODELO METODOLÓGICO DE ANÁLISIS DE LA
INVESTIGACION.

La metodologíautilizada para la investigaciónde la producción de

noticiasde teletextose enmarca,comoacabamosde decir, dentro del análisis

de contenido.Trata de justificar científicamentelos modelospropuestospor

las institucionescomunicativasde teletexto(cadenasde televisiónencargadas

de talesservicios)relativosa la producciónde susnoticias. Dicha producción

de noticiases elaboradaa partir de una serie de datosde referencia,que

organizados y estructuradosde acuerdo a unos intereses sociales y

comunicativos, se ponen a disposición del público como productos

comunicativosquecanalizandeterminadasrepresentacionesde la realidad a

la que remiten.

Siguiendocon palabrasde Casasus,“. . . en análisis de contenido,

por lo tanto, no solo debe atendersea las unidades bases (unidades

redaccionales:la noticia o el artículo) sino también a los items (palabras,

fotos, etc.), a los operadoressemánticos(los significadoscondensadosen

determinadostérminos o en determinadasimágenes),a la probabilidad de

polígramos y a las unidadesmenores(elementosde estructura)que las

componen”8

El modelo metodológicode análisis de las noticias de teletexto

partede la justificación del modelo teóricopropuestoparaestainvestigación.

Desdela Teoríade la Mediación, propuestapor Martín Serrano(1977), la

CASASUS,J. M. Ideología y anólisis de mediosde comunicación. Barcelona, DOPESA,8

1972, pág. 102.
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elaboraciónde los productoscomunicativos(noticias de teletexto)se lleva a

cabopor las institucionescomunicativasmediandoentre el SistemaSocial

[SS],en el que se producenlos aconteceres;el SistemaComunicativo[SC],

seleccionandoy tratando unos referentes expresadoscon unos datos de

referencia,y adscribiendolos objetosde referenciaa unosámbitostemáticos;

y el SistemaReferencial[SR],poniendoa disposiciónde la audienciaunas

representacionesde la realidad.

Las relacionesentre [SS] -[SC]- [SR] se articulan a través de los

productos informativos que ponen en circulación las instituciones

comunicativasllevando a cabo dos tipos de tareasmediadorasde las que

hemosdadocuentaen el Capítulo2 de estatesisdoctoral:

MediaciónComunicativa

MediaciónEstructural.

MODELO METODOLOGICODE ANALISIS DE LAS NOTICIAS DE TELETEXTO

Cadenasde TV
Noticias.

Med. Estructural Med. Comunicativa

* Composición

Referencial

UnidadReferencial
AmbitosReferenciales.

* Tipo de noticia. * Ambito referencia]
* Nivel de Actualidad

Datosde referencia.
* Sección

* Tipos de datos
* Tratamiento de los datos

* Estructura de los datos.

De acuerdo a los objetivos de nuestra investigación y las

particularidadesde los productos comunicativosde que trata, se pueden
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clasificar las unidadesde análisis siguiendo la clasificación que propone

Krippendorff~:

1. Unidadesde Muestreo.

2. Unidadesde registro.

3. Unidadesde contexto.

Las unidadesde muestreose correspondencon el objeto material

de la investigación,y en nuestrainvestigaciónequivalen a las noticias del

teletexto.

Las unidadesde registro remiten a las categoríaslógicascreadas

por el investigador,en nuestrocasose trata de las categoríasrelacionadas

con los datos de referencia, con la composición referencial y con la

adscripciónde lasnoticiasa los ámbitosreferenciales.

Por último, las unidadesde contextoson unidadesdependientesdel

medio en el quese presentany ayudana definir y demarcarlas unidadesde

registro. En esta tesis se han tomado como unidades de contexto las

secciones,la cantidadde informacióny el contactoconla actualidad.

Para profundizar sobre la clasificación de las unidades de análisis ver: KRIPPENDORF, K.
Metodología de anólisis de contenido. Barcelona, Paidós Comunicación, 1990, pág. 81-92.
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Unidades de Análisis nara la investinación de las noticias de teletexto

.

1. Unidades de Muestreo: Noticias deteletexto.

2. Unidades de Registro: Composicióno EstructuraReferencia].
Arubitos Referenciales.
Datosde Referencia.

3. Unidadesde Contexto: Sección.
Tipo de noticia.
Nivel de Actualidad.

Una vez seleccionadaslas unidadesde análisis, es fundamental

llevar a cabo la selecciónde las categoríasa las quevan a responderdichas

unidadesde análisis,y de cuya eleccióndependeránlos resultadosde toda

investigacióncientífica.

La selecciónde las categoríasde análisises unatareafundamental

en todainvestigación,ya quede dicha tareadependeráel desarrolloanalítico

y los resultadoscientíficos sobre un determinadoobjeto de estudio.Dichas

categoríasque sirven para la descomposiciónde la comunicacióndeben

ajustarse,segúnBardinlo, a una serie de procedimientosque deberíaseguir

todo investigador, aunque, como reconoce dicho autor, raramente son

aplicablesen su totalidad:

- Homogéneas:no mezclar“las churrascon las merinas“, sepodría
decir.
- Exhaustivas:agotarla totalidaddel texto.
- Exclusivas:un mismo elementodel contenidono puedeser
clasificadode maneraaleatoriaen doscategoríasdiferentes.

10 BARDIN, L. Anólisis deldiscurso.Madrid, Ediciones AKAL, 1986. pág. 27.
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- Objetivas:doscodificadoresdiferentesdebenllegara los mismos
resultados.
- Adecuadaso pertinentes:esdecir, adaptadasal contenidoy al
objetivo.

De la descripciónde las variables y categoríasutilizadaspara el

análisisde las noticiasde teletextoseha dado cuentaen el Capítulo 2 de esta

tesis doctoral.

3.3.1. Claves del Modelo Metodológico de Análisis de las noticias
de teletexto.

Partiendode la definición de metodologíaque hemosseñaladoen

el inicio de estecapítulo, quesuponetodo el recorrido que se lleva a cabo

paraobtenerun conocimientoque intente describir o explicar algún aspecto

de la realidad.Se trataen nuestrocasode discernir o descifrarlos modelos

de producciónde noticiasen el medioteletexto.

Para descubrir los moldes que sirven de arquetipos en la

confecciónde noticiasde teletextodebemosplantearuna serie de cuestiones

clavesque van a dar sentido en su conjunto al modelo metodológicoque

expliquelas lógicascon las que seelaborandichasnoticias:

3.3.1.1. Mediadores (Cadenasde Televisión)

El análisis de las noticias de teletexto en cuanto a los modelos

mediadoresde los distintos servicios de teletexto seleccionadospara esta
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investigación (Teletexto deTVE, Efetexto de Telemadrid, Teletexto de

Antena3 y Teletextode Tele5), , se lleva a caboendos niveles:

1. Atendiendoa su coberturageográfica:

Cadenaso mediadoresde ámbitonacional.

Cadenaso mediadoresde ámbitoregional.

2. Atendiendoal carácterpúblico o privadode las cadenaso

serviciosde teletexto:

Cadenaso mediadorespúblicoso institucionales.

Cadenaso mediadoresprivados.

Las cuestiones que trata de responder nuestro módelo

metodológico en relación con el análisis de los mediadores(cadenasde

televisión)que emitenlas noticiasde teletextosonlas siguientes:

- ¿ Cómo confeccionanlos distintos Mediadores las noticias de

teletextoen cuantoa la cantidadde informacióncon queseelaboran?

- ¿ Cómo estructuran los distintos Mediadores las noticias en

Secciones?

- ¿ Cómo confeccionan los distintos Mediadores la estructura

referencial (Unirreferencial o Multirreferencial) de los objetos de

referenciade las noticias de teletexto?

- ¿Cómoseleccionantemáticamentelos distintos Mediadoreslos

objetos de referencia de los que ofrecen información en las noticias de

teletexto?
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- ¿ Cuálessonlas clasesde datos y susestructurasquepriman los

distintos mediadoresa la hora de confeccionarel contenidode los objetos

de referenciade las noticias de teletexto?

- ¿ Cuál es la seleccióny el tratamiento que dan los distintos

mediadoresa los datos de referencia que conformanlos referentesde las

noticias de teletexto?

- ¿ Cómo estructuran los distintos mediadores los datos de

referenciaqueconformanlos referentesde las noticias de teletexto?

Mediación
Estructural

Mediadores
<Cadenas
de TV

)

Mediación

I * Cantidadde informaciónde la noticia: Breves
* Secciones Ampliadas ¡

I
* EstructuraRef. (UnirreferJMultirrefer.)

* AmbitosReferenciales(Temáticos).

* Tiposde datosde referencia.
* Tratamientosingularizadode los datos.
* Estructuracomposicionalde losdatos,

3.3.1.2. Estructura Referencial.

La estructurareferencialde las noticias de teletextoremite a que

una noticia puedeofrecer información sobre un solo objeto de referencia,

referenteo unidad referencial(noticiasUnirreferenciales),o confeccionarse

con informaciónsobremásde un referente(noticiasMultirreferenciales).
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Las cuestiones que trata de responder nuestro módelo

metodológicoen cuantoal análisisde la estructurareferencialde las noticias

de teletextoson las siguientes:

- ¿Depende la Estructura Referencial de la cantidad de

informacióncon la queseconfeccionanlas noticiasde teletextoy viceversa?

- ¿Dependela EstructuraReferencialde la seccionesen las quese

estructuranlas noticiasde teletextoy viceversa?

- ¿Dependela EstructuraReferencialde los ámbitos temáticosa

los que refieren los objetosde referenciay viceversa?

- ¿Dependela EstructuraReferencialde los tipos de datos quese

utilizan para la confecciónde la referenciay viceversa?

- ¿Depende la Estructura Referencial del tratamiento

singularizadoqueseda a los datosde referenciay viceversa?

- ¿Depende la Estructura Referencial de la estructura

composicionalde los datosla referenciay viceversa?

Mediación ¡ * Cantidadde informaciónde la noticia.Breves
Estructural ¡ * Secciones. Ampliadas

Referencialidad
de la noticia. 3 * AmbitosReferenciales(Temáticos).
(Not. Unirrefe- 3
rencialesy Muí- Mediación * Tiposde datosde referencia.
tirreferenciales). Cognitiva * Tratamientosingularizadode los datos.¡ * Estructuracomposicionalde los datos.
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3.3.1.3. Ambitos Referenciales (Temáticos).

El análisisde las noticiasde teletextoen cuantoa la adscripciónde

sus referentesa determinadosámbitosreferencialeso temáticosse lleva a

cabo atendiendo a que dichos objetos de referencia pueden remitir

informaciónsobre un solo temao ámbito referencial(referentesde ámbito

unico), o puedenconfeccionarseremitiendo información que pertenezcaa

másde un ámbitoreferencial(referentesde ámbitocompartido).

Las cuestionesa las que trata de responder nuestro módelo

metodológicoen relación con la adscripciónde los objetosde referenciaa

ámbitostemáticosen las noticiasde teletextosonlas siguientes:

- ¿Los ámbitos referenciales o temáticos de los referentes

dependende la cantidad de información con la que se confeccionanlas

noticiasde teletextoy viceversa?

- ¿Los ámbitos referenciales o temáticos de los referentes

dependende las seccionesen las que seenmarcanlas noticiasde teletextoy

viceversa?

- ¿Los ámbitos referenciales o temáticos de los referentes

dependende los tipos de datosde referenciacon los que se confeccionanlos

objetosde referenciade las noticias de teletextoy viceversa?

- ¿Los ámbitos referenciales o temáticos de los referentes

dependendel tratamiento singularizadode los datos de referencia con los

queseconfeccionanlos objetosde referenciade las noticias de teletextoy

viceversa?
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¿Los ámbitos referenciales o temáticos de los referentes

dependende la estructuracomposicionalde los datosde referenciacon los

queseconfeccionanlos objetosde referenciade las noticiasde teletexto y

viceversa?.

3.3.1.4. Tipos de Datos de Referencia.

Para confeccionarel contenido de un determinadoreferente, el

mediadorde teletexto utiliza información relativa a una serie de clasesde

datosde referencia,que en el casode las noticiasde teletextoanalizadasen

estatesisdoctoral se refieren a la presencialas siguientesclasesde datosde

referencia:

- Datos relativos a la presenciade las acciones(Qué)
- Datos relativos a la presenciade los actores(Quién)
- Datos relativos a la presenciade la función de los

personajes(Rol)
- Datos relativos a la presenciade la asignaciónde la información

(Fuente).
- Datos relativos a la presenciade tiempo (Cuándo).
- Datos relativos a la presenciade espacio(Dónde).
- Datos relativos a la presenciade las causas(Por qué).
- Datos relativos a la presenciade las consecuencias(Para qué).

Mediación ¡ * Cantidadde informacióndela noticia: Breves
Estructural * Secciones. Ampliadas

A¡nbitos
Referenciales
(Temáticost ¡ * Tiposde datosde referencia.

Mediación ¡ * Tratamientosingularizadode los datos.
Cognitiva * Estmcturacomposicionalde losdatos
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Las cuestionesa las que trata de responder nuestro módelo

metodológicoen relacióncon el análisisde la presenciade las clasesde datos

conlas queseconfeccionanlas noticiasde teletextoson las siguientes:

- ¿Dependeel uso de las clases de datos de referencia de la

cantidadde informaciónconla queseconfeccionanlas noticias de teletexto

y viceversa?

- ¿Dependeel uso de las clases de datos de referencia de las

seccionesen las quese clasifican las noticiasde teletextoy viceversa?

- ¿Dependeel uso de las clases de datos de referencia del

tratamiento singularizado de los datos de referencia con los que se

confeccionan los objetos de referencia de las noticias de teletexto y

viceversa?

- ¿Dependeel usode las clasesde datosde referenciade la estructura

composicionalde los datos de referencia con la que se confeccionanlos

referentesde los queseda cuentaen las noticiasde teletextoy viceversa?

Mediación 3 * Cantidadde informacióndela noticia.Breves
Estructural ¡ * Secciones. Ampliadas

Tinos de
Datos de
Referencia

Mediación ¡ * Tratamientosingulanzadodelos datos.
Cognitiva * Estructuracomposicionaldelos datos
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3.3.1.5. Tratamiento singularizado de los Datos de Referencia.

El análisisparticularizadode cadauno de los datosde referencia

de los que hemosdado cuentaen epígrafeanterior, se ha llevado a cabo

mediantela selecciónde unasdeterminadascategoríasde análisis(de las que

hemosdadocuentaen el Capítulo 2), que hemosconsideradoque mejor se

adaptana los objetivosde nuestrainvestigación.

Las cuestionesa las que trata de responder nuestro módelo

metodológicoen cuanto al tratamientosingularizadode los datosde en las

noticiasde teletextosonlas siguientes:

- ¿Dependeel tratamientoquese da a los datosde referenciade

la cantidad de información con la que se confeccionanlas noticias de

teletextoy viceversa?

- ¿Dependeel tratamientoque se da a los datosde referenciade

las seccionesen las quese clasificanlas noticiasde teletextoy viceversa?

- ¿Dependeel tratamientoque se da a los datosde referenciade

la estructura composicionalde dichosdatos de referencia con los que se

conformanlos objetosde referenciade las noticias de teletextoy viceversa?

Mediación ¡ * Cantidadde informaciónde la noticia.Breves
Estructural3 * Secciones. Ampliadas

Tratamiento
Sin2uIariza o

de los Datos

.

Mediación 3
Cognitiva U * Estructuracomposicionalde los datos
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3.3.1.6. Estructura Composicional de los Datos de

Referencia.

El análisisde la estructuracomposicionalde los datosde referencia

en las noticias de teletextose ha llevado a cabo atendiendoa la siguiente

clasificaciónde la información:

1. Información Principal o Sólo Material Principal. Es la

informacióndiferenciadoradel objeto de referencia.Son los datos

básicossin los cualesel objeto de referenciano existiría o sería

otro.

2. Información Secundariao Material Principal y Secundario.

Puedeaparecero no. Es el material que complementa,amplía o

contextualiza la información principal. Es información

prescindibleparala comprensióndel objeto de referencia,pero sin

la cual en ocasionesseríadifícil entendercompletamenteel objeto

de referencia.

Estematerialsecundariopuedeserde tres tipos.

- Mat. Explicativo.

- Mat. de Contexto.

- Mat. Alternativo.

Las cuestionesa las que trata de responder nuestro módelo

metodológicoen cuantoa la estructuracomposicionalde los datos

dereferenciaen las noticiasde teletextoson las siguientes:
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- ¿Laestructuracomposicionalde los datosde referenciasobre un

determinadoreferentedependede la cantidadde informacióncon la que se

confeccionanlas noticiasde teletextoy viceversa?

¿La estructuracomposicionalde los datosde referenciasobre un

determinadoobjeto de referencia dependede las seccionesen las que se

clasifican las noticiasde teletextoy viceversa?

El análisisdel conjunto de todasestas cuestionesaquí planteadas

ofreceráa grandesrasgoslos modelosde producciónde noticiasde teletexto

quehemostomadocomo objeto de nuestrainvestigación.Todas estasclaves

conformanla metodologíautilizada para el análisis de la confección de la

referenciade las noticiasde teletexto.

Estructura
composicional Mediación ¡ * Cantidadde informaciónde la noticia. Breves
de los Datos. Estructural U * Secciones. Ampliadas
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3.4. SELECCIÓN DE CADENAS.

En el momentoen que se inició estatesis doctoral (noviembre de

1994) existíanen Españatres emisionesdiferentesde teletexto a cargo de

otras tantascadenasde televisión,que se encargabande su difusión. Estos

tresservicioscorrespondíanal de Televisión Española,emitido idénticamente

por la Primera y la Segundacadena(La 2); el de la televisión autonómica

madrileña Telemadrid, denominado Efetexto; y el de la televisión

autonómicacatalanaTV3, denominadoTeleservei.

En un primer momentola selecciónde las cadenassobre las que

efectuarel análisisde las noticiasde teletextose centróexclusivamenteen los

serviciosde Teletextode TelevisiónEspañolay el de Telemadrid(Efetexto).

Descartandoel servicioemitidopor la televisióncatalanapor dosmotivos: su

emisiónse lleva a caboen lenguacatalana,y no es posiblesu recepciónpor

medio de la televisiónconvencionaldesdela Comunidadde Madrid, por lo

quesu accesono eraposible.

Se considerósuficienteparalos objetivosdel análisisde las noticias

estas dos emisiones de teletexto, ya que una era de emisión nacional

(Teletextode TVE) y otra era de carácterlocal o autonómico(Efetexto de

Telemadrid),lo que permitiría observarcomparacionesy diferenciasentre

los contenidosde estosdos serviciosde ámbitogeográficodistinto.

En el mesde mayo de 1995 y en el mes de junio de esemismo año

comenzaronla emisiónen pruebasde los serviciosde teletextopor partede

Tele 5, y de Antena3 respectivamente.Lo que hizo considerarinteresante
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para nuestroanálisis incluir estasdos emisionesde teletexto,por tratarsede

dos servicios de teletexto pertenecientesa empresasprivadas. Lo que

permitiría una interesanteinvestigaciónal poder contrastarlas noticias de

teletextoemitidaspor cadenaspúblicas(TVE y Telemadrid),con las noticias

de teletextode cadenasprivadas(Tele 5 y Antena3).

Así pués,la selecciónde cadenasque emitían serviciosde teletexto

en Españase llevó a caboatendiendoa doscriteriosbásicos:

- Ambito geográficode las emisionesde teletexto.

- CadenasPúblicas/CadenasPrivadas.

3.5. OBTENCIÓN DE LOS DATOS.

Una de los primeroscometidos,sino el primero, con el que debe

enfrentarsecualquierinvestigador a la horade abordarcualquierobjeto de

estudiodebeser el de recopilar u obtenerlos datosnecesariospara poder

llevar acabola investigaciónpropuesta.

Parallevar a cabola obtenciónde los datospara el análisisde las

noticias de teletexto se consideró, en un primer momento, suficiente

circunscribiríaa un año de duración(noviembre de 1994 - noviembre de

1995). Y limitarlo a las dos cadenasde televisiónque emitían servicios de

teletexto en castellanoy podían ser captadasdesdeMadrid, es decir, al

teletextode TVE y al Efetextode Telemadrid.
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Como hemosmencionadoen el epígraferelativo a la selecciónde

cadenas,la aparición de los serviciosteletextualesen Tele 5 y Antena3 a

mediados del año 1995, hizo que que reconsiderasemosla cuestión y

tomasemosen cuentala decisionde incluir en nuestroestudioel análisis de

las noticiasdeestasdoscadenas.

Ahora bien, al encontrarseya avanzadala recogida de datos

relativos a las noticiasde TVE y Telemadrid,y pretendiendoque coincidiera

en la mayor parte posible el periodo de la investigación de las cuatro

emisiones de noticias con el objetivo de que se pudieran llevar a cabo

posteriores análisis comparativos lo más rigurosos posibles entre ellas,

incluyendonoticiascorrespondientesal mismo periodode tiempo.

Estasrazonesmotivaron que se iniciara con la mayor celeridad

posible la recogida de noticias de Tele 5 y Antena 3, limitando, al

considerarlosuficiente,a seismeseslos periodosde análisis relativos a estas

doscadenas.

Así pues, el periodo de tiempo que abarcanuestra investigación

correspondea un año completoparaTVE y Telemadrid,y a seismesespara

Tele 5 y Antena3.

Otro de los problemasque se plantearona la hora de obtenery

recogerla información fue el de la grabaciónde los datosen un soportefijo

que permitiera comprobar que se había seleccionadocorrectamentela

información;y al mismotiempo sepudieraacudira los datosoriginalespara

cualquiercomprobaciónen todo momento.
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El teletextoemitesusinformacionesutilizando unaspocaslíneasde

la bandadetelevisión.Dichaslineasno puedenser recogidasen la grabación

de un video convencional(VHS), por lo que tuvimos que recurrir para

solucionarel problemaa un video (Super VHS), que grabarauna mayor

cantidadde líneasde la bandade televisión,entrelas que se encontraranlas

de la emisiónde teletexto.

Otra circustanciacon la que nos encontramosa la hora de la

obtenciónde la informaciónesque las noticiasde teletextosonactualizadasa

lo largo de una mismaemisióndiaria; es decir, los redactoresde noticiasde

teletextoen función de los criterios informativos o de otros condicionantes,

decidenaumentar,disminuir, o sustituir unasnoticias por otras, de manera

que las informaciones que se emiten por la mañana no coinciden

generalmentecon las de por la tarde, ni éstas,con las que se emiten en el

horario nocturno.

Esta actualizaciónde las noticias hizo que nos planteasemosa la

horade recogerla informacióncuál debíaserel horariomásapropiadoen el

que seleccionnarlos contenidos.Se decidió llevar a cabo la obtenciónde la

información de las noticias de teletexto en tomo a tres franjas horarias

distintas, que permitieran cubrir de la forma más convenientetodo el

aspectrohorario en el que se producenlas emisionesde teletexto, y que

dierancuentade los cambios,en la mayormedidaposible,que se producena

lo largo de unaemisiónde teletexto.

Estastres franjas horariasson:

1. A las 11horas.
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2. A las 17 horas.

3. A las 23 horas.

Unavez seleccionadoslos periodosde tiempoy las franjashorarias

en los que se iba a recoger la información pertinentepara llevar a cabo

nuestrainvestigación,se procedió a seleccionary grabar diariamente las

noticiasqueconformaríanel corpusde nuestroanálisis.

Toda la información contenidaen una emisión de teletexto se

recogeen la grabaciónde forma instantánea,por lo que no fue necesario

grabarmásqueun espaciode tiempomuy reducido; el suficientepara poder

localizar la información seleccionada.Se grabaroncinco minutos diarios de

cadaemisiónde teletextode las diferentescadenas,que quedaronrecogidos

endiecisietecintasde video SuperVHS con unaduracióntotal cercanaa las

sesentahorasdeemisionesdel serviciode teletexto.

Una vezdelimitadotemporalmenteel objeto de estudioal que se va

a ceñirnuestrainvestigaciónsobrela producciónde noticiasde teletextopor

las diferentescadenasde televisión, y que abarcaen el caso de TVE y

Telemadridun año (365 días); y en el casode Tele 5 y Antena3 comprende

seismeses(187 días).

Como hemoscitado con anterioridad, en el inicio de nuestra tesis

doctoral, el análisis de las noticias de teletexto se circunscribía a las

emisionesde TVE y Telemadridduranteun año completo.La emisióndiaria

del servicio de teletexto en estas dos cadenasincluía alrrededor de cien

noticias,lo quesuponíaunacantidadcercanaa las 36.500noticiasa lo largo

del añoquecomprendíanuestrainvestigación.
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Posteriormentese incluyó el estudiode los serviciosde teletextoen

Tele 5 y Antena3, limitando dicho análisisa medio año de duración. Cada

emisión de Tele 5 en los 183 días estudiadosincluía veinticinco noticias

diarias,lo que da como número total a lo largo de los seis meses másde

4.500noticias. El universo de Antena3 también comprendeel periodo de

187 días, en cadauno de los cualesseemitían veinte noticias,lo que supone

másde 3.600noticias.

Así puesel universo total de nuestrainvestigaciónabarcamás de

43.000noticias; número dificilmente abordableen un estudiocomo el que

aquí se propone. Sin embargo, es una cantidadlo suficientementegrande

como parapoderextraerseunamuestrarepresentativadel conjunto total de

noticias.

3.5.1. Confección de la muestra.

Para extraer resultados que puedan ser considerados

científicamenteaceptablessobre la producciónde noticias de teletexto se

puedeprocederde dosformasdistintas:

1. Tomaren cuentala totalidad del universo al que se refiere el

objetode estudio,lo que implica una aproximacióncensal.

2. Seleccionar una muestra cuyos resultados puedan ser

extrapolablesa la totalidad del universo.

Dadaslas elevadascantidadesde noticiasque comprendennuestro

universode estudiose descartótomaren cuentala totalidadde las noticias, lo
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que hubierasupuestoun trabajo excesivamentefarragosoe inabarcable,al

mismotiempoque innecesano.

El elevadonúmero de noticias que comprendenuestro universo

permitíallevar a cabounaselecciónde unamuestracon la que poder operar

científicamentepara abordar el análisisde las noticias de teletexto. Ahora

bien, paraquedichamuestrasealo más representativaposiblede la totalidad

que pretendereemplazar y representeun modelo a pequeñaescala del

universo al que se refiere, deberá seleccionarseentre los diferentes

procedimientosmuestralesexistentesel que mejor se ajuste o que mejor

garanticela representatividaddel conjunto.

Los procedimientos muestrales que mejor garantizan la

representatividadson aquellosque permitenconfeccionarmuestrasa partir

de métodos de selecciónbasadosen el azar. Existen varias técnicas de

muestreobasadasen el azar que podrían servir a nuestrainvestigación,las

mássignificativaspodríanser tres:

1. Muestreo sistemático.Se basa en la obtención de unidades

muestralesen intervalos iguales a partir de la selección aleatoria de la

primera unidad muestral.El principal problemade estemétodo es que el

intervalosemantieneconstante,y por ello puedecrearmuestrastendenciosas

si coincidedicho intervaloconvariacionesy regularidadescíclicas.

2. Muestreoestratificado. Reconocela existenciadentro de un

determinadouniverso de varios subuniversosdiferenciados(estratos),cuyas

característicasson conocidas.El muestreoaleatorio se lleva a cabo en cada

estrato por separado,de modo que la muestra resultante refleja las

distincionesque,a priori, sesabequeexistendentrode dichosestratos.
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3. Muestreoaleatoriosimple.Sebasaen la selecciónde muestrasal

azar de entre todas las unidadesmuestralesque componenla totalidad del

universo,basándoseen que todaslas unidadesdel universo tienen la misma

probabilidadde serelegidaspor sorteoriguroso. Parallevar a caboestetipo

de muestreosepuedeutilizar desdeun dado o unaruleta, hastaunatablade

números aleatorios o cualquier otro dispositivo que adjudique idénticas

probabilidadesa cadaunidad.

Parallevar a cabo la confecciónde la muestrarepresentativaque

va a proporcionarel material sobreel que seva a procederpara el análisis

de las noticiasde teletexto se ha optado por realizar un muestreoaleatorio

simple, por considerarloel que mejor garantizala representatividadde la

totalidaddel universoal que reemplaza.

Todamuestrapor muy representativaqueseaimplica la asunción

de un cierto margende error, que sólo podría evitarsehaciendocoincidir

por completo la muestra con el universo total. Así pues, existe un error

naturalde muestreoasociadoa la extracciónal azarde un conjuntoreducido

de unidadesprocedentesde un universode referencia.Siempreexistirá una

diferencia entre los resultados obtenidos de las unidades que hemos

seleccionadoy las característicasdel universototal del que procedendichas

unidades.A esteerror inherentea la muestrase le denomina“error de azar”,

queserámáspequeñocuantomásgrandeseael númerode unidadeselegidas

paraconfeccionarla muestra.Esteerror que esinevitabley se puedecalcular

matemáticamente,no suponeun riesgo grave para los resultadosde los

estudioscientíficos.
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Cuandoel error no procededel númerode unidadesde la muestra,

sinode quela muestraestémal elegidao seleccionada,se le denomina“error

sistemáticoo distorsión”, y es peligroso ya que no se puede controlar

matemáticamentey puede condicionar o distorsionar los resultados de

cualquierinvestigacióncientífica.

Para evitar que se produzca el “error sistemático” es importante

eludir todatendenciaa unaeleccióndeliberadao intencionadade las unidades

muestrales,cosaqueen nuestroestudiosehaintentadominimizar dejandoen

manosdel azarla selecciónde todaslas unidades.Tambiénes importantea la

hora de que no se produzcael “error sistemático” que el investigador

procedacon extremadacautelaa la sustitución de las unidadesmuestrales

resultantesque puedanaparecerrepetidasde la extracciónal azar.

Para poder llevar a cabo muestras representativasde un

determinadouniverso,esimprencindiblequedicho universoestéreflejadoen

unalista, un fichero o un registro sobre el cual se puedarealizar la labor de

selección.A esta lista se le denominacomunmente“base de muestreo” o

“base de la muestra”. En esta investigación consideramosla base de la

muestraal conjunto de noticiasque se incluyen a lo largo de un año en la

programaciónde TVE y Telemadrid; y a lo largo de seis mesesen la

programaciónde Tele 5 y Antena3.

La “basede la muestra”se componede “unidadesmuestrales”,que

son las unidadesde selección;que en nuestrocasose correspondencon todas

y cadaunade las noticiasemitidaspor las cuatrocadenasde televisióncitadas

con anterioridaden los periodosquecomprendenuestroanálisis.
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Una vez decidido el modo de extraer la muestra, el próximo

problemaes, habitualmente,determinarsu tamaño.Es decir, seleccionarlas

unidades necesariaspara que la muestra sea consideradasuficientemente

representativadel conjuntoal quesustituye,y puedanobtenerseconclusiones

generalesquepuedanseradmitidascomocientíficas.

La selección de una cantidad de unidades muestrales lo

suficientementenumerosagarantiza la posibilidad de obtener resultados

bastantefiables a cerca de las particularidadesdel universo reemplazado.

Pero, por motivos prácticos, de presupuestoo de manejo de los datos, la

práctica aconsejaque dicha cantidad de elementossea lo suficientemente

grande,y al mismo tiempo lo máspequeñaposible.

El óptima seleccióndel número de elementosque componganla

muestravendrádeterminadatanto por el nivel de confianzaque se pretenda

otorgar a los resultados,como por el margende error de estimaciónque

estemosdispuestosa admitir.

El nivel deconfianzase definecomoel grado desviaciónstandard

o a, respectoal universototal. Los nivelesde confianzaquese usancon más

frecuenciaenencuestase investigacionesestadísticasson los correspondientes

a 3 a, cuya probabilidadequivale al 997 por 1000, que representauna

seguridadcasitotal; y a 2 o, que suponeunaprobabilidadde 955 por 1000.

En cuanto al error de estimacióno de azar, inherente a toda

muestra,dependeráde la naturalezade la investigaciónquese lleve a cabo.

Viene expresadoen porcentajese influye de modo directo en el número de

elementosnecesariosen la selecciónde unamuestra;de maneraqueun error

del 2% exigirá máselementosde la muestraque un error del 10%.
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Normalmente,un nivel de confianzacorrespondientea 2 o, que

equivaleaal 95,5%, y un margende error del ±5%,son baremosmás que

suficientesa fines de cualquierestudiocientífico.

Sentadospreviamenteestosdos niveles de exactitudde nuestras

deseadasmedidas,podremosprocedera abordarel problemade estimar los

elementosde la muestra.

En estatesisdoctoral se utilizó, inicialmente, una basemuestral

parael análisis de las noticiasdel teletextoen Españacompuesta por las

noticiasde teletextode TVE y de Telemadrida lo largo de un año. Dicha

basemuestralcorrespondíaal númerode noticiasque sehabíanemitido a lo

largo de 365 díasentrelas dosemisionesde teletexto.La cantidadde noticias

diariasde estasdos cadenassuponíaalrededorde cien, lo que correspondíaa

unabasemuestralde 36.500noticias.

Sin embargo,la aparición y posterior inclusión en el análisis de

los servicios de teletexto de Tele 5 y Antena 3 supusoque la selecciónde

noticias inicial fuera insuficienteo incorrectade acuerdoa los objetivosque

seperseguían.

Una de las opcionesquese barajaronpararesolverel problemafue

la de generaruna nueva muestraque incluyera las noticias de las cuatro

emisionesque iban a conformarel corpusde nuestroestudio.Pero, al estar

bastanteavanzadoel procesola selecciónde las noticias correspondientesa

TVE y Telemadrid,seoptó por mantenerla basemuestraloriginal, y crear

unasegundamuestraconlas noticiascorrespondientesa los teletextosde Tele

5 y de Antena3. El período de análisisde estasdoscadenasse limitó a 187

días de emisión,que en el casode Tele 5 incluía diariamente veinticinco
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noticiasy en el casode Antena3 constabade veinte noticias diarias, lo que

generóunabasemuestralde algo másde 8000noticias.

Con estosdos universos se procedió a seleccionardos muestras

representativasde las que se pudieran obtener resultados científicos

equiparablesa la totalidad a la que representarían.

En ambasmuestrasseconsideróque un margende confianzadel

95,5% eramásquesuficienteparapoderextraerconclusionessignificativasy

válidas.En cuantoal errorde estimación,en el casode la muestrade TVE y

Telemadrid, se estimó un error del ±3%,y para la muestrade Tele 5 y

Antena3 seestiméun error del ±4%.

Con estas premisas, y aplicando la fórmula de estimación de

cálculo de los elementosde una muestraen el casode un universo finito

(menosde 100.000elementos)paraun nivel de confianzadel 95,5%:

4 pqN

2
E (N-1)+4pq

donde:

n, esel númerobuscadode elementosde la muestra.
esel númerode elementosdel universototal.

p=q=50
E, esel errorde estimacióno de azarpermitido.

* Determinaciónde unamuestrasacadade unapoblaciónfinita (menosdc 100.000
elementos),en J. Bugeda(Manualde Técnicasde InvestigaciónSocial; 1974;pág. 65-69)

En la obtenciónde las dos muestrasque a nosotrosnos ocupany

cuyo nivel de confianzaes del 95,5%, en el casode la muestrade TVE y

Telemadridcon un error de estimacióndel ±3%,la cantidadde elementos
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seleccionadano debería ser inferior a 1079 noticias. Y en el caso de la

muestrade Tele 5 y Antena 3, cuyo error de estimaciónes del ±4%,la

cantidadmínima permitidasedala de 580 noticias.

Paraseleccionardicho númerode unidadesmuestralesseprocedió

primero a generarun listado (en nuestrocasodos listados;uno para cada

unade las dosbases)de todaslas noticias comprendidasen ambasmuestras

(36.500 y 8.235).Asociadasa estoslistadossegenerarondosseriesde tantos

números aleatorios como noticias componían cada una de las bases

muestrales.Paraque la probabilidadde repeticiónde registrosfuesemínima,

seintrodujo ademásla precauciónde operarcon númerosaleatoriosde hasta

10 dígitos.Seguidamenteseprocedióa introducir aleatoriedaden los listados

de noticias, que estabanordenadosde menor a mayor. Para ello se hizo

correspondercadanoticia con un númeroaleatorio, cuyo orden se debía al

azar. Dada la propiedadde los númerosaleatorios de que seacual seael

ordenla relaciónentrecualesquierade ellos es tambiénaleatoria,al tomarun

número determinadode ellos y reordenarlode menor a mayor su relación

sigue siendo azarosa,pero convierte la serie a la que se había hecho

corresponderen aleatoria.De estemodosi se seleccionanen la serie de TVE

y Telemadridlas primeras 1079 noticias y en la serie de Tele 5 y Antena 3

las primeras580 noticias,ha sido por un rigurososorteodebido al azar.

Para conocer la bondad de las muestras seleccionadases posible

que se puedaconocer y aislar cuantitativamentealguna característicadel

universototal, ennuestrocaso,los días de la semana.De tal forma que si se

obtiene una muestra cuya relación entre los días de la semana sea

aproximadamentela mismaque en la realidad,tendremosla certezade haber

llevado a cabounabuenamuestra.Aunquees demasiadocasualque el azar
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reproduzcapor sí mismo en la muestralas relacionesconocidasdel universo

que pretenderepresentar.

Los medios técnicos hoy disponibles penniten generar

automáticamenteen poco tiempo muchas series de números aleatorios y

evaluarla bondadde las muestrasrespectoal universooriginal. Esto permite

elegir aquellamuestrade la basede noticias que mejor se ajuste a los

parámetrosconocidosdel universo (enestecaso los díasde la semana).En

estatesisdoctoral, seha decididono realizar ningúnajusteo compensación

que pudiera forzar los resultadosobtenidosinicialmente, optando por la

producciónde nuevasmuestrascon el objetivo de seleccionarfinalmente

entre ellas, aquellasque ofrecíanel mejor ajuste de las proporcionesde

noticiasrelativasa los díasde la semana.La únicaoperaciónrealizadafue la

de incrementarel número de elementosde la muestracon el objetivo de

mejorar de estaforma en algo la relación empíricamenteobtenidaentre los

díasde la semanacon los valores de los respectivosparámetrosobservados

del universo.

Paraasegurarla validez de nuestrasmuestrasfueron seleccionadas

finalmente1571 noticiasde la basemuestralde TVE y Telemadrid,y 586 de

la basemuestralde Tele 5 y Antena 3. Cantidadesde unidadesmuestrales

másquesuficientesparapoderobtenerresultadosfiables sobrelos universos

totalesde los que se han extraido. Y para poder llevar a cabo un análisis

rigurosoy completosobrela producciónde noticiasde teletextode las cuatro

cadenasseleccionadasy que bien podrían extrapolarsedichos resultadosa

otrosserviciosde teletextoque se emitanen Espana.
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Una vez seleccionadaslas muestrasfinales de noticias que iban a

ser la basede nuestroanálisis, todavíaquedabapor tomar unaúltima cautela

que diera un mayor rigor y credibilidad a nuestraselección.Como hemos

citado con anterioridad, el teletextoactualizasus noticias a lo largo de la

emisión diaria, con lo que todavía quedabapor determinar a que franja

horaria de las tres fijadas (a las 11:00; a las 17:00 ó a las 23:00)

correspondíanlas noticiasseleccionadas.Lo que se hizo en última instancia

fue asignaraleatoriamentea la seriede noticiasseleccionadas,quecomponían

la muestradefinitiva, el código uno, doso tres que secorrespondíacon las

franjashorariasen las quehabíaque llevar a cabo la selección.
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3.6. APARATO ANALÍTICO. TÉCNICAS O MÉTODOS DE
ORTENCION DE LOS DATOS

La importanciade ajustarel aparatoanalítico al objetode estudioy

a su metodologíaespecífica,dependeráde que seamás o menoscorrecta la

elección de las técnicasde tratamientoy de análisis que se utilicen para

afrontarla investigaciónsobrecualquieraspectode la realidad.

En estatesisdoctoral,antesde avanzaren las técnicasde análisisa

utilizar, se procedióa elaboraruna pruebapiloto con el objetivode evaluar

entrelos distintosmétodosde análisiscualeseranlos másconvenientes,o los

quemejor seajustabana nuestrosfines y a nuestroobjeto de estudio.

Esta prueba piloto consistió en seleccionarlas cien primeras

noticias de la muestra y proceder sobre ellas a completar lo más

acertadamenteposibleel tratamientodel análisisdefinitivo. Siempreteniendo

en cuentacuál era nuestroobjeto de estudioy cuáleseran los aspectosy

propósitosquese perseguíanen nuestrainvestigación.Paraevitar asícorrer

el riesgo (bastantefrecuenteen los estudioscientíficos) de elegir el aparato

analíticocon anterioridade independenciadel objeto de estudioy de los fines

quesepersiguen.

Los objetivosque se pretendíancon dicha pruebapiloto, que era

intencionadamentemuy sesgada,no eran los de establecerconclusiones

científicamente aceptables (lo cual sólo es posible con muestras

representativas),sino ajustarlas variablesy categoríaspara ser confirmadas,

modificadas,sustituidaso desechadasparael análisis.
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Se operó con mucha frecuencia con preguntasabiertas con el

objetivo de ser codificadasposteriormenteatendiendoa los contenidosque

recogíandichasvariablesgenerales.

En definitiva lo que se pretendíay se consiguiócon estaprueba

piloto fue la creaciónde los protocolosde análisis definitivos que mejor se

ajustaranal estudioquepretendíamosllevar a cabo sobre la producciónde

noticiasde teletexto.

3.6.1. Protocolos para el análisis de las noticias de teletexto.

Una vez seleccionadastodas las informacionesque componíanel

universo de referenciasobre el que ibamos a aplicar nuestro modelo de

análisisde la producciónde las noticias de teletexto, se procedió a recoger

todos los datosconsideradosnecesariospara poder llevar a cabo nuestro

análisis.

3.6.1.1. Análisis formal de la noticia.

La primera labor fue la de transcribir literalmentea una basede

datostodaslas noticiasque componíannuestrocorpusde estudiopara poder

tenerlasdisponiblesparael análisisen cualquiermomentosin la necesidadde

acudira la información original. En segundolugar se procedióa recoger y

procesarla informaciónrelativaa dichasnoticiastal y como son presentadas

por el medio.

174 —



En este primer vaciado, relativo a los aspectosformales o

estructurales,serecogieronaspectosrelativosa la cadenaa la que pertenecía

la noticia, la secciónen la que el medio insertabala noticia, el número de

noticiasque incluía la página,el tipo de noticia,el númerode palabras,el día

de la semanade la emisión, y el númerode páginaen la que aparecíaen el

medio

Cadena.

ANALISIS Sección.
FORMAL Númerode noticiasporpágina.
DE LA Númerode palabraspornoticia.
NOTICIA Tipo de Noticia (Breves/Ampliadas).

Día de la Semana.
Númerode Página.
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3.6.1.2. Analisis Referencial (del contenido) de la noticia.

franceses

Kaiser” abordael análisisdel contenidoinformativo de los diarios

atendiendoalos elementosde estructuraque lo componen:

1. La publicidad.

2. Los titulares.

3. Los textos.

4. Los grabadoso fotografías.

Nuestrainvestigaciónse circunscribeexclusivamenteal análisisde

las noticias,con lo que las unidadesgeneralesquesehan tomadoen cuentaen

el análisis del contenido de la información en el teletexto son las que

aparecenen el siguientecuadro:

ANALISIS REFERENCIAL DE LAS NOTICIAS DETELETEXO

KAYSER, J. El diario francés.Barcelona,Am, 1986,pág.97.
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3.6.1.2.1. Protocolos para el análisis de los titulares de las
noticias de teletexto.

El análisis de los titulares de las noticias de teletexto remite al

análisisde los dostipos de titularesquehanaparecidoen dichasnoticias:

1. Análisisde los titularesde Sumario.De estetipo de titulares tan

sólo se tomó en cuentael número de palabrasy si en dichos titulares se

ofrece informaciónsobreun solo referente(Unirreferencial)o sobre másde

uno (Multirreferencial)

2. Análisisde los titulares de Cuerpo.Consideramosque estetipo

de titulares por ir encabezandoel cuerpode la noticia, requeríaun análisis

máspormenorizadoque el de los titulares de sumario. El análisis de los

titulares de cuerno se ha llevado a cabo atendiendoa categoríascomo el

númerode palabrascon que se elaboran,el estilo sintáctico,la estructura,el

númerode clasesde datosde referenciade los queofreceninformación,etc.

TITULAR DE SUMARIO

Númerode palabras
N0 de Referentes(Referencialidad)

TITULAR DE CUERPO

Númerode palabras
Estructurareferencial(N0 Referentes)
Estilo Titular
EstructuraTitular
Contexto/Titular
N0 de Clasesde DatosdeReferencia.
Presenciade Acciones
Presenciade Actores
PresenciadeRoles
Presenciade Tiempos
Presenciade Espacios
Presenciade Causas
PresenciadeConsecuencias
Presenciade Fuentes
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3.6.1.2.2. Protocolos para el análisis del Cuerpo de las noticias
de teletexto.

Lo quedenominamoscuerpode la noticia, comohemosexplicado

anteriormentecorresponde al desarrollo de la misma, es decir a su

contenidotextual.

El protocolode vaciadoinicial de la informacióndel cuerpode las

noticias de teletexto respondea una serie de cuestionesconsideradasde

interés para el posterior análisis. Se aplicó sobre las 2157 noticias que

componenfinalmentenuestrocorpus.

Cuerpo

de la

Noticia

EstructuraReferencial
Nivel de Actualidad
N0 de Acciones
N0 de Actores
N0 de Roles
N0 de Tiempos
N0 de Espacios
N0 de Causas
N0 de Consecuencias
N0 de Fuentes

En las 2157 noticiasanalizadasse ofrece información sobre 2526

objetos de referenciadistintos (unidadesreferenciales),para cadauno de

estos2526 referentesse diseñarontres repertoriosde cuestionesa los que

debíadarserespuesta.
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1. Estructura Composicional.

Cadaunidad referencial u objeto de referencia diferenciado en las

noticiasde teletextoesanalizadoen funciónde la estructuracomposicionalde

susdatosde referencia.Es decir si ha sido confeccionadopor el mediador

sólo con material principal o con material principal y secundario

(explicativo, de contextoy alternativo).

EstructuraReferencial

Sólo MaterialPrincipal
Referente Material Principal y Secundario
(Unidad MaterialExplicativo
Referencial) Materialde Contexto

MaterialAlternativo
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2. Ambitos Referenciales.

Un Referentepuedepertenecera uno o a varios ámbitostemáticos

diferentes,por lo que las agrupacionesse llevaron a cabo atendiendoa los

distintosámbitosa los quepertenecíael referente.

Se utilizó en principio el siguienteprotocolo de recogida de los

ámbitosreferencialesa los que remitíanlos distintosobjetosde referencia:

ANALISIS DE LOS AMBITOS REFERENCIALES

1Poht¡ca General. Procedede la sumade los referentesde
ámbitos másconcretos:

Partidos
Autonórnías.
Parlamento.
Gobierno.
Municipal.
Monarquía.
Elecciones.
Corrupción Política.

2 RelacionesInternacionales General. Procedede la suma
de los referentesde ámbitos más concretos:

Conflictos bélicos.
Acuerdos de Paz.
AcuerdosInternacionales.
Conflictos Pesqueros.
Participación en conflictos.
Relacionesentre Estados.

continúa en la página siguiente
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3 EconómicoGeneral.Procedede la sumade los
referentesde ámbitosmásconcretos:

Huelgasy Manifestaciones.
Sindicatos,
Paro.
InseguridadLaboral.
Cierresy Regulacionesde Empresas.
MedidasEconómicas.
Empresas.

4 CulturaGeneral.Procedede lasumade los referentesde
ámbitosmásconcretos:

PremiosLiterarioso Científicos.
Exposiciones.
Homenajes.
Conciertos.
Cine.
Teatro.

5 Judicial General.Procedede la sumadelos referentes
de ámbitosmásconcretos:

Juicios.
Declaraciones.
CondenasJudiciales.
Jurado.
PoderJudicial.

6 ViolenciaPolíticaGeneral.Procedede la sumade los
referentesde ámbitosmásconcretos:

Atentados.
AsesinatosPolíticos.
EnfrentamientosconFuerzasdel Orden.
Detencionespolíticas.
Terrorismo.
GuerrasCiviles.
ConflictosEtnico-Religiosos.

7 ViolenciaCivil General.Procedede la sumadelos
referentesde ámbitosmásconcretos:

Robos
Secuestros.
Asesinatos.
Violaciones.
AgresionesRacistas.
Accidentesde Tráfico.
Desordenespúblicos.

8 ProblemasSocialesGeneral.Procedede lasumade los
referentesde ámbitosmásconcretos:

Sida.
Drogas.
Narcotráfico.

Continúaen Japáginasiguiente
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Un protocolo tan extensoresultabade muy complicadaaplicación

en el posterioranálisis, dicha funcionalidadanalíticahizo que se resolviese

agrupandoy dicotomizandolas variables (de las que se dan cuentaen el

Libro de Códigos).

El protocolo definitivo sobre los ámbitos

reducidofinalmentea las siguientescategoríastemáticas

referencialesquedó

o referenciales:

Pobrezay Marginación.
CrecimientoDemográfico.
Hambrey Subdesarrollo.
Solidaridad.
Racismo.
Emigración.

9 SociedadGeneral.Procedede la sumade los referentes
de ámbitosmásconcretos:

Entierros.
Nacimientos.
Bodas.
Separacionesy Divorcios.
Fiestasy CelebracionesPopulares.

10 ReligiónGeneral.

11 EcologíaGeneral.

12 SanidadGeneral.

13 EducaciónGeneral.

14 DeponesGeneral.

15 Agricultura.

16 FuerzasArmadas

ReferentesPolíticos
ReferentesEconómicos.
ReferentesdeViolencia.
ReferentesdeSociedadCivil.
Referentesdeportivos
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Posteriormentese llevo a cabo una agrupaciónde dichos ámbitos

temáticosatendiendoal carácterpúblico o cotidianoal queremitían:

Referentesdel Ambito de lo Público.
Referentesdel Ambito de lo Privado

3) Informaciónsobrelas clasesde datosde referencia.

En cadauno de los referentesestudiados(2526) se recogió la

información relativa a la presenciade las clasesde datos de referencia

seleccionadosen nuestrainvestigación.

Datos de

Referencia

Presenciade Acciones
Presenciade Actores
Presenciade Roles
Presenciade Tiempos
Presenciade Espacios
Presenciade Causas
Presenciade Consecuencias
PresenciadeFuentes

c) Tratamientosingularizadode los datosde referencia.

Posteriormentese procedióa recogery codificar la información

relativaa las ocho clasesde datosde referenciaque se incluía en los 2526

objetosde referenciaestudiados.Abriéndoseun protocolode preguntaspara

cadaunade lasclasesde datosdereferencia.
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1. Acciones.

En los 2526 referentesseleccionadosse recogieron6136 acciones

diferentes,que se adscribieron todasy cadauna de ellas a los siguientes

ámbitostemáticos:

Militar
Deportiva
Política.
Judicial.
Policial.
Terrorismo.
Económica.
Laboral.
Pacífica.
Violencia.
Religiosa.
Sindical.
Protesta.
Solidaria.
Ecológica.
Cultural.
Delictiva.
Accidental.
Denuncia.
Sociedad.

Tipo de Acción

Al igual que suponíacon los ámbitos referenciales,un protocolo

tan extensoresultabade muy complicadaaplicaciónen el posterior análisis,

dicha funcionalidad analítica hizo que se resolviese agrupando y

dicotomizando las variables (de las que se dan cuenta en el Libro de

Códigos).

Acciones
de las
noticias
del
Teletexto
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El protocolodefinitivo relativo a los ámbitosde las accionesquedó

finalmentede la siguientemanera:

Posteriormentese llevo a cabouna agrupaciónde dichos ámbitos

temáticosde la acción atendiendoal carácter público o cotidiano al que

remitían:

Accionesdel Ambito de lo Público.
Accionesdel Ambito delo Privado

2. Actores.

Del vaciado de las noticias que componían nuestramuestra se

obtuvieron y recogieron 7875 actores diferenciadosen cada objeto de

referencia:,a cadauno de los cualesse le aplicó el siguientecuestionario:

Actores Naturaleza
de las Género
noticias Individualización
del Institucionalidad
Teletexto Identificación

Singularidad
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3. Roles.

Asociadosa los personajesse recogieron2134 funciones o roles

explícitos en las noticiasde teletexto, que se adscribierona los siguientes

ámbitostemáticos:

Roles
¡ de las

noticias
del teletexto

Político.
Territorial.
Económico.
Deportivo.
Judicial.
Religioso.
Cultural.
Social.
Biológico.
Laboral.
Militar.
Policial.
Otros.

La misma problemática que se planteaba con los ámbitos

referencialesy con las acciones,supusoque por motivos de funcionalidad

analíticaseresolvieseagrupandoy dicotomizandolas variables(de las quese

dancuentaen el Libro de Códigos).

El protocolo definitivo sobre roles explícitos de los personajes

quedófinalmentede la siguientemanera:

RolesPolíticos
RolesEconómicos.
Rolesde Violencia.
Rolesde SociedadCivil.
Rolesdeportivos
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Posteriormentese llevo a cabo una agrupaciónde dichos ámbitos

temáticosde las funcionesexplícitasde los personajesatendiendoal carácter

público o cotidianoal que remitían:

Rolesdel Ambito de lo Público.
Rolesdel Ambito de lo Privado

4. Temporalidad.

El análisisde la temporalidadde las noticiasde teletextose llevó a

caboatendiendoal conceptode “historicidad” propuestopor Martín Serrano,

y al quenoshemosreferido en el capítulo relativo al modelo teórico de esta

tesisdoctoral.

El protocolo de recogida de la información relativa a la

temporalidadde las noticiasde teletextosesintetizaen el siguientecuadro:

Presente.
Pasado.

Temporalidad Futuro.
de las noticias Presente/Pasado.
de teletexto Presente/Futuro.

Presente/Pasado/Futuro.
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5. Espacialidad.

El análisisde la espacialidadde las noticiasde teletextose recogió

atendiendoa dos criterios:

1. Ambito geográfico:noticiasque se desarrollanespacialmente

enEspaña(Nacional-Autonómico- Local), y noticiasque seproducenen el

extranjero.

2. Repercusiónde las noticias. Este nivel de análisis de la

espacialidadrecogela repercusión,influenciao menciónde las noticiasde un

ámbitocon respectoal otro ámbito, es decir, la repercusióno influenciade

las noticiasnacionalesen el extranjeroy viceversa.

Nacional
Espaclaildad
de las noticias

RepercusiónNacional
Internacional

de teletexto RepercusiónInternacional

6. Causalidad.

El análisis de la causalidadde las noticias de teletexto atiende

únicamentea la presenciao ausenciade causasen dichasnoticias.

Causalidad de las Presencia/ausenciade causas
noticias de teletexto
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7. Consecuencialidad.

El análisis de la consecuencialidadde las noticias de teletexto

atiende únicamentea la presenciao ausenciade consecuenciasen dichas

noticias.

8. FuenteInformativa.

El análisis de la adscripciónexplícita de la información de las

noticiasde teletextoa unafuenteinformativa, se aplicó sobre los 494 casos

seleccionadosen las noticiasquecomponíannuestramuestra.

El protocolo utilizado para la recogida y vaciado de la fuente

respondea las siguientescategoríasde análisis:

Tipo de Atribución
Nivel de Atribución

La fuente Forma de Atribución
informativa Individuación
en las noticias Comunicatividad
de teletexto Nominación

Institucionalidad
PlanoNarrativo.
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Con todos los datos obtenidosde la recogida de la información de

los diferentesprotocolosseprocedióen primer lugar a su análisisestadístico

con el quese llevarona cabodostipos de tratamiento:

- Distribución de las frecuenciasy porcentajesde las

variablessimples,quesontodaslas variablesoriginalesde las quese ha dado

cuentaen los anterioresprotocolosde recogidade la información.

- La segundalabor del análisisestadísticoes la de recoger

las frecuenciasy porcentajesde las variables cruzadas(dos a dos), para

medirla significatividadde los datos.

A partede estetratamientoestadísticotambiénse ha realizadoun

tratamientológico de los datos, consistenteen la agrupaciónde variablesen

nuevascategoríasenfunciónde susanalogíasy diferencias.
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3.7. NIVELES DE ANÁLISIS.

Los niveles de análisis son los procedimientos seguidos para

analizarlos contenidosde las noticias de teletexto a partir de las unidades

básicassobrelas quese sustentala investigaciónrelativa a nuestroobjeto de

estudio.

Esta tesis doctoral se basaen el análisis de las cuatro grandes

categoríasen torno a las cualespretendemosexplicar el fenómenode la

producciónde noticiasde teletexto.Dichascategoríasse relacionanentre sí

conformandolos niveles de análisis consideradosnecesariospara poder

extraerconclusionescientíficasy generalessobreel temaquenosocupa.

1. La Noticia.

2. Los Datosde Referencia.

3. El Referenteo la UnidadReferencial

4. Los Mediadores(Cadenasde TV queemiten el teletexto).
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Nivel 1.

LA NOTICIA

.

Lanoticiadeteletextopuedeapareceren el teletextoconformadapor:

a) Titular de Sumario.-Titular de Cuerpo.-Cuerpode la noticia.
b) Cuerpode la noticia.

1.1. AspectosEstructuralesde la noticia.

Sección
Cadenas
-Titulaciónde Indiceo de Sumario.

Númerode palabrasSumario.
-Titulaciónde Cuerpo.

Númerode palabrasdel titular de Cuerpo.
-Cuerpode la noticia.

Númerode palabrasdel cuerpode la noticia.
Tipo deNoticia (Breve-Ampliada).

1.2. AspectosReferencialesde la noticia.

-Titulaciónde

-Titulaciónde

- Presenciade

-Cuerpode la

Indiceo de Sumario.
Referencialidaddeltitular de Sumario.
Cuerpo.
Referencialidaddeltitular de Cuerpo.
Estilo Titular de Cuerpo.
EstructuraTitular de Cuerpo.
Contextodel Titular de Cuerpo.
Número de datosde referenciadelTitular de Cuerpo.

Presenciade Accionesen el Titular de Cuerpo.
Presenciade Actoresen el Titular de Cuerpo.
Presenciade Rolesen el Titular de Cuerpo
PresenciadeTiemposenelTitular de Cuerpo
Presenciade Espaciosen el Titular de Cuerpo
Presenciade Causasen el Titular de Cuerpo
Presenciade Consecuenciasen el Titular de Cuerpo
Presenciade Fuentesen el Titular de Cuerpo.

Titular de Sumarioy de Titular de Cuerpo.
ComparaciónTitular de Sumario/Titularde Cuerpo.
VariaciónTitular de Sumario/Titularde Cuerpo.

noticia.
Referencialidadde la noticia.
Nivel de Actualidad.
Estructurade la Información

Mat. PrincipallMat.Secundario.
Mat. Explicativo.
Mat. de Contexto.
Mat. Alternativo.

Númerodeclasesdedatosquecontienenlasnoticiasde
teletexto
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Acciones.
Actores.
Roles.
Tiempos.
Espacios.
Tiempos.
Causas.
Consecuencias.
Fuentes.

1.3. ArticulaciónentreEstructuray Referenciade las Noticiasde Teletexto.

Nivel 2.

LOS DATOS DE REFERENCIA

.

2. 1. ACCIONES

2.1.1.Análisis de la Referenciade lasAcciones
Accionesdel Ambito Político
Accionesdel Ambito Económico
Accionesdel Ambito de la Violencia
Accionesdel Ambito de la SociedadCivil
Accionesdel Ambito Deportivo
Accionesdel Ambito Público/Privado
Tipo deAcción

2.1.2. Análisis de laReferenciade las Accionescon respecto
la noticia.

AccionesdelAmbito Político
AccionesdelAmbito Económico
Accionesdel Ambito de la Violencia
Accionesdel Ambito de la SociedadCivil
Accionesdel Ambito Deportivo
Accionesdel Ambito Público/Privado
Tipo de Acción

a los AspectosReferencialesde

2.1.3.Análisis de laReferenciade lasAccionescon respectoa los AspectosEstructuralesde
lanoticia

Accionesdel
Accionesdel
Accionesdel
Accionesdel
Accionesdel
Accionesdel
Tipo de Acción

Ambito Político
Antito Económico
Ambitode laViolencia
Ambito de laSociedadCivil
Ambito Deportivo
Ambito Público/Privado

2.2. ACTORES

2.2.1.Análisisde la Referenciade los Actores

Referencíalidadde lanoticia
Nivel de Actualidad
?rincipal/Mat.Secundario.

Mat. Explicativo.
Mat. de Contexto.

¡ Mat. Alternativo.

ripo de Noticia
~Sección
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Naturaleza
Género
Individualización
Institucionalidad
Identificación
Singularidad

2.2.2. Análisis de laReferenciade los
la noticia.

Naturaleza
Género
Individualizaci6n
Institucionalidad
Identificación
Singularidad

2.2.3.Análisis de laReferenciade
noticia

Naturaleza
Género
Individualización
Institucionalidad
Identificación
Singularidad

2.3. ROLES

2.3.1. Análisis de la Referenciade los Roles
Rolesdel Ambito Político
Rolesdel Ambito Económico
Rolesdel Ambito de la Violencia
Rolesdel Ambito de la SociedadCivil
RolesdelAmbito Deportivo
Rolesdel Ambito Público/Privado

Actorescon respectoa los AspectosReferencialesde

los Actorescon respectoa los AspectosEstructuralesde la

2.3.2.Análisisde la Referenciade los Rolescon
noticia.

Rolesdel
Rolesdel
Rolesdel
Rolesdel
Rolesdel
Rolesdel

Ambito Político
Ambito Económico
Ambito de la Violencia
Ambito de la SociedadCivil
Ambito Deportivo
Ambito Público/Privado

respectoa los AspectosReferencialesde la

eferencialidaddela noticia
ivel deActualidad
rincipallMat.Secundario.

Mat. Explicativo.
Mat. de Contexto.
Mat. Alternativo.

eferencialidadde la noticia
ivel de Actualidad

rincipallMat.Secundario.r Mat. Explicativo.Mat. de Contexto.Mat. Alternativo.
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2.3.3. Análisis de la Referenciade los Rolescon respectoa los AspectosEstructuralesde la
noticia

Rolesdel
Rolesdel
Rolesdel
Rolesdel
Rolesdel
Rolesdel

Ambito Político
Ambito Económico
Ambito de la Violencia
Ambito de la SociedadCivil
Ambito Deportivo
Ambito Público/Privado

2.4. ESPACIOS

2.4.1. Análisis de la Referenciade laEspacialidad.

EspacialidadNacional
RepercusiónNacional
EspacialidadInternacional.
RepercusiónInternacional.

2.4.2. Análisis de laReferenciade la Espacialidadconrespectoa los AspectosReferenciales
de la noticia.

EspacialidadNacional
RepercusiónNacional
EspacialidadInternacional.
RepercusiónInternacional.

2.4.3. Análisis de laReferenciade
delanoticia

EspacialidadNacional.
RepercusiónNacional
EspacialidadInternacional.
RepercusiónInternacional.

la Espacialidadcon respectoa los AspectosEstructurales

FiPode noticia
Sección.

Tipo deNoticia

Sección

Referencialidaddela noticia
Nivel de Actualidad
PrincipallMat.Secundario.

Mat. Explicativo.
Mat. de Contexto.
Mat. Alternativo.

Datosde Referencia
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2.5. TIEMPOS

2.5.1. Análisisde laReferenciade la Temporalidad

Temporalidad

2.5.2.Análisis de laReferenciala Temporalidadcon respectoa los AspectosReferencialesde

la noticia.

Temporalidad

2.5.3. Análisis de laReferenciade la
de la noticia

Temporalidadconrespectoa los AspectosEstructurales

Temporalidad

2.6. CAUSAS

2.6.1.Análisisde laReferenciade las Acciones

Presenciade Causas

2.6.2.
la noticia.

Análisisdela Referenciade la Causalidadconrespectoa los AspectosReferencialesde

PresenciadeCausas

2.6.3. Análisis de la Referencia

la noticia

Presenciade Causas

de la Causalidadcon respectoa los AspectosEstmcturalesde

[Pipode noticia

Sección

Referencialidadde la noticia
Nivel de Actualidad
PrincipaliMat.Secundario.

Mat. Explicativo.
Mat. de Contexto.
Mat. Alternativo.

DatosdeReferencia

Tipo de noticia

Sección

Referencialidaddela noticia
Nivel de Actualidad
PrincipallMat.Secundario.

Mat. Explicativo.
Mat. de Contexto.
Mat. Alternativo.

DatosdeReferencia
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2.7. CONSECUENCIAS

2.7.1. Análisisde la Referenciade la Consecuencialidad.

Presenciade Consecuencias.

2.7.2. Análisis de la ReferencialaConsecuencialidadcon respectoa los Aspectos
Referencialesde la noticia.

Presenciade Consecuencias

2.7.3.Análisis de laReferenciade la Consecuencialidadcon respectoa los Aspectos
Estructuralesde la noticia

Presenciade Consecuencias

2.8. FUENTES

Tipo de Atribución
Nivel de Atribución
Formade Atribución
Individuaciónde la Fuente
Comunicatividadde laFuente
Nominaciónde la Fuente
Institucionalidaddela Fuente
PlanoNarrativode laFuente

Tipo de Atribución
Nivel de Atribución
Formade Atribución
Individuacióndela Fuente
Comunicatividadde la Fuente
Nominaciónde laFuente
Institucionalidadde la Fuente
PlanoNarrativode la Fuente

[Tipode noticia

~Sección

2.8.1.Análisis de la Referenciade Referencialidadde las FuentesInformativas.

2.8.2. Análisis de la Referenciade las FuentesInformativascon respectoa los Aspectos
Referencialesde la noticia.

2.8.3.Análisisde la Referenciade las FuentesInformativascon respectoa los Aspectos
Estructuralesdelanoticia

eferencialidadde la noticia
ivel de Actualidad

PrincipallMat.Secundario.
Mat. Explicativo.
Mat. de Contexto.
Mat. Alternativo.

atosde Referencia

eferencialidaddela noticia
ivel deActualidad
rincipail/Mat.Secundario.

Mat. Explicativo.
Mat. de Contexto.
Mat. Alternativo.
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Tipo de Atribución
Nivel de Atribución
Formade Atribución
Individuaciónde la Fuente
Comunicatividaddela Fuente
Nominaciónde laFuente
Institucionalidadde la Fuente
PlanoNanativode laFuente

3.
REFERENTES DE LA NOTICIA.

3. 1. Análisis de los AspectosReferencialesdelReferente.

Referentes
Referentes
Referentes
Referentes
Referentes
Referentes

Ambito Político
Ambito Económico
Ambito de la Violencia
Ambito de la SociedadCivil
Ambito Deportivo
Público/Privado

3. 2. Análisis de los AspectosReferencialesdel Referentecon respectoa los Aspectos
Referencialesde la noticia.

Referentes
Referentes
Referentes
Referentes
Referentes
Referentes

Ambito Político
Ambito Económico
Ambito de la Violencia
Ambito de la SociedadCivil
Ambito Deportivo
Público/Privado

3. 3. Análisis de los AspectosReferencialesdel
Estructuralesde lanoticia

Referentes
Referentes
Referentes
Referentes
Referentes
Referentes

Ambito Político
Ambito Económico
Ambito de la Violencia
Ambito de la SociedadCivil
Ambito Deportivo
Público/Privado

Referenteconrespectoa los Aspectos

ipo denoticia

Sección

Tipo de noticia

Sección

Nivel
LOS

Referencialidadde la noticia
Nivel de Actualidad
Principal/Mat.Secundario.

Mat. Explicativo.
Mat. de Contexto.
Mat. Alternativo.

198



3. 4. Análisisde los AspectosReferencialesdel
referenciade cadaunade las clasesde datos.

Referentes
Referentes
Referentes
Referentes
Referentes
Referentes

Anibito Político
Ambito Económico
Ambito de la Violencia
Ambito de la SociedadCivil
Ambito Deportivo
Público/Privado

Referenteconrespectoalos aspectosde la

Nivel 4
MANEJO DEL MODELO DE MEDIACION POR LOS
DISTINTOS MEDIADORES

.

4. 1. Análisis del modelode los

Referencialesde la noticia.

MEDIADORES

4. 2. Análisisdelmodelode
Estructuralesde la noticia.

MEDIADORES

distintosmediadoresconrespectoa los aspectos

los distintos mediadoresconrespectoa losaspectos

ipo denoticia

Sección

4. 3. Análisisdel modelode los distintosmediadoresconrespectoalos aspectos

Referencialesde los Datosde Referencia.

MEDIADORES

Acciones.
Actores.

i7iempos.
Espacios.
Tiempos.
Causas.
Consecuencias.
Fuentes.

Referencialidaddela noticia
Nivel deActualidad
Principal/Mat.Secundario.
¡ Mat. Explicativo.

Mat. de Contexto.
Mat. Alternativo.

Acciones.
Actores.
Roles.
Tiempos.
Espacios.
Tiempos.
Causas.
Consecuencias.
Fuentes.
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4. 4. Análisis delmodelode

ReferencialesdelReferente.

MEDIADORES

losdistintosmediadoresconrespectoa los aspectos

4. 5. Análisis del modelode los mediadoresPúblicoso Privadosconrespecto
Estructuralesde la noticia.

MEDIADORES
PUBLICO-PRIVADOS

4. 6. Análisisdel modelode los
Referencialesde la noticia.

MEDIADORES
PUBLICO-PRIVADOS

4. 7. Análisisdel modelode los mediadores
Referencialesde los Datosde Referencia.

MEDIADORES
PUBLICO-PRIVADOS

a los aspectos

mediadoresPúblicoso Privadoscon respectoa los aspectos

Públicoso Privadosconrespectoa los aspectos

ReferentesPolíticos
ReferentesEconómicos
Referentesde Violencia
ReferentesSociedadCivil
ReferentesDeportivos
ReferentesPúblico/Privados

Referencíalidadde la noticia
Nivel de Actualidad
PrincipallMat.Secundario.

Mat, Explicativo.
Mat. deContexto.
Mat. Alternativo.

Tipo denoticia

Sección

Acciones.
Actores.
goles.
Tiempos.
Espacios.
Tiempos.
Causas.
Consecuencias
Fuentes.
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4. 8. Análisisdel modelode los mediadoresPtiblicos o Privadosconrespectoa los aspectos
Referencialesdel Referente.

MEDIADORES
PUBLICO-PRIVXDOS

ReferentesPolíticos
ReferentesEconómicos
Referentesde Violencia
ReferentesSociedadCivil
ReferentesDeportivos
ReferentesPúblico/Privados
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CAPITULO 4

INTRODUCCIÓN AL MEDIO TELETEXTO.
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4.1. EL TELETEXTO: ORIGEN Y DESARROLLO.

En el inicio de la decadade los setentael organismopúblico de

radiodifusiónbritánico(BBC) comenzóa investigary desarrollarun sistema

de subtitulado que permitiera a las personassordas o con deficiencias

auditivasaccederde forma máscompletaa los contenidosde los programas

de televisión,a los quepor su discapacidadno teníanacceso.

Debíatratarsede un sistemarápido y fácilmente actualizableque

sirviese la información a las personassordasde manerasimultáneaa las

imágenes,y queal mismo tiempo no afectaraal restode la audiencia.

En el estudio de esta problemática, los ingenieros de la BBC

descubrieronque a travésde las lineasno utilizablesdel canalde televisión,

podíanemitir informacióndigitalizadasin que distorsionarala programación

televisivaconvencional.

A finales de 1972, los ingenierosde la BBC ya habíanconcluido

las investigacionesbásicas,y con ellas habían descubiertoque el nuevo
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sistema de transmisión digitalizada de datos a parte de servir a las

necesidadesinformativasde las personascon deficienciasauditivas,también

servíapara transmitir una gran cantidadde información que podría ser de

interés para el conjunto de la audiencia. Se trataba en definitiva de la

apariciónde unanuevatecnologíao de un nuevomedio de comunicaciónque

facilitabala apariciónde un nuevo campode investigacióny de aplicaciones

informativashastaentoncesinexistente.

Desdela BBC se denominó a este sistemaCeefax, que proviene de

la analogíafonéticainglesa“seefacts” ( “ver hechos”).

Paralelamente,y también en Gran Bretaña, un equipo de

ingenierosde la IBA (IndependentBroadcastingAuthority), sin guardar

relación con los trabajos de los investigadoresde la emisora pública

británica, desarrollaronun sistemadistinto pero equivalente,denominado

ORACLE (Opcional Reception of Announcements by Coded Line

Electronics); es decir, recepciónopcional de informacionespor medio de

lineaselectrónicascodificadas.

Ante las dificultadese inconvenientesde implantaciónque podrían

generardos sistemasdistintos,se creó un grupo de trabajocon el objetivo de

compatibilizar y unificar ambos sistemas.Dicho grupo de trabajo estaba

compuestopor técnicos de ambas cadenasde televisión, de la BREMA

(British Radio EquipmentManufacturesAssociation)y de la administración

de correosbritánica.Es interesantedestacarla participacióndesdeel primer

momentode la asociaciónde fabricantesde componentes(BREMA) en el

desarrollo del teletexto. Esto supusoque la industria televisiva británica

apostarafuertepor la nuevatecnología.
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Así, en el año 1973 seunificó el sistemade teletextobritánico bajo

la denominacióninicial de UK Teletexty posteriormentela de WST (World

SistemTeletext).

A partir de esemomentoambascadenasde televisióncomenzaron

susemisionesen pruebascon el objetivo de definir las posiblesaplicaciones

del nuevomedio de comunicación.

En noviembrede 1976 seapruebaporpartedel gobiernobritánico

la normadel teletextoen GranBretaña.Es entoncescuandolos serviciosde

teletextode las dos cadenascomienzana emitirse regularmentey de forma

ininterrumpida.

Inicialmente cada servicio conteníamenos de cien páginas de

información, y en sus contenidosse pretendió desdeel primer momento

llegara todala audienciay no sólo a las personassordas.Por estemotivo se

ofrecía información de interés general, aunque también se mantuvo la

finalidadinicial de servir a las personascon deficienciasauditivaspor medio

del subtituladode las imágenes.

El principal problema con el que se encontró inicialmente la

difusióny expansiónmasivade los serviciosde teletextoen GranBretañafue

el bajo número de televisoresequipadoscon decodificadorde teletexto. A

finalesde la decadade los setentael parquede televisoresquepodíancaptar

la señal de teletexto no superabanlos 15.000 aparatos. La decisiva

intervención del gobierno británico en favor de las nuevastecnologíasy

concretamentedel teletexto, incentivando la compra de televisores con

decodificador,supusoun importante impulso que hizo que un intervalo de
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tiempopequeñosepasaráde los 15.000televisoresinicialescon servicio de

teletextoen 1979,a másde dosmillonesde aparatosen 1984.

Paralelamenteal inicio y desarrollo de las investigaciones

británicas sobre los sistemasde teletexto, se desarrollaronen Francia las

especificacionesde los sistemasDIDON y ANTIOPE que, en conjunto,

constituíanla basede un sistemarival del británicoe incompatiblecon él.

Los primeros pasosde dicho sistemase llevaron a cabo en el año

1972 bajo la supervisióndel Centro Comúnde Estudiosde la Televisióny de

las Comunicaciones(CCETT) de Francia.

Aunque el sistemafrancés se desarrolló con independenciadel

sistemabritánico, los investigadoresfrancesespudieronbeneficiarsede las

experienciasy el conocimientode los resultadosy estrategiasde sus colegas

de Gran Bretaña. Y así, conseguiruna sustancialmejora en cuanto a su

presentacióngráfica y en la utilización de un mayor repertorio de signos.

Estas ventajas tenían como contrapartidaun mayor encarecimientodel

decodificador; y esto, por consiguiente,suponía un mayor retraso en su

puestaen servicio.

En la decadade los ochenta,el gobiernofrancéstambiénintervino

decididamenteen favor del sistemafrancésde teletexto,con el objetivo de

incidir en el desarrollode la producciónindustrial, reduciendocostesque

facilitaran la implantación masiva de receptorescon decodificador de

teletexto.

La mayor partede los paíseseuropeosse han decantadopor el

sistemade teletextobritánico(Alemania,Suiza,Austria,Holanda,etc), frente
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a las experienciasamericanas(EEUU y Canada)y japonesas,donde se ha

optado por sistemaspropios derivadosdel francés adaptadosa sus propias

características(sistemasNABTS y TELIDON).

La mayor parte de los teletextos europeosestánen manos de

empresasde comunicaciónpúblicas’de carácternacional(BBC, RAI, France

2, TVE, NOS, ORF, NRK, ARD-ZDF, etc.), o territoriales (en Españapor

ejemplo TV-3 y Telemadrid); aunquecadavez han ido apareciendomás

servicios de teletexto por parte de cadenasde televisión privadas, cuyos

objetivosno son tanto los de ofrecerun serviciopúblico de información,sino

los de rentabilizar sus servicios a través de los ingresos obtenidospor la

gestiónde la publicidad.

En 1994 el parque de televisoresdotadosdel decodificadorque

permitela recepciónde serviciosde teletextoen Europa seencontrabade la

siguientemanera:

“laspotencialidadesqueestetipo deserviciosposee,handecididotambién a los gobiernosy
organizacionesderadiodifusióndelos paísespequeñosy mediosa impulsarsu aplicacióncomocomplemento
de laradiodifusiónde televisión convencional”BARRASA, O. Incertidumbresy vacilacionesdel teletexto
en Esparza.Revistalelos, ni, MadridEnerode 1985.
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Alemania
- Videotext
- Teletext SAT-l
- TeletextSAT-3
- TeletextRl!..
Austria
- TeletextORE
Bélgica
- TeletextBRT
Croacia
Checoslovaquia
Dinamarca

- Tekst-TV
Eslovenia
España
-Teletexto TVE
- TeleservelTV3
- Efetexto Telemadrid

Finlandia
- Teksti-TV YLE
Francia

- TF2
- TV5
Holanda
- TeletekstNOS
- Rl!.. 4

Hungrí a
- TeletextMIV

Irlanda
- Aertel RIE

Italia
- Televideo RAI
Noruega
Tekst-TV NRK
Polonia
Reino Unido
- Teletext Channel 4
- Supertext
- Ihe Childre&s Channel
- Sportext
- Skytext
- CNN Text
Suecia
- Text TV SVT

Suiza
- Teletext (DRS, TSR, TSI)
Turquía

- Telegún IRT

12.500.000

1.200.000

500.000

50.000
100.000
1.500.000

100.000
3.100.000

800.000

400.000

2.300.000

500.000

500.000

5.000.000

1.000.000

50.000

12.000.000

2.000.000

1.300.000

500.000

Fuente:LOPEZdeZ~AZO, A. La realidaddel teletextoenEuropa, 1994,pág.6.

Países con Servicios de N de televisores con Porcentaje dc hogares
teletexto teletexto

54%

40%

45%

8%
10%
45%

9%
30%

35%

7%

46%

12%

10%

42%

39%

8%

48%

35%

60%

8%
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4.1.1. Inicios del teletexto en España.

Comoreflejo de las experienciasque se estabanllevando a caboen

Europa de los servicios de teletexto, en 1981 Radio Televisión Española

pareceponerun cierto interésen la difusión de un servicio de teletextoen

España.

Los difusosprimerospasosque se dan en estecampono cuentan

con el apoyo ni de la Administración ni de la industria, que no se sienten

atraidosenun primer momentopor el nuevo medio de comunicaciónque se

estádesarrollandoen Europa.

Una de las primerascuestionesa resolverfue la de que sistemaera

el más convenientepara desarrollarel teletextoen España.En un primer

momentosedecidió utilizar como norma provisional el sistemaANTIOPE

francésen detrimentodel sistemabritánico, debido principalmenteal mayor

repertoriode signosqueofrecíael sistemaANTIOPE, lo que permitíapoder

escribiren todaslas lenguasoficialesdel estadoespañol.

En 1982, y con motivo del Mundial de Fútbol celebrado en

España,comenzaronlas emisionesen pruebas.Dichasemisionesconsistieron

en la difusiónde informaciónrelativaal Mundial de fútbol en 150 receptores

de televisióndistribuidosen lugaresestratégicosde la geografíaespañola.

Esta emisiónen pruebasse prolongacon unadotaciónmuy escasa

de personaltécnicoy de profesionalesde la información (redactores)hasta

las eleccioneslegislativas de esemismo año. El equipodirectivo surgido a

raiz de estaseleccionespareceponer un mayor interés en el desarrollodel
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teletextoy dicta una seriede líneas fundamentalesdestinadasa fomentar la

emisióny difusióndel serviciode teletextoen España:

1. Ampliación mínima de la plantilla de personal(sobre todo con

profesionalesde la información) y dotación de equipamientoauxiliar que

permitieraproseguirlas experienciascon mayorregularidad.

2. Realizaciónde una investigaciónde mercadoque determinara

las inclinacionesdel público y su interésrespectoal teletexto.

3. Esa investigacióndebía ser complementariapor otra en el

mundoempresarialy de negociossobreaplicacionesespecíficasdel teletexto.

4. Simultáneamentea la prosecución de las experiencias de

teletextopropiamentedicho,emisiónde unasimulaciónde plenapantallaque

permitierala familiarizacióndel público con el mismo y la realizaciónde las

encuestasy sondeosprevios.

5. Establecimientode conversacionescon la Administración y la

industriacon objetode coordinarun plan de implantacióndel servicio.

6. En función de dichasconversacionesy los resultadosobtenidos

de las investigacionesy experiencias,diseño del plan de implantación

definitivo, primero conun servicio nacionaly posteriormentecon servicios

regionales.

Una vez dictadasestasnormas maestrasque debíanservir para

llegar a la emisión de un servicio permanentede teletexto, se planteó de

nuevo el problemade cuál debíaser el sistemadefinitivo a utilizar por el

teletextoen nuestropaís.Comenzaronentonceslas negociacionesde RTVE
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con la industria, representadapor la Asociación Nacional de Industrias

Electrónicas(ANIEL), con el objetivo de adoptaruna normadefinitiva que

permitierainiciar el servicio en las mejorescondicionesdesdelos puntosde

vista de la industria,el radiodifusory el usuario.

El nivel 1 de UK Teletextde GranBretañaera el preferido por la

industriapor serel máseconómico,perotan sólo permitela utilización de 96

carácteres,por lo que no servía para su utilización regional. El sistema

ANTIOPE parecíael másadecuadopara la difusión del teletextoen España,

sin embargosu mayorcostesupusoque la industria electrónicapresionaray

sedecidierapor el sistemabritánico denivel 1 1/2 quepermitía la utilización

de 128 carácteresy cuyo costede producciónera considerablementemás

barato. Finalmente, y a pesar de no estar demasiado desarrollado

comercialmente,se adoptóel sistemabritánico UK Teletext de nivel 1 1/2,

que permite escribir en las cuatro lenguasoficiales españolas(castellano,

catalán,gallegoy euskera),junto conel francés,el inglésy el portugués.

Estesistemade nivel 1 1/2 adoptadopor el teletextoespañoles un

derivadodel UK teletext nivel 1 que incluye una serie de mejoras que lo

sitúan con unasprestacionessemejantesal nivel 2.

El teletextoespañoltambiénincorporóla innovacióntécnicaFLOF

(Fulí Level One Features), que esun código de cuatro coloresque permite el

accesorápido alas principalespáginasdel servicio.

Los televisoresque incorporanestesistemadebenincorporar en el

mandoa distanciacuatroteclasde colores(rojo, verde,azul y amarillo), que

se correspondencon los cuatrocamposde coloresqueaparecenen la pantalla

del teletexto. Este sistemafunciona de forma automática,de maneraque
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cuandosepulsauna de las cuatro teclasen el mando a distanciaaparecela

información que se ha incluido en ese código de color mucho más

rápidamentequeenla búsquedanormal.

Unavez decidido el sistemade teletextoy tras algunosmesesde

pruebas, en 1987 el servicio de teletexto quedó adscrito los Servicios

Informativos de TVE, lo que iba a suponer el fin de la etapa de

experimentaciónparadarpasoa la etapaoperativadel servicio.

Durante 1987 las emisionesde teletexto se emiten únicamenteen

unas determinadasfranjas horarias y contienentan sólo unas decenasde

páginas(menosde cien). En cuantoa sus contenidostambién son bastante

difusos,proporcionaninformaciónsobrela programaciónde TVE y algunos

reportajeso monografías(elecciones,fiestaspopulares,Barcelona92, etc).

A principios de 1988 es cuandoel servicio de teletextoconcluye

definitivamentesu periodo de pruebasy comienzasus emisionesregulares,

con un mayor tiempode emisión,mayornúmerode páginasy por primera

veznoticiasde actualidad.

El segundoservicio de teletextoque aparecióen España,fue el de

la televisión catalanaTV3 denominadoTeleservei y que comenzó sus

emisionesen 1990. Posteriormenteaparecieronlos serviciosde teletexto de

Telemadrid(Efetexto)en 1991, y los deTelecincoy Antena3 en 1995.
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4.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TELETEXTO

El teletexto como cualquier medio o sistemade transmisión de

información puedeser definido por sus característicasmediáticas,es decir

por las particularidadesque tiene todomedio a nivel de:

- Infraestructuratecnológicay creacióndel servicio.

- Transmisióny difusiónde los contenidosdel servicio.

- Recepciónde la informacióndifundidapor el servicio.

4.2.1. Infraestructura y creación del servicio.

Cuandounaempresao institucióncomunicativadecideorganizaro

crearun servicio de teletexto, deberáen primer lugar decidir o elegir el

sistemao nivel de representacióndel medio. Pero dicha elecciónno puede

tomarsede forma unilateralo independiente,ya queaunquese pudierallevar

a cabo teniendo en cuenta los aspectos socio-comunicativos,de uso,

económicos,etc. del medio, no hay que olvidarse que los niveles de los

sistemasde teletextodependendirectamentede la infraestructuratécnicay

del tipo de decodificador.A mayornivel, mayor deberáser la complejidad

técnicadel decodificador, lo que suponeun mayor coste. El aumentode

costesde los decodificadoressiempre ha supuestoun obstáculo para la

industria televisiva, ya que supondríaun aumentoen los precios de los

televisores.La decisiónde adoptarun determinadosistemade teletextoen la

mayorpartede los países,generalmenteha venido precedidade una decisión
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consensuadaentre las instituciones políticas, las empresas televisivas

encargadasde la difusióndel servicio, y las empresasfabricantesde aparatos

de televisión.

Los diferentessistemasde teletextoimplantadospor las diferentes

cadenasde televisión,encargadasde su emisióny difusión, se clasificanen

función de la capacidadde representaciónalfanúmericay gráfica.

Así, se distinguenlos siguientesniveles o tipos de servicios de

teletexto:

NIVEL 1. Permite la edición y transmisión de textos con un

númerolimitado de carácteresalfanúmericosy de gráficos esquematizados,

construidospor medio de bloques(mosaico).El UK Teletextutilizado por la

BBC y la IBA esun sistemade estenivel, con 96 símbolosde escrituray 64

títulos gráficos.

NIVEL 2. Incluye un repertorio de carácteresmás amplio, de

forma que cubre las necesidadesde cualquier alfabeto y sus posibilidades

gráficas,si bien del tipo mosaico,incluyen mayorgamade colores.Ejemplos

de estenivel son el Didon-Antiope(conun repertoriode 256 carácteresy 64

símbolosgráficosy el UK Teletextampliado).

NIVEL 3. Es un sistemade nivel 2 con la posibilidad de definir

carácteresarbitrarios en la fuente de datosque el decodificador recibe y

utiliza en el receptorcomoelementosgráficos,tal y comohansido definidos.

NIVEL 4. Es un sistemaalfageométrico;es decir, los gráficos son

creadosmedianteel empleo de elementosgeométricostales como puntos,
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líneasy planos.Su repertorio de carácteresalfanúmericoses similar al del

nivel 2. Un ejemplode estenivel esel Telidon canadiense.

NIVEL 5. Es un sistemaalfafotográfico, en el que la imagen se

representamediantela transmisióny visualizaciónde elementosde imagen

individuales,dandola mismadefiniciónpara imágenesfijas que la señal de

televisión.Se haexperimentadoenJapónen difusiónconel satéliteBSE-1.

El desarrollo generalizadode los servicios de teletexto en el

mundoha adoptado,por razoneseconómico-funcionales,casi exclusivamente

los niveles 1 y 2, o los adaptadosa estos;quedandorelegadosa experiencias

piloto y casisindesarrollarlos sistemasde nivel 3, 4 o 5.

Una vez decididala norma o sistemade teletextoa implantar se

necesitaráde un centro de produccióno de creacióndel servicio, el punto

dondellegan las informacionesque van a servir de contenidosdel teletexto.

Es aquí dondeson seleccionadas,adaptadasa las característicasdel medio y

digitalizadasparasudifusión.

La infraestructuratécnicaquepermitellevar a cabo estosprocesos

debeconstaral menosde dos ordenadorescentrales,uno que seutiliza para

la configuraciónde la página (edición) y otro de transmisión; ademásde

otros pequeñosordenadoresde edición o de composiciónconectadosa los

terminalescentrales.

El ordenadorcentral de edición puede estarconectadocon otros

terminales distantes, lo que puede facilitar el intercambio directo de

información (por ejemplo con terminales en estacionesde trenes o en

aeropuertos,donde se puede actualizar la información inmediatamente).

215



Tambiénes posible interconectarredaccionessituadasen diferentespaíses

que itilicen el mismo sistemade teletexto, facilitando el intercambio de

páginasinformativas.

Esteterminal de edicióndisponede unaunidadde memoriacentral

quealmacenatoda la información(enpáginas)querecibede los ordenadores

de composiciónindividualesdecadauno de los redactores.Esta información

se ordena en la memoria de acuerdo a los criterios de compaginación

decididospreviamenteparala ofertadel servicio.

Unavez compuestaslas páginasy guardadasen la memoriacentral,

sonenviadasal ordenadorde transmisiónque las envíaal centrode emisión

de televisión correspondiente,desde donde son insertadasen la señal

televisiva.

Los terminales que utilizan los redactoresde teletexto sirven,

ademásde paracomponerla informaciónen páginas,para la realizacióndel

subtitulado de programasde televisión, que también se almacenanen la

memoriacentral hastasu emisión.

4.2.2. Transmisión y difusión del teletexto.

La oferta del teletexto consiste en una secuenciade páginas

numeradasquesonenviadascíclicamentejunto con la señalde televisión.

La transmisiónnormal de televisión no utiliza todas las líneas

visualesque le sonasignadas(525 en EstadosUnidos, 625 en la mayor parte

de Europa y Japón),sino quedeja libres algunasde ellas, generalmente25,

como “intervalo de campovacío o vertical”. La difusión de la información
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del teletexto a través de la señal televisiva se lleva a cabo en estas líneas

vacíaso en blanco,valiéndosegeneralmentede cuatrolineas (las líneas17 y

18 parala primeramitadde la imagen,y las líneas330 y 331 parala segunda

mitad) que sontransmitidasjunto con la imagentelevisiva; y quepuedenser

accesiblessi el receptorde TV poseeun decodificadorespecialy un mandoa

distanciaque le permita elegir las páginas en las que se encuentranlos

contenidosquedeseeconsultar.

El modelo británico de teletexto UK Teletext (qué es el que se

utiliza en españa)divide cada página en 25 líneas de carácteres(letras,

númerosy espacios),pero sólo sepuedenutilizar 23 parala escritura,con un

máximo de 40 caracterespor línea. Esto da un total de 920 posicionesdel

cursor,o lo queeslo mismo 920 carácteres.

La excepción a estos datos es la línea primera que constituye

siemprela cabecerade la página,la cual tieneun máximo de 32 caracteres.

Donde seindica el número de la página, la fecha, y la hora exacta al segundo.

Contieneademásinstruccionespara el decodificador,de maneraque facilite

la páginabuscada.

Los carácteresalfanúmericospuedenserde alzadanormalo doble,

fijos o internxintentes;conletrasmayúsculaso minúsculas.

Cadapágina puede confeccionarsecon una gama de colores no

superior a ocho; que son, negro, rojo, verde, amarillo, azul marino,

magenta,azul celestey blanco.Se puedeutilizar el color indistintamentepara

los caráctereso paracolorearparcialo totalmenteel fondo de la pantalla.
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Con todo esto, existe una tipología de páginas en las que el

teletextoorganizasuscontenidos:

- Páginasnormales.Sonlas quepuedenser leidaspor el usuario

de forma directa, haciendousodel mandoa distancia.El usuario solicita la

páginaque deseavisualizary la informaciónle apareceen la pantalla.

- PáginasIndice. Generalmentese utilizan las páginasacabadas

en 00 (100, 200, 300, etc). En ellas aparecenlos contenidos de una

determinadasecciony el númerode páginadondese puedenconsultar.

- PáginasRodantes. Sirven para aquellas informaciones que

necesitanmás de una página para la exposiciónde sus contenidos (por

ejemplo la programacióntelevisiva) y que conviene presentarlascomo un

bloque homogéneo.Sonpáginasquetienen variassubpáginas.El usuariono

puedecontrolardichassubpáginas;su apariciónen la pantalla es automática

desdeel momentoenquesehaseleccionadoel númerode la páginarodante.

- Páginasde aparicióntemporalprefijada. El teletextoofrece la

posibilidadde memorizar algunaspáginasjunto a una señal temporal, de

maneraqueen un momentodeterminadola páginamemorizadaapareceen

pantalla. Son de utilidad para visualizar más rápidamente las páginas

preferidas.

La BBC británicapropuso,ya en la décadade los ochenta,para su

teletextounasnormasbásicasde estilo o forma a las que debíanajustarsesus

páginas:

- Sencillez.Evitar la confusión.
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- Espacio. Cuanto menos densa sea una página, será más

atractivay fácil de leer.

- Caracteres.Los contenidosse elaboraráncon letrasminúsculas,

que sonmásfácilesde leerque las máyúsculas.

- Colores.Blanco, amarillo, azul o verde, seránlos colorespara

los textos.El rojo, magentay azul claro no destacanlo suficiente,

aunquepuedenservirparacolorearlos fondos.

- No utilizar demasiadoscoloresen unamismapágina.

- Buscarel equilibrio entretexto y grafismos.

La capacidadinformativa del teletextodependede la composición

de todosestos factores,pero también de otros como el número de páginas

queofrececadaservicio,del número de líneasutilizadasen la transmisióny

del tiempo de esperamáximoestablecidoen su recepción.

4.2.3. Recepcióndel servicio de teletexto.

Para hacer posible la recepcióndel servicio de teletexto en un

televisor convencional,éstedebe disponer de un dispositivo decodificador

que puede estar instaladoen el interior del aparatoo en el exterior del

mismo; y que sirve de intermediario entre la antena y el televisor,

posibilitandola visión de los contenidosque seofrecena travésdel teletexto.

La función principal de este dispositivo es transformar la

informacióndigital (bits de información) enviadadesdeel centroemisor, y
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reconstruirlaen el receptorde televisiónen forma de letras, signos,números

y gráficos. En primer lugar, el decodificadorseparala señalde televisióny

la secuenciade datosdel teletexto. Una vez hecho esto, el decodificador

reproduce las páginas almacenadascon la ayuda de un generador de

caracteres.

Tambiénposeeotras funciones,como son la visualizaciónde la

información del teletextoal mismo tiempo que la imagen convencionalde

televisión.Ademáspermitela ampliaciónde la informacióna doblealzada,la

retenciónrápidade los índices,o de la páginaprecedentey posterior a la

seleccionada,etc.

El usuario que dispongade un televisor con decodificador de

teletextoy deseeconsultardicho servicio,deberáen primer lugarseleccionar

la cadenaqueemita simultáneamentela emisiónde televisióncon el servicio

de teletexto. A continuacióndeberá seleccionaro pulsar en el mando a

distanciala tecla del teletexto; automáticamenteapareceráen pantalla el

Indice Generaldel servicio, que informa de los contenidosprincipalesy su

númerode página.

A partir de estemomentoel telespectadordeberállevar a cabouna

labor de selecciónde aquellaspáginasque deseaconsultarentre las múltiples

que se le ofrecen,paraello tendráquemarcarel númerode la páginaelegida

con el mandoa distancia.Pasadosunossegundos,quedependerándel número

de líneasde la señalde televisiónutilizadas y del número de páginasque

contengael servicio de teletexto, apareceráen su pantalla la información

solicitada.
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Existe un sistemaque permite al usuario el accesode una forma

másrápidaa los indicesy subíndicesdesdeel mandoa distancia,es el sistema

denominadoFLOF (Fulí Level One Features),un código de cuatrocolores

que permiteel accesorápidoa las principalespáginasdel servicio. Todos los

serviciosespañolesde teletextoincluyenestecódigo de colorescomo forma

avanzadade seleccionarla información.

Cuando el telespectadordecide pulsar en su mando a distancia la

tecladeteletextose produceun cambiosustancialen el papelde la recepción.

Los programasconvencionalesde televisión tan sólo permiten al receptor

cambiar de canal,pero no le confierenla capacidadde modificar el tiempo

de emisión o el orden de programas.Con la aparición del teletexto el

telespectadordejade serun sujetopasivoy pasaa podertomar determinadas

decisionesa la horade recibir la información:puedeseleccionarla oferta del

servicio en función de susintereses,elegir el ordende lectura, detenerseen

la consultade una página el tiempo que desee,regresara una página ya

consultada,etc.

Negrine y Goodfriendproponenpara estenuevo rol del receptor

el término usuario, “la crecientediversidadde sistemasde distribución de

entretenimientoy lasmejorasen los canalesde telecomunicacióneshacenque

la televisión no siga siendo el medio pasivo que requiere muy poca

participaciónactivadel telespectador,sino que se convierteen un medio más

activoquerespondea las demandasdel usuario(telespectador).”2

2 NEGRINE, R. y GOODFRIEND,A. Public perceptionsofdr new media: a survey of

British attitudes.RevistaMedia,cultureandSociety,vol. lO, 1988,pág.303-320.
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F. Williams, A. F. Philips y P. Lum,~ proponen el término

“participante” para designar estas nuevas funciones receptoras; y otros

autoresque han estudiadoestos fenómenoscomunicativoshan sugeridola

calificacionde “participantes”paralos receptoresdel teletexto.

A menudo estas innovacioneso especificidadestecnológicasy

comunicativas que lleva consigo el teletexto han llevado a definirlo

erroneamentecomo un medio interactivo.

Conviene definir el término interactividad, para que no se

produzcandeterminadasambigiledadesmuyhabitualescuandosehablade los

nuevosmediosy de lasnuevastecnologíasde la comunicación.

En primerlugarhay que distinguir:

InteractividadTecnológicao “Pseudointeractividad”.Se tratade las

relacionesde uno o mássujetoscon una máquina,pero sin posibilidad de

respuestapor partedel receptor.El teletextopodemosdecirque esun medio

“pseudointeractivo”,pero no interactivo,ya que el usuariopuedeelegir entre

los contenidosque se le ofrecen pero sin capacidadde modificarlos, ni de

convertirseel mismoen emisor.

Interactividad Comunicativa. Es la que permite la

pluridireccionalidadde las informaciones.Los mediosinteractivospermiten

que cualquierreceptorpuedaser un emisorpotencial.

3 “Los usuariostoman parteen el procesocomunicativono de una forma pasiva (es decir,
conectándosea un programaque estáen emisión), sino también de una maneraactiva, tomando decisiones
selectivasrespectode la informacióna recibir”. WILLIAM5, F.,PHILIPS, A. F. y LUIVI, P. Gratifications
associatedwith new communicationtechnologies, citado en ROSENGREN,K. E., WENNER, L. A. y
PALMOREEN, P. Media gratifications researchcurrent perspec¡ives.Londres,SAGE, 1985, pág. 241-
254.
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Enzensbergerproponeuna serie de característicasdiferenciadoras

y antagónicasentre los medios de comunicaciónunidireccionalesy los

medios bidireccionales(interactivos), que se sintetizan en el cuadro que

aparecea continuación.

MEDIOSDE DIIRECCION
UNICA

MEDIOS IiNTERACTIVOS

Relaciones Represivas Relaciones Emancipadoras

*Programassometidosaun controlcentral

*Una solaemisoray muchosreceptores

*Inmovilizan y aíslanalagente
masificándola.
*Despolitizanala gente.

*La producciónesobrade especialistas.

*Los mediosde comunicaciónestánen manos
de los propietariosy los burócratas,

*Controldeprogramadescentralizado.

*Cadareceptoresun emisorenpotencia.

*Se utilizan paramovilizara la gente.

*Promocionanla participaciónactivaen
el procesopolítico.

*Hay produccióncoléctiva.

*Los mediosdecomunicaciónestánen
manosdelpúblico.

Enzensberger,E. Tite conciousnessindustry, NuevaYork, Seabury,1974, pág. 113.

El teletextoperteneceal tipo de medios unidireccionales;aunque

algunosautoreshablendel usointeractivo del medio, dicha interactividadno

es real, tan sólo setrata de una interactividadtecnológica.El receptorsólo

tiene la capacidadde seleccionarentrelos contenidosque se le ofrecendesde

el centroemisor.La informaciónsólo circula en unadirección, desdeemisor

a receptor, y éste no puede solicitar otro tipo de información que no

aparezcaentrelos contenidosemitidospor el medio.

223



4.3. EL TELETEXTO EN RELACIÓN CON OTROS MEDIOS DE
COMUNICACION DE MASAS.

La irrupción del teletexto dentro del panorama comunicativo

generóunacierta incertidumbreentrelos mediosde comunicaciónexistentes.

El teletextocompartealgunasde suscaracterísticastécnicasy comunicativas

con dichos medios, por lo que diversos autores y profesionalesde la

comunicaciónhan confundido, relacionado,e incluso concebidocomo una

prolongaciónde algunode los mediospertenecientesa los siguientesgrupos:

- Los sistemasde transmisiónde datosrecibidosindividualmente

previademandamedianteunapantalla(videotextos).

- Los mediosde comunicaciónde masas(especialmentecon

la prensay la televisión).

El teletextoen su etapade desarrollo inicial originó un intenso

debateque suscitóalgunosinterrogantessobre su ubicación como nuevo

sistemade comunicación~.El teletexto al igual que la prensaestructurasus

contenidosen páginasy clasifica o tematizasus informacionesen secciones,

por lo quesecuestionósi, ¿setratabade un nuevomedio de comunicacióno

de una ampliaciónelectrónicadel periódico impreso?.Debidotambiéna sus

similitudes técnicascon la televisión, (utiliza la señal televisiva y el mismo

aparatopara su recepción),algunos autoreslo considerarony en algunos

“El teletextoes un servicioquetiene encomúncon la prensaquetambiénutiliza la escritura
como vía de comunicación.De la radio toma la inmediatez en transmisión hertzianay de la televisión se
aprovechade supartede transmisióny recepción.”ALONSO, M. y otros.El teletexto.Madrid,RTVE, 1988,
pág. 56.
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casos siguen considerándolono como un nuevo medio, sino como un

“poderosoauxiliar del medio televisivo”~.

4.3.1. Teletexto y Videotexto.

Existeunaciertaambigúedaden cuantoa la terminologíaquesirve

paradefinir a los mediosde transmisiónelectrónicosde mensajesy que son

visualizadosen un receptor.

Autorescomo D. Ratzkeutilizan el nombre genérico“Teletext”

para definir a aquellas formas de transmisión de textos realizados

electrónicamentey visualizadosen pantalla, que puedenser distribuidos,

solicitadosy transferidosen un sistemadialogante,interactivo. Otros autores

en cambio, como Young y Gray6, han adoptadoel término “videotex” o el

plural “videotextos” como términos genéricos de estos sistemas de

transmisiónde mensajes.

Tanto el teletexto como el videotexto hacen referencia a un

conjunto de sistemasque tienen en común la transmisiónde textos por vía

electrónicaen una pantalla. Aunque conviene hacer algunasaclaraciones

terminológicasy conceptualesque nosayudena entendercadauno de estos

medios:

5 “Algunos autoresdefinenal teletextocomoun “nuevo medio”,comparadocon la prensa,la
radioy latelevisión.Parecemásexactoafirmarqueno se tratadeun “medio”, sinode un poderosoauxiliar del
mediotelevisión.”LOPEZ DEZUAZO, S. Teletexto:diario electrónicogratuito. En: Revista Periodistas,
n0 31, Madrid, marzo 1990.

6 YOUNG, 1. y GRAY, 1. Applicationset incidencesculturelles des servicesvidéotexau
RoyaumeUni. Estrasbourg,Conseil de la Coop¿irationCulturelle-MfairesCulturelles. Conseil de l’Europe,
1981.
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Teletexto. Sistema de difusión unidireccional de informaciones

alfanuméricasy gráficassimultaneamentea las emisionesde televisión.

Videotexto. Sistema de comunicaciónbidireccional de textos y

gráficosmedianteel hilo telefónicovisualizadoen unapantalla.

Los conceptosde teletexto y videotexto son muy amplios y

heterogéneos,y aunquepuedanparecero considerarsemediossimilares, sus

diferenciassonconsiderables:

1. El primer elementodiferenciadorentre teletextoy videotexto

se da en la forma de transmisión:mientrasque el teletextoutiliza para su

transmisiónla señaltelevisiva, utilizando las lineas no empleadaspara los

programas de televisión convencional (como ya hemos mencionado

anteriormente).Elvideotextoutiliza la líneatelefónicapara la transmisiónde

suscontenidos(textosy gráficos).

2. La segundadiferencia viene dada por la modalidad de

comunicaciónque utiliza cadauno de los medios. Es decir, en cuanto a las

relacionesquese establecenentrela fuentede informacióny los usuanos.

En el casodel teletextola comunicaciónes unidireccional, lo que

significa que la información fluye en un solo sentido, desdeel emisor al

usuario. Se trata de un medio de los denominadosvulgarmente“medios

regadera”,en el cual los contenidosson accesiblessimultáneamentea todos

los telespectadores.El usuario puede seleccionarentre las páginasque el

emisor pone a su disposición las que consideramás oportunaspara sus

intereses,perono puedellevara cabounademandaconcretaal emisor sobre
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determinadoscontenidos que no se encuentrenen la oferta básica del

servicio.

El videotextoutiliza varias redesbidireccionalesde transmisiónde

información. El usuario recibe los mensajesdesde la unidad central de

procesamientoen un ordenadorpersonalo en un terminal multifuncional

desdeel que puedeaccedera un gran número de informaciones (accesoa

bancosde datos, consultas sobre la red telefónica, informaciones sobre

actividadesculturales,recreativas,telecompras,telerreservas,etc.).También

disponede la posibilidadde diálogocon otros individuos. El receptorpuede

demandaruna información concretapor parte del emisor. El videotexto es

por tanto un medio bidireccional o interactivo, lo que le confiere unas

característicascomunicativaspropias.

3. El tercer aspectoque diferenciaa teletextosy videotextoses el

de los contenidosquetransmitencadauno de los dossistemas.

El teletexto distribuye, como hemos mencionadoen el punto

anterior,suscontenidosde forma unidireccionaly los dirige a unaaudiencia

heterogénea,de forma quepuedenser consultadospor multitud de usuarios

al mismo tiempo. Esto, supone que sus contenidosdeben tratar sobre

informacionesque puedaninteresar a un público muy amplio: información

de actualidad,meteorología,sorteosy loterías,resultadosdeportivos,etc.

El videotexto, por el contrario, no está concebido para ser

consultadopor un gran número de personassimultáneamente,ya que de

darseel caso, las lineas telefónicasquedaríancolapsadas.Las limitaciones

producidaspor la capacidadde la líneatelefónicase ven compensadaspor la

capacidadde almacenamientodel sistemaqueposibilita la diversificación de
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los servicios.El videotextosecaracterizapor la comunicacióncon basesde

datosmuy grandesde contenidosmuyespecializados.

4. Otra de las diferenciasvienedadapor la capacidadinformativa

de ambosmedios.

En el teletextoel númerode páginas(cantidadde información) es

proporcionalal tiempode recepciónde la información; cuantasmáspáginas

contengaun sistemade teletexto,mayorseráel tiempode esperadel receptor

para recibir la información.

Esto no sucedeen el videotexto,que puedecontenerun número

ilimitado de páginas. Cuanto mayor sea la potencia y capacidad del

ordenadorcentral, mayor podrá ser el número de páginasde información

que se puedadifundir. Sin que por ello aumenteel tiempo de recepciónde

dichainformación.

5. Una última diferenciaentre el teletextoy el videotexto vendría

dadaporel costedel equipamientoy del servicio.

El teletextoes un medio muy barato, ya que tan sólo se necesita

para teneraccesoa sus infonnacionesde un televisorque lleve incorporado

el decodificadorde la señalde teletexto.Y el costede la información es, en

la mayor partede los casos,totalmentegratuito. Cuandono lo es, se puede

pagarpor el contenido,perono por la transmisión.

En el casodel videotexto.el sistemaes mucho más costosotanto

para el usuariocomo parael centroemisor.El receptornecesitaun terminal

conectadoa la línea telefónicay un módem,ademásen cadaconsultaha de

pagaral menoslo que cuestela tarifa telefónica.El centroemisor debeestar
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dotadode un equipamientoinformático completoy de una basede datoslo

más completaposible.Tambiéndeberápoder atenderal mismo tiempo un

número grandede demandas,por lo que necesitaráde una infraestructura

técnicaquefacilite dichasconsultas.

Teletexto y Videotexto se presentan como dos sistemas

complementarioscon especificidadpropia y no antagónicos.El teletexto

encuentrasus ventajasen la difusión de informacionesescuetas,de uso

cotidiano y que necesitanrapidez. El videotexto ofreceunas informaciones

de actualidadmáspermanente,documental,menosvariable.

4.3.2 El teletexto en relación con los medios audiovisuales.

Como hemos citado con anterioridad en esta tesis doctoral, el

teletexto compartecon la televisión su infraestructuratecnológica, aunque

tiene unascaracterísticaspropias (tecnológicas,comunicativas,etc.) que le

conviertenen un mediodiferente.

Si bien escierto queel teletextotiene algunospuntos de contacto

con el medio televisión,como lo es el uso de la señal televisivapara su

transmisión,y por otrapartela complementariedadquepuedecompartircon

ella en la labor de subtituladode películaso programas,o en el avancede

informacionesurgentes.No es menoscierto que en lo esencialteletexto y

televisiónsondosmediosdecomunicaciónde masascompletamentedistintos.

El teletextocompartecon la radio y la televisiónla simultaneidad

que les proporcionansussistemasde transmisión.En el teletextoseutiliza de
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unamanerasistemáticaestacaracterísticaen la difusiónde noticias,dondela

actualizaciónde lasinformacionesesconstantea lo largodel día y seproduce

en funciónde los acontecimientosque sesucedeno cambian.

La radio y la televisión, en cambio, subordinanla difusión de la

información a una estrategia global de programación en la que el

entretenimientotiene un mayorpesoespecífico.Encasillanlas noticiasdentro

de unos tramos horarios concretos, que sólo ante acontecimientos

extraordinariospuedenromperla dinámicade programaciónprefijada.

El teletexto, aunque puede utilizar para su difusión imágenes

(teletexto a pleno canal), en su desarrollo actual no utiliza como código

expresivola imagen(ni fijas ni en movimiento),sino que es un medio basado

en la transmisiónde informaciónpor medio de textosy gráficos simples.

Algunos autores como Lorenzo Vilches7, proponen el término

“pantágina” para poner en relación los informativos en televisión con el

periódico electrónico, y tratar de encontrar las semejanzasentre ambos

mediosen cuanto a la combinaciónde palabra escrita y de utilización de

imágenes.

Autores como Lorenzo vilches han propuestoel término “pantágina” que proviene del
apocopede pantalla/página,y queesteautor lo usaparadesignarunasuperficie(pantallade cristal) ocupada
por infomación textuale icónica....Si los telediariosnos tienenhabituadosa presentarel espectáculode las
noticiasimitando con losefectosespecialesel forniatodela páginao explicitandoverbalmenteel pasode una
informaciónaotracomounavueltade página,tampoconos deberíaparecerextraiXo que el telediarioseamuy
semejante,desdeunaópticaformal y estructural,a lacodificaciónde lapáginaescritay aún a ciertas reglasde
compaginacióny maquetación....Se podríadecirquelapáginadeun telediarioes unaunidadvisual de lectura.
VILCHES, L. Manipulación de la información televisiva. Barcelona,EdicionesPaidós,1959,pág.97.
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Los aspectoscomunicativosrelacionadoscon la palabraescritaen

el teletextoy la televisiónencuentranunaserie de similitudes que se reflejan

en tres tipos de usoscomunicativoscomunesa ambosmedios:

1)Lenguaje escrito articulado, compuestopor las letras del

alfabetoy los diversosrecursosde la puntuación.

2)Lenguajematemático,utilización de los recursosnuméricosy

de signosmatemáticos.

3)Lenguaje icónico, la representaciónescritural no textual,

Pictogramas,logotipos,gráficos,esquemas,histogramas,etc.

Estos tres tipos de lenguajeutilizan algunoscódigosde expresión

de la imagentalescomoel color, la luminosidad,resolucióno emplazamiento

respectivoen un marcosemánticoque proponencondicionesde percepción

determinadasal espectador.

En cuanto al tratamientode la información, la televisión ofrece

múltiplesposibilidadesdecombinacionesexpresivascon las que elaborarsus

productoscomunicativos,como apuntanautorescomo Desmanode Ossanna:

o Martínez Albeuos8 entre otros muchos; en el caso del teletexto, las

8 -Noticias o comentariosexclusivamenteverbales.El periodistaen desdeun estudio en un
planofijo o debustoparlanteleela noticia.

-Noticias o comentariosde imágenesen secuencia,es decir que la palabra explica, por
ejemplo,el tiempoy el lugarenel queseprodujo el hecho.

-Noticiao comentariocon la imagenfija, en estecasose realiza sobreuna telefoto, una
fotografía,un mapao cualquierotro tipo de mensajegráfico, quese mantieneen pantalladurantela emisión
del mensajeverbal.

-Reportajes.
-Comentarios.

DESINANO de OSSANNA, N.B.E1 discurso periodístico. BuenosAires, Editorial Plus Ultra,
1987, pág. 26-30.
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limitaciones técnicas y comunicativas reducen el tratamiento de la

información (noticiasy reportajes)a unasolaforma de hacer: la información

es elaboradamediantelenguajeescrito y se limita cadaunidad redaccional

comomáximoa unasolapáginadel serviciode teletexto.

El medio teletexto también compartecon la radio su forma de

transmisión, ya que ambos medios se difunden por medio de ondas

hertzianas,pero en el desarrolloactualdel teletextopoco máspareceunir a

estos dos medios de comunicación.La radio es un medio eminentemente

sonoro, la palabrahabladay la músicason la basede susexpresionesy su

existencia.Mientras que el teletexto,generalmente,no utiliza sonido en la

transmisiónde susmensajes,quesoncaptadospor los usuariospor medio de

la vista.

Hay unacaracterísticaquepodríasercomún a estostres mediosde

comunicaciónde los que hemos dado cuenta en este epígrafe, y es su

capacidadde casi simultaneidadcon los acontecimientosque se producen.

Estoles confiereuna cierta ventajainformativa frente a otros medios,como

por ejemplo los mediosimpresos,“el teletextova a participar de algo de la

radio: la forma de transmitirse.Por ondas.Es la forma de transmisiónla que

permitela inmediatez,tan consustancialal medio radio. Ahora la televisión,

que esto de la inmediatez en la información lo tenía tan difícil, va a

participarde la mismainmediatezque la radio y aún más, en la medidaque

el procesoinformático de la producciónhace innecesariala lectura para la

transmisióndel mensaje.”~

ALONSO, M. y otros.El teletexto.Madrid, RTVE, 1988, pág.82.
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4.3.3. El teletexto y los medios impresos.

Algunos autorescomo Martín Aguadoconcibenel teletexto como

una prolongación o adaptación digital del periódico impreso “El

teleperiódicono es una creación”audiovisual,sino un auténticodiario, con

sus secciones_nacional, internacional, economía, sucesos_y “hasta su

sumario del día” en el que se indica en que páginas van las diversas

informaciones.”1O

De estaafirmación se desprendenlas dos característicascomunes

más destacadas(anteriormentecitadas) entre el teletexto y los medios

impresos, que son la forma de presentarlos contenidosen páginas y la

estructuraciónde la información en seccionespor parte de ambosmediosde

comunicación.

Otro de los aspectoscomunicativosque el teletexto compartecon

los mediosimpresos,y concretamentecon la prensa,viene dado por el uso

del código expresivo del lenguaje escrito para la difusión de sus

informaciones;si bien, en los periódicosy revistasel uso de la escritura se

lleva a cabosobreel soporte papel, mientrasque en el teletexto es de tipo

electrónicosobrela pantallade televisión.

lO MARTIN AGUADO, J. A. El periódicoy sus fundamentostecnológicos.Madrid, Editorial

Latina, 1981,pág. 168.
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A pesar de estas similitudes formales y expresivas,entre los

mediosimpresosy el teletexto sonmayoreslas diferenciasque los puntosen

comun.

En primer lugar los medios impresosno puedenactualizar sus

informacioneshastala siguiente ~, cosaque no sucedeen el teletexto

dondeseactualizansuscontenbiosa lo largo de la emisiónde un mismo día.

La permanenciao sustituciónde la información seproduceen función de la

emergencia/prioridadl2del acontecerinformativo.

La forma de seleccionarlas informacionesque se deseanconsultar

enel casode la prensase lleva a cabode fonna digital (pasandolas hojasdel

periódicoconla mano),mientrasqueen el teletextose hacepor medio de la

selecciónen el mandoa distancia.

La estructura lógica de un diario aparece presentada

completamenteante los usuarios,mientrasqueen el teletextodichaestructura

es de forma arborescentee introduceun espaciode tiempo en su recepción.

Estoimpide poderteneruna visión global del conjunto del servicio que se

ofrece.

II “Algunos diariosvespertinossuelentenerdistintasediciones,en cadauna de las cualessuele

aparecerunaactualizaciónde noticias,sobretododeúltimo momento.Estaprácticaha ido limitándose,sobre
todoa partirde factoreseconómicosy de ciertos cambiosde hábitoslaborales.”DESNANO de OSSANNA,
N.B.EI discursoperiodístico.BuenosAires, Editorial PlusUltra, 1987,pag. 40.

12 “El periodistay mástodavíael situadoen un puestode responsabilidad,tieneque sondeary

medir laactualidad,no ya a diario,sino tantasvecesal día comoedicionesdel producto lancecala veinticuatro
horas. Sopesarla exactaimportanciainformativade cadauno de los acontecimientosque la integran o qt.r
aflorana ella y enfuncióndeestoscriteriosdevalorpracticarla obligadaselecciónde lo que va a transmitir a
losdestinatariosdel mediocorrespondientey determinarla extensióno el tamañode las noticias y el relieve
que quepadarles,en función de su trascendencia.”[‘FREZ CALDERON, lvi. La noticia electrónicaMadrid,
EditoraNacional,1984,pág.95.
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Tambiénen cuantoa la cantidadde información que contienenson

muy diferentes.Los mediosimpresostienen un númerolimitado de páginas,

ya que de lo contrario no seríanmanejablesy no servirían a su finalidad

informativa. El teletextopor el contrario contienemuchasmáspáginasde

información (suelen tener como media unas 800 páginasde información,

aunqueno suelenutilizarlas todas).

En el teletextocadainformación se suelelimitar a una solapágina

del medio, lo que suponeunaseriaconstricciónde los contenidosde los que

da cuenta.Estono sucedeen los mediosimpresos,donde el espaciodedicado

a cada información es mayor y dependede la importancia que el medio

concedaa los acontecimientos.

Así pués, los medios impresos tratan los contenidos más en

profundidad que lo hace el teletexto, que sirve más de utilidad para

informaciones urgentes debido a su carácter casi simultáneo con los

acontecimientosquesucedenen el entorno.

En el siguientecuadroaparecidoen el New York Times en 1974 se

evaluabanlas posibilidadescomunicativasentre los distintos medios de

comunicación,incluidoel teletexto.
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Periódico Radio Iclevisión Telérono leletexto

Valoración del
entretenimiento ADECUADA BUENA BUENA POBRE POBRE

Información
Detallada BUENA ADECUADA ADECUADA POBRE ADECUADA

Permanencia
de la BUENA DEBIL DEBIL DEBIL ADECUADA
información
Velocidad
Informativa POBRE BUENA ADECUADA ADECUADA BUENA

Eficacia de la
información BUENA ADECUADA DEBIL BUENA BUENA
(tiempo deacceso)

“Teletext, data transmisión by television” Timothy Johnson, publicado en el Financial Times, NewYork,
1974.

4.4. EL TELETEXTO, UN MEDIO CON CARACTERÍSTICAS
PROPIAS: ORGANIZATIVAS, TECNOLOGICAS,
EXPRESIVAS Y DE USO.

Paraalgunos autores,a los quenos adherimosdesdeestemodesto

trabajo, “el teletexto,en difinitiva, suponela irrupción de un cuartomedio

prensa,radio, TV, TXT_ que enriquecela oferta informativa, formativa,

de ocio y publicitaria....Unasociedaddemocraticamenteavanzadaencontrará

en la dimensióninformativa del teletextoel titular o el “flash” de últimahora

y se orientaráhaciaotros mediosparaencontrarla contextualización.”13

Con independenciadel debategeneradoen tomoa la definición del

teletextocon respectoa las diferenciasy similitudescon el resto de sistemas

‘3 ALONSO, M. y otros.El teletexto.Madrid, RTVE, 1988,pág. 54-55
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de comunicaciónde masas14,el teletextoseha consolidadocomo un medio de

comunicacióncon autonomíapropia, y que es definido por una serie de

característicasque le confieren una idiosincrasiaparticular, diferenciaday

complementaria~~al restode medios.

1. Característicasorganizacionalesdel teletexto.

Todos los servicios de teletexto en cuanto a su organización

productivaactualtienen unacaracterísticacomún, y es quedependeno están

integradosen las empresaso institucionestelevisivas que son quieneslos

difunden como un complemento de sus emisiones convencionales,

confiriéndo a este servicio una importancia menor, supeditadaa la

programacióntelevisiva.

14 En susinicios se produjo un intensodebatepor definirel telete,ctode acuerdoa los intereses

comunicativosy de control del nuevomedio,entrelas empresaseditorasdeprensay las audiovisuales,que no
ayudóa queel teletextodespegaradefinitivamente,“las asociacionesdeeditoresde periódicos han desatadouna
intensapolémicaen tomo a su posesióny control. Es la posturade los empresariosde periódicos qtr
encuentranen el teletextoun peligroso competidordel que tratan de adueñarse.Argumentan que es un
extensióndelosperiódicosy que,consecuentemente,les pertenece....Sinembargo,el teletextosurgió de las
investigacionestecnológicasde los ingenierosde las empresastelevisivasy se ha desarrollado como un
variantede los procesos y modelosde difusión de televisión..,.Dehechoen todos los paísesdondese ha
implantado,o estáen fase de experimentación,el teletextoestáen manosde las empresasde televisión.El
teletextoestámáspróximo a la televisiónque al periódico.”CEBRIAN HERREROS, M. El teletextoen el
sistemacomunicativoespañol.RevistaTelos,ntl, MadridEnerode 1985.

“Los mediosinformativossecomplementanunosa otros devariasmaneras:1> Hastacieno

punto, transmitenla mismainformación a diferentespersonas.2) Exponenaspectosdiferentesde la misma
información a diferentespersonas.3> Tambiénpresentanaspectosdiferentesde la misma informacióna la
mismagente.4) Finalmente,despiertany refuerzanunos interesesque los demásmediosayudana satisfacer.
(La televisiónha estimuladoel interéspor los deportes,lo que haceque aumentela lecturade las secciones
deportivasde los periódicos)....El tiempo y el espacioconstituyen la esenciade la noticia, y es esto
precisamentelo quediferencia paraemplearel lenguajeperiodístico_unanoticiadeun reportajeimaginario o
literario.” BOGART, L. La prensa y su pUblico. Quién lee, qué, cuándo, dónde y por qué en los periódicos
no rteanzer¡canos. Pamplona,EdicionesUniversidaddeNavarra,1985,pág.263.
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Al contrario queel resto de los medios(prensa, radio, televisión,

videotexto,etc.),quesongestionadospor institucionesdedicadasen exclusiva

a los fines propiosde cadamedio,el teletextosepresentacomounaseccióno

departamentode las cadenasde televisión, generalmenteasociado a los

serviciosinformativos.

Este modelo actual de organizaciónproductivano confiere a los

servicios de teletexto una independenciacon respecto a la selección,

tratamientoy difusión de informaciones,sino quegeneralmentesupeditasus

contenidosa los interesesde la cadenade la quedepende.

Nada impedida en el futuro que se organizasenempresaso

institucionesencargadasde emitir exclusivamenteserviciosde teletexto,ya

quepuedenofrecer una información autónomae independienteutilizando la

señal televisiva. Dichos servicios no tendrían por qué limitarse al uso

tecnológicoque sehaceactualmentedel medio, sino que podríanutilizar un

mayor númerode líneasde transmisión(en lugar de las dos o cuatro que

utilizan ahora). Podrían incluso destinarsecanalescompletosde televisión

(625 líneas)para emitir serviciosde teletexto de niveles3, 4 y 5, lo que

facilitaría incluir una mayor cantidadde información,al mismo tiempo que

mejoraría las capacidadesexpresivas y comunicativas(uso de imágenes,

reduccióndel tiempode espera,etc). La transmisiónde serviciosde teletexto

medianteInternet ofrece un nuevo escenarioen el que puedenponerseen

prácticaestetipo denuevasexperienciasteletextualesque supondríanun salto

cualitativo enel desarrollodel medio.
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2. Características comunicativas relacionadas con la

tecnología del teletexto.

Las posibilidadestecnológicasdecualquiermedio de comunicación

determinanen granmedidael uso socialy comunicativoque se hagade dicho

medio.

La tecnologíadel teletexto, al igual que la mayor parte de los

mediosde comunicaciónde masas,tan sólo permite el flujo de información

en una sola dirección, de emisor a receptor. El videotexto es un sistema,

como hemos citado, que sí posee tecnológicamentela posibilidad de

interactuar con el servicio (demandandoy emitiendo cualquier tipo de

información),al mismo tiempoquepermite el intercambiode informaciones

entredistintosusuarios.De maneraque cualquierreceptorpuedeconvenirse

en emisor.

El videotextodebeconsiderarsecomoun sistemade comunicación

pertenecientea la comunicaciónindividual, másque a la comunicaciónde

masas,a la queperteneceel teletexto.

Tecnología
Comunicativa Prensa Radio Televisión Videotexto Teletexto

Unidireccional

Bidireccional

Si Si Si No Si

No No No Si No

Las característicastecnológicasde los mediosde comunicaciónde

masas(prensa, radio, televisión y teletexto), no facilitan la interactividad
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comunicativa,aunquetodosellos permitendeterminadosusosrestringidosde

los mediosque les confierenunaciertabidireccionalidadde los mensajes:

- La radio y la televisiónmediante las llamadasen directo, que

permitenque los receptorespuedanconvenirseen emisores.

- La prensa y el teletexto utilizan las denominadascadas al

directorcomousointeractivodel medio.

En ambos casos suele producirse una selección previa de los

mensajes(intervencionestelefónicasy cartas al director) por parte de los

medios,con lo que la posibilidadde la audienciade convenirseen emisor

quedamuy restringida.

3. Características expresivas del teletexto.

Todo medio de comunicaciónnecesitade unos recursosexpresivos

que le permitan cumplir su función comunicativa. El lenguaje de un

determinadomediocaracterizasu produccióncomunicativa,pero la elección

de los recursosexpresivosmás eficacesdependeráen gran medida de las

característicastecnológicasdel medio, “todo soporte,todo procesotécnicoy,

en suma, todo medio condiciona el sistemaexpresivo y los recursos, y

mediantela codificación,se integraenel contenido.”16

¡6 CEBRLXN HERREROS.M. El telerexto en el sistema comunicativo español. Revista

Telos,ni, MadridEnerode 1985,pág.67.
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La aparición de un nuevo medio de comunicaciónlleva consigoel

usode un determinadolenguajequese adaptea suscapacidadestecnológicas

y sirva mejor a la comunicación.Generalmente,no se trata tanto de la

creaciónde un código expresivonuevo,comode la combinaciónadecuadade

los códigosexistentes.De hecho,muchosde los mediosde comunicaciónde

masascompartensusrecursosexpresivos,aunqueadaptadosa sus especiales

características.

Radio
Textuales

Prensa

Palabra hablada

Palabra escrita.

La radio y la prensautilizan códigos expresivostextuales,en el

casode la radio la palabrahablada,y la prensautiliza la palabraescrita.

Palabra hablada --Música.

Palabra hablada -- Música.

La radio y la televisión también compartencódigos textuales(la

palabrahablada),y acústicos.

Radio
Textuales
Acústicos

TV
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Palabrahablada - Palabraesctrita
Fotografía - Imágenes.

Palabra escrita.--- Fotografía.

La televisión y la prensautilizan códigosexpresivostextuales:la

televisiónusafundamentalmentela palabrahablada,pero también recurre a

la escritura para subtitulados, nominación de personajes,etc; la prensa

empleala palabraescrita. Y tambiéncompartencódigosvisualeso icónicos:

la TV utiliza tanto la fotografía,como las imágenesen movimiento; la prensa

empleacodigosvisualesmedianteel usode la fotografía.

El usode los códigosexpresivoscon los que el emisor de teletexto

confeccionalos relatosconlíevaunasconstriccionesestructuralesdel medio

que condicionan sus capacidadesexpresivas y de transferencia de

información.La tecnologíaimpone limitacionesa la referenciasobre lo que

aconteceen el entorno.

Las expresionesquecanalizanla informaciónen el medio teletexto

compartencódigos expresivoscon otros medios, pero estánconstreñidas

tecnológicamentepor las propiascaracterísticasdel medio’~. La información

sepresentaenpáginas,cadaunade ellasconstade 24 líneasen las quecomo

máximose puedenutilizar 40 carácteres.El profesionaldebevalorar que el

“El teletexto emplea una codificación alfanuméricay gráfica con visualización el una
pantallaelectrónicaen los televisoresdomésticos.Esta es la diferenciaradical, desdeel punto de vista del
lenguaje,quemantieneenrelaciónconlaescrituragráficaimpresaen soportesfijos de papel. Hay diferencias
sustancialesen la percepcióny en la diagramaciónal estarsometidaen el teletexto invariablementea la
relacióndeaspectodetodaslas pantallasde los televisores,mientrasque el periódicopuedeadoptardiversidad
de formatos.” CEBRIAN HERREROS,M. El teletextoen el sistemacomunicativoespañol.Revista Telos,
n01,MadridEnerode 1985,pág.67.
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tratamientode la información resulte visualmenteatractivo sin obviar en

ningúncasola finalidadprincipalque es la informativa.

Estasconstriccionesde espacioque impone el medio teletexto al

tratamientode la informaciónobligan a los redactoresa abreviaro resumir

los acontecimientosen ocasioneshastala expresiónmínima, sin pérdidade

información ni de sentido. Esta condensaciónde la información debe ser,

comoexplicaVilches~8, la primera regla en el tratamientoperiodísticode la

información.Ahora bien, toda reducciónaumentael grado de dificultad de

comprensión,ya que se tiende a eliminar toda redundancia.Y no hay que

olvidar que la redundanciapermiteel matiz, y el recorridoseñalde una idea

parecereforzarseal pasarpor cadapuntode repetición.

Por tanto el redactordel teletextodeberácondensarlo másposible

la informaciónsobreun hecho,distribuyendosabiamentela redundanciapara

facilitar la comprensiónde la noticia.

Las expresionescon las que el teletexto conformasus contenidos

informativos,en su origenprovienende códigosutilizadospor los mediosya

existentes,tanto por los mediosimpresoscomopor los audiovisuales.

Lo que confiereal teletexto unascaracterísticaspropias es el uso

específico(constriccionesestructuralesy mediáticas)y la combinaciónde los

diferentessistemasexpresivos.De la combinaciónde los códigosexpresivos

y de suintegraciónen un medio nuevo,apareceránnuevostipos de productos

comunicativosdistintos a los ya existentes,y que ofrecenun campo nuevo

¡8 VILCHES, L. Manipulación de la información televisiva. Barcelona,

Ediciones Paidós, 1989, pág. 101
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para análisisdesdelas perspectivasperiodísticas,comunicativas,semióticas,

sociológicas,etc.

El teletextoutiliza formasexprevivascomunescon los mediosde

comunicaciónclásicos:

Porun lado comparteconla prensael código textual de la palabra

escrita,con la particularidadde queen el teletextono apareceimpresasobre

el papel, sino que se tratade escrituraalfanúmericaelectrónicaque aparece

sobrela pantalladel televisor.

Por otro lado compartecon la televisiónsu infraestructuratecnológica,

lo quesuponepoderutilizar las característicasespecíficasdel medio teletexto

(gráficos,color, cuadros,símbolos,números,etc.), interrelacionadascon los

componentesnarrativos propios que usan los medios de comunicación

audiovisualesy másconcretamentela televisión(imágenes,sonidos,etc).

En el siguientecuadrosemuestrael conjunto y combinaciónde los

códigosexpresivosutilizadospor los mediosde comunicaciónque en mayor

o menormedidacompartencaracterísticascon el teletexto:

244 _



Códigos
Expresivos Prensa Radio Televisió

n

Videotexr

o

Teletexto

Textualesescritos Si No Si Si Si

Textualeshablados No Si Si No No*

Acústivos (musicales) No Si Si No No*

Icónicos (Gráficos) Si No Si Si Si

Icónicos analógicosfijos Si No Si No No*

Icónicos analógicosen movimiento No No Si No No*

* La difusión generalizadade los serviciosde teletextoactualmenteno permite el uso de

determinadascaracterísticasexpresivascomo son la utilización de códigosacústicos(música),
icónicos analógicosfijos (fotografías)e icónicos analógicosen movimiento (imágenes).
Aunque, las posibilidadestecnológicasdel medio admitenun usocomunicativodistinto al
actual. Porejemplo,es posibletecnológicamentela emisiónde músicamedianteserviciosde
teletexto(denominadoradiotexto).También, los teletextosde nivel 4 y 5 (que tan sólo han sido
aplicadosde formaexperimental)permitenla emisiónde fotografíase imágenesen movimiento
combinadascon las expresionesalfanuméricasy gráficas.

Los productoscomunicativosresultantesdel uso de estas formas

expresivasdebenajustarsea un estilo propio del teletexto, que Mariano

Cebrián’9sintetizaen tresprincipios básicos:

MarianoCebriánHerrerosdesarrollateóricamentelas posibilidadesde un interesanteanálisis sobre la
semióticadel teletexto. CEBRIAN HERREROS, M. El teletexto en el sistema comunicativo español.
RevistaTelos,nl, MadridEnerode 1985,pág.67-80
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1.Visualidad. Percepciónnítida y detalladade cada uno de los

rasgos físicos característicosde los significantes empleados en el acto

comunicativodel teletexto.

2.Comprensibilidad. Se requiere una morfosintaxis bien

estructurada,capazde dar la noticia de la manera más escueta,clara y

sencillaposible.Lo escuetose refierea la exposición,no a una concentración

máximade datoso de ideascomosi setratarade un barroquismoconceptual.

3.Densidad.Adecuadacargay equilibradadistribución de datos y

conceptospara que los usuariospuedandescodificarel mensajeduranteel

tiempode exposición.

4. Característicasde uso del teletexto.

El usosociocomunicativode cualquiermediode comunicaciónestá

intrínsecamenterelacionadocon las característicastecnológicasdel medio.La

primeracaracterísticade uso de los mediosde comunicaciónvendrádadapor

la forma en que presentansus contenidos a los receptores, y por la

aprehensiónquehacenéstosde dichosproductoscomunicativos:

Prensa Radio Televisión 1/ideotexto Teletexto

Dimensiónobietual Si No No No No

Dimensión
Expresiva

visual.

sonora

visual-sonora.

No

No

No

No Si

Si Si

No Si

Si Si

No No*

No No*
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* La difusión actual de los servicios de teletexto,comosucedíacon los códigosexpresivos,sólo
permite la aprehensiónde los contenidospor los usuariosen unadimensiónexpresivavisual.
Peroun desarrollotecnológicodistinto del medio (niveles4 y 5) facilitaría la dimensión
expresivasonora(radiotexto),y la dimensiónexpresivavisual-sonora(imágenesy sonido) en la
recepcióndel servicio.

La dimensiónobjetual o de transportede objetos(comunicativos)

que tienen los productoscomunicativosde la prensasuponeuna desventaja

con respectoa los productosde los mediosde comunicaciónaudiovisuales,ya

que requierede un mayoresfuerzopor parte del receptor:debe desplazarse

al lugar donde adquirir dicho objeto comunicativo (quiosco), y debe

manipularel objeto comunicativo(revista, periódico, etc.) para seleccionar

la información quedeseaconsultar.

La aparición de los medios audiovisualessupuso un cambio en

cuantoa la dimensiónde los productoscomunicativos,la difusión de dichos

productosse lleva a cabomediantetransferenciade señal,lo que les confiere

no una dimensión objetual, sino una dimensiónexpresiva(visual, sonora,

visual-sonora).Estosuponeunaciertaventajaencuantoa la adquisiciónde la

informaciónpor parte de los receptores,ya que la información se recibe

directamenteen el hogarde forma visual y/o auditiva, y requiereun menor

esfuerzo para ser consumida. En contrapartida, estos productos

comunicativosno ofrecen la posibilidad de elegir el orden de adquirir la

información, sino que la información aparecepresentadaen bloque y no

permitela permutabilidadde ordende recepción.
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En el casodel teletextoy el videotexto los receptorestienen que

realizaralgunastareasadicionales,queno senecesitanparael usode la radio

y la televisión. No es suficiente con enchufar el aparato para recibir la

información, sino que los usuarios deben seleccionar la información

(medianteteclado o mando a distancia) que deseanconsultar. Del mismo

modo puedenseleccionaren función de sus interesessobre que contenidos

deseaninformarseen primer lugar, en segundo,o no hacerlo.

Los productos de estos dos sistemas de comunicación son

presentados,difundidos y recibidosvisualmente,en la concepciónactual de

ambosmedios,lo que no quieredecir que en un desarrollo posterior sus

productoscomunicativosno puedanser concebidoscon otras dimensiones

expresivasa travésde imágenesy sonidos.

Otro de los aspectosdel uso comunicativo de los medios es el

teleológico, al que se refiere el autor alemán Dietrich Ratzke2O, quien

proponeuna clasificaciónde mediosemergentesatendiendoa la finalidad

comunicativaa la quesedestinan.

Desdeestepuntode vista,el mencionadoautordiferenciaentre:

Serviciosorientadosa la Acción, en los cualesla comunicación

desencadenauna acción. (Compras a distancia,transferenciaelectrónicade

fondos,reservade plazas,telecontrol,etc).

Servicios orientadosa la pura Información. En los cuales el

receptorrecibe información previamentesolicitadao no. (Bancosde datos

20 RATZKE, O. Manual de los nuevos medios. El impacto de las tecnologías en la

comunicación del futuro. México, GustavoGili, 1986.
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bibliográficos, información puntual, telemedida,televigilancia, Televisión,

televisióna la carta,mensajería,radiodifusión,radioavisos,teletexto,etc.

Serviciosorientadosa la Relación. En los cualesse estableceun

intercambio de información entre ambos sujetos de la comunicación.

(Telemedicina, teleeducación, correo electrónico, teleconferencia,

videoconferencia,teleprocesos,etc.).

Al margen de los aspectoso característicasde los que hemos

venido hablando a lo largo de estecapítulo, hay que destacarlas tres

particularidadescomunicativasdel teletextoquea nuestrojuicio le convierten

en un medio especialmenteeficaz para la transmisión y difusión de

informaciones:

a) La simultaneidad.El teletexto permite la coberturade los

acontecimientosde forma cuasi simultáneaa su aparición. Es posible la

transmisiónen directode los hechos,tan sólo se necesitaun intervalo muy

pequeñode tiempoparatranscribirlos mensajes.

b) La actualizaciónde las informaciones. En el teletexto, la

renovaciónde los contenidoses constante.No hay que esperarcomo en la

prensaa una nueva edición, sino que las novedadesque se puedan ir

produciendo se pueden incorporar inmediatamente,manteniendo a la

audienciaperfectamenteinformadadel desarrollode los acontecimientos.

c) La disponibilidaden la recepción.El teletextoproporcionaal

usuarioun accesorápidoy en cualquiermomentoa la información.No debe

esperara la hora de emisiónde un determinadoespacioinformativo en la

radioo la televisión,ni queaparezcaunanuevaediciónen la prensa,sino que
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puedeestaral corrientede las últimas noticiasque sehan ido produciendo,y

que sonrecogidasy actualizadaspor el teletexto.
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4.5. EL FUTURO DEL TELETEXTO.

La aparicióndel teletextogeneróentrelas empresascomunicativas,

los profesionales,y los estudiososde la comunicación,unas expectativas

sociales y comunicativasque hacían presagiar un futuro prometedor al

medio.Pasadoscasitreinta añosdesdelas primerasemisionesde teletexto,y

a pesar de que el parque de televisores dotados con decodificador ha

aumentadoy siguehaciéndoloconsiderablemente,lasprospeccionesde futuro

quese le presuponíanhanquedadobastantedifuminadas.Su desarrollose ha

limitado a un usodel mediobastanteprimitivo en el que no sehan explotado

las posibilidadestécnicasy comunicativasquehubieranpermitidoel despegue

del teletextocomo un medio de comunicaciónde masasgeneralizado,cuyas

potencialidadessociocomunicativassedanmucho mayoresde las que posee

actualmente.

Uno de los primerosproblemasque permanecesin resolver tiene

que ver con los aspectostécnicos,y es el de la unificación de normas; es

decir, conseguirunanorma común universal de teletextoque sirviera para

todoel mundo,en Europapor ejemplosiguesin resolversela compatibilidad

entreel sistemabritánico(CEEFAX) y el francés(ANTIOPE).

También en cuanto a los aspectostécnicos o tecnológicos, las

mejorasvendríanpor la experimentacióne incorporaci6nde los serviciosde

teletextobasadosen los niveles3, que permite unamejoraconsiderableen el

tratamientográfico; el nivel 4, que incorporael métodoalfageométrico;y el

nivel 5, que contienela plenitud de colores y permite la reproducciónde

fotografías.Estos tres niveles son técnicamenteposiblesy son compatibles
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entre sí. El principal problemapara su introducciónha sido el aumentode

costesen el decodificadora medidaque aumentael nivel del sistema.

La transmisión a todo canal o a canal pleno es otra de las

posibilidadesfuturas que ofrece el teletexto. En lugar de aprovecharlas

líneaslibres de la transmisiónconvencionalde televisión, también se puede

utilizar todo un canal de televisión para la difusión del teletexto. Esta

posibilidades perfectamenteposible en sistemasde transmisiónpor cable

(con capacidadpara varios canalesde televisióny, por tanto, evitando el

problemade saturaciónque se daríaen la transmisiónpor ondashertzianas).

La transmisión a pleno canal potenciadala capacidadinformativa del

teletexto,aumentandoconsiderablementela cantidadde información que se

podríadifundir y reduciendoel tiempode acceso.

Otrasde las posibilidadesfuturasque puedenmejorar los servicios

de teletexto, son las transmisionespor cable o por satélite. Han sido muy

pocaslas experienciasque se han llevado a cabo en estoscampos,y en la

mayoríade los casoshan sido fallidas. Estosexperimentoshan servido para

descubrir una nueva problemáticade difícil solución: la transmisión por

cableo porsatélite,o a pleno canal,posibilita la transmisiónde unacantidad

de infonnación mucho más grande que la que facilita el teletexto

convencional,estoplanteael inconvenientede cómo manejartantacantidad

de información (miles de páginasde contenidos).No hay que olvidar que la

característicaespecíficadel teletexto es la de hacer que todas las páginas

fluctúen de forma cíclica de la primera a la última. Esto no sucedecon el

videotexto, en donde el usuario recibe directamentelas páginas que ha

seleccionado.Asociadoa esto, se añadidael problemade quetantacantidad

de informacióndifícilmente puedeinteresara toda la audiencia.Además,esto
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supondríadestinarmayor cantidadde dinero en infraestructurasy personal

parapoderalmacenary procesarestosenormesbloquesde información.

Otrade las posibilidadesque no han sido explotadases la creación

de servicios de teletexto en varias lenguas, lo que facilitaría una

universalizaciónde la información, ya que cualquier servicio de teletexto

emitidopor satélitepor ejemplo podda ser recibido en cualquier parte del

mundo. Dicha universalizaciónidiomática, unida a la compatibilizaciónde

sistemaso nivelesde teletexto,podríapromoverla constituciónserviciosde

intercambio de páginas, promovidos por las diferentes instituciones

comunicativasinternacionalesencargadasde su transmisióny difusión.

Desde el punto de vista de los contenidos,el teletexto deberá

explotar sus posibilidades en campos como la optimización de sus

posibilidadespublicitariaso la especializaciónde suscontenidos.El teletexto

de carácter local puede abrir cada vez más posibilidadesa servicios de

teletexto específicos,que podrían financiarse con dinero público o con

anuncianteslocales.

Estasson algunasde las mejoras que se podrían incorporar a los

serviciosde teletextoen el desarrolloactualdel medio. Pero el teletexto, al

igual que la mayoría de medios de comunicación,se encuentraante una

encrucijadaqueno permite prever cuál seráel desarrollodel medio en los

próximos cinco, diez o quince años. Los cambios cada vez más rápidos

asociadosa las nuevastecnologíasde la información obligaránal teletexto,y

al resto de medios, a adaptarsee integrarse dentro de estas nuevas

tecnologías,o correrá el riesgo de quedarrelegadoa ser un mero servicio

añadidodel medio televisión.
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El teletexto en el estadiode desarrollo en el que se encuentra

actualmentees definido como un sistemade transmisión unidireccional de

información alfanuméricay gráfica que utiliza como terminal un receptor

convencionalde televisióny comocanalde transmisiónparte de las líneasde

intervalo vertical de la señal de televisióno, en su caso,todaslas líneasde

dichaseñal.

De estadefinición se desprendendos característicastécnológicas

especialmenterelevantesque le permitenotearcon un cierto optimismo sus

potencialidadesde futuro: por un lado, el servicio de teletexto no plantea

problemasde ocupacióndel aspectroradioeléctrico(prácticamentesaturado

en las bandasde la tecnologíaactual);y en segundolugar, la utilización de la

señalde televisiónle aseguraunagrandifusióna muybajo coste.

Asociados a estos dos aspectos tecnológicos aparecen otras

característicasrelativasa la difusión y la recepcióndel servicio que permite

pensaren un desarrollodel teletextodiferenteal actual. La información del

teletexto una vez seleccionaday tratadase introduce en bloque en la señal

televisiva, el receptor tiene a su disposiciónel conjunto de la información

desdeel momentoen que decidepulsar la tecla del teletextoen el mando a

distancia del televisor; posteriormente entre dicha información debe

seleccionaraquellaque le interesa.

La evoluciónde los aparatosde televisión,los ha ido convirtiendo

cadavez másen terminalesmultifuncionalesque introducennuevosservicios

quemejoranlas capacidadesexistentes.Haciendodel televisor un complejo

sistema audiovisualcada vez más amplio, en el que puedenincluirse o

conectarse un decodificador de teletexto (interno o externo), un
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magnetoscopio,un videodisco,un ordenadorpersonal,unacámarade vídeo,

un receptor de satélite, un terminal de Internet, etc. Este desarrollo

tecnológicode la televisiónpermite pensaren que los serviciosde teletexto,

que se sirvende la señaly de los aparatosde TV parala difusión y recepción

del servicio, en el futuro irán modificando suscaracterísticastecnológicas,

comunicativas y de uso para adaptarsea los marcos comunicativos

emergentes.

Los serviciosde teletextoactualmentetan sólo utilizan unaspocas

líneas de la señal televisiva, pero como hemos dicho anteriormentenada

impediría destinar canalescompletosde televisión exclusivamentepara la

emisión de teletexto (teletexto a pleno canal), lo que permitiría difundir

muchamáscantidadde información.Esto,en la situaciónactualsupondríaun

problemapara la recepciónya que a mayor cantidadde información mayor

es el tiempo de espera. Este problema podría solucionarsemediante la

utilización de serviciosde almacenamientodepáginas,el cifrado de textosde

páginasenlazadas(confeccionadasa modo de hipertextos) que facilitan el

accesoautomático,o inclusoadaptandolos sistemasde teletextoa los medios

actualesde grabacióny reproducciónde grancapacidadcomo el CD ROM,

DVD, etc.

La posibleapariciónde serviciosde almacenamientoadaptadosa la

grabaciónde informaciónde teletextopodríafacilitar serviciosde telecarga,

mediantelos cualesse podrían recibir grandescantidadesde informaciones

especializadas,temáticas,o inclusobajepedido2’, durantelas horas nocturnas

21 “El periodismoelectrónico,noes otracosaqueun periódicoa la carta....Con eseperiódico

hecho a su medida,la empresaperiodísticahabráalcanzadoun objetivo ahora imposible: personalizarel
producto. Incluso se podría llegar a redactarnoticias en función de la demanda”. LOPEZ, M. Cómo se
fabrican las noticias. Barcelona,EdicionesPaidós,1995,pág.80.
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aunque el televisor se encuentreapagado;quedandodicha información

almacenadaen sistemasde memoriaque puedanser consultadosde forma

rápidapor medio de hipertextos,páginasrelacionadas,etc.

El teletexto a pleno canal para resolver el problema de la

saturacióno desinterésinformativo de los receptoresante el manejo de

grandesbloquesde información, podría diversificar su oferta informativa,

introduciendovariosserviciosde teletextoen un mismo canal,organizándose

por contenidos,por interesesprofesionales,etc.

Otras posibilidadesfuturas asociadasa los serviciosteletextuales

pueden venir por la transmisión de sonido y música por teletexto

(radiotexto), la adaptaciónde generadoresde voz que permitan versiones

sonoras,y no sólo icónico-textualesde los servicios, facilitaría por ejemplo

la información a las personascon deficienciasvisuales, y no sólo a los

deficientesauditivoscomosucedeactualmente.

La transmisiónde teletextomedianteInternetu otro tipo de redes

puedesuponerun saltocualitativo en la concepcióndel medio, ya que esto

podría facilitar la bidireccionalidadde los serviciosde teletexto,frente a la

unidireccionalidadqueahorale caracteriza.

Estas son algunas de las posibilidadeso prediccionessobre el

futuro desarrolloy evolución de los serviciosde teletexto en los próximos

años.Es posibleque,comomuchosautoresafirman,el teletextocomo medio

de comunicaciónhayallegadoa su fasede máximodesarrolloy no tengamás

futuro que el de seguir siendo un auxiliar del medio televisión. Pero,

sabemosque la tecnologíaactualpermite que algunasde estasconjeturasque

hemosesbozadopuedanllevarse a cabo en mayor o menor medida. Por
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tanto,el hechode que el teletextopuedaencontraraplicacionescomunicativas

y socialesen el panoramacomunicativofuturo dependeráen primer lugar de

las decisiones institucionales o políticas que son quienes controlan las

concesionessobreel espacioradioeléctricosobreel que seemiten las señales

de televisión y por tanto de teletexto. En segundolugar, y quizá el más

importante,dependeráde que las empresase institucionesrelacionadascon el

mundo de la comunicación apuestenpor un desarrollo tecnológico del

teletexto asociadoy relacionadocon los nuevos medios de comunicación

emergentes,y que puedanconcretarseen determinadasaplicacionesy usos

comunicativosdel medio.
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CAPITULO 5.

LA OFERTA DE LOS CONTENIDOS DEL
SERVICIO DE TELETEXTO.
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5.1. EL TELETEXTO: UN MEDIO DE SERVICIO PÚBLICO.

El surgimiento de un nuevo medio de comunicaciónde masas

como el teletexto partió del intento de facilitar el accesoa la información

televisivaa aquellaspersonasquepor susdiscapacidadesauditivasno tenían

accesoa ella. Posteriormentese comprobóque las posibilidadesdel medio

eran mucho mayoresy fue entoncescuandoseempezóa concebircomo un

sistemade transmisióndirigido a audienciasmuchomásnumerosas.

Al tratarse de un medio dirigido a audienciaspotencialesmuy

grandesdeberíaorientarsuscontenidosa satisfacerlas necesidadesrealesde

la inmensa mayoría de la población, intentando mitigar dentro de sus

posibilidadeslos desequilibriossocioculturalesexistentes.

La creaciónde los primerosserviciosde teletextohan sido puestos

en funcionamiento, en la mayor parte de los países, por organismos

comunicativos institucionales o públicos. La oferta informativa o de

contenidosde estos teletextos públicos deberán, como apunta Mariano
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Cebrián,“profundizar en su especificidady lograr realizarel proyectoideal

para desarrollarunanuevaforma cultural o un acercamientoen cantidady

calidadde otros tipos de culturaa los usuarios,para adquirir la relevanciay

un lugarpropio en la culturaactual.Si, por el contrario, es utilizado para la

redundanciay paraun mayorcontrol de quienesya dirigen los otros medios,

ni habrá diversificación cultural, ni dinamización de nuevas relaciones

sociales.Serásimplementeun elementopara incrementarlos dominios de

unos sobre otros y, consecuentemente,para ampliar los desequilibrios

culturalesy sociales.”¡

Otro de los riesgosquecorreel teletextoes el de no ser concebido

comoun serviciopúblico de utilidad parala audiencia,sino el de convertirse

en una mercancíadestinadaal consumo. Tal actitud se sitúa en la línea

fomentada por instituciones de comunicación privadas interesadas en

multiplicar al máximo el consumode determinadasformasculturalesy de

informaciónen detrimentode otras. Siguiendocon palabrasdel citadoautor,

este es el camino más rápido para llegar a una desorientacióny una

desinformación.

Las posibilidadesque ofrece el teletextode poder ser emitido en

diferentesidiomas,unidoa la difusiónque sepuedellevar a cabopor medio

de cabley sobretodopor satélite,le confierenunasenormesposibilidadesde

transferenciasrecíprocasde informacionesa nivel internacional,que podrían

fomentarun modelouniversalde usoparael medio.

1 CEBRIAN HERREROS, M. El teletexto en el sistema comunicativo español.Revista

Telos,ntl, Madrid.Enerode 1985,pág.80.
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Estaposible tendenciaa la universalizacióndel teletexto, aunque

pudiera parecerlo, no tiene porqué ir en detrimento del desarrollo de

serviciosregionaleso locales.No en vano, algunosautoreshanvisto en esta

regionalización una de las principales capacidadesde los servicios de

teletexto. Estosservicios localespuedenorganizarseatendiendoa distintos

criterios: desdelas áreaslingúisticas, pasandopor organizacionesde tipo

cultural, hastaserviciosespecíficossobredeterminadostemaso determinadas

institucionespolíticas,financieras,deportivas,etc.

La pruebade que la universalizacióny la regionalizaciónno son

aspectos incompatibles la tendríamos por ejemplo en los servicios

organizadosen torno a áreaslingtlísticas. En Españase puedendesarrollar

serviciosde teletextolocaleso regionales(como se ha hecho),y al mismo

tiempo podríanrelacionarsedichos servicioscon otros de Hispanoamérica,

quepor el hechode compartir el mismo idioma, podríanabrir infinidad de

nuevasposibilidadesde cooperacióninformativa.

Los aspectossocioculturalesa nivel de uso y de contenidosque

puedandesarrollarsea travésde los serviciosde teletextoexistentesy futuros

deberíanbuscarun mejor servicio público orientadoa la mayorparte de los

usuanos.Paraello sedaconvenienteque la evolución del teletextose llevará

a caboatendiendoa las exigenciasquedemandela audiencia,y no a las que

respondana los interesesde los productoresdel servicio.
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5.2. EL TELETEXTO: UNA FÓRMULA “POPULAR,
INFORMATIVA Y ESPECIALIZADA”.

La ofertade contenidosde los serviciosde teletexto seencuentraa

mediocaminoentreun serviciogeneraly una información especializada2.Se

puededecir que se trata de un servicio general ya que va dirigido a una

audiencianumerosay heterogénea(a todosaquellosusuariosque dispongan

de un televisorcon decodificadorde teletexto).Y al mismo tiempo se puede

hablarde un medio de informaciónespecializada,debido a que estructurao

diversifica parte de sus contenidosen bloques diferenciadosdirigidos a

gruposespecíficosde la audiencia.

Observandolos contenidosde la mayor parte de los servicios

europeosde teletexto se puedeafirmar que en la inmensamayoría de los

casoscompartenun mismo modelo,e incluso, sino fuera por los diferentes

idiomasen los que estánelaboradosy por los aspectosformales específicos,

podríadecirsequesetratade serviciosidénticos.

Los responsablesde diseñardichos servicios han optado por una

doble fórmula: por un lado, la relativa a la información de actualidadque

compartencon los mediosclásicos(prensay televisión); y por otro, ofrecen

contenidos sobre determinados aspectos socioculturales de interés

mayoritario (informaciónsobreel tiempo, sorteosde loterías,programación

2 Se podría decir que el teletextoes un medio que aglutinalos diferentestipos de productos

comunicativos(publicaciones)de laprensa.Incluyecontenidosinformativosde informacióngeneral:diarios y
revistasconseccionesde Internacional,nacional, local, sucesos,depones,etc. De informaciónespecializada:
diariosy revistasdeportivos,económicos,demedicina,arte,ciencia,hogar, etc. Y de contenidoespecial:di
caráctertécnicoo profesional.
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televisiva, etc.). Esta fórmula ha sido calificada por Schlesingercomo

“popularpero informativa” ‘~.

A estosdos aspectossociocomunicativosde los contenidoshabría

que añadir un tercero, el que se refiere a los contenidosespecíficoso

especializadosque ofrece el teletexto,y que van dirigidos a determinados

grupos de la audiencia.Serian, por ejemplo, las informacionesbursátilesy

cotizacionesde monedasextranjeras,el estadode las estacionesde esquí, la

informaciónsobrerutasturísticas,etc.

Así, la calificaciónde “popular pero informativa”, sin parecernos

errónea, si nos parece incompleta, y propondríamos la de “popular,

informativay especializada”

Mariano Cebrián4proponela siguienteclasificaciónde los contenidosde los

serviciosde teletexto:

1. El servicio de noticias recientes,como si se tratara de un

“periódico electrónico” con las diferenciasy particularidadespropias del

medio.

2. Programación de servicios educativos como banco de

conocimientos o enciclopedia electrónica, aunque sin la capacidad de

almacenamientodel videotexto.Por estarazón al teletexto educativo se le

asignanotrasfuncionescomo la informativa de actosdocenteso culturalesy

Citado en: GINES SOLER, M. FIs servesisde teletext a Europa Occidental”.
UniversidadAutónomadeBarcelona,TesisDoctoral,1990,pág. 194.

CEBRL4N HERREROS, M. El teletextoen el sistema comunicativoespañol. Revista
Telos,n01, MadridEnerode 1985,pág.66-67.
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acontecimientosde congresos,informes, etc., motivadora,complementaria,

orientativaparalos estudios,metodológica.

3. Difusión de publicidad escrita, próxima a los anunciospor

palabrasde la prensay con la actualizacióno retiradadel anúncio segúnlas

variacionesque sevayanproduciendoa lo largo de la emisión.

4. Servicios de noticias especializadaspor sectoresde usuarios o

porcontenidostemáticoscomo informaciónbúrsatil y financiera,datossobre

meteorología,estadode las carreteras,llegadasy salidasde los medios de

transportecon el detalleexactode los retrasos,informaciónde espectáculosy

demás datos de las típicas “revistas de ocio”. Es frecuente que esta

informaciónse concentreporbloques,“revistas” o gacetassegúnlas diversas

denominacionesque recibe y que difunde reiteradamentea unas horas

prefijadascon la actualizaciónnecesariao no.

5. Servicios de noticias de última hora. Los últimos datos

producidos por el seguimiento de un hecho o una noticia urgente se

introducenen la programaciónpara que el usuario que lo desee pueda

visulizarla en la pantalla previo aviso mediantecualquierade los recursos

con quesecuente.

6. Servicio adicional para turistas en sus propios idiomas

particularmenteen los canalesregionalesy con procedimientosde “rótulos

cerrados” para aquellaszonas donde haya mayores aglomeracionesde

extranjeros.

Estaclasificacióngeneralde la información queofrece el teletexto

en tomo a estosseisbloquesde contenidos,nos parecequeno recogeen su
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totalidad los contenidosque componenlos serviciosde teletexto.Por lo que

en los epígrafesque siguense trataráde llevar a cabounaclasificaciónmás

completade los contenidosque componenla oferta del teletexto tanto en

Españacomo enotros paises,especialmenteeuropeos.

5.3. LA INFORMACION EN EL TELETEXTO.

El teletextocomparteen lo esenciallas característicasinformativas

con los mediosclásicosde comunicaciónde masas(medios audiovisualesy

prensaescrita);si bien, como hemosdado cuentaen el capítuloanterior, sus

particularidadeslo conviertenen un medio con identidadpropia.

El teletexto, como también hemos citado, cuenta con tres

particularidadescomunicativasde especialrelevanciaque le conviertenen un

medio apropiadopara la difusión de informaciones: la actualidadde las

informacionesque difunde, la flexibilidad con la que puede actualizar sus

contenidos,y la disponibilidaden la recepción

La profesora catalana, Montserrar Ginés Soler~, propone una

interesanteclasificación de los contenidosdifundidos por los servicios de

teletexto,agrupándolosen torno a doscategoríasde productosinformativos:

GINES SOLER, M. FIs servesis de teletext a Europa Occidental”. Universidad
Autónomade Barcelona,TesisDoctoral, 1990,pág.197.
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Actualidad [fcios
estricta.

Noticias Reportajes.

La denominadaInformación de Actualidad incluye tanto los

contenidosperiodísticos de los acontecimientosmás destacadosdel día

(actualidadestricta,que en estainvestigaciónse denominanNoticias), como

aquelloscontenidosdondese ofreceuna informaciónmásen profundidadde

algúnacontecimientoo personaje(información de background,denominados

Reportajeso Monografías).Los reportajessuelenpermanecerdurantealgún

tiempo en la emisión (durante varias emisiones,generalmenteno más de

quincedías,exceptoanteeventosde granrelevancia).

En el teletexto,el espaciodestinadoal desarrollode cadanoticia se

suelelimitar, como hemos apuntadoen varias ocasionesanteriores, como

máximo a unasolapáginadel servicio,pudiendo,esosí, aparecermásde una

noticia en unamismapágina.Una menciónapartemerecenlos Reportajeso

Monografías,en los que aparecenvarias páginasdestinadasa un mismo

acontecimiento,no obstantedicha información se presentanormalmentede

forma independiente;esdecir, de maneraque todaslas noticiasde un mismo

Informaciónde Información
Back round [es cializada
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reportajeaparecende forma individualizada,con su titular correspondientey

ocupandounasolapáginadel servicio.

El teletextoordenasusnoticiasen secciones,de un modo similar a

como lo hacela prensa.Estaordenaciónespacialse lleva a cabo en función

de los criterios territorial (información local, regional, nacional e

internacional)y temático (política, economía,cultura, sociedad,deportes,

etc.).

Lasseccionesen las que el teletextoestructurasusnoticiaspueden

variar en función de los criterios que cadamedio consideremás oportuno,

pudiendotratarsede seccionescomunesa todosellos o específicasde uno u

otro medio.

Algunosteletextos,al margende las noticiasde actualidad,ofrecen

un serviciode noticiaspermanente,destinandounaseriede páginasparadar

cuentade infinidad de noticiasque van apareciendoen el servicio a medida

quesevan produciendo.Son expresadasde forma muy breve y dependiendo

de la importancia, el medio puededecidir que pasena formar partede la

oferta de información estricta del medio. En España, los servicios de

teletexto de Telemadrid y de Tele 5 disponende este servicio, que es

abastecidopor las agenciasde noticiasEFE y EuropaPress,respectivamente.

Dentro de la información de Utilidad se incluyen páginas de

servicios(información generalpara el usuario: farmaciasde guardia,estado

de carreteras, meteorología, etc.) y las informaciones especializadas,

clasificadasen función del interés de determinadosgrupos determinadoso

coléctivos profesionales (son gacetas sobre consejos médicos, viajes,

información de utilidad para sordos, etc.). Esta última categoría de
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informaciónespecializadadestinadaa las personascon deficienciasauditivas,

a pesar de ser la idea fundacional de los servicios de teletexto, es poco

utilizaday la mayoríade los serviciosespañolesde teletexto( Tele 5, Antena

3 y Telemadrid)no concedenningún espaciodestinadoa los sordos.Sólo el

teletexto de TVE destinauna serie de páginas destinadasa este tipo de

usuarios.

A diferenciade la prensa escrita, en la que la información de

Actualidad (noticias o reportajes)suponela mayor parte de los contenidos

queconformanel periódico; en el teletextola mayor parte de los contenidos

correspondena la información de Utilidad y a la publicidad, suponiendoel

espaciodedicadoa las noticiaspropiamentedichasun porcentajemenordel

espaciodel medio. Dependiendode cadaservicio la informacióndestinadaa

noticias puedesuponerentre un 10% y un 25% del total de la oferta de

contenidosdel teletexto.

En estainvestigaciónsetomacomoobjetode análisisúnicamentela

actualidadestricta,es decir, las noticias propiamentedichas, quedandopara

otro tipo de investigacionesel resto de los contenidosde los que constael

medio teletexto.

La segundapartede nuestratesisdoctoraltratade descubrircuáles

sonlos modelosqueutilizan los diferentesserviciosde teletextoen Españaa

la horade seleccionary confeccionarlas noticias.
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5.4. EL ENTRETENIMIENTO.

Dentrode la oferta de los serviciosde televisiónconvencional,los

programasdedicadosal entretenimientosuponenun porcentajemuy elevado.

En el casodel teletexto,susserviciosincluyentambiénuna serie de páginas

(no muy numerosa)dedicadasa queel usuariopaseun ratoagradable.

En los servicios de teletexto se suele incluir una sección de

“Pasatiempos” que comprende una serie de juegos y adivinanzas,

generalmentedestinadaa los usuarios más jóvenes, con el objetivo de

familiarizar a los niñosen el manejoy comprensiónde estenuevo medio.

Estos juegos, tienen una particularidad sustancial, y es que

requierende unaparticipaciónactiva de los usuariosen la resoluciónde los

pasatiempos.Medianteunatecla de reveladoque seencuentraen el mandoa

distancia del televisor, se descubrenlas respuestasa los juegos que se

proponen.

Debido a las limitaciones técnicasque presentael servicio de

teletexto en cuantoa la utilización de gráficos y dibujos, los pasatiempos

debenser muy simples,y generalmentese limitan a juegosmatemáticos(de

sumas,de seriesde objetos,de giros y metrías,etc.), adivinanzas,problemas

de ajedrez,etc.

El profesor de matemáticasy colaborador de la sección de

Pasatiemposdel teletexto de TVE, JoséLuis Alcalde García, afirma que

dichosjuegosfomentany desarrollanel ingenio y el razonamientoen los

nrnos. “Perfeccionan el sentido de la observación y comprensión.

Acostumbrana distinguir colores y formas. Adiestran a pensary razonar
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frente al televisor, ya que deben hacer el esfuerzo mayor que en los

programasde televisiónconvencional.”6

También se proponen en la mayor parte de los servicios de

teletextoconcursosen los que sepuedeparticipar por correo o por teléfono.

Ultimamente,y en los teletextosde Tele 5 y Antena3 se presentanconcursos

telefónicospor líneasde pago, que sirven más que como entretenimiento,

comounaforma de financiaciónparalas cadenasqueemiten los serviciosde

teletexto.

Otrade los contenidosdestinadosal entretenimientoque presentan

la inmensamayoríade los teletextoses la seccióndehoróscopos,ya queseha

comprobadoen las diversosestudiosde uso del medio qué es uno de los

apartadosmásconsultados.Dichos horóscopos,que generalmentecarecende

del másmínimo rigor, sonsustituidosencadanuevaemisión.

Tambiénseofrecengeneralmenteseccionesespecificasdedicadasa

los jóvenes, como listas de discos, clubes infantiles, etc., que tienen el

objetivode mantenerla fidelidadal mediode la audienciamásjoven.

5.5. LAS POSIBILIDADES FORMATIVAS Y
EDUCACIONALES.

Muchos fueron los autores,que ante el surgimientodel teletexto

vieron en él, el medio ideal para canalizar y desarrollar programas

ALCALDE GARCIA, J. L. Revista Mensajey Medios.Octubrede 1990. N0 19, pág.98.6
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educativos y de apoyo a la formación7. La posibilidad de alcanzar a

audienciaspotencialesmuy grandes,unido a las facilidadesde consultapara

los usuarios (permanenciade la información en la pantalla, posibilidad de

retornara consultasanteriores,etc.), hizo pensariicialmenteque podía ser

de granutilidad en estecampo.

GranBretañaha sido el paísdonde más se han desarrolladoeste

tipo de iniciativas orientadas a la formación, introduciendo cursos de

enseñanzadeidiomas,seccionesde informaciónal consumidor,etc. También

se hanproducidoexperienciasen los serviciosde teletexto británicos como

complementoo apoyo a los programaseducativosde radio y televisión.

Otra de las posibilidadesque podríanofrecer los teletextosdentro

del campoeducativoseríael de la enseñanzaa distancia.Con las emisiones

por cable o por satélite de servicios de teletexto se abriría un aspectro

geográfico mucho más amplio en el que la educacióna distancia tendría

muchasmásposibilidades.

Al igual que sucedióen los inicios de la televisión(se pensóque

revolucionadael mundode la educación),lasperspectivasde queel teletexto

se convirtieraen un poderosomedio formativo se han ido difuminando. Si

exceptuamoslos intentosbritánicosde poneren marchaserviciosorientados

a la educación,en el resto de los paíseseuropeos,o no se han puesto en

práctica, o se ha tratado de intentos fállidos. Sin embargo si se ha

desarrolladounautilización relacionadasólo indirectamentecon la educación

“El aspectomás beneficioso que puedepresentarel recurso a las nuevastecnologías
informativasy, sobretodo, audiovisuales,seríala aplicacióndeesastécnicasa la enseñanzay que los medios
de comunicaciónse pusieranal servicio del interés común.” SANCHEZ BRAVO, A. Tratado de
estructura de la información. Madrid, Editorial Latina, 1981, pág. 78.
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y la formación, como es la informativa de actos docentesy culturales,

orientativaparalos estudios,notificadorade premios,concursosy becas,etc.

5.6. LA FUNCIÓN DE INICIAL DEL SUBTITULADO.

El subtitulado de programas y películas de la televisión

convencionalpara que los sordos o personascon deficiencias auditivas

tuvieran accesoa la información, fue el origen y la primitiva función del

teletexto.

Sin embargo, muy pronto se observaron las posibilidades

informativas del nuevo medio y la función inicial de subtitulado quedó

relegadaa un segundoplano. Tanto es así, que en algunos servicios de

teletextono seutiliza en absoluto,aunqueestano es la normahabitual. En la

mayoríade los casoslos promotoresde los serviciosse limitan a subtitular

una o dos películaspor semana, que en ocasionesparecetener más una

finalidadde “lavar susconciencias”,que la de atenderlas necesidadesde las

personassordas.

El servicio de subtitulado, ademásde ser de utilidad para los

sordos, también podría cumplir una función pedagógicaimportante en la

enseñanzade idiomas, tanto para las personasextranjeras, como para

espectadoresnacionalesde los distintospaíses.Ya quemedianteel subtitulado
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no habríanecesidaddel doblajede las películas,estosupondríauna mayor

familiaridadcon los idiomasextranjerosy facilitaríasuaprendizajes.

En paísescomo Gran Bretaña y Dinamarca es donde se han

producidolas mayoresiniciativas en estesentido,llegandoa subtitularhasta

200 horas mensualesde programacióntelevisiva. En España,el servicio

pionerode subtituladode películaslo llevó a cabo el teletextoregionalde la

televisión catalana Teleservei. Posteriormentelo incorporó TVE, que

continúaemitiendotan sólo unao dospelículassemanalessubtituladas.En los

últimos mesesTele 5 ha anunciadola puestaen práctica del subtituladode

todos sus telediarios,aunqueen el momentoen que se realizó esta tesis

doctoraltodavíano sehabíallevadoa cabo.

El trabajo de subtitulaciónes una tarea costosay compleja, que

deberecogerno sólo las palabrasque pronuncianlos actoreso personasque

hablan,sino tambiénlos aspectosde la bandasonora(música,ruidos, etc.),

sin los cuales, en ocasionesserían incomprensibleslos mensajesque se

transmiten.

Otrade las dificultades,quepuedenencontrarselos sordos,es la de

distinguira quiéno a quiénescorrespondenlas vocesquese subtitulan.Esto

esespecialmentedificultoso cuandoexistenvarios interlocutoresen pantalla,

o cuando alguno de ellos estáfuera de la pantalla. Para solucionar este

8 “No sólolossordossevan a beneficiarde la subtitulación,ya que estecampova dirigido a

todo lo que se conocecomo audienciasespeciales.Permiteofrecerun programasonorizadoen un idioma y
subtituladoen otro, y permitetambiénefectuarla subtitulaciónpor el sistemadeteletexto,que representauna
ventajaeconómicapara la emisora, y ofrecerla a toda pantallapara toda la audiencia,cuandose precise.”
ALONSO, M. y otros. El teletexto. Madrid, RTVE, 1988, pág. 88.
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problemase utiliza un códigode colores en los subtítulospara distinguir a

los diferentespersonajes.

Hay que teneren cuentaque muchasde las personassordashan

tenidoqueaprenderel idiomacon muchadificultad, por lo que los subtítulos

debenpermaneceren pantallaun tiempo máso menosprolongadopara que

puedanserleidoscompletamentepor dichaspersonas.

Generalmenteel subtitulado se presentarecuadradoen la parte

inferior de la pantallao en aquelloslugaresde la mismaque no entorpezcan

la visión de los mensajesque se emiten. También se puedesubtitular en

forma de “bocadillos”, como en los tebeoso los coniics, aunqueestemétodo

espocohabitual.

El teletextoofrecedestipos de subtitulado:

1. Subtituladoprevio. Es el másfrecuente,y seha utilizado para

las películasy programasde interésya grabados.Tanto las películas,como

los programasdebenestarprogramadoscon antelación.Ya que se calcula

que una hora de subtituladoequivale a másde quincehoras de trabajo de

subtitulación.

2. Subtituladoen directo. Como su nombre indica se trata de

subtitularun programadurantesu emisiónen directo. Entrañauna mayor

dificultad y esporesoque se usacon muchamenorfrecuencia.

En Gran Bretaña se ha desarrollado lo que se puede llamar

“técnica de texto almacenado”.Consiste,por ejemplo, al retransmitir un

partidode fútbol, en disponerde un ordenadoren el que sehan introducido

unaseriede fraseshechas,las máshabitualesen la retransmisiónfutbolística.
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El operadorno tiene másque ir tomando dichasfrasespara subtitular la

información. Este sistemano es de utilidad cuando se trata de contenidos

heterogéneos,entrevistas,noticiarios,etc.

En Sueciaseha desarrolladopara el subtituladoen directo lo que

sedenomina“velotipo”, que es una maquinade estenografíao de escritura

rápidapor silabas,conectadaal teletexto.Requierede un narradoradiestrado

en resumiry sintetizarlo másimportantedel programaa subtitular, y de un

operadoradiestradoen la escriturarápida.

5.7. EL TELESOFWARE.

La posibilidad de utilización de las ondas hertzianas y

concretamentelos servicios de teletexto para la difusión de programas

informáticos (desdelos clásicosjuegosde ordenador, hastalos programas

informáticos más complicados) en cualquier lenguaje y para cualquier

sistemaoperativo,eslo que sehavenido endenominartelesofware.

Entre las funciones de este servicio estaríanla de facilitar un

servicio público para desarrollarel conocimientode la informática y en

segundolugar la de servir de promoción comercial y publicitaria de los

programasy las empresasinformáticas.

En los inicios de los añosnoventa,se generalizóla idea de el

servicio de telesofware como un servicio público, financiado por las

empresasemisorasde teletexto,quegeneralmenteeran institucionespúblicas

o dependientesdel Estado. De manera que el acceso a los programas

275



informáticos se concebíacomo un libre accesoa todos los usuarios que

dispusieran de la infraestructura informática para poder recibirlo y

recogerlo. Posteriormente, esta idea de servicio público se ha ido

difuminando y en la mayor parte de los casos sólo se puede accederal

telesofwarede forma cifradao limitadamedianteunaclave de acceso,previo

pagode unosderechoso tasas.Esta es unaposibilidad de financiaciónde los

serviciosde teletexto.

Sin embargola evoluciónde la informáticapersonalha hechoque

estesistema,queparecíatenerunagran perspectivade futuro, hayaquedado

relegadoa un serviciode muy bajo interésparalos usuarios.

5.8. LA PUBLICIDAD.

El uso de la publicidad como fórmula de financiación de los

serviciosde teletexto se puso por primera vez en práctica en los primeros

añosde la décadade los ochentaen GranBretañay Francia. Estosprimeros

anunciospublicitariospodíanocuparpáginascompletasde servicio o la parte

inferior de las páginasde teletexto. En Inglaterra y Suiza se han puesto

algunoscontrolesal desarrollopublicitario de los serviciosde teletexto, de

maneraque la ofertade publicidadno pudierasuperaren ningúncasoel 15%

o el 20%, respectivamente,de las páginasofrecidaspor el servicio.

Los modelosde inserciónpublicitariaen los serviciosde teletexto

respondena tres modelosdiferenciadosde fórmulaspublicitarias:
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- Los anunciospropiamentedichos.Puedenaparecerocupandouna

páginacompletadel servicio o partede la misma. En su realizaciónjuegan

un papelmuy importantelos diseñadoresgráficos.

- El patrocinio de páginas.La publicidad es la que financia la

aparición de determinadoscontenidosde los serviciosde teletexto, que de

otro modo podrían no aparecer. Generalmentela empresa anunciante

insertaráen unapartebien visible de la páginasu nombre o logotipo como

patrocinador de la misma. Es la fórmula más habitual de inserción

publicitariadel teletexto.Enocasioneslos proveedoresde la informaciónque

apareceen la página son los propios patrocinadores;y en otras se limitan

simplementea anunciarseen las páginasque emite el servicio (generalmene

tendránalgúnvínculo con la informaciónquesesuministra).

En el teletextode TVE, por ejemplo, dos revistasde ajedrez son

las encargadasde patrocinar la gacetaque se emite sobre estedeporte.La

publicidaden estecasoapareceen una páginacompletaal comienzode la

secciónespecificandoque la informaciónque se ofrece a continuaciónestá

subvencionadao patrocinadapor las revistasde ajedrez.En el teletexto de

Telecinco, suele patrocinarse entre otras secciones, la del horóscopo,

insertandoen la parteinferior de las páginasla publicidaddel patrocinador.

- La última modalidad publicitaria del teletexto es la de los

anunciospor palabras(se tratade pequeñosanunciospersonales,que pueden

estar clasificados por secciones,y dentro de ellas por precios de los

productosqueanuncian).Estetipo de publicidadha sido cuestionadapor los

editoresde diarios (al tratarsede un tipo de publicidadpropia de la prensa),

como unaforma de competenciadesleal.Sin embargo,no se trata tanto de

277



una intromisión del teletexto dentro del mercadode la prensa, como un

intento del mercadopublicitario por accedera audienciaspotencialesmás

numerosas.

El desarrollocadavez mayorde serviciosde teletextoemitidospor

empresasde radiodifusión de carácter privado, ha supuestoun cambio

sustancialen los contenidosdel teletexto y en la utilización de fórmulas

publicitariascadavez másagresivas,que irán en detrimentode la idea de

servicio público que durante algún tiempo se le presupusoal teletexto.

Debido al bajo costeeconómicoy de personalque suponeemitir un servicio

de teletexto, y viendo sus posibilidadescomercialesy publicitarias, no es

extrañoquecualquieremisorade televisióndecidaorganizarsusserviciosde

teletexto,con la finalidadde obtenerbeneficios.

Así, en Españapor ejemplo, la aparición de los teletextos de

Telecinco y Antena 3, tienen un decidido carácter comercial, donde

predominanlos contenidospublicitarios por encimade los informativos, de

entretenimiento,divulgativoso de otro tipo.

Así pues, atendiendoa los contenidosque difunde, se pueden

sintetizarlasfuncionessocialesdel teletextoen las siguientes.

1. FunciónInformativa.

2. Funciónde Entretenimiento.

3. FunciónPedagógica.

4. FunciónPublicitaria.
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Este modelo de funcionalidadsocial se asemejaal propuestopor

BernardVoyenne9cuandose refierea la prensa:

1. PunciónInformativa. Es la principal función de los órganosde

prensa.

2. Función Deliberativa. Los medios ofrecen su propia opinión

sobrelos hechos,interesesy creenciassociales,etc.,dandosu propiaopinión

o inclusoimponiendounaopinióncomo la buenao la única.

3. Función Entretenida.Una parte del contenido de los medios

impresosestásiempredestinadaal entretenimiento.

4. Funciónpedagógica.La funciónpedagógicade la prensaha sido

esbozadapor muchosautores,aunqueno se ha llegado a puntos en común

sobre cual deberíaser el papel de los periódicosen cuanto a su función

educativa.

5. FunciónPublicitaria.

El teletexto en cuanto a su funcionalidad social coincide

básicamentecon la de la prensa,tan sólo se diferenciaen cuantoa la función

deliberativa, que en el caso del teletexto o no apareceo queda muy

difuminadaya queno se destinageneralmenteespaciopara los artículos de

opinión o los comentarios.

VOYENNE, B. Lo informaciónhoy.Barcelona.Editorial Mitre, 1984,pág.55-66.

ALCALDE, C. Comoleer unperiódico. Barcelona, ATE, 1981,pág. 41.
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5.9. CONTENIDOS DEL TELETEXTO EN ESPAÑA.

Los servicios de teletexto españolesa los que remite nuestra

investigación(Teletextode TVE, Efetextode Telemadrid,y los teletextosde

Tele 5 y Antena3), compartenen lo esencial,en materiade contenidos,las

característicascon el resto de servicios emitidos en Europa. Dichas

característicascorrespondenen sus aspectosgenerales con las categoríasa

las que noshemosreferidoen los epígrafesanterioresde estecapitulo.

Con el objetivo de llevar a cabo un análisis másespecificode los

contenidosquepresentacadauno de los cuatromedios,seprocedióa recoger

en una basede datostodos los contenidospresentadosen cadauna de las

páginasde los distintosservicios.

De esta forma, podríamos observar sus posibles analogías y

diferencias, así como sus particularidades concretas en cuanto a la

informaciónqueofrecen.Al mismo tiempo serviríaparasaberla cantidadde

páginasquecadateletextoofertaen su servicioa los usuarios.

Con la intenciónde queesteanálisisfueralo másriguroso posible,

se llevó a cabo el procesode recogidade la información en tres periodos

distintosde la muestra:en su inicio, en la mitad y al final de la misma. La

finalidadde estarecogidaen tres fases,era la de observar los cambiosque

pudieranintroducirseen la programaciónde las distintascadenasa lo largo

del tiempoquecomponíanuestramuestra.

De esteanálisis se dedujo que los contenidosofrecidos por los

cuatro teletextos españolesmantuvieron de forma constantela inmensa

mayoríade sus seccionesy contenidos.Tan sólo son de reseñarpequeñas
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modificacionesen cuantoa la desaparicióno sustituciónde algunaspáginas

publicitariaspor otras.O comoen el casode Telemadrid,dondedesaparecio

del servicio la secciónde noticias“Curiosas”.Perola prácticatotalidad de las

seccionesy el espaciodedicadoa los contenidosespecíficosde cadaservicio

permanecióinalterable.

Entre los aspectoscomunesde los serviciosde teletextoen España,

en cuantoa suscontenidos,sepuedenseñalarlos siguientes:

1. Indice del servicio. Todos los mediosofrecenen las primeras

páginasun índicede los contenidosque ofrececadaservicio. Generalmente

seordenaporordenalfabéticoy tienecomofunción la de facilitar al usuario

la búsquedade la informaciónquedeseede formamásrápida.

2. La información. Los cuatro servicios destinanuna serie de

páginas(máso menosnumerosasegúnel medio) dedicadasa la información.

Sobretodo a la información de actualidad,ya que no todos los servicios

ofrecen reportajes o “monografías”. Esta información (noticias) es

actualizadaconstantemente(conmayor o menorceleridadsegúnel medio) a

lo largo de la emisión.

3. Resultadosy clasificacionesdeportivas. Todos los servicios

ofrecen seccionesrelativas a los resultados deportivos, clasificadas por

diferentesdeportesy que hacenreferenciaa equipos,goleadores,árbitros,

campeonatos,etc. Suelenactualizarsesemanalmente.

4. Información meteorológica. La información del tiempo es

común a los cuatroserviciosde teletexto. Dependiendode los casos,puede

281



darmayor importanciaa la meteorologíalocal, nacionalo internacional.La

información se sustituyediariamente.

5. Horóscopo.Esta es una secciónque tradicionalmenteaparece

siempreen los serviciosde teletexto tanto europeoscomo españoles.Los

estudiosrealizadossobre audienciasdemuestranque es una de las secciones

másconsultadaspor los usuarios.Suelecarecerde cualquiertipo de rigor a

la horade suelaboración,y esactualizadadiariamente.

6 Programacióntelevisiva.Todos los mediosofreceninformación

sobre la programación,aunquesegúnlos casospuedereferirsetan sólo a la

programaciónpropiade la cadena,a la de otras,a la internacionalo incluso a

las emisionesde radio. Tambiénen ocasionesse puede ofrecer información

recomendadasobre programaso películas.

7. Publicidad.El uso de la publicidad como forma de financiación

aparece,en mayor o menor medida,en todos los serviciosde teletexto en

España. Con la aparición de los servicios privados de teletexto se ha

incrementadoconsiderablementeel usopublicitario del servicio, sobre todo

encuantoa laspáginaspatrocinadas.

8. Sorteosy loterías.Al igual que sucedíacon el horóscopo,esuna

de las secciones más consultadaspor los usuarios debido a su cuasi

simultáneidad.Es una información indispensableen todos los servicios de

teletextoy se actualizainmediatamentedespuésde conocerseel resultadode

los diferentessorteos.

9. Concursosy pasatiempos.Suelenser seccionesdedicadasa los

másjóveneso a los niños, aunqueúltimamentehan aparecidouna serie de

282



concursospor vía telefónicacon premios de mayor cuantíadestinadosa la

audienciaadulta y que tienen como objetivo el de servir como fuente de

financiacióndel servicio.

10. Información de agenday teléfonos de interés. Todos los

servicios ofrecen información relativa a acontecimientosimportantes y a

teléfonosde utilidad pública(farmacias,policía,hospitales,aeropuerto,etc.).

11. Informaciónsobreel tráfico y el estadode las carreteras.Esta

información es constanteen los serviciosde teletexto,aunquedependiendo

del mediosepuedecircunscribira zonasmáso menosconcretasdependiendo

delos interesesde los usuariosqueconsultenel medio.

12. Otro aspectocomúna todos los serviciosde teletextovendría

dadopor la ausenciade servicio de telesofware,aunquecomo contrapartida

en todos ellos encontramos páginas de publicidad sobre empresas

informáticas.

Estos aspectoscomunesa los cuatro servicios de teletexto, y en

generala todoslos serviciosde teletextoeuropeos,conformanla mayorparte

dela ofertade contenidosque se ofrecena los usuarios.

Antonio López de Zuazo, presentaen el siguiente cuadro, las

preferenciasde los usuariosen cuanto a las seccioneso contenidosmás

consultadosde los serviciosde teletextoen Alemania,Italia y España:
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Alemania
ARD-ZDF %

Italia
RAI %

España
TVE%

Noticias 78 71 71
Depones 66 61 40
Meteorología 83 64 25
ProgramaciónTV 63 64 50
Pasatiempos 50 32 48
Gastronomía 43 34 16
Loterías 36 13 38
Bolsay Divisas 30 9 20
ViajesyMotor 46 13 21
Horóscopo -- 48 35

AntonioLópezdeZuazo. RevistadeCienciasdela Información.N0 9. Madrid 1994.

Estecuadro,queconsideramoscarecede valorcientífico en cuanto

a susresultados,ya quetoma los datos relativos al uso de cadaservicio en

añosdiferentes(ARD-ZDF 1987, RAI 1989, TVE 1991), sí puede servir

para comprobar que tres teletextosde tres paísesdistintos comparten la

prácticatotalidadde suscontenidoso secciones.

Sin embargocada servicio de teletexto presentauna serie de

particularidadesque le hacendistinto al resto:

1. La primera de estasespecificidadesvendrádadapor el número

de páginasde queconstacadauno de los cuatroservicios, y en cuántasde

esaspáginasse emite información.
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N0 de páginas
del Servicio

N0 Páginascon
contenido

N0 Páginassin
contenido

TXT TVE
790100% 25032% 54068%

TXT TM3
612
100%

320
52%

292
48%

TXT Tele5
700
100%

518
74%

282
26%

TXT Antena3
425
100%

135
32%

290
68%

En estecuadro se observaque todos los servicios de teletexto

españoles infrautilizan en mayor o menor medida las capacidades

informacionalesdel medio. Es decir, del total de páginasque componenel

servicio no se ofertan contenidosen todasellas, sino que muchasde ellas

aparecenvacías,sin ningúntipo de información.

Generalmenteel teletexto divide el conjunto de sus páginas en

bloques temáticos generales(información de actualidad, competiciones

deportivas,Informaciónde Agenda,etc.) a los que se destinanun númerode

páginasbastanteextenso. La norma habitual en los servicios de teletexto

españolesesdedicara cadauno de estosgrandesapartadoscien páginasdel

servicio, comenzandocada bloque por una página de índice que suele

correspondercon las acabadasen 00 (100, 200, 300, etc.). De estascien

páginasdestinadasa cadaapartadotemáticosólo se ofrecendatosen algunas

deellas,permaneciendoel restovacías.El hechode que el teletextono utilice

todaslas páginasdel servicio no favorecela reduccióndel tiempode espera

para recibir la información, como se podría pensar, ya que el tiempo de
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esperadependedel número total de páginasdel servicio y no de que haya

máso menospáginasvacías.

Esta infrautilización del teletexto puede responder a distintas

estrategiascomunicativasy empresarialesen la creacióndel servicio:

- Una de ellas puedeser la de reservaruna serie de páginasen

blanco en cadabloque temático para introducir información que pudiera

apareceren el futuro relacionadacon esamateria.

- Otra, puedeser la de pensarque una cantidad muy grande de

información (700, 800 páginas)dificilmente puedeninteresara unaaudiencia

general,quéesa la que sedirige el teletexto.Paraevitar el desinteresque se

podría producir ante tanta cantidad de contenidos, sólo se ofrece la

informaciónque se considerapuedaser de utilidad para la gran mayoríade

usuarios.

- La tercera estrategiapodría estar relacionada con la poca

importanciaque las cadenasde televisiónqueemitenlos serviciosde teletexto

concedena éstos.Esto se traduceen la escasadotaciónde personaly medios

para poderofrecer una mayor cantidadde contenidos(mayor número de

páginas),que puedan ser tratados y actualizadoscorrectamenteen cada

emisión.

En el cuadroanterior observamosque no existe una uniformidad

entre los teletextosespañolesni en cuanto a la cantidad de páginas que

componenel servicio, ni en cuanto al número de ellas que contienenalgún

tipo de información.
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El teletextode TVE es el servicio que incluye un mayor número

depáginas,si bien, sólo en un terciode las mismasse introduceinformación,

permaneciendoel resto sin contenidoso vacías.En el casodel Efetexto de

Telemadrides menorel conjunto de páginasque componensu servicio (en

tomo a 600), aunquemásde la mitadcontieneninformación.

El servicio de teletexto de Tele 5 es el que mayor cantidadde

información incluye; de las 700 páginas que lo componen, se emite

información en el 75% de las mismas. El teletextode Antena3 se podría

decir que es el teletexto españolmáspequeño,ya que es el que menos

páginasemite, (unas 400); de las cuales,en tan sólo un tercio se incluyen

contenidos.

2. La siguiente diferenciación estructural de los servicios de

teletexto viene determinadapor la cantidad de páginasque destinacada

medioenfunciónde suscontenidos.

Infonnaciónde Información Entretenimiento
P
Publicidad Formación Otros

Actualidad deUilidad

TXTTVE
2912% 16867% 198% 12

5%
14
6%

2
2%

TXT TM3
7724% 11937% 278% 5618% 22% 3611%

TXT TeIe5 62
12%

181
35%

57
11%

191
37%

0
0%

27
5%

TXT Antena3 21
16%

42
31%

17
13%

45
33%

0
0%

10
7%

De la cantidadde espacio(número de páginas) destinadoa los

contenidosse desprendenlas característicasgeneralesde cadauno de estos

cuatroserviciosespañolesde teletexto:
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- El servicio de TVE incluye mayoritariamenteinformación de

utilidad, y tambiénconcedeunacierta importancia,aunqueen muchamenor

medida a la informaci6n de actualidad. El espacio destinado al

entretenimiento,la formacióny la publicidadesbastanteescaso.

- En el teletexto de Telemadriden tomo a cuatro de cadadiez

páginasson destinadasa ofrecer información de utilidad. Concedetambién

bastanteespacioa la información de actualidad(en tomo a una de cada

cuatro de sus páginas). Aunque en menor medida, a los contenidos

publicitariostambiénse les destinaun espacioconsiderable.

- La oferta de los servicios de teletexto de Tele 5 y Antena 3

contiene mayoritariamentepáginas destinadas a la publicidad y a la

información de utilidad. La información de actualidad y el entretenimiento

ocupanun espaciomenor (entre el 11 y el 16% de las páginas).Y ambos

servicioscarecende páginasdestinadasa contenidoseducativoso formativos

Los serviciosde teletextode TVE y Telemadridpertenecena la

modalidadde teletextopúblico, ya quedependende empresaso instituciones

comunicativasdependientesdel estado;aunquese tratade teletextoscon una

incidenciadistinta: TVE es una cadenade carácternacionalpor lo que sus

contenidosdeberánser más generalesya que van dirigidos a un público

heterogéneogeográficamente;mientras que el servicio de Telemadrid, al

tratarsede unacadenaregionaldeberáorientarsuscontenidosa los intereses

deunaaudienciamásespecífica.

Enestosdosserviciosno pareceprimar el interés comercialsobre

la función de interésgeneralque se le presuponena los mediospúblicos,que

debenservira los interesesde la mayorpartede la audiencia.
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En líneasgenerales,estosteletextoshan mantenidoun criterio no

comercialde susservicios. El uso de la publicidad es bastanterestringido,

especialmenteen el caso de TVE, donde las páginas publicitarias se

limitaban, en el momento en que se llevó a cabo esta investigación al

patrociniode unaspocaspáginasdel servicio como la “Revista de ajedrez” o

la “Revista de motor”. En el caso de Telemadrid es relativamente más

frecuenteel usode la publicidad,aunqueen el conjunto de suscontenidos,su

porcentajesiguesiendobajo.

El empujecadavez mayor de la publicidaden buscade mercados

hacepeligrar la ideadel teletextocomo un servicio público. Las iniciativas

de los serviciosde teletextoprivadosen España(Teletextode Antena3 y de

Tele 5) muestranuna tendenciaa que puedaconvenirseen un medio de

financiación para las empresasdifusoras, utilizándolo como un un gran

tablón de anuncios desde el que se ofrezca la venta de determinados

productos.

Hastaaquí hemos visto algunasde las diferencias y similitudes

generales(tanto estructural,como de contenido)de los teletextosque se

emiten en España. A continuación trataremos de pormenorizar las

peculiaridadesmássignificativasde estoscuatroserviciosque forman parte

de nuestrainvestigación.
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5.9.1. El teletexto de TVE: el servicio pionero de carácter
nacional.

El teletexto de TVE fue el primer serviciode teletextoque sepuso

en marcha en España.El objetivo inicial fue el de crearun medio de interés

público de carácter nacional. En su diseño fundacional se contemplaba la

creaciónde servicioslocalesdesdelos diferentes centros regionalesde TVE,

pero dicha iniciativa no se ha llevado a la práctica.

La oferta del servicio de teletexto de TVE contiene unas 800

páginas, aunque generalmentesólo ofrece información en una tercera parte

de ellas,el resto permanecenvacíasy por tanto no pueden serconsultadas.

Entre los contenidosespecíficoso particularidades del teletexto de

TVE relativos a la información de actualidad sepuedendestacar:

- Incluye, como el resto de los servicios, un número de páginas

destinadasa la oferta informativa de noticias,con especialincidenciaen las

de carácternacional,internacionaly deportivo. Pero donde esteservicio se

diferencia del resto es en el espacio dedicado a los reportajes o

monográficos.Estos reportajes(cuyascaracterísticasya han sido expuestas

en estainvestigación)no aparecensiempreentre la oferta de contenidosdel

servicio, sino que se emiten en las ocasionesen que el medio considera

suficientementeimportanteun determinadoacontecimientode actualidad,o

aun evento conmemorativoanterior. Dichos acontecimientosson tratados,

como sucedeen la prensa,másen profundidadque las noticias, se ofrece

información sobre antecedentes, causas, consecuencias, información

complementariao relacionadacon el hecho, etc. Generalementese les
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condedeun mayoro menorespacioen función de la trascendencia,pudiendo

dedicarleshastacuarentao cincuentapáginas.

La ofertade informaciónde utilidad, qué es a la que el serciciode

TVE dedicaun mayorespacio,contieneunaseriede contenidosespecíficos:

- Al margende las noticiasde economíapropiamentedichas, se

ofreceuna ampliaofertade información de utilidad financiera. Entre dichos

contenidos,destacaprincipalmenteel tratamientoque seda a la información

bursatil: se ofrecenlos listadosde todos los valoresque cotizan en la bolsa

española, y se van actualizando constantementelas cambios de las

cotizacionesa lo largo de la jornada.Tambiénseinformade las fluctuaciones

del mercadode divisas,de los mercadosextranjeros,etc.

- En el teletextode TVE tambiénes sustancialmenterelevanteel

tratamientode la programacióntelevisiva. A lo largo de varias páginasse

emite toda la programaciónde los servicios de RadiotelevisiónEspañola

(TVE- 1, La 2, RadioNacional,emisiónvía satélite, etc.), tantodiaria como

semanalmente. Además se ofrecen “abstracts” o resúmenes de las películas

que se emiten.

- Otro de los apartadospropiosdel teletextode TVE esla “Guía de

viajes”, en la que se ofrece información sobre determinados lugares

turísticos,con recomendacionesde rutas,gastronomía,posiblesalojamientos,

etc. Esta sección suele actualizarse semanalmente.

- También, en cuanto a la información de utilidad, este servicio

ofreceespacioa determinadoscontenidosde interéspúblico o general,como
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el calendariolaboral, el estadode las reservashidraúlicas o los prefijos

telefónicos.

En cuantoa los contenidosrelacionadoscon el entretenimiento,al

margen de los juegoso pasatiemposdedicadosa los más jóvenesque son

similaresen todos los servicios, ofrece una particularidad, como es la de

resoluciónde problemaso jugadasde partidasde ajedrez. Relacionadocon

esto,esteservicio de teletextosueleemitir en directo las partidasde ajedrez

de los principalescampeonatos.Este seguimientode los campeonatosde

ajedrez al momento gozan de una gran aceptación por parte de los

aficionados a este deporte, por la inmediatez en la actualizaciónde los

movimientosdelas partidas.

También se destina un espaciomás o menos reducido a los

contenidosrelacionadoscon la educacióny la formación.El servicio de TVE

contienealgunaspáginasespecificasrelativas a dar cuentade convocatorias

culturales: información sobre conferencias, becas y premios culturales.Así

como horarios de museos, teatros o galerías de arte.

Otra de las especificidadeses la que se refiere a las páginas

destinadas a informar sobre el propio servicio de teletexto: manejo y

posibilidades del mando a distancia para visualizarla información,usode los

caracteres y utilización de los colores,índicede contenidos,relación de todas

las personas que lo llevan a cabo, etc.

También es destacable el espacio destinado a los usuariossordoso

con problemasauditivos.En dichaspáginasse incluyencontenidosy noticias

de interésdeutilidadparaestaspersonasdiscapacitadas;asícomoanunciosde
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cursos de lenguaje de signos, o información sobre el subtitulado de películas

o programas televisivos.

5.9.2. Efetexto de Telemadrid: un servicio de teletexto regional.

El servicio de teletexto de la televisión regional madrileña

Telemadrid,denominadoEfetexto,comenzóa emitirse en 1991. El hecho de

ser emitido por una cadenade televisiónregional o local le confiere unas

característicasespecíficasy diferentesdel resto de los serviciosespañolesde

carácter nacional.

El tratamiento de la información de utilidad en el servicio de

Telemadrid es el máscompletode los serviciosespañolesde teletexto:

- Dedica un amplio número de páginas al tratamiento de la

información estricta o noticias, que son distribuidasen un amplio abanicode

secciones:nacional, internacional, deportivo, cultural, de sociedad, etc.

Tambiéntienealgunasseccionesespecificasasociadasal carácterregionaldel

medio, como son las de noticias locales y taurinas. E introduce algunas

seccionesnovedosascomo las de ecologíao curiosas.

- Otra de las peculiaridadesdel Efetexto son una serie de páginas

destinadasal servicio de noticias de la Agencia EFE, donde de forma

concretay resumidava introduciéndosela información recogidapor dicha

agencia de noticias según se van produciendo los acontecimientos.La

permanencia,ampliaciónen la seccióncorrespondiente,o la desaparicióndel
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servicio de dichasnoticiasdependeráde la relevanciao importanciaque el

medio las conceda.

El serviciode Telemadriden cuantoa la informaciónde utilidad se

diferenciadel restode teletextosespañolespor:

- Aparte de contener una sección de noticias ecológicas, este

servicio de teletexto concede una especial relevancia al cuidado de la

naturalezay del medio ambiente.Se ofrecenpáginasde información sobre

espacios naturales de especial interés ecológico, sobre especiesprotegidas,

etc.

- Al igual que en el teletextode TVE, el Efetexto tambiéncontiene

una amplia “Guía de viajes”, en la que se proporcionainformación sobre

destinos e itinerarios internacionales, por España,y especialmentepor la

Comunidad de Madrid.

- También el teletextode Telemadrid,como sucedeen el de TVE,

incluye contenidosde interés general, como por ejemplo las páginas de

información del consumidor,aunquela mayor parte de la información de

utilidad viene determinada por el ámbito local del servicio, así se incluyen

contenidossobre información de agendarelativa a la Comunidadde Madrid

como farmacias de guardia, teléfonos de urgencia, información sobre

horarios de trenesde cercaníasy del transporteen general,estadode los

embalses, etc.

El serviciode teletextode Telemadriddestinaunasedede páginas

a los contenidossobre ocio o entretenimiento,en las que se promuevela

participaciónde los usuariosen el servicio, donde puedenenviar relatos,
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poesías,mensajes,inscribirseen el “Club EFETEXTO”, etc. Los contenidos

seleccionados aparecen posteriormente en la emisión del teletexto,

manteniéndose durante unos días en emisión.

El carácter regional de este teletexto se observaespecialmenteen

los contenidospublicitarios que son dirigidos especialmentea los usuarios

madrileñosquesonquienestienenaccesoal servicio:

- Se destina un gran número de páginas a ofrecer información

sobre restaurantes, lugares de ocio, empresas de comida a domicilio, etc.

- También es especialmente relevante el espacio destinado a los

anuncios por palabras, que pertenecen a la Comunidad de Madrid y se

presentan clasificados por sectores económicos o profesionales.

Algunos de los contenidoseducativosque difunde son similaresa

los del serviciode TVE, aunqueen el Efetextose concedeun mayornúmero

de páginas a estas informaciones, y se introducen algunos contenidos

específicos:cursosde castellanocon dudassobre el lenguaje,páginasde la

historia de Madrid, etc.

5.9.3. Teletextos de Tele 5 y Antena 3: dos servicios de teletexto
de interés comercial.

Los servicios de teletexto de Tele 5 y Antena 3 comenzarona

emitirseen 1995, conla ideade prestara la audienciaun servicio adicional a

la programación convencional de televisión.
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Esaera la ideafundacionalde estosdos serviciosde teletexto,sin

embargo, la invasión publicitaria que inunda la oferta de sus contenidos

pareceindicar la subordinacióndel servicio al interéscomercial.

1. Servicio de Teletexto de Antena 3.

En el momento en que se llevó a cabo este análisis, el servicio de

teletexto de Antena 3 es el quemenospáginasde contenidoemitía,en tomo a

150.

Aparte de los contenidoscomunesa todoslos serviciosde teletexto,

de los quehemosdadocuentaen el epígrafe5.9. de este capitulo, el servicio

de Antena3 ofrecemuypocasespecificidades.Si exceptuamosla de contener

un amplio surtido de contenidos publicitarios, que en su casosuponeen torno

a un terciode las páginasque ofertael servicio.

Es muy frecuenteel uso publicitario de las páginaspatrocinadas,

así como la utilización de determinadaspáginasde televentade productos.

Tambiénson frecuenteslos concursostelefónicosofertadospor el teletexto

de Antena3, y los sorteoso premiosasociadosa determinadosprogramasde

su emisióndetelevisiónconvencional.

Entre esta oferta publicitaria, cabría destacar las numerosas

páginasdel servicio destinadasa las empresasde trabajotemporal, y a las

inmobiliarias.
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Comoexcepción a estos contenidos comercialescabríadestacarla

información de interés general que se incluye sobre ofertas de empleo

público.

1. Servicio de Teletexto de Tele 5.

El teletextode Tele 5 esel quemáspáginasde contenidopresenta,

delas700 páginasque conformanel servicio,contieneninformación másde

500.

El tratamiento de la información de actualidad contiene, al igual

que el teletextode Telemadrid,un servicio de noticiasdenominado“Hora a

Hora” proporcionadopor la agencia de noticias Europa Press. Con la

particularidad de que aparececlasificado por temas (política, economia,

cultura, etc). A esteserviciode noticiasse dedicanmás de cuarentapáginas

del teletexto de Tele 5, y se recogen un sinfín de noticias según van

apareciendo,y quepuedenpermanecerdurantealgún tiempoen la emisión.

En cuanto a la información de utilidad o de agenda,una de las

novedadesque ofrece este teletexto remite a la información sobre la

programacióntelevisiva.Ademásde la programaciónpropia (queeshabitual

en todos los servicios de teletexto), el teletexto de Tele 5 emite la

programaciónde todaslas cadenasde televisión nacionalesy regionaleso

autonómicas.Del mismo modo seofreceinformación sobre las películasde

Tele5 y del resto de las televisiones.Tambiénofrecela información sobre

la programaciónde la cadenade radioOndaCero.
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La oferta publicitaria representala mayorparte de los contenidos

del teletexto de Tele 5. El tratamientode este tipo de información ofrece

algunasdiferenciascon respectoal resto de los servicios del resto de los

medios:

- En el caso de lo anuncios por palabras que ocupan una

importantecantidadde páginas,la información es presentadapor sectores,

por productos, por ciudades,y por precios.Se ofrecenanunciosclasificados

por las principalesciudadesespañolas(Madrid, Barcelona,Bilbao, Valencia,

Zaragoza, La Coruña, etc.).

- Son tambiénmuy frecuenteslos casosde páginaspatrocinadas,

como por ejemplo la información sobre el horóscopo,o la información

infantil.

- Un aspecto publicitario novedosocon respecto al resto de

serviciosde teletexto,esla inserciónde publicidad sobre“Relax” y teléfonos

eróticos.Donde seutilizan las limitadasposibilidadesde dibujo del teletexto

para intentaratraera los clientes.

- La seccióndedicadaal mundode la informáticatambiénes digna

de reseñar,en ella se anuncianun número importante de empresasque

exponensus productosy sus precios. Entre estas páginas se incluye una

interesantenovedad,la emisiónde unaserie de páginasdedicadasa Internet:

información relativa a la red, direcciones de interés, novedades técnicas, etc.

El servicio de teletexto de Tele 5 es el que más utiliza las

posibilidadesgráficas y de color para intentar hacer más atractivas sus

páginaspublicitarias.
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La amplia oferta de contenidosque emite este servicio incluye,

ademásde la publicidad,páginasdedicadasal interésgeneralo público; Así,

aparecenalgunaspáginasdestinadasa la informacióncultural (exposiciones,

becas, libros, etc.), a la participación de los usuarios (poesíasy relatos,

felicitaciones, etc.), o a la promoción y difusión de páginasdedicadasa las

ONGs(Organizaciones No Gubernamentales), a asociacionesantidroga,etc.
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22 PARTE

EL ANALISIS DE LOS DATOS YLA
INTERPRETAC ION DE LOS RESULTADOS

.
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CAPITULO 6.

LA NOTICIA EN EL TELETEXTO.
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El análisis de la información en el teletexto que proponemosen

estainvestigaciónse circunscribeal estudiode la información de actualidad,

y dentro de ella, exclusivamente,al estudio de las noticias. Dejando al

margenen estatesisel análisisdel restode contenidosde que constala oferta

de los serviciosde teletexto. Dichos contenidos,podrán ser abordadosen

posteriorestrabajos,completandoasí el universode investigaciónacercadel

medio teletexto.

En esteprimer capitulo,y en los posteriores,de estasegundaparte

trataremosde explicar cuálesson los patroneso modelosmediadoresen los

que se basan los profesionales y las empresas comunicativas para

confeccionardichosproductoscomunicativos,que finalmenteson puestosa

disposiciónde los usuariosde los serviciosde teletexto.

En esteprimer nivel del análisisse toma la noticia como la unidad

básicay general de la que partenlos análisis posteriores,que irán siendo

desarrolladosen los capítulossiguientes.
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6.1. LA ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL
TELETEXTO.

Tradicionalmente, los medios de comunicación clásicos (prensa,

radio y televisión) organizan la información de actualidad en secciones. Este

primer nivel del tratamiento de la información consistente en agrupar las

noticias espacial y temáticamente en torno a bloques, es también el utilizado

por el teletexto para estructurar sus contenidos informativos. La adscrición

de las noticias a las secciones en que cada medio compartimenta sus

productos informativos, supone una toma de decisión por parte del medio, o

del mediador en quien delega, que implica una primera ordenación del

mundo.

Esta rutina profesional, a la que en ocasiones no se le concede

demasiada importancia, supone un trabajo intelectual destinado facilitar a los

receptores una visión del mundo consensuada socialmente en un lugar y

momento histórico determinado. Forma parte de las labores de mediación

que llevan a cabo los responsables o profesionales de la comunicación en

cuanto a la selección, tratamiento y distribución de productos comunicativos

(en este caso de las noticias del teletexto). El hecho de incluir una noticia en

una u otra sección informativa implica una labor de mediación

estructural/referencial destinada a reducir la incertidumbre entre la

audiencia, con el fin de imponer unas pautas, para la comprensión del

entorno, compartidas socialmente por la mayoría de los receptores, y así

facilitar la comunicación.
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La adscripción de las noticias a las secciones suele ser más clara en

los medios impresos (periódicos y prensa escrita en general), donde este

recurso se utiliza siempre; que en los medios audiovisuales, en los cuáles, en

ocasiones no queda lo suficientemente marcada la delimitación entre las

diferentes secciones.

El teletexto a pesar de ser un medio audiovisualy de compartir

infraestructuratecnológicacon la televisión, en cuanto a la ordenación

espacialde suscontenidos,encuentramuchasmás similitudescon los medios

impresosqueconlos audiovisuales.

El modelo de ordenacióntemático-espacialde la información en

los mediosde comunicaciónrespondegeneralmentea doscriterios:

Territorial. Las noticiasse agrupanen funciónde su pertenencia

a ámbitos territoriales, así es habitual encontrar seccionesde información

local, regional,nacional,internacional,etc.

Temático.La otra forma de clasificar las noticiasrespondea la

adscripción en torno a los grandes temas: política, economía, cultura,

sociedad,deportes,etc.

Las seccionesen las queel teletextoestructurasusnoticiaspueden

variar en función de los criterios que cadamedio consideremásoportuno,

pudiendotratarsede seccionescomunesa todosellos o específicasde uno u

otro medio. Se puedeafirmar que todos los serviciosde teletextoen España

utilizan, en mayor o menor medida, este doble criterio (territorial y

temático)a la horade clasificar susnoticias.
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La distribución de las noticias de los servicios de teletexto en

España en función de la sección en la que son ubicadas por el medio es la

siguiente:

SECCIONES N0 Noticias % Noticias
Cultura 32 1,5
Curiosas 33 1,6
Deportes 695 3 2

Ecología 83 3,9
Economía 1 5 1 7
Internacional 409 19

Local 137 6
Nacional 493 2 3
Sociedad 61 2,9
Sucesos 51 2,5
Toros 12 0,6

Total 2157 100

Cuadro N0.1. Capítulo 6. Distribución de las noticias de teletextosegúnla sección informativa
en que aparecen.

El conjuto de secciones en que el teletexto compartimenta su

universo informativo incluye tanto las seccionesutilizadas por la prensa

como las utilizadas por la televisión y la radio. Como especificidad, el

teletexto presenta la sección de noticias de Ecología, en respuesta a una

demanda social cada vez mayor de este tipo de informaciones. Estas noticias

empiezan a ocupar también cada vez más espacio en la prensa y la televisión,

aunque todavía no se dedican secciones específicas dedicadas a estos

contenidos, sino que adscriben sus noticias ecológicas y de medio ambiente a

otras secciones existentes.

La gran mayoría de las noticias de teletexto (casi nueve de cada

diez) se encuentran en lo que podemos denominar las secciones comunes a
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todos los medios: Nacional, Internacional, Deportes, Economía y Local.

Agrupándose principalmente en tres de esas secciones (Nacional,

Internacionaly Deportes),que representancerca del setentay cinco por

cientodel total de las noticias.

La clasificación de las noticias en secciones es común a todos los

servicios de teletexto en España,sin embargo, dicha clasificación no es

homogénea en todos ellos. Es decir, cada cadena de televisión utiliza para la

clasificación de sus noticias, las secciones que considere que mejor se adaptan

a sus intereses y sus contenidos.

Esto supone una diferencia con respecto a los medios impresos o

audiovisuales, donde prácticamente todos los servicios comparten las mismas

secciones en que se compartimentan sus noticias.

En el teletexto, también existen unas secciones que son comunes a

los cuatro teletextos españoles analizados. Dichas secciones son las de

Nacional, Internacional y Deportes. Que casualmente son las secciones a las

que todos los servicios conceden mayor importancia, si nos atenemos al

número de noticias que se incluyen en ellas.
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CuadroN0.2. Capítulo6. Distribución de las seccionesen las quese clasifican las
noticias segúnla cadena.

La distribución de las noticias en secciones informativas dependerá

en primer lugar del abanico de apartados temáticos o territoriales en los que

cada servicio decide compartimentar la información.

Cada servicio de teletexto en España

siguientes secciones.

distribuye sus noticias en las

Secciones
TVE

N0 noticias % noticias

Nacional 192 33%
Internacional 162 28%
De ortes 226 39%

Total 580 100%

En TM-EFE se distribuyen las 991 noticias en las siguientes secciones:
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Secciones
Telemadr id

N0 noticias % noticias

Nacional 167 17 %
Internacional 162 16,5%
Deportes 158 16 %
Economía 131 13 %
Local 132 13 %
Sucesos 51 5 %
Ecología 83 8,5 %
Curiosas 33 3,5 %
Toros 11 1 %
Sociedad 61 6 %
Cultura 2 0,2 %

Total 991 100%

Las 289 noticias de Antena
siguientes secciones:

3 se distribuyen las noticias en las

Secciones
Antena 3

N0 noticias % noticias

Nacional 90 31 %
Internacional 41 14 %
Deportes 141 49 %
Economía 17 6 %

Total 289 100%

En Tele 5 se distribuyen las 297 noticias en las siguientes secciones:

Secciones
Tele 5

N0 noticias % noticias

Nacional 53 18 %
Internacional 44 15 %
De ortes 170 57 %
Cultura 30 10 %

Total 297 100%
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Como hemoscitado anteriormente todos los servicios de teletexto

en España engloban la gran mayoría de sus noticias (todas ellas en el caso del

teletexto de TVE) en tomo a las tres secciones que son comunes a todos ellos:

Nacional, Internacional y Deportes. Siendo la sección de Deportes la que en

la mayor parte de los servicios incluye un mayor porcentaje de noticias. En

el servicio de Telemadrid son ligeramente más frecuentes las noticias de

Nacional e Internacional, que las deportivas. Este último servicio se

diferencia de los demás también en el número de secciones o apartados en los

que clasifica las noticias. Mientras que los servicios de TVE, Antena 3 y Tele

5 ordenan su oferta informativa en torno a los grandes apartados

informativos tradicionales tomados de la prensa o la televisión (tres o

cuatro), Telemadrid distribuye sus noticias en un repertorio más amplio de

secciones que incluye, además de las clásicas (que son comunes a todos ellos),

otras que le son propias como las de Curiosas, Ecología, Toros, etc.

6.2. PARTES DE LA NOTICIA DEL TELETEXTO.

El primer nivel de análisis de las noticias del teletexto consiste en

descomponer la unidad general de nuestra investigación (la noticia) en las

partes o unidades formales diferenciadas, que sirva para revelar los modelos

que utiliza el teletexto para confeccionar sus productos comunicativos.

- 309 -



En los estudios clásicos de la información de prensa, cuando se

aborda la estructura o partes de la noticia’, ésta se divide en:

Titular. Aparece encabezando toda noticia.

Lead o entradilla. Es un resumen de los aspectos más

importantesde la noticia.

Cuerpo. Es el desarrollo de la noticia.

Hay que considerar que las noticias en los medios impresos aunque

suelen tener mayoritariamenteesta estructura, no siempre es así. En

determinadas ocasiones, y dependiendo de aspectos como la falta de espacio o

la concesión de mayor o menor importancia a uno u otro suceso, se puede

prescindir tanto del titular como del lead o entradilla. Por ejemplo, las

noticias breves (a las que se dedica poco espacio y se concede una menor

importancia) generalmente carecen de estos elementos de estructura.

En el caso del teletexto, las limitaciones tecnológico/espaciales, de

las que hemos dado cuenta en repetidas ocasiones a lo largo de esta tesis

doctoral, impuestas por el medio a la hora de elaborar la información,

suponen que las noticias del teletexto en España carezcan siempre de lead o

entradilla, y en ocasiones prescindan también de los titulares. Por tanto la

estructura de las noticias de teletexto se puede descomponer en los siguientes

elementos:

¡ “La lectura de un diario suelehacerseen dos parteso de dos maneras:primero, a basect
echarleunaojeadarápidaa los titularesy al lid (resumendela noticia, al principio del artículo); luego, cuando
el temainteresaal lector, éstese entretieneen buscarmás información sobreel hecho...”ALCALDE, C.
Comoleer un periódico. Barcelona, ATE, 1981, pág. 49.
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1. Titulares de la noticia. Las noticias de teletexto pueden utilizar

el recurso a la titulación o no. Cuando las noticias contienen titulares, éstos

son de dos tipos:

- Titulares de Sumario. Aparecen varios en una misma página de

índice de la sección. Y deben ser la carta de presentación que haga que el

lector vaya a consultar la noticia, “la función de este título es la de un

presentador que revaloriza su mercancía y obliga a entrar en la tienda

presentando las mejores muestras de lo que se considera que contiene.”2

- Titulares de Cuerpo. Aparecen encabezando la noticia.

2. Cuerpo de la noticia. Es el desarrollo de los hechos o

acontecimientos que se relatan en la noticia, y aparece siempre ya que de no

existir no existiría la noticia.

El titulado se distingue del texto por su presentación, por su

tamaño, por su tipografía, por su estilo lingttístico, y por su ubicación

espacial (generalmente en la cabecera de la unidad redaccional).~

2 vOYENNE, B. La información hoy. Barcelona, Editorial Mitre, 1984,

pág. 155.

CASASUS, J. M. Ideología y anólisis de medios de comunicación.
Barcelona, DOPESA, 1972, pág. 94.
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6.2.1. Los titulares de las noticias de teletexto.

De las 2157 noticias que componen nuestro universo de estudio, el

mediador recurre al uso de titulares en la mayoría de los casos (en 1715 de

ellas).

Cuando las noticias de teletexto seconforman utilizando el recurso

a la titulación, siempre se presentan con titulares tanto de Sumario como de

de Cuerpo.

El uso de titulares en las noticias de teletexto, generalmente tiene el

mismopapelque tieneen la prensa4,y podríahablarsede un doble sentidode

los titulares. Por un lado, el titular debe servir como reclamo para leer el

contenidode la noticia; y por otro, pararesaltarel aspectomásrelevanteo al

que el mediador concede una mayor importancia de cuantos se ofrecen en el

interior de la noticia.

“En la prensa escrita el uso de cuerpos distintos en La titulación

permite una serie de posibilidades comunicativas que sirven de reclamo para

la audiencia o para resaltar aspectos que se consideran de relevancia,

Kayseranalizalos titularesenprensafrancesa,“El titular estádestinadoa llamar la atención
del lectorsobreunainformación,un artículoo un conjunto,señalándoleobjetiva o espectacularmenteel tema
tratado....elprimercriteriodelos titularesesdeordenmaterial:resultade la presentacióntipográfica,que crea
un contrastefísico entreel titular y el texto al quecubreo anuncia.” KAYSER, J. El diario francés.
Barcelona, ATE, 1986, pág. 108-109.

NormaB. DesmanodeOssannacoincideconKayseren cuálesdebenserlas funcionesde la titulación
cuandoestudiala prensaargentina,”El título, titular o encabezadode la informaciónperiodísticano sólo debe
daruna ideaclaradel temay susalcances,sino a vecesdel tonoconque se lo trataenel textoS título tiene
una función de contacto,por su tamañoy su tipografía; peroal mismo tiempo debecumplir también una
función referencialhaciendo llegar, por lo menos parcialmente,información al lector. DESINANO de
OSSANNA,N.B.EIdiscursoperiodístico.BuenosAires, Editorial Plus Ultra, 1987,pág.35.
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generalmente el tamaño se corresponde con la importancia que el medio

concede a la noticia.”5 En el caso del teletexto no suelen utilizarse cuerpos

distintos para titular sus noticias, aunque sí es frecuente el uso de distintos

colores para el titular y el cuerpo, incluso en ocasiones algunos medios

utilizan colores distintos dentro del mismo titular, para hacerlo más vistoso o

ponerel énfasisen algúnaspecto.

Generalmente, cada sección informativa presenta una primera

página de indización,en la que aparecen los titulares de Sumario de todas las

noticias de una sección y el número de página en la que se encuentran. Estos

titulares de Sumario son la carta de presentación de la noticia. Ofrecen la

posibilidad de acudir a consultar la página en la que aparecela noticia

propiamente dicha.

En la página de índice de la sección debe darse cuenta de todas las

noticias, o de las más relevantes, que se incluyen en cada sección. Esto

supone una constricción de espacio que obliga al mediador a confeccionar los

titulares de sumario de forma sintética, ofreciendo una información muy

básica del tema sobre el que trata la noticia para que el usuario si lo desea la

consulte.

Estos titulares se confeccionan por el encargado de elaborar la

información utilizando como máximo veinte palabras; aunque en la mayor

MORIN, y. rí tratamiento periodístico de la información. Barcelona,
ATE, 1974, pág. 26.
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parte de los casos se confecciona con un número de palabras que oscila entre

cinco y diez6.

El titular de Cuerpo es el que acompaña y antecede a la noticia.

Como sucedecon el de Sumario, pueden existir noticias que carecende esta

modalidad de titulación.

En las noticias que contienen titular de Cuerpo, éste aparece

siempre en la parte superior de la página, encabezando la noticia.

Los titulares de Cuerpo también se elaboran como máximo con

veinte palabras. Aunque en la inmensa mayoría de los casos el titular se

presenta utilizando entre seis y quince palabras.

Los titulares de Sumario suelen ser más escuetos, generalmente se

trata de una simple llamada general de atención. Mientras que los de Cuerpo

suelen ser algo más extensos y se ciñen al contenido concreto de la noticia.

Ambos tipos de titulares se suelen presentar en el teletexto ocupando una sola

línea de escritura. Siendo más habitual en los de Cuerpo el uso en ocasiones

de dos líneas.

El análisis de la titulación en el teletexto en esta tesis doctoral se ha

centradoespecialmenteen los titularesde Cuerpo,ya queson los quesiempre

encabezanel desarrollo de la noticia, y se puede decir que el conjunto de

6 Martín vivaldi sintetizalas clavesque debecumplir el titular de las noticias en la prensa,

quepuedenservir parala titulación enel teletexto“El título debeser unasíntesisde la noticia: el esqueleto,
lo másesencialde la información...,deberecogerel elementomás importantede la noticia....Debeser lo más
breveposible. Serecomiendaqueno excedade diez o docepalabras.MARTIN VIVALDI, G.Géneros
periodísticos. Madrid, Paraninfo, 1973, pág. 216.
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titular de Cuerpo y el Cuerpo conforman la noticia como la unidad general

de nuestroanálisis.

El mediador a la hora de redactar los titulares de Cuerpo utiliza o

bien el estilo de redacción normal (redacta el titular como una frase, con

todos los elementossintácticos),o bien el estilo telegráfico ~ (lo hace de

forma sintética, omitiendo elementossintácticosy gramaticalescomo los

artículos,preposiciones,etc.).

Los mediadores en las noticias de teletexto elaboran

redaccionalmente los titulares indistintamente de forma normal y

telegráfica.

En cuanto a la forma en que aparece el titular, también aparecen

dos tipos de estructura diferenciados: una en la que el titular aparece

encabezado por un tema, un lugar, un personaje, etc., separado generalmente

por un signo de puntuación,que cotextualizael resto de la información del

titular, y que denominamosContexto-Titular. Algunos ejemplossobre esta

forma de titulación ayudarána entendermejor cuál esla maneraen que los

mediadoresconfeccionanestetipo de titulares:

Caso GAL: Barrionuevoy Vera seránprocesadospor el Tribunal

Supremo.

Teresade Calcuta: Miles de personasacudena su entierro.

Esta fórmula de titulación telegráfica es usada con cierta frecuencia en la prensa
norteamericanay de América latina, consiste en titular las noticias utilizando sólo verbos y sustantivosy
prescindiendode lo que algunosgramáticosfrancesesllaman “palabras vacías”,es decir, de los artículos,
preposicionesy conjunciones.
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Pámplona:Dos muertosen explosiónde gas.

Generalmente el contexto, es decir la parte del titular que sirve

parasituar la informaciónde la que se da cuentaen el resto del titular, suele

aparecer diferenciada por el tipo de letra o por un color diferente al resto

del titular.

La otra forma de titulaciónquese utiliza en el teletextoesla que se

conformade forma normal;sedenominaen estainvestigaciónTitular:

Barrionuevoy Vera seránprocesadospor el CasoGAL.

Multitudinario entierrode la madre Teresade Calcuta.

Iv’ ¿C¡ en uua petaurtua t!L rwr¿pwnu por una expiosiónde gas.

En la mayor partede los casosla estructuraque se utiliza para

titular en el teletexto es la de Titular normal, aunque también es

relativamentefrecuente,en torno al cuarentapor ciento de los casos,el uso

de la forma Contexto-Titular.

Cuandolos titularesutilizan la estructuraContexto-Titular,lo más

habitualesqueseutilice el lugardondeseproducenlos acontecimientospara

contextualizar,seguidodel titular propiamentedicho. Tambiénes habitual el

uso de un tema como forma de contexto. Siendo menos probableque el

mediadorcontextualiceel titular con un lugary un tema,o con un personaje.

El mediador elabora la referencia del titular ofreciendo

información sobre determinadasclasesde datos de referencia (Actores,

Acciones,Roles,Espacios,Tiempos,Causas,Consecuenciasy Fuentes).En la

mayoríade los casosen el titular se ofrece información sobre dos clases
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distintasde datosde referencia.Tambiénes relativamentefrecuenteque se

utilicen tres tipos de datosde referenciaen la confeccióndel titular. Y es

menos probable que se confeccione la referencia sobre cuatro tipos de datos

o en torno a un solo tipo de dato de referencia.

En todos los casos analizados en la muestra se ofrece información

relativa a las acciones en el titular de la noticia, esto obedece a la lógica de

las noticias,ya quede lo contrarioel titular careceríade sentidoal omitir el

hechodesencadenantedel acontecer.

El mediadortambiénutiliza en la gran mayoríade los casos(en

másde ocho de cadadiez noticias) la mencióna los personajesa la hora de

confeccionarlos titularesen las noticiasde teletexto.

En torno a uno de cada cinco titulares son confeccionadospor el

mediocon referenciasa los espaciosen los que se desarrollael acontecer.

Es poco frecuenteque los titulares de las noticias de teletexto

ofrezcanreferenciasal tiempoen el que seproducenlos hechosde los quese

ofreceinformaciónpor partedel mediadorde teletexto.Y menosaún que se

confeccionela referenciade los titulares en el teletexto ofreciendo datos

relativos a la causalidad, la consecuencialidad,la función explícita de los

personajesen el relato (roles) o a la adscrición de la información a una

fuenteinformativa(entreel 1 y el 4% segúnlos casosseleccionadosa partir

de la muestra).

Los titulares de las noticias de teletexto ofrecenhabitualmente

informaciónsobrelasACCIONESy sobrelos PERSONAJES.
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6.2.1.1. Comparación de los titulares de Sumario y los titulares
de Cuerpo.

Como hemos mencionadocon anterioridad en todos los casos

analizadosen esta investigaciónque contienentitulares (1715 noticias), las

noticias aparecenpresentadascon un titular de Sumario y un titular de

Cuerpoqueencabezala noticia.

En másde la mitad de los casos, los titulares de Sumario y de

Cuerpo muestranunacoincidenciaidéntica,es decir, el mediadorutiliza el

mismo titular en la páginadel indice o Sumarioque en el titular que precede

al Cuerpo de la noticia. Mientras que en el 40% restantelos titulares de

Cuerpoy de Sumadosondiferentes.

Cuando el titular de Sumario y de Cuerpo no coinciden, la

diferenciapuedeserde:

Forma. Sólo varía la forma en que el mediador ofrece la

informaciónquecomponeel titular, permaneciendoel mismo contenido.

Contenido.Cuandolos titulares de Sumario y de Cuerpo ofrecen

información sobrecontenidosdiferenteso tratande referentesdistintos.

Ambos. Cuándo tanto en la forma de redacción como en el

contenidoinformativo los titulares de Cuerpoy de Sumariosondistintos.

En la mayor parte de los titulares de las noticias de teletexto la

variaciónentre los titulares de Cuerpoy de Sumario se refiere a la forma,

permaneciendoel mismo contenidoinformativo. También son relevantes,
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aunqueen menor medida los casosen que los titulares de Cuerpo y de

Sumariovaríanen cuantoa su contenido

Y sonmuy poco frecuenteslos casosen que los titulares de Cuerpo

y de Sumariosondistintostanto en la forma comoen el contenido.

6.2.2. El Cuerpo de las noticias de teletexto.

Otra de las característicasque el teletextocomparte con los medios

impresosesla estructuraciónde su información en páginas.En el casode la

prensase tratade páginascon un soportepapel,y en el teletextosetrata de

páginas/pantallaselectrónicas.

Tantoen los periódicoscomo en el teletextoen unamismapágina

se puededarcuentade unasolanoticiao de más de unanoticia. En la prensa

escritaesmuy pocofrecuentequeunasolanoticia ocupetodaunapáginadel

medio. Sin embargoen el teletexto,la práctica más habitual es dedicar una

páginacompletadel servicioa cadanoticia.

GráficoN0. 1. Capítulo6. Númerodenoticiasporpágina.

Cuatronoticias

Tresnoticias

Dos noticias

Una noticia

Una noticia

~ Dos noticias
• Tres noticias

Cuatronoticias
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Como se puedeapreciar en el gráfico la gran mayoría de las

noticias de teletexto se presentan ocupando una página/pantalla completa del

servicio. Cuandoel mediadordecide agruparvarias noticiasen una misma

páginasuelehacerlopresentandotresnoticias.

La decisiónde que una noticia ocupe una páginacompletao que

variasnoticiascompartanuna mismapáginavendrádadapor la importancia

quedesdeel medio se concedaa la noticia o noticias. En el casode que la

noticia seaconsideradade relevanciase presentaráa todapantalla.Si por el

contrario el mediadorconsideraque la noticia no es lo suficientemente

importante,o ha perdido parte de su vigencia informativa, entoncessuelen

apareceragrupadasvariasnoticias en una misma página (cadauna de estas

noticiasnecesariamentedeberácontenermenorcantidadde infonnación).

En todos los casos,las noticias que se presentanocupandouna

páginacompletade teletexto,aparecenpresentadascon un titular de Sumario

y encabezadas por un titular de Cuerpo. Mientras que cuando varias noticias

compartenuna mismapágina, siempre son confeccionadascon ausenciade

titulación(tanto de Sumario,comode Cuerpo).

Lo que entendemospor Cuerpo de la noticia es el desarrollo de la

misma, por tanto, apareceen todas las noticias de teletexto. El hechode

limitar las noticias como máximo a una página de teletexto suponeunas

restriccionesde espacioque limitan la cantidadde información con la que

elaborarla noticia. De estaforma, el mediadorencuentraproblemaspara

confeccionarel cuerpo de la noticia. Como hemos dicho, las noticias de

teletexto se presentanocupandocomo máximo una página completa de
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teletexto,por lo queel periodistao redactorde la información debeplegarse

al espacioquetienedestinadoparaelaborarla noticia.

Gráfico N0.2. Capítulo6.
Distribucióndel númerodepalabrasquecomponenel cuerno
de las noticiasde teletexto.

25O~

200 -

150 -

o
o
o

100 -

50 -

O - rr. ~‘r — — .~.44
-20 0 20 40 60 80 lOO 120 140

El Cuerpo de las noticias de teletexto, en cuanto al número de

palabras que contiene, se correspondecon los dos grupos de noticias

definidosanteriormente:Por un lado, las noticiasque compartenpáginacon

otras noticias, utilizan para su elaboracióncomo máximo cuarentapalabras,

estandola mayoríaentre veinte y treinta. Por otro lado, las noticias que

ocupanunapáginacompletade teletexto,que son elaboradascon un número

que oscila entre cincuenta y ciento veinte palabras,confeccionándosela

inmensamayonacon unnúmerode palabrasqueestáentresesentay cien.

El modelo composicionalde las noticias de teletexto, podemos

resumir que respondea dos criterios diferenciadosde confeccionar las

noticiasporpartedel mediador:

1. Noticias Ampliadas.Aquellas noticias que son presentadas

con un titular de Sumario, encabezadas por un titular de Cuerpo, y que en su

J
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desarrollo(Cuerpo)ocupanunapáginacompletadel teletexto.Se denominan

en estainvestigaciónnoticiasAmpliadas(al tratarsede noticiasmásextensas),

y utilizan en su elaboraciónen tomo a setentau ochentapalabras.Suponenla

mayoríade las noticiasde las que da cuentael teletexto,en torno al ochenta

porciento de las mismas.

2. Noticias Breves. Son las noticias que carecende titulación

(tantode Sumario,comode Cuerpo),y compartenvariasunamismapágina.

Al tenerquecompartirel espaciode unamismapáginaparasu desarrollo,se

trata de noticiasmásbrevesque las anteriores.Elaboran su Cuerpocon un

promedio de treinta palabras. Son menos frecuentesque las Ampliadas y

suponenalrededordel veinte porcientodel conjuntode noticiasdel teletexto.

Las constriccionesespacialesque el medio teletexto impone al

radactor/mediadora la hora de elaborar la noticia, suponeque sólo pueda

ofrecer información relativa a unos datos de referenciaen detrimento de

otros,operandoen la dimensiónnovedad//banalidad.

En cuanto a la confección de la referenciainformativa de las

noticiasde teletexto,el primernivel de análisisqueproponemosen estatesis

doctoralserefierea la presenciade información relativa a los tipos de datos

de referencia: Acciones, Actores, Roles, Espacios, Tiempos, Causas,

Consecuenciasy Fuentes.

La confecciónde la referenciade la gran mayoríade las noticias

ofrece información relativa a entretres y seisclasesdistintasde estosdatos

de referencia. De las que la mayor parte correspondena noticias que

respondena cuatroo cinco tipos de datosdiferentes.
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Todaslas noticiasde teletextocontieneninformación relativa a las

Acciones, ya que tratan al menos sobre un referente, que en nuestra

concepcióndel análisis de la noticia siempre estarádeterminadopor una

acción. Las noticias de teletexto generalmenteconstruyen su referencia

accional ofreciendo datos sobre tres, cuatro o cinco acciones distintas.

También son relativamente frecuentes las noticias que confeccionan su

referenciaen torno a unasolaaccióndiferenciada.

Exceptoen casosexcepcionales,en el desarrollo de las acciones

intervienenunosActorescomopersonajesdel relato.Sólo en casosresiduales

se elaboran noticias con ausenciade actores, estos casos generalmente

remiten a noticias sobre desastresnaturaleso pertenecientesa objetos de

referenciarelativos a la naturaleza.Al igual quesucedecon las acciones,la

mayorpartede las noticiasde teletextocontieneninformaciónsobredos, tres

o cuatroactoresdistintos.

En más de la mitad de las noticias de teletexto son mencionadas

explícitamentelas funcioneso roles de los actoresen relación con los otros o

con el entorno. Generalmentelas noticias son confeccionadasofreciendo

informaciónrelativaa un solo rol diferentedentrodel relato. Aunquemenos

frecuente,tambiénesprobablequepuedanapareceren unanoticia, dos roles

distintosasociadosa lospersonajes.

Las noticiasde teletextoque contienenal menosuna referenciaal

tiempoconstituyenla mitaddel total de noticiasde la muestra.En la mayor

partede estoscasoslas noticiasseelaboranutilizandounasólareferenciaa la

temporalidad.
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En más de dos de cadatres noticias que ofrece el teletexto, el

mediador configura la información dando cuenta de la espacialidad

geográficaen la quese desarrollael objeto de referencia,Y generalmente,se

confeccionanestasnoticiascon unasolareferenciaespacial.

Es poco frecuente que aparezcan en las noticias de teletexto datos

sobre las causasde la noticia; cuandoaparecen,siemprese ofrece una sola

referenciacausal.

Menoshabitual todavíaesla presenciade información relativa a la

consecuencialidad(finalidad), y si aparece,se trata siempre de una sola

referenciaconsecuencial.

En cuantoa la asignacióntotal o parcial de la información de la

noticia a una fuenteinformativa, en la mayor parte de los casosno aparece

mencionadaen la noticia. Cuandoapareceinformación sobrela fuente en la

granmayoríade los casosse tratade unasolafuenteinformativa.

Podemosconcluir afirmando que el teletexto en cuanto a la

composición referencial (de datos de referencia) de la noticia utiliza

generalmentemodelos de rango para la representación del mundo que

respondena las siguientesestructuras:

1. Acción - Actor.

2. Acción - Actor - Rol?

3. Acción- Actor Rol - Espacio.

4. Acción - Actor Rol - Espacio- Tiempo
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Estas son las estructurasde datosde referencia máscomunes,y

se utilizan siguiendoun orden de mayora menorfrecuencia en las noticias

de teletexto.

6.3. LA ESTRUCTURA REFERENCIAL DE LAS NOTICIAS DE
TELETEXTO.

La estructura referencial de la información en el teletexto se

definepor la presenciade unao variasunidadesreferencialesdentrode una

mismanoticia. Las unidadesreferencialesseránlas unidadesque dentro de

una misma noticia y de un mismo referentegeneral, tienensentidopor si

mismasy tomadasindependientementedaríanforma completaa un referente

másconcreto.

Las noticias de teletexto pueden componersede una o varias

unidadesreferenciales.La estructurareferencialde las noticiasde teletexto

puedeser:

- Unirreferencial. Cuandouna noticia contiene una sola unidad

referencialparaconfigurarunanoticia.

- Multirreferencial. Cuando una noticia contiene más de una

unidadreferencial

Debidoa la brevedady las constriccionesde espacioque impone el

medio teletexto son casosmuy aislados los de las noticias que puedan

contener más de cuatro unidades referenciales. Por una cuestión de
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economíafuncional y de análisisse desestimaronlas unidadesreferenciales

superioresa cuatroen las noticiasde la muestra.

La gran mayoríade las noticiasde teletextoen la configuraciónde

la informaciónsobreel referenteson unirreferenciales,frente a un 13% de

ellas queson multirreferenciales.

Más de las tres cuartaspartes de las noticias multirreferenciales

configuranel referentecon dosunidadesreferenciales,mientrasque las que

utilizan tres unidadesreferencialessuponenalgo menosde una cuarta parte

de este tipo de noticias de teletexto. Las noticias que introducen cuatro

unidadesreferencialespara la explicacióncomunicativade un referenteson

casosresiduales.

La estructura de las noticias multirreferenciales supone

nuevamenteunatoma de decisiónpor partedel mediadora la horade decidir

en que noticias debedarsecuentade más de un hechodiferenciado.En la

granmayoríade los casosentrelas distintasunidadesreferencialesde las que

sedacuentaen unamismanoticiaexisteun nexo de unión,que habitualmente

remitea un referentegeneral queenglobae integrala información de todos

los referentesde la noticia,abarcandoun campotemáticomásamplio.

El tratamientoque se hacede los distintos referentesen las noticias

multirreferenciales suele estar condicionado por una jerarquización

referencial,es decir,el mediadorconcedenormalmentemayorimportanciao

da prioridad a uno de los referentesfrenteal resto.

Estapriorización sueleser fácilmente observableen la noticia, y

vendrá impuestaen primer lugar por la titulación. Tanto el titular de
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Sumariocomo el de Cuerporemiten información en la práctica totalidad de

los casossobre el referenteprincipal, obviando cualquier referenciaa los

referentes que podemos denominar secundarios. También sirve para

disntinguir cuál es el referenteprincipal, la estructuraciónque presentala

informaciónen la noticia. Generalmente,en las noticias multirreferenciales

seda cuentaen el primero en los primerospárrafosla informaciónsobre el

referenteprincipal, quedandola parte final de la noticia para los referentes

secundarios.En ocasionesla información sobrelos referentessecundariosse

limita tan sólo a unao dos líneasfinales de la noticia.

Normalmente, la noticia dedica también mayor cantidad de

informaciónal referenteprincipalque a los referentessecundarios.

En estosdos ejemplosde noticias multirreferencialesde teletexto

se puedeconstatarcual es el modelo que utiliza el mediadora la hora de

incluir enunamismanoticia variasunidadesreferenciales.

Rusia creará un nuevo ejército de élite en el Cáucaso

El gobierno ruso ha anunciado lacreación de un nuevo ejército de élite en el Cáucaso,
pese a que su instalación viola el Tratado de Desarme Convencional en Europa, OFE, del
que forma parte. Su creación se explica por ~‘lasituación complicada e inestable en el
Cáucaso Norte, sobre todo en Ohechenia”.

Por otra parte, las tropas federales rusas en Chechenia han recibido la orden de cesar
las operaciones militares a partir de las 00:00 horas dell de mayo próximo y
previsiblemente, hasta el 10 de mayo, según ha anunciado el ministro de Defensa ruso,
general Grachov.

Esta primera noticia consta de dos unidades referenciales

perfectamentedelimitadas.El referenteprincipal correspondea la creación

de un ejércitorusoen el Caúcaso.Dicho referenteesel referenteprincipalde
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la noticia, debidoa que seda referenciasobreél en el titular, su desarrollose

lleva a cabo en primer lugar y ocupa más espacio que el referente

secundario.

El referentesecundariosería el anuncio de un alto el fuego por

partede las tropasrusasenChechenia.

Ambos referentes, tanto el principal como el secundario se

enmarcandentrode un referentegeneralque es el de la guerrade Chechenia.

Es frecuente que para diferenciar las unidadesreferencialesel

mediadorrecurra a expresionescomo: Por otra parte, En otro sentido,Por

otro lado,etc., quesirvenparadelimitar dichasunidadesreferenciales.

Consejo Rubalcaba: ETA aún tiene capacidad de matar

El ministro de Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho, en rueda de prensa tras el
Consejo, que son ‘importantísimos” los dos golpes contra ETA, aunque la banda tiene
aún capacidad de matar.

Rubalcaba, además ha instado al PP a que explique su petición de constituir una
comisión que investigue el caso Palomino.

El ministro de Economía ,también presente en la rueda de prensa, propondrá el
seguimiento mensual de gastos de cada ministerio.

La noticia de este segundo ejemplo consta de tres unidades

referencialesperfectamentedelimitadas, ya que cada referente ocupaun

párrafo de la noticia. El referenteprincipal corresponderíaal anuncio del

portavozdel gobiernode que ETA todavíatiene capacidadpara matar. Se

tratadel referenteprincipal, ya que aparecemencionadoen el titular, se le

dedicaun mayor espacioque al resto y esel referenteque se desarrollaen

primer lugar en la composiciónde la noticia.
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Como particularidadestasegundanoticia incluye en el titular el

referente general, que sería las medidas anunciadaspor el Consejo de

Ministros.

Estetipo de noticias multirreferenciales,aunqueno son demasiado

habituales,tambiénaparecenen la prensaescrita;y seconfeccionande forma

similar a las noticias del teletexto. Generalmenteel referente principal

aparecemencionadoen el titular, se le dedicaun mayor espacioque a los

referentessecundarios,y normalmente,estosúltimos aparecendesarrollados

al final de la noticia. Asimismo, suelenutilizar expresionessimilaresa las

que seutiliza en el teletexto(Por otra parte,En otro sentido,Por otro lado,

etc.) para delimitar a los referentessecundarios.

Ha quedadoplanteado,aunqueno seha llevadoa caboel análisisde

las estrategiasmediadorasde las noticiasmultirreferenciales.El estudiode la

selecciónde los objetosde referenciaque forman estasnoticiasmúltiples; el

descubrimiento de las pautas seguidas por los mediadores en la

jerarquizaciónde dichos objetos; así como el análisis de los referentes

generales,ofrece una interesantelinea de investigaciónfutura sobre las

estrategiastemático-mediadorasrelativas a los objetosde referenciade los

quedancuentalasnoticiasde teletexto.

6.4. EL CONTACTO CON LA ACTUALIDAD DE LAS
NOTICIAS DE TELETEXTO.

El mayor o menor contactocon la actualidadde las noticias de

teletextoesotro de los aspectosde interésque sehaconsideradoen el análisis
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de dichas noticias. A este contacto con la actualidad se le denomina en esta

investigación Nivel de Actualidad, y da cuenta de los aspectos referenciales

delas noticiasde teletextoen cuantoa su novedad/permanenciaen el medio.

En cuantoa su nivel de actualidad,las noticiasdel teletextopueden

ser:

- Actuales. Cuando la noticia contiene indicios suficientes para

determinarqueaparecepor primeravez en el medio;esdecir,esnovedosa.

- Permanecende Actualidad. Es el casode las noticias que dan

cuentade referentesanteriormentemencionados,pero que por su relevancia

continúansiendode actualidad.Se trata de las noticias que ofrecen nuevos

contenidosinformativos sobre referentes que permanecendurante algún

tiempoen el teletexto.

- No ConstaActualidad. Aquellas noticias en que no se puede

determinarsi son mencionadaspor el medio por primera vez (Actuales),o

pertenecena referentesya mencionadosen otras ocasiones(Permanecende

Actualidad).

- No Actuales. Las noticias que han salido de la actualidad.

Aquellos casosen que se ofrece información sobre referentespasadoso

futuros, queno guardanrelacióncon la Actualidad.

Las noticiasque permanecende actualidadpodrían denominarse

noticias seriadas, ya que se trata de información novedosa sobre

determinadosreferentes que se mantienen de actualidad. Para que un

referente se convierta en una noticia que permanecede actualidad es

necesarioque el mediador considereque la información que se sigue
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ofreciendosobre dicho referentesigue siendo de interés para la audiencia.

Esto significa que el mediadordebe decidir cuando un referentedeja de

permanecerde actualidady por tanto cuandodebede dejarsede informar

sobreél.

Un estudiointeresantequeen estatesisdoctoralno se ha llevado a

caboseríael de analizarcuálesson los criterios o modelos de mediación que

siguen los encargados de seleccionar las noticias que forman parte de la

oferta de información del teletexto, a la hora de decidir que noticias deben

permanecerde actualidady durantecuantotiempo.

Probablemente, los mediadores del teletexto decidan la

permanenciao supresiónde determinadosreferentesde su ofertainformativa

en función de los criterios seguidospor susfrentesde información,que en la

mayorpartede los casoscorrespondena las agenciasde noticias.Es decir, el

teletexto seguirá dando cobertura informativa a determinadosreferentes,

mientras éstos permanezcanvigentes para las agencias informativas de

noticiasde las que sesuministran.

En la mayor parte de las noticias seleccionadasen esta

investigación, en tomo a cuatro de cada diez noticias del teletexto, el

mediador ofrece información sobre referentes novedosos(esctrictamente

Actuales),queaparecenpor primeravez a la escenainformativa.

Las noticias que dan cuenta de referentes ya mencionadoscon

anterioridadrepresentanun tercio de los casosdel total de la muestra.
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En una cuarta parte de las noticias, el medio no ofrece suficiente

informaciónparapoderdiscernirsu nivel de actualidad,no se puedesabersi

son noticiasActualeso Permanecende Actualidad.

En muy raras ocasionesel teletexto confeccionanoticias cuyos

referentesno tengancontactocon la Actualidad.

Sepuedeafirmar que las noticias de teletexto guardan en su

inmensa mayoría un contacto mayor o menor con la actualidad; siendo

excepcionalqueaparezcanmencionadosreferentesno actualesen el medio

teletexto.

6.5. LA COMPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS
NOTICIAS DE TELETEXTO.

El mediadorde las noticias de teletextoconfeccionala referencia

sobre un determinadoaconteceraportandoinformación sobre una serie de

datos de referencia que se puedenestructurar en torno a dos tipos de

información:

1. Información Principal o Material Principal. Es la información

diferenciadoradel objetode referencia.Sonlos datosbásicossin los cualesel

objeto de referenciano existiría o seríaotro.

2. InformaciónSecundariao Material Secundario.Puedeaparecer

o no. Es el material quecomplementay amplíala informaciónprincipal. Es

informaciónprescindibleparala comprensióndel objeto de referencia,pero

sin la cual en ocasionessería difícil entendercompletamenteel objeto de
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referencia.Este material secundariopuedeser de tres tipos: Explicativo, De

Cotextoy Alternativo.

Las noticias de teletexto que se elaboran sólo con información

Principal, se las denominaNoticias Sólo de Material Principal; mientras

que las que constan de material Principal y de material Secundario

(Explicativo y/o Contexto y/o Alternativo) son denominadasNoticias de

Material Principal y Secundario.

Todas las noticias de teletexto se confeccionancon información o

Material Principal, ya que tratan sobre un determinado acontecer, y dicho

material principal no es otra cosa que la información básica del objeto de

referencia; sin la cual la noticia no existiría.

El mediadorde teletexto elabora las noticias utilizando en la

mayoría de los casos información o material secundario.Dicho material

secundario, generalmente es de tipo explicativo, que es el que desarrolla el

materialprincipalenciaconinformaciónde contexto.Y excepcionalmenteel

mediador introduce en la elaboración de la noticia material de tipo

alternativo.

6.6. MODELO DE MEDIACIÓN DE LAS NOTICIAS DE
TELETEXTO.

A la hora de abordar el análisis de cualquier producto

comunicativo hay que tener en cuenta las dos tareas que operan sobre los dos

planosdiferenciadosde mediación:
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- MediaciónEstructural.Diseñala forma del objeto comunicativo.

Opera sobre la presentacióny forma con que aparecela noticia en el

teletexto, ofreciendomodelosde producciónde comunicación. Obedeceal

proceso de Rutinización que realiza el medio manejandola dimensión

relevancia//irrelevanciaen la presentaciónde los datosde referencia

- MediaciónReferencial.Operasobrelos relatosde los medios de

comunicaciónofreciendomodelosde representacióndel mundo.Actúa sobre

la seleccióny tratamientode los datosde referenciaque se utilizan en la

confecciónde las noticiasdel teletexto.

En estosdos planosde mediaciónse enmarcan,en el casode las

noticias de teletexto,todos los aspectosa los que hemoshechoreferencia

anteriormente(secciones,titulares, cuerpo,estructurareferencial, nivel de

actualidady composiciónde la información).

Esta dicotomización entre mediación estructural y mediación

referencialremite tradicionalmentea planosde actuacióndistintospor parte

del mediador. Esta concepciónpropone el análisis diferenciado de los

aspectosestructuralespor un lado, y por otro el de los aspectosreferenciales

o comunicativos,de los productoscomunicativos.

Los aspectos seleccionadospara el análisis de los productos

comunicativos, generalmentese encuadranen uno u otro plano de la

mediación.Sin embargo esta forma de proceder, en ocasiones,limita o

reduce las posibilidadesde estudiode determinadosaspectosdel objeto de

estudio. Así, por ejemplo, cuandohablamosde la tarea de adscribir una

determinadanoticia a unaseccióninformativa, el mediadorlleva a cabouna

labor de mediaciónestructural,ya que el medio estructurau organiza sus
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noticias en secciones.Pero, también se trata de una labor referencial o

comunicativa,ya que el propio mediador tiene que decidir en cuál de las

seccionesqueofreceel medio debeincluir la noticia. Estaúltima decisióndel

mediador conlíeva una compartimentaciónde la información sobre el

mundo, y que puede tener consecuencias comunicativasdiferentessi decide

que una determinadanoticia pertenezcaa la secciónNacional o a la de

Deportes.

Del mismomodo, el hechode que en estecasoel medio teletexto

imponga unas restriccionesespacialesque suponenque las noticias sólo

puedancomponersecon un númerodeterminadode signos,requierede una

tarea de mediación estructural, que es la de confeccionar la noticia

ajustándoseal espacioque el medio destina para ello, ya sea Breve o

Ampliada. Pero no es menoscierto que el hecho de tener que ajustar el

desarrollode una noticia a un determinadoespaciorequierepor parte del

mediadorun trabajo de selección de determinadosdatosde referenciaen

detrimento de otros a la hora de confeccionar la información de una

determinadanoticia. Lo que suponeuna labor de mediaciónreferencial o

comunicativa.

Así pués,el análisisde las noticiasde teletexto seefectuará,no en

función de queunosaspectosde dichasnoticiasremitana uno u otroplano de

mediación(estructuralo comunicativa);sino a que determinadosaspectosde

las noticiaspuedanremitir tanto al nivel de mediacióncomunicativa,comoal

nivel de mediaciónestructural.
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6.6.1. Aspectos Estructurales de las noticias de teletexto.

En cuanto a los aspectos relacionados con las tareas de mediación

estructural, o lo que es lo mismo, con las restricciones impuestas a las

noticias por las caracerísticas del medio teletexto podemos dividirlos en

tomo a dos tipos de aspectos:

1. Los que tienen que ver con la ubicación de la noticia dentro del

medio teletexto.
- Espacio que dedica el medio a las noticias.
- Estructuración de la noticia en páginas.
- Clasificación de las noticias en secciones.

2. Aquellos aspectos dependientes de la composiciónde la noticia

llevados a cabo por parte del mediador.

- Elección del tipo de noticia para cada referente: Breve o
Ampliada.

— - - Utilización de titulares: de Cuerpo y de Sumario.
-: NWmefo dé palabrascon las que se componeel titular
de Sumario.
- Número de palabras con las que se compone el titular
de Cuerpo.
- Número de palabras con las que se conforma el
desarrollo o Cuerpo de la noticia.

El modelode mediacióndel teletextoen Españaofreceuna doble

tipología dehacernoticiasen cuantoa su estructuraforrnail:

1. Noticias compuestassólo por el Cuerpo de la noticia, que

carecende titulares, son elaboradaspor el mediador con un promedio de

treinta palabras,y aparecenvariascompartiendounamismapágina.En esta

investigaciónse denominanNoticiasBreves.
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2. Noticias compuestaspor un titular de Sumario, un titular de

Cuerpo y un Cuerpo de la noticia. Estas noticias son confeccionadascon

mayor cantidadde información (un promedio de sesentapalabras),y cada

una ocupa una página completa del servicio de teletexto. En esta

investigación se denominan noticias Ampliadas, y son las que predominan en

la oferta informativa del teletexto.

La decisión del mediador de construir la referencia informativa

sobre un determinadoaconteceren un modelo u otro de noticia, dependerá

de la importanciao notoriedadque desdeel servicio de teletextoseconceda

al referentedel quetrata. Por tanto,la cantidadde informacióny el usode la

titulaciónen las noticiasdependeráde de la relevanciaqueconcedael medio

a los objetosde referencia:a mayor importanciao noticiabilidaddel hecho,

mayor cantidad de información contendrála noticia (ocuparáuna página

completa)y se presentarácon un titular de Sumarioy un titular de Cuerpo;

cuando el mediador considera que se trata de aconteceresde menor

importanciao que han perdido cierta noticiabilidad,seelaboranlas noticias

con menorcantidadde información, prescindiendodel uso de titulares, y se

agrupanvariasen unamismapáginadel servicio.
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6.6.1.1. Los Titulares de las noticias de teletexto.

Las noticias Ampliadas aparecenconfeccionadassiempre con un

titular de Sumario y un titular de Cuerpo. Estos dos tipos de titulares suelen

ser idénticos;cuando varían, lo más frecuente es que dicha diferencia se

refieraa la foram pero no al contenido.Los titulares en el teletextoson muy

brevesy suelencontenerentrecincoy diez palabras.

El estudiode los titularesen las noticiasde teletextose ha centrado

sobretodoen los titularesde Cuerpo, que son los queencabezanel texto de

la noticia. Dadaslas restriccionesde espacioque el medio impone a la

elaboración de las noticias, y también a los titulares, el mediador

frecuentementea la horade titular las noticia lo hacede forma telegráfica,

prescindiendo de algunos elementos sintácticos como preposiciones,

conjunciones,artículos,etc., sin quepor ello pierdasentido.

La estructurade los titulares en el teletextorespondetambiéna un

doblemodeloquecoincidecon las formasde titulaciónde otros medios:

- De los titulares de prensa.El teletexto titula como lo hace la

prensa, con la salvedadde que en el teletexto no aparecenantetítulosni

subtitulos.

- De los titulares de las agenciasde noticias.En el inicio del título

apareceun dato que sirve para contextualizarel resto del titular. Ejemplo:

Guerra Kosovo-La OTAN prosigue con los bombardeos.El teletexto se

nutre frecuentementede la información de agenciaspor lo que se puede

pensarque toma el modelo de titulación de las mismas. Esta forma de
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titulación Contexto-Titular, frente a la anterior que la denominamosTitular.

Cuando se usa esta segunda forma de titular, se suele utilizarun lugar o un

temaparacontextualizarel restodel titular.

El uso de la titulación en los distintos medios puede tener la

función de:

- Llamarla atenciónparaque se consulteel restode la noticia.

- Resaltarlos aspectosmásdestacadosde la noticia.

- Ponerel énfasispor partedel mediadorenalgúnaspectode la

noticia.

Debido a la brevedadde los titulares de teletexto,tan sólo suele

ofrecerse información sobre dos tipos de datos de referencia, que

normalmentesonel qué (Acciones)y el quién(Actores).La construcciónde

los titulares en tomo a estos dos datos remite a que la función de dichos

titularesesla de darcuentade fornia concisadel objeto de referenciadel que

tratala noticia.

6.6.2. AspectosReferencialesde las noticias de teletexto.

Los aspectosde las noticiasdel teletextoque tienenque ver con las

laboresde mediaciónreferencialencargadasal profesionalde la información

en cuanto a la seleccióny tratamiento comunicativo de los objetos de

referencia,son los siguientes:
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- Adscripción referencial de una noticia a una determinada
sección.

- Estructura referencial del titular de Sumario.
- Estructura referencial del titular de Cuerpo.
- Confección de los titulares: Estilo, Estructura, Contexto-
Titular.
- Selecciónde las clasesde datos con las que conformar el
titular de Cuerpo de la noticia.
- Estructura referencial de la noticia.
- Contacto con la actualidad de la noticia.
- Selección del tipo de información con el que confeccionar
la noticia: Material Principal ¡ Material Secundario.

Mat. Explicativo.
Mat. de Contexto.
Mat. Alternativo.

- Selección y tratamiento de las clases de datos referencia
con las que conformar la referencia de las noticias de
teletexto.

También el modelo de mediación del teletexto en España ofrece

unadoble tipología de hacernoticiasen cuantoa susaspectosreferenciales:

Las noticiasque confeccionansu referenciainformativa en torno a

unasolaunidadreferencial(Unirreferenciales),suelenser mayoritariamente

noticias mencionadaspor primera vez por el medio (Noticias Actuales), y

que sonconfeccionadasutilizandomaterialprincipal y Secundario.Mientras

que las noticias que ofrecen información sobre dos o más referentes

(Multirreferenciales)conformanen mayormedida su referenciacon noticias

queya han sido mencionadasanteriormente,(Permanecende Actualidad),y

suelencontenerúnicamentematerialde tipo principal.
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6.6.3. Articulación entre Estructura y Referencia en las
noticias de teletexto.

El modelo de mediación de las noticias de teletextoen cuantoa la

articulación entre las limitaciones formales impuestas por el medio, y los

aspectos de selección y tratamiento de la referencia sobre los determinados

aconteceres de los que se da cuenta en la oferta de los servicios de teletexto,

muestra las siguientes particularidades:

A priori, se podría pensar que las noticias Ampliadas al elaborarse

con mayor cantidad de signos y de palabras que las noticias breves,

ofrecerían información sobre más clases de datos de referencia. Sin

embargo, del resultado del análisis se desprende que no es asi. Los

mediadores de teletexto confeccionan las noticias Ampliadas y las noticias

Brevesde la mismamanera:ofreceninformaciónsobrecuatroo cinco clases

de datos de referencia diferenciados, siendo las estructuras más frecuentes:

Acción - Actor - Rol - Espacio.

Acción - Actor - Rol - Espacio- Tiempo.

Se puede afirmar entonces que las noticias breves son

reproduccionesa escalade las noticiasampliadasen cuantoa la composición

de datosde referenciadiferenciados.

- Las noticiasAmpliadassonconfeccionadaspor el mediadoren

su gran mayoría con información de tipo Secundario.Mientras que las

noticias Brevesson elaboradasen muchamayor medida Sólo con Material

Principal. A mayor cantidad de información, las noticias de teletextosuelen
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introducir material secundario, y a menor cantidad de información, las

noticiasprescindendel material secundado,y se limitan exclusivamentea la

informaciónbásica.
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CAPITULO 7.
LA CONSTRUCCION DE LA REFERENCIA EN LAS

NOTICIAS DE TELETEXTO:

ANALISIS DE LOS DATOS DE REFERENCIA.
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Este capítuloremite al estudiomediacionalde la referenciaen las

noticias de teletexto, centrándoseen el análisisde los datosde referenciaen

cuanto a la selección y tratamiento que llevan a cabo los profesionales de los

servicios de teletexto en España.

El periodista o redactor de noticias en el teletexto cuando se

enfrenta al hecho de tener que confeccionar una noticia sobre un

determinado acontecer, en primer lugar debe tener en cuenta las limitaciones

espaciales que el medio le impone para poder confeccionar dicha noticia.

Esta limitación de espacio condicionará la cantidad de información que va a

ofrecer, por lo que deberá seleccionar sobre que aspectos del acontecer va a

informar.

La selección y el tratamiento de la información de una determinada

noticia deberá ajustarse, en primer lugar, a los criterios profesionalesdel

periodistal (objetividad, veracidad, ofrecer la información necesaria para que

¡ Gargurevichabordaen su libro “GénerosPeriodísticos”la técnicade redacciónque debería
seguirel periodistadelas noticiasenprensa,y que seríaextrapolablea las noticias del teletexto: 1- Elección
del hechoa cubrir de acuerdoa una escalade valores periodísticos.2- Redaccióndel “lead” (o entrada)
procurandocontestarlas preguntasclásicas:quien,qué,cuándo,dónde,cómo; y eventualmentepor qué. 3-
Redaccióndel resto de la infonnación, llamado cuerno de la noticia, en sistemade “piramide invertida”,
colocandolos detallesdel hechoen sucesióndescendientede importancia,dejandolo menos importanteparael
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la noticia seacomprendidapor la audiencia,etc.); y en segundolugar, a los

intereses que puedan tener los receptores para estar correctamente

informados. Todo ello sin poder desprenderse de las imposiciones e intereses

del medioparael quetrabaja.

Por tanto estalabor de seleccióny tratamientode la informaciónes

una tareacomplejaquecondicionarála visión del mundoquevayana tener

las audiencias,y las representacionesque seformen sobrela realidad.

Cuandoel periodistao mediadorde teletextoelaborauna noticia,

lo hace ofreciendo información sobre determinadosdatos de referencia

acercade un determinadoobjetode referenciasusceptiblede convertirse en

noticia. En el casode las noticias de teletexto,el análisisque proponemos

para la confecciónde la referenciasecircunscribea la informaciónrelativa

a los siguientesdatosde referencia:

Acciones(Qué).

Actores(Quién).

Roles(Funciónexplícitade los personajes).

Tiempos(Cuándo).

Espacios (Dónde).

Causas(Porqué).

final. En generalse deberedactarpensandoque la nota informativapodríasercortadasin alterarsu contenido
noticioso,condatossuficientesparala comprensiónde la noticia. 4- Abstencióndeopinión: sólo ‘hechos”,
procurandoneutralidad. 5- Estilo literario conciso, claro, breve, usando palabras exactas.6- Actualidad
absoluta. GAROUREVíCH,J. Génerosperiodísticos.Quito. Belén, 1982,pág. 36-37.
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Consecuencias(Paraqué).

Fuentes(Quiénlo dice).

Este análisis sobre la información que se ofrece en las noticias de

teletexto relativa a estos datos de referencia nos ayudará a descubrir las

claves y modelos que utilizan los mediadoresde teletexto a la hora de

confeccionar la referencia sobre los aconteceres de los que da cuenta el

medio.

El estudiode la confecciónde la referenciarelativa a los datos de

referenciaen las noticias de teletexto se ha centrado en tres niveles de

análisis:

1. Estudiode las características(variables)de cadacadaclasede

datosde referencia.

2. Articulación de los datos de referencia en función de los

aspectosestructuralesde la noticia.

3. Articulación de los datos de referencia en función de los

aspectos Referenciales de la noticia

No se ha llevadoa cabo la articulaciónde los datosde referencia

en relación con el resto de clasesde datos, por ejemplo, la relativa a los

modelos combinatorios de ACTORES-ACCIONES-ROLES,ACTORES-

FUENTES, TIEMPOS-ESPACIOS,etc., al no poder abarcar en una

investigación como esta todos los aspectos referenciales, y debido también a

laslimitacionesde los programasinformáticosa nuestroalcance.Los cruces

y comparacionesdebasesde datoscon distinto númerode elementossuponía
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unagrave dificultad en su tratamiento,y los resultadosobtenidosno podrían

considerarsemíimamentecientíficos.

Por tanto el análisisde la articulaciónentre los distintos datos de

referencia queda pendientepara otros trabajos de investigación, o para

revisiones que se pudieran hacer sobreel estudiode las noticiasdel teletexto.

En las 2157 noticiasquecomponenel universo generalde nuestra

investigaciónse recogióla informaciónrelativa a los ocho clasesde datosde

referenciacitadosanteriormente.De dicharecogidade datosse seleccionaron

todasy cadaunade las referenciasdistintasen cadaunade las noticias.Así,

se obtuvieron:

6136 Acciones.
7875 Actores.
2134 Roles.
2157 Espacios.
2157 Tiempos.
476 Causas.
345 Consecuencias.
494 Fuentes.

Este número de referencias es lo suficientementeamplio como

parapoderobtenerlos modelosestructuralese informacionalesen los que se

basa la confección y tratamiento de las noticias de teletexto en España. Así, el

prototipo o modelo general de noticia del teletexto, entendidacomo la

compilación o síntesis del total del conjunto de datos de referenciadel

universo que compone la muestra, podría quedar esquematizadoen el

siguientegráfico:

350



Gráfico N0 1. capítulo7.

ModeloGlobaldenoticiade teletexto.

25000-

20000—

15000—

10000—

5000-

0—
N2 de referencias

Este seria el modelo general de noticia del teletexto,que incluiría

informaciónsobretodos los datosde referenciaseleccionados.Sin embargo,

ya hemos dicho con anterioridad que debido principalmente a las limitaciones

espaciales que impone el uso actual del medio, en muy raras ocasiones

permite confeccionar las noticias por parte del mediador ofreciendo

información acerca del conjunto de dichos datos.

Fuentes

Consecuencias

Causas.

• Tiempos

~ Espacios

~ Roles.

~ Actores

• Acciones
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7.1. ANALISIS DE LAS ACCIONES DE LAS NOTICIAS DE
TELETEXTO.

7.1.1. Análisis de la Referencia relativa a las Acciones de las
noticias de Teletexto.

El análisis de las acciones que desempeñan los personajes en las

noticias de teletexto, en primer lugar, se ha llevado a cabo clasificando dichas

acciones de acuerdo a los ámbitos temáticos a los que se refieren. (ver

Anexos, Cuadro n0 1, Capítulo 7).

Gráfico N0 2. Capítulo7.
Distribución del ámbitode las accionesen las noticiasdeteletexto.

Acciones
Acciones Políticas

Acciones Económicas
Acciones Soc. Civil

Las noticias de teletexto se confeccionan mayoritariamente con

accionesde carácter político, seguidasde las relativas al ámbito de la

violencia, los deportesy la sociedadcivil. Siendomuy poco frecuenteslos

casosen que el mediadorutiliza accionesrelativasal mundode la Economía

paraconfeccionarlas noticias.

En cuantoa la pertenenciade las accionesal ámbitode lo público o

lo cotidiano,son algo másfrecuentesen las noticiasde teletextolas acciones

• AccionesPolíticas

U Acciones Econ6m~cas

E AccionesViolencia
• Acciones Soc. Civil

9 Acciones De~odivas
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relativasal mundode lo cotidiano,que los casosde accionespertenecientesal

mundode lo público.

La mayoría de las acciones que utilizan los mediadorespara

confeccionar la referencia de las noticias son destinadasa la acción

(Ejecutivas),y es relativamentepocofrecuenteque el mediadorconfeccione

las noticias con acciones destinadas a la comunicación (Comunicativas).

La adscrición de las acciones a ámbitostemáticosno tiene porqué

agotarseen el modelo una acción-unámbito, sino que una misma acción

puede remitir a uno o a varios ámbitos. Así, el ánálisis de las accionesde las

noticiasde teletextoen cuantoa la pertenenciaa ámbitostemáticosresponde

a unadoble tipología: accionesde ámbitoúnico (cuandopertenecena un solo

ámbito), o a accionesde ambito compartido (una mismaacciónparticipade

másde un ámbito).

El siguientecuadro recoge las interrelacionesentre los distintos

ámbitosde la acción.
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A
Acciones

Política

Acciones
Política—

Acciones
Economía

Acciones
violencia—

833
36%.

Acciones
Soc.Civil

Acciones
Deportes

Acciones
Público—
2297
100%.

Acciones
Cotidianoa

0
0%.

Acciones
Expresiva

Acciones
Ejecutiva

218
9%.

483
21%.

48
2%.

807
35%.

1490
65%.

Acciones
Economía

218
55%.

54
14%.

13
3%.

15
4%.

394
100%.

0
0%.

91
23%.

303
77%.

Acciones
Violencia

833
41%.

54
3%.

459
23%.

115
6%.

873
43%.

1163
57%.

504
25%.

1532
75%.

Acciones
Soc. Civil

483
33%.

13
1%.

459
31%.

56
4%.

490
33%.

996
67%.

366
25%.

1120
75%.

Acciones
Deportes

48
2%.

15
1%.

115
6%.

56
3%.

63
3%.

1797
97%.

158
9%.

1702
91%.

Acciones
Público

2297
87%.

394
15%.

873
33%.

490
18%.

63
2%.

186
91%.

887
33%.

1762
67%.

Acciones
Cotidiano

0
0%.

0
0%.

1163
33%.

996
29%.

1797
51%.

30
14%.

496
14%.

2991
86%.

Acciones
Expresiva

807
58%.

91
7%.

504
8%.

366
26%.

158
11%.

887
64%.

496
35%.

Acciones
Ejecutiva

1490
31%.

303
6%.

1532
25%.

1120
24%.

1702
36%.

1762
37%.

2991
63%,

CuadroN0 1
noticias de teletexto.

pertenecientes a los

economía,de la violencia y de la sociedadci

ámbitos de la política, de la

~vil son en su mayor parte de

ámbito compartido, es decir, participan de más de un ámbito temático.

Mientras que las acciones temáticas relativas al ámbito de los deportes son en

su gran mayoría de ámbito único, es decir, sólo son deportivas.

Las acciones de naturaleza política en uno de cada tres casos

compartenámbitocon accionesrelativas al mundode la violencia. Siendo

también frecuente que compartan ámbito con las pertenecientesa la temática

de sociedad civil.

La mayoría de acciones económicas son al mismo tiempo políticas,

y con menos frecuencia comparten ámbito con el mundo de la violencia.
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En el caso de las accionesrelativasal mundode la violencia,en la

mayor parte de los casos pertenecentambién al ámbito político. Y son

tambiénrelativamentefrecuenteslos casosasociadosal mundode la sociedad

Civil.

Las acciones relativas al mundo de la sociedad Civil suelen

relacionarseal mismo tiempocon los ámbitospolítico y violento.

La gran mayoría de las acciones deportivas sólo pertenecenal

ámbito deportivo, en muy raras ocasionescomparten temática con otros

ámbitosde la acción.

El conjuntode las accionesque desempeñanlos personajesen las

noticiasde teletextomuestraque, la mayorparte de ellas compartenmásde

un ámbitotemático.Cuandoasísucede,lo másfrecuenteesquepertenezcan

o estén relacionadascon el mundo de la política. Por otro lado, la gran

mayoría de las accionesque se adscriben a un sólo ámbito temático,

correspondena accionesdeportivas.

Por tanto se puede afirmar que las acciones de teletexto

respondena un doblemodelo:

-Accionesde ámbito compartido. Relacionadasmayoritariamente

con la temáticapolítica.

- Accionesde ámbito único. Correspondientesal ámbitodeportivo.

En cuanto a la pertenenciade las accionesal ámbitopúblico o

cotidiano,podemosdecirque la práctica totalidad de las accionespolíticasy

económicaspertenecenal mundo de lo público. La mayor parte de las
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acciones de violencia y sociedad civil correspondenal ámbito de lo

cotidiano; y en el caso de las accionesrelativas al deporte, la inmensa

mayoríapertenecenal mundode lo cotidiano, siendomuypocoprobableque

esténrelacionadascon el mundopúblico.

La mayorparte de las accionesexpresivascorrespondenal ámbito

político, y también, aunquecon menorfrecuenciapertenecenal ámbito de

sociedadciviL

En el casode las accionesejecutivasel mayorporcentajeaparece en las

accionesdeportivas,seguidode las políticas,y en menormedidapertenecen

a los ámbitosde violenciay de sociedadcivil.

7.1.2. Análisis de las Acciones con respecto a los aspectos
Referenciales de la noticia.

El primer nivel de análisis de las acciones en cuanto a los aspectos

referenciales de las noticias de teletexto se refiere a la estructura referencial

de las noticiasde teletexto(verAnexos,Cuadro2, Capítulo7.), y se sintetiza

en el gráfico que aparece a continuación.
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Gráfico N0 3. Capítulo 7.
Distribuciónde los ámbitosdela acciónsegúnlaestructurareferencialde
las noticiasde teletexto.

Tanto las noticias Unirreferenciales, como las

Multirreferenciales, incluyen con más frecuencia acciones relativas al

ámbito político, seguidasde las pertenecientesa los ámbitos temáticosde la

violencia, los deportesy la sociedadcivil. Siendomuy poco habitual que

ambostipos de noticiasconfeccionensu referenciainformativa con acciones

pertenecientes al ámbito económico. Ambos tipos de noticias son

confeccionadas en la mayor parte de los casos con acciones ejecutivas

relativas al mundo de lo público.

La confecciónde la referencia informativa relativa a las acciones

de las noticias de teletexto no dependede la estructura referencial, es

decir, no dependede que las noticias ofrezcan información sobre un solo

referente <Noticias Unirreferenciales) o sobre más de un referente

(Noticias Multirreferenciales).
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El estudio de las acciones en cuanto al contacto con la actualidad de

las noticias en las que aparecen (ver Anexos, Cuadro 3, Capítulo 7) queda

representado en el siguiente gráfico.

Gráfico N0 4. Capítulo 7.
Distribución de los ámbitos de la acción según el nivel de actualidad de las
noticias de teletexto.
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Las noticias estrictamente actuales, es decir, aquellas que aparecen

mencionadas por primera vez en el medio, se elaboran mayoritariamente con

acciones relativas al mundo del deporte. Menos frecuentes son los casos en

que el mediador confecciona las noticias actuales con acciones de sociedad

civil, violencia y política. Y no suelen utilizarse acciones económicas en las

noticias actuales.

Las noticias que Permanecende Actualidad, aquellasque ya han

aparecidocon anterioridaden el medio, incluyen mayoritariamenteacciones

relativas al mundo de la violencia y de la política. Con menos frecuencia se

confecciona su referencia con acciones deportivas y de sociedad civil. Y en

muy pocas ocasiones utilizan acciones económicas.

• Acciones Política

Q Acciones Economía

• Acc ones y olenc a
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Los casos en que se trata de noticias en que no se puede discernir

su contacto con la actualidad (No Consta Actualidad), utilizan con mayor

frecuencia acciones referidas al mundo de la política. Es menos habitual el

uso de acciones de sociedad civil, violencia y deportes. Y mucho menos

frecuente la confección de noticias en las que no consta su actualidad con

acciones económicas.

Las noticias que han salido de la actualidad (No Actuales),

aparecen muy raramente en el teletexto. Cuando aparecen, en la práctica

totalidadde los casosseelaborancon accionesdel ámbitode la sociedadcivil.

Las noticias de las que el teletexto da cuentapor primera vez

<estrictamenteactuales)confeccionansu referenciasobretodocon acciones

deportivas.Aquellasque ofrecennuevainformaciónsobre temasqueya han

aparecidoen el teletexto, incluyen en la mayorparte de los casosacciones

del ámbitode la violencia y de la política. Y las noticias en que no puede

discernirsesi es la primera vez que aparecenen el medio o ya han sido

mencionadaspor él, son elaboradasmayormenteconaccionespolíticas.

El nivel de actualidadde las noticias en relación con el ámbito

público o privado de las acciones con las que elaboransu referencia,muestra

que el mediador elabora las noticias Actuales utilizando en la mayoría de los

casosaccionespertenecientesal mundo de lo cotidiano. Mientras que las

acciones que Permanecen de Actualidad y las que No Consta Actualidad, en

más de la mitad de sus casos elaboran sus contenidos con acciones relativas al

ámbitode lo público.

Con independencia del contacto con la actualidad de las noticias de

teletexto, en todos los casos se utilizan con mucha mayor frecuencia acciones
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de tipo ejecutivo, siendo poco frecuentes las elaboradas con acciones

expresivas. Si bien las noticias estrictamente actuales utilizan en mucha

mayor medida acciones ejecutivas que el resto de tipo de noticias.

El estudio de las acciones en cuanto al tipo de material (Sólo

Principal, o Principal y Secundario)con el que el mediador elabora las

noticiasde teletexto,(ver Anexos,Cuadro 4, Capftulo 7) se sintetizaen el

siguiente gráfico:

Gráfico N0 5. Capítulo7.
Distribución de los ámbitos de la acción según la estructura de la información de
las noticias de teletexto
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Las noticias que sólo incluyen en su redacción material de tipo

Principal utilizan con mayor frecuencia acciones de tipo deportivo. Tambíen

es habitual que se confeccionen con accionespolíticas y de violencia. En

menor medida utiliza el mediador las acciones de sociedad civil. Y es muy

poco probable que las noticias de material Principal contengan acciones

económicas.

Las noticias confeccionadas con material Principal y Secundario

incluyen en la mayoría de los casos acciones políticas y de violencia. Con
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menos frecuencia aparecen acciones relativas al mundo de los deportes y de

la sociedad civil. Y no es habitual que contengan acciones económicas.

Las noticias que estructuran o confeccionansu información sólo

con material de tipo principal utilizan más frecuentementeacciones

deportivas,y también accionespolíticas y de ámbito violento. Sin embargo,

las noticias elaboradas con material principal y secundario incluyen

mayoritariamenteaccionespolíticasy de violencia.

Encuantoal ámbitopúblico o privado de las acciones,tanto en las

noticias de material Principal, como en las de material Principal y

Secundario, son más frecuentes las acciones relativas al mundo de lo

cotidiano que al de lo público. Siendo más habituales en las noticias

elaboradassólo con materialprincipal.

Tantolas noticiaselaboradassólo con materialPrincipal, como las

que contienen material Principal y Secundario,utilizan con muchamayor

frecuencia acciones ejecutivas, que acciones comunicativas.

Las noticias de teletexto confeccionadaspor el mediador con

material secundariode tipo explicativo (ver Cuadro n0 5. Capítulo ‘7),

incluyencon mayorfrecuenciaaccionespolíticas.Tambiénson habitualeslas

confeccionadascon accionesde violencia. Menos frecuentesson las que

contienen acciones deportivas y de sociedad civil. Y no es habitual que el

mediadorconfeccionelas noticiasde materialexplicativo con accionessobre

economía.

Cuando el mediador prescinde del materialexplicativoa la hora de

confeccionar las noticias de teletexto, utiliza con más frecuencia acciones
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deportivas.Tambiénson relativamentefrecuenteslas accionesde política,

violencia y de sociedad civil. Y son my poco frecuentes las acciones

económicas.

En más de la mitad de los casos de noticias que contienen material

explicativo,se incluyenaccionesrelativasal mundode lo cotidiano; mientras

que es menos frecuente el uso de accionespertenecientesal mundo de lo

público. Lo mismo sucedeen las noticias que carecenen su elaboraciónde

material explicativo, si bien en éstasson todavíamás frecuenteslas acciones

relativas al mundo de lo cotidiano.

Tanto si las noticias se elaboran con material explicativo como si

carecen de él, se confeccionan mayoritariamente con acciones de tipo

ejecutivo, en detrimento de las acciones expresivas. Siendo más frecuentes las

acciones ejecutivas en las noticias que no contienen material explicativo en su

elaboración.

Las noticiasquecomponensu referencia informativa con material

explicativo utilizan másfrecuentementeaccionesde ámbitopolítico, y en

menor medida accionesrelativas al mundo de la violencia. En cuanto al

ámbito público o privado de sus acciones, incluyen ligeramente con más

frecuencia accionescorrespondientesal ámbito de lo cotidiano que al

ámbito de lo público; y utilizan en mucho mayor porcentaje acciones

ejecutivasque comunicativas.

Las noticias elaboradas por el mediador con material secundario de

contexto (ver Anexos, Cuadro n0 6. Capítulo 7), utilizan en la mayor parte

de los casos acciones referidas al mundo de la violencia. Es menoshabitual

362



que aparezcanaccionesdeportivas,y todavíamenosfrecuenteslas acciones

de sociedadcivil y de política. Y es muy raro que el mediadorintroduzca

acciones económicas.

Cuando las noticias son elaboradas prescindiendo del material de

contextola gran mayoríade susaccionespertenecenal ámbito político. Son

poco frecuentes las acciones deportivas, de violencia y de sociedad civil. Y

no sonhabitualeslas accioneseconómicas.

Tanto las noticias elaboradas con material de contexto,como las

que no contienen dicho material, incluyen mayormente acciones

pertenecientesal mundode lo cotidiano,que al mundode lo público.

Conindependenciade si la noticia contienematerialde contextoo

no, la mayorpartede las accionesson ejecutivas.Si bien son más frecuentes

las acciones ejecutivas en las noticias que se elaboran con material de

contexto.

Las noticiasquecomponensu referencia informativa con material

de contexto incluyen más frecuentementeacciones de ámbito de la

violencia.En cuantoal ámbitopúblico o privado de susacciones,utilizan con

másfrecuencia accionescorrespondientesal ámbitode lo cotidiano que al

ámbito de lo público; y son elaboradas mayoritariamente con acciones

ejecutivas.

Las noticiasen queel mediadorintroduceinformaciónsecundaria

de tipo alternativo(ver Anexos,Cuadro n0 7. Capítulo7), utilizan con más

frecuencia acciones políticas y deportivas. También son relativamente
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frecuentes las acciones de violencia y de sociedad civil. Y son poco

frecuentes las acciones económicas.

Cuando las noticias carecen en su elaboración de material

alternativo, utilizan más frecuentementeacciones políticas, seguidas de

acciones de violencia y deportivas. En menor medida introducen acciones de

sociedad civil. Y es poco frecuente que contenganaccionesde economia.

En más de la mitad de los casos, tanto de noticias con material

alternativo, como las que no lo contienen, se utilizan acciones relativas al

mundode lo cotidiano.

Con independencia de si las noticias se elaboran con material

alternativo o no, son mucho más frecuentes las acciones de tipo ejecutivo,

que las acciones comunicativas o expresivas.

Las noticiasquecomponensu referencia informativa con material

alternativo utilizan más frecuentementeacciones de ámbito político y

deportivo,y en menormedidaaccionesrelativasal mundode la violenciay la

sociedadciviL En cuanto al ámbitopúblico o cotidiano de sus acciones,

incluyen con másfrecuencia accionescorrespondientesal ámbito de lo

cotidianoqueal ámbitode lo público; y utilizan en muchomayorporcentaje

accionesejecutivasquecomunicativas.
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7.1.3. Análisis de los aspectos estructurales relativos a las
Acciones de las noticias de Teletexto

El análisis de las acciones en relación con los aspectos

estructuraleso mediacionales,en primer lugar, remite a la cantidad de

información con la que se elaboran las noticias de teletexto. (ver Anexos,

Cuadro 8, Capitulo 7).

Gráfico N’ 6. Capítulo7.
Distribución de los ámbitos de la acción según la extensiónde
teletexto.
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las noticiasde

Las noticias Ampliadas utilizan con más frecuencia en la

elaboraciónde la referenciaaccionespolíticas; seguidasde las accionesde

violencia.En menormedidaincluyenaccionesdeportivasy de sociedadcivil.

Y son muy frecuentes las acciones sobre economía.

Cuando las noticias son Breves, la mayor parte de las acciones que

incluye el mediador corresponden al ámbito de los deportes. Siendo menos

frecuentes las acciones de violencia, política y sociedad civil. Las acciones

económicas son muy poco frecuentes en las noticias Breves.

Noticias Breves

Noticias
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Lasnoticias quepor su extensióndenominamosampliadasutilizan

mayoritariamenteaccionesde naturalezapolítica, mientrasque las noticias

brevesson elaboradasen mayormedida con accionesrelativas al ámbito

deportivo.

Algo más de la mitad de las accionesde las noticias ampliadas

correspondenal mundo de lo cotidiano, frente al resto que pertenecenal

mundode lo público.

En el caso de las noticias Breves, la gran mayoría de sus acciones

corresponden al mundo de lo cotidiano.

Con independenciade la extensiónde las noticias, la mayor parte

de las accionesde las noticias son de tipo ejecutivo.Las accionesejecutivas

son utilizadas con mucha mayor frecuencia en las noticias Breves que en las

Ampliadas.

Lasaccionesrelativas a los ámbitospúblicoy cotidiano se utilizan

en una proporción similar en la confecciónde las noticias ampliadas. Las

noticias breves, sin embargo, elaboran su información mucho más

frecuentementecon accionespertenecientesal mundode lo cotidiano. Yen

ambostipos de noticiasse utilizan sobretodoaccionesde tipo ejecutivo.

366



El segundo lugar, la clasificación de las noticias de teletexto en

secciones como aspecto estructural del análisis en relación con las acciones

con las que los mediadores confeccionan la referencia, (ver Anexos, Cuadro

9, Capítulo7), muestralas siguientescaracterísticas:

Las noticias incluidas en la sección de Cultura utilizan en la

inmensamayoríade los casosaccionesrelativasa la sociedadcivil.

Las noticias de la sección de Curiosas se confeccionan

mayoritariamentecon accionesde sociedadcivil y en menor medida de

violencia.

La práctica totalidad de las noticias de Depones contienen acciones

deportivas.

La sección de Ecología confecciona sus noticias con acciones

relativas a la sociedad civil en la inmensa mayoría de los casos, siendo

también relativamente frecuentes las acciones políticas.

Las noticias pertenecientes a la sección de Economía se

confeccionan en la mayor parte de los casos con acciones políticas y

económicas.

La mayor parte de las acciones de las noticias de Internacional

correspondena] ámbitode la política y la violencia.

La secciónde Local confeccionasusnoticiascon accionespolíticas

y de sociedad civil en la mayor parte de los casos.
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Las noticias de Nacional confeccionan su referencia habitualmente

con acciones política y de violencia.

Las inmensa mayoría de las acciones con las que el mediador

confecciona sus noticias en la sección de Sociedad, pertenecenal ámbitode la

sociedadcivil.

Las noticias pertenecientes a la sección de Sucesos se elaboran con

acciones de violencia y de sociedad civil.

La práctica totalidad de las noticias de la sección de Toros utilizan

acciones relativas a la sociedad civil.

Las secciones en que el teletexto estructura

espacial/temáticamentesu información determinan la construcción de la

referencia de la accionesen cuanto a que las noticias de cada sección

utilizan mayoritariamenteaccionesquepor su temática les son afines. Así,

las noticias de Nacional e Internacional utilizan sobre todo acciones

políticas, la secciónde Sociedadconfeccionasusnoticias en mayor medida

con acciones relativas a la sociedad civil o las noticias de sucesos

confeccionansu referencia máshabitualmentecon accionesde naturaleza

violenta.

Las noticias de las seccionesde Nacional, Internacionaly Local

elaboran su referencia accional más habitualmente con acciones

pertenecientesal mundode lo público. Frente a las noticias del resto de las

seccionesque la elaborancon accionesrelativas al ámbito de lo cotidiano,

especiaalmentelas noticiasde la secciónde deportes.
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Con independenciade la secciónen la que seubiquenporparte del

medio o mediador las noticias de teletexto, en todos los casos se

confeccionanmayoritariamentecon accionesde tipo ejecutivo.

7.2. ANÁLISIS DE LOS ACTORESDE LAS NOTICIAS DE
TELETEXTO

La práctica totalidad de noticias de teletexto son confeccionadas

por el mediador ofreciendo información sobre los actores que intervienen en

el desarrollo del acontecer. En esta investigación se han obtenido 7875

actoresdiferenciados.

7.2.1. Análisis de la referenciade los actoresde las noticias
de teletexto.

El análisis de los actores, se ha llevado a cabo en esta tesis atendiendo a los

siguientes aspectos referenciales:

1. Naturalezadel actor.ActoresHumanosu Organizaciones.

2. Género del actor. Actores Masculinos, Femeninos, Indefinidos o

No Procede el género.

3. Individualización.ActoresIndividualeso Coléctivos.

4. Institucionalidad.ActoresInstitucionaleso No Institucionales.
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5. Identificación. Actores definidos por su Nombre, por su

Función,o porAmbos.

6. Singularidad.Actorespresentadosen Singularo en Plural.

1. Naturalezade los actoresen las noticias de teletexto.

Las noticias de teletexto incluyen en mayor número actores de

natureleza humana, siendo menos frecuentes aquellos que corresponden a

actores organizacionales.

Los actoreshumanosen el teletextoson generalmentemasculinos,

de naturaleza individual, no pertenecen al plano de las instituciones públicas,

y son presentados por su nombre (no por su función en la noticia) en forma

singular.

Los actores organizacionales en el teletexto corresponden a actores

en que no procede generalmente su género, son de naturaleza colectiva, que

pertenecen al plano de las instituciones públicas, y son presentados por su

nombre(no porsu función en la noticia), enfonnasingular.

2. Género de los actores en las noticias de teletexto

La mayorparte de los actores que devienenpersonajesen las

noticias de teletexto, pertenecenal géneromásculino; son relativamente

frecuenteslos casosen queno procedeaplicarles el género, y es bastante

infrecuentequecorrespondanal génerofemeninoe indefinido.
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Los actoresde géneromasculinoen la gran mayoríade los casos,

son de naturaleza humana, corresponden a actores individuales, no

pertenecen al plano de las instituciones, son definidospor su nombre,y son

presentados por el mediador en forma singular.

Los personajes femeninos en la mayor parte de los casos son

actores humanos, individuales, que pertenecen al plano no institucional,

definidos por su nombre y presentados en singular.

Los actorescuyo géneroes indefinido, generalmentecorresponden

a actoresde naturalezahumana,individuales,no pertenecenal mundode las

instituciones,son definidos por su función en la noticia y presentadosen

plural.

3. Individualización de los actores en las noticias de

teletexto

La gran mayoría de los actores de las noticias de teletexto

correspondena personajesde naturalezaindividual; los actores colectivos

sonpocofrecuentesen el teltexto.

La mayor parte de los personajes individuales son de naturaleza

humana, de género masculino, no pertenecen al plano institucional, son

identificados por su nombre, y suelen ser presentados por el mediador en

singular.

En el caso de los actores colectivos, la mayoría de los casos

corresponde a personajes que son organizaciones, en la mayor parte no

procede su género, son mayoritariamente institucionales, definidos por su

nombre y presentados en singular.
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4. Institucionalidad de los actores en las noticias de

teletexto

Algo másde la mitad de los actores de las noticias de teletexto

correspondenal plano institucional,frente al resto (47%.) que se trata de

personajesno institucionales.

Los actores relativos o relacionados con el mundo de las

instituciones públicas coinciden en similar medida con actores individuales y

organizacionales,generalmenteno procedesu género o son masculinos,de

naturaleza individual, y son presentados por su nombre de forma

singularizada.

En el caso de los personajes que no pertenecen al plano

institucional, la mayor parte corresponden a actores de naturaleza humana;

pertenecen al género masculino; en algo más de la mitad de los casos son

personajes colectivos, que vienen definidos por lo general por su nombre y

son presentados por el mediador en singular.

5. Identificación de los actores en las noticias de

teletexto

fl~?aiíM¿i5’oría de los actores que aparecenen las noticias de

teletexto, sonpresentadospor el mediadorpor su nombrey muchomenos

frecuentementevienendefinidospor sufunción dentrode la noticia, es decir

por lo quesono hacen.

Los actoresidentificadospor el mediadorpor su nombre, en más

de la mitad de los casoscorrespondencon actoresde naturalezahumana,que

son individuales. En la práctica totalidad son actores de género masculino.
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También en algo más de la mitad de los casos corresponden con actores

institucionales. Y en prácticamente la totalidad son presentados en singular.

Cuando los personajes son presentados por su función, por lo que

son o hacen en la noticia, corresponden sobre todo con actores humanos, de

naturaleza colectiva, indefinidos en cuanto a su género, que pertenecen al

plano institucional, y son presentados en plural.

6. Singularidad de los actores en las noticias de teletexto

En la mayor parte de los casos el mediador utiliza la forma

singular para presentara los actores en la confección de las noticias de

teletexto,mientrasque un 40%. de los actoressonpresentadosenplural.

Los personajes presentados en singular, en más de la mitad de los

casos son de naturaleza humana, y corresponden a personajes colectivos. Se

trata sobre todo de personajes masculinos, relacionados con el ámbito

institucional, y que son presentados por su nombre.

Cuando los actores son presentados en plural, en la inmensa

mayoría de los casos son de naturaleza humana y corresponden a actores

colectivos. Es más frecuente que se trate de personajes con género

indefinido, que pertenecenal plano no institucional. Y son definidos en la

gran mayoría de los casos por lo que son o hacen en la noticia en que

aparecen,y raramentepor su nombre.

373



7.2.2. Análisis de los Actores con respecto a los Aspectos
Ref’erenciales de la noticia.

El análisis de los actores en cuanto a los aspectos referenciales de

las noticias en las que aparecen, remiten básicamente a los modelos que

exponemos a continuación.

1. Referencialidad de la noticia (Noticias

Unirreferenciales y Noticias Multirreferenciales)

El mediador de teletexto confeccionala referencia informativa

relativa a los actores de forma similar ya se trate de noticias que ofrecen

informaciónsobreun sólo referenteo de aquellasquecontienendatossobre

más de un referente.

Utilizan en mayor medida personajes humanos, cuyo género es el

masculino, son de naturalezacolectiva, y pertenecenal plano de las

institucionespúblicas.Generalmentese trata de actoresidentificados en el

relato de la noticia por su nombre y presentados en singular.

El tratamientode los personajesen el teletexto no dependede la

estructurareferencialde la noticia.
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2. Nivel de Actualidad de de la noticia.

Las noticias estrictamenteActuales (aquellas que aparecenpor

primera vez en el medio) sonelaboradasen mayor medidapor el mediador

con actoresmasculinos,cuya naturalezaes colectiva, aunquetambién son

relativamente frecuenteslos de naturalezaindividual. Estas noticias son

elaboradasgeneralmentecon actoresno institucionales,que son identificdos

por su nombreen forma singular.

Las noticias que ya han aparecidoanteriormenteen el medio

(Permanecende Actualidad) y las queno sepuedeconocersi son actualeso

permanecen de actualidad (No Consta Actualidad) confeccionan la

información relativa a los actoresde forma semejante:contienensobretodo

actoreshumanos,de géneromásculino y en menorcuantíaactoresen que no

procedesu género.En cuantoa su individualidad, contienengeneralmente

actorescolectivos. En la mayor parte de los casos se trata de personajes

relativos o pertenecientesal plano institucional público; que vienen

identificados en la noticia por su nombre, y son presentadosde forma

singularizada.

3. Estructura de la Información (Sólo Información

Principal o Información Principal y Secundaria).

Las noticiasen queel mediadordecideconfeccionarla referencia

exclusivamentecon la información básica(noticias Sólo de Información

Principal) suelenincluir másfrecuentementeactoreshumanosde naturaleza

masculina.Tambiénson más frecuenteslos actorescolectivos, aunqueson

relativamentehabitualeslos actoresindividuales.En cuantoa la relación de
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los actoresconel plano institucional,en algo más de la mitadde los casosse

utilizan actoresque no guardanrelación con las institucionespúblicas. La

mayor parte de los actoresde las noticias Sólo de Material Principal son

identificadospor su nombrey presentadosen singular.

Las noticiasque seelaboranincluyendopor parte del redactorde

noticias de teletexto información de tipo principal y de tipo secundario,

contienen normalmente un mayor porcentaje de actores humanos,

masculinos,colectivos,de carácterinstitucional,que sonpresentadospor su

nombre,y en forma singular.

4. Tratamiento de la información secundaria (Material

Explicativo, de Contexto o Alternativo).

El tratamientode la informaciónsecundaria,es decir, la inclusión

en las noticias de teletexto por parte del mediadorde información de tipo

Explicativay/o de Contextoy/o Alternativa, no ofrecediferenciasen cuanto

al tratamientode los actores:

Con independenciadel tipo de información secundaria que

contengan las noticias de teletexto, el mediador suele incluir más

habitualmente actores humanos, de género masculino, colectivos, que

pertenecenal mundode las institucionespúblicas,que son identificadospor

su nombrey de forma singularizada.
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7.2.3. Análisis de los Actores con respecto a los Aspectos
Estructuralesde la noticia.

El análisisde los actoresen cuantoa los aspectosestructuralesde

las noticiasen las queaparecen,se refiere a las característicasde los actores

en función de la cantidadde información(Tipo de noticia) y de la secciónen

la queseenmarcanlasnoticias.

1. Tipo de noticia (Ampliadas o Breves).

Las noticias extensaso Ampliadas confeccionanla referencia

relativaa los actoresde la siguientemanera:

Contienenmayoritariamenteactoresde naturalezahumanay de

género masculino(aunquetambién son relevanteslos actores en que No

Procede aplicarles el género). Incluyen con más frecuencia actores

colectivos,pertenecientesal plano institucional,que son identificadospor su

nombreen forma singular.

Lasnoticiasde teletextoqueocupanmenosespacioinformativo, y

que en esta investigación denominamosnoticias Breves, conforman la

referenciarelativa a los personajes,incluyendo en mayor medida actores

humanos, masculinos y de naturaleza colectiva (si bien son bastante

frecuenteslos actoresindividuales).La mayoríade susactoresno pertenecen

al ámbito de las instituciones,son presentadospor su nombre, y de forma

singularizada.
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2. Sección.

Las noticias de teletexto incluidas en la mayor parte de las

seccionesconfeccionanla información relativa a los personajescon actores

de naturalezahumana,exceptolas que aparecenen las seccionesde Ecología

y Economíaque incluyenen mayormedidaactoresorganizacionales.

Las noticias pertenecientesa las seccionesde Curiosas,Cultura,

Deportesy Toros elaboransu informaciónen tomo a personajesmasculinos.

Las que se incluyen en las seccionesde Nacional, Internacional, Local,

Economíay Ecologíacontienensobre todo actoresa los que no procede

aplicarlesel género.La secciónde sucesosconformasusnoticiassobre todo

con actorescuyo géneroes indefinido. Es dignode reseñarel porcentajede

actoresfemeninosenlas seccionesde Sociedady Curiosas.

La mayor parte de las seccionesutilizan actorescolectivosa la

horade confeccionarsusnoticias.Sólo en las noticiasseDeportes,Sociedad

y Toros, son mayoritarioslos actoresindividuales.

Los actoresinstitucionalesse incluyen en mayormedidaen noticias

de las seccionesde Nacional, Internacional, Local, Economíay Ecología.

Mientras que el resto de secciones(Curiosas, Cultura,Sociedad,Sucesos,

Deponesy Toros)contienencon másfrecuenciaactoresno relacionadoscon

lasinstitucionespúblicas.

En las noticiasde todaslas seccionesson mayoría los actoresque

son presentadospor su nombre y de forma singularizada.Tan sólo en la

secciónde Curiosasse utilizan máshabitualmenteactorespresentadospor su

función en la noticia.
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7.3. ANALISIS DE LOS ROLES DE LAS NOTICIAS DE
TELETEXTO.

7.3.1. Análisis de la Referenciarelativa a los roles de las noticias
de Teletexto.

El análisisde las funcioneso roles que desempeñanlos personajes

en las noticiasde teletexto,en primer lugar, seha llevadoa caboclasificando

dichos roles de acuerdoa los ámbitos temáticos a los que remiten (ver

Anexos,Cuadron0 10. Capítulo7.).

Gráfico N0 7. Capítulo7.
Distribución delos rolesenlas noticiasde teletexto.

Roles Deportivos

Roles Soc. Civil

Roles Violencia

Roles Económicos

Roles Territoriales

Los roles relativos a la territorialidadde los personajessuponen

másde la mitad de los aparecidosen las noticiasseleccionadasa partir de la

muestra.Tambiénsonbastantefrecuenteslos denaturalezapolítica.

El mediadorutiliza con pocafrecuenciafuncionessocialesde los

personajesrelativas al ámbito de la Violencia, los Deportes,y la Sociedad

Rotes Territoriales

• Roles Politices

• Roles Económicos

• Roles Violencia

• Roles Seo Civil

• Roles Deportivos

Roles Políticos
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Civil. Siendo muy pocohabitualeslos casosen queel mediadorutiliza roles

de índoleEconómicoparaconfeccionarlas noticias.

Las funcionesexplícitasde los personajesen la noticia pertenecen

en mayormedida al ámbitode lo público, que al ámbitode lo cotidiano.

La adscriciónde rolesa ámbitos

las acciones,no tiene porqué agotarseen

que una misma función de un personaje

ámbitos temáticos. Cuando el mediador

socialespara designara los personajes,

pertenecera un solo ámbito referencial

adscribiresea másde un ámbito temático

compartido).

temáticos,al igual quesucedíacon

el modelo un rol-un ámbito, sino

puederemitir a uno o a varios

utiliza explícitamentefunciones

dichas funciones o roles pueden

(roles de ámbito único), o pueden

al mismo tiempo (roles de ambito

Roles
Terntonal

Roles
Política

Roles
Economía

Roles
Violencia

Roles
See.Civil

Roles
De rtes

Roles
Públicos

Roles
Cotidianos—

232
22%

Roles
Territorial

446
41%

21
2%

38
3%

44
4%

165
15%

846
78%

Roles
Política

446
53%

15
2%

lB
2%

25
3%

15
2%

828
100%

0
0%

Roles
Economía

21
15%.

15
11%.

1 4
4%.

4
4%

138
100%.

0
0%.

Roles
Violencia

38
18%.

18
9%.

0
05%

1
1%.

0
0,2%

19
9%.

186
91%.

Roles
Soc. Civil

44
20%.

25
11%.

2
2%

1
1%.

1
1%

30
14%.

190
86%.

Roles
Deportes

165
3~%~

15
3%.

1
1%

0
0,5%.

2
2%.

21
5%.

421
95%.

Roles
Públicos

846
63%.

828
61%.

138
10%

19
1%.

30
2%.

21
2%.

Roles
Cotidianos

232
29%.

0
0%.

0
0%

186
23%.

190
24%.

421
53%. j

CuadroN0 2. Capítulo ‘7. Relacionesreferencialesde los ámbitosdel rol en las noticias de
teletexto.
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En el cuadro anterior se recogen las interrelacionesentre los

distintosámbitosde los roles. El conjunto de las funcionesexplícitas (roles)

seleccionadasen los relatos informativos de teletexto,muestraque la mayor

parte de los roles pertenecientesa los ámbitos territorial y político

compartenmás de un ámbito temático. Cuando así sucede,en la inmensa

mayoríade los casoslos roles territoriales correspondentambién a roles

políticosy viceversa.

El restode las funcionesde los personajespertenecengeneralmente

al ámbitoúnico, es decir, seadscribenen su mayorparte, únicamente,a su

propio ámbito temático (Roles económicosal ámbto económico, Roles

violentosal de violencia,Rolesde sociedadal de sociedadcivil y los roles de

deportesal ámbitodeportivo).

Cuando los roles de estos ámbitos temáticos son de ámbito

compartidoserelacionancasi exclusivamentecon la temáticaterritorial.

Por tanto se puede afirmar que el tratamientode las funciones

explícitasde los personajesen las noticiasde teletextorespondenal siguiente

modelo:

-Roles de ámbito compartido. Pertenecientes a la temática

terrirorial y política.

- Roles de ámbito único. Correspondientesal ámbitoeconómico,

de violencia,desociedadcivil y deportivo.

En cuanto a la pertenenciade las roles al ámbito público o

cotidiano,podemosdecir que la práctica totalidad de los roles políticos y
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económicospertenecenal mundode lo público. Tambiénla gran mayoríade

los roles territorialespertenecenal planopúblico.

La inmensamayoría de los roles de violencia, sociedadcivil y

deportescorrespondenal ámbitode lo cotidiano.

7.3.2. Análisis de las Roles con respecto a los aspectos
Referencialesde la noticia.

El análisisde los roles en cuantoa la estructurareferencialde las

noticias de teletexto (noticias Unirreferencialeso Multirreferenciales) se

sintetizaen el gráfico queaparecea continuación.

Gráfico N’ 11. Capitulo 7.
Distribuciónde los ámbitosdel rol segúnla estructurareferencialde
las noticiasde teletexto.

Tantolas noticiasUnirreferenciales,como las Multirreferenciales,

incluyen con másfrecuenciaroles explícitos relativos o asociadoscon la

territorialidad, seguidos de los pertenecientesal ámbito temático de la

política, y menoshabitualmentede los roles relacionadoscon el mundo del

250 O Roles Cotidiano

• Roles Publico

• Roles Deportes

• Roles Soc. Civil

5 Roles Violencia

~ Roles Economía

~ Roles Política

• Roles Territoriales

Noticias Unirreferenciales Noticias Multirreferenciales
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deporte.Y es pocohabitual queen ambostipos de noticiasse confeccionesu

referenciacon rolesadscritosal restode los ámbitostemáticos.

Del mismo modo, y atendiendoal carácterpúblico o cotidiano de

los roles,también ambostipos de noticiaselaboranla información de forma

mayoritaria con roles asocialdosal mundo de lo público, siendo más

acentuadaestatendenciaen el casode las noticiasMultirreferenciales.

La confecciónde la referencia informativa relativa a los roles

explícitosde las noticiasde teletextono dependede la estructurareferencial,

es decir; no dependede que las noticiasofrezcaninformación sobre un solo

referente(Noticias Unirreferenciales)o sobre másde un referente(Noticias

Multirreferenciales).

El análisis de los roles en cuanto al nivel de actualidadde las

noticiasen las queaparecenaparecerepresentadoen el siguientegráfico.

GráficoN0 8. Capitulo7.
Distribuciónde los ámbitosdel rol segúnel nivel deactualidaddelas noticiasde teletexto.

No Actuales

No Consta Actualidad

Permanecen Actualidad

Actuales

o Roles Territoriales

Roies Política

Roles Economía

• Roles Violencia

Q Roles Soc. civil

• Roles Deportes

• Roles Publico

• Roles cotidiano
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Las noticiasestrictamenteActualescontienenen la mayor partede

los casosrolesde naturalezaterritorial. En menormedidaroles deportivos,y

menosfrecuentementerolespolíticos.

En las noticiasque Permanecende Actualidady aquellasen las que

No Constasu Actualidad,aperecenen mayormedidaroles de índole político,

seguidosde los rolesde naturalezaterritorial.

Con independenciadel contactocon la actualidadde las noticias

(Actuales,Permanecende Actualidady No ConstaActualidad),en todos los

casosse confeccionasu referenciaen mayor medida con roles relativos al

ámbitoo al mundode lo público.

El estudio de los roles en cuanto al tipo de material (Sólo

Principal, o Principal y Secundario)con el que el mediador elabora las

noticiasde teletexto,(verAnexos,Cuadron0 13, Capitulo7) se sintetizaen el

siguientegráfico:

Gráfico N0 9. Capítulo 7.
Distribuciónde tosámbitosdelrol en cuantoa la estructurade la
informaciónenlas noticiasde teletexto

Not. Material Principal y Secundario

Not. Material Principal y Secundario
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Las noticias que estructurano confeccionansu información sólo

con materialde tipo principal y las noticiaselaboradascon materialprincipal

y secundarioincluyen mayoritariamenteroles relativos a la territorialidad,

seguidosde los roles asociadosal mundode la política, y en menor medida

de roles deportivos.Del mismo modo, y atendiendoal carácter público o

cotidiano de los roles, tanto unas como otras noticias incluyen

mayoritariamenteroles relativosal ámbitopúblico.

La confecciónde la referenciainformativa relativa los roles de las

noticiasde teletextono dependede que éstasse elaborenSólo con material

Principal,o que incluyanen su confecciónMaterial Principal y Secundario.

Las noticias que estructurano confeccionansu referencia con

material secundario de tipo explicativo, de contexto y alternativo (ver

Anexos, Cuadrosn0 14, 15 y 16. Capítulo 7) incluyen mayoritariamente

roles relativos a la territorialidad, seguidosde los roles asociadosal mundo

de la política, y en menor medida de roles deportivos. Y contienen

mayoritariamenteroles pertenecientesal ámbitopúblico.

La confecciónde la referencia relativa a lasfuncionessocialesde

los personajes (Roles) en el teletexto no depende de los aspectos

referencialesde la noticia.
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7.3.3. Análisis de las Roles con respecto a los aspectos
estructurales de la noticia.

El análisisde las funcioneso roles explícitosde los personajes en

relación con los aspectosestructuraleso mediacionales,en primer lugar,

remite a la cantidadde información con la que se elaboranlas noticias de

teletexto,(ver Anexos,Cuadro17, Capítulo7).

CuadroN0 10. Capítulo7.
Distribución dc los ámbitosdel rol segúnla extensiónde lasnoticias deteletexto.

250-

200.

150

100—

50—

0—— ____

Noticias Ampliadas Noticias Breves ____________________

Las noticiasque por su mayor extensióndenominamosampliadas

utilizan mayoritariamenteroles de naturalezaterritorial, seguidosde los

rolespolíticos.En el casode las noticiasbrevestambiénson mayoritarioslos

roles territoriales, seguidosde los roles asociadosa la temática de los

deportes.Tanto unascomootrasnoticiasutilizan en mayor medidaroles de

naturalezapública, siendo ligeramentemás frecuenteslos roles de ámbito

cotidianoen lasnoticiasbreves.

• Roles Cotidiano

• Roles Público

• Roles Deportes

~ Roles Soc. Civil

• Roles Víolencia

~ Roles Economía

• Roles Política

• Roles Territoriales
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El segundonivel de analisisestructuralde las noticiasde teletexto

en relacióncon los rolesexplícitos,es el relacionadocon las seccionesen las

queaparecenpresentadasdichasnoticias, (verAnexos,Cuadro18, Cap. 7).

Las noticias de las seccionesde Cultura, Sociedad, Curiosas,

Sucesosy Torosconstruyenla referenciarelativaa los roles explícitosde los

personajesmayoritariamentecon roles relativos al mundo de la Sociedad

Civil, seguidosde los rolesde naturalezaterritorial.

Las seccionesde Ecología, Economía,Nacional, Internacionaly

Local elaboran sus noticias mayoritariamentecon roles de naturaleza

política, seguidosde los roles territoriales.

Las noticiasde la secciónde Deportesconfeccionansu referencia

en mayormedidacon roles territoriales,seguidosde los deportivos.

Las noticias de las seccionesde Nacional, Internacionaly Local

elaboransu referenciarelativa a las funciones explicitas de los personajes

máshabitualmenteconrolespertenecientesal mundode lo público. Frentea

las noticiasdel resto de las seccionesque la elaborancon roles relativos al

ámbitode lo cotidiano,especialmentelas noticiasde la secciónde deportes.

387



7.4. ANALISIS DE LA TEMPORALIDAD DE LAS NOTICIAS
DE TELETEXTO.

7.4.1. Análisis de la Referencia relativa a la temporalidad de las
noticias de Teletexto.

La información relativa a la temporalidad en las noticias de

teletexto,puedeserofrecidapor el mediadorde forma explícita,es decir, la

noticia contieneunao varias referenciastemporalesconcretas.O de forma

implícita, atendiendoa la Historicidad2 del acontecer.

Prácticamente la mitad de las noticias de teletexto en su

elaboraciónofrecen información sobre referencias temporalesexplícitas,

frentea la otramitadque carecede dichasreferenciasal tiempo.

En las 1062 noticias de la muestracon referenciasexplícitas al

tiempo,hanaparecidocasosquecontienenun solo tiempo, hastaaquellosque

contienencomo máximo cinco referencias temporalesdistintas. La gran

mayoríade las noticias son confeccionadaspor el mediadorcon una sola

referenciatemporal,y son muy poco frecuenteslos casosque contienenmás

de unareferenciatemporalexplícitadiferente.

En cuantoa la temporalidadque sedesprendede la historicidaddel

acontecerquecontienetodanoticia,se analizaatendiendoa los criterios:

2 Ver MARTIN SERRANO. La Producción Social de Comunicación. Madrid, Alianza

Universidad,1986,pág.199.
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Pasado.
Pasado/presente.
Pasado/presente/futuro.
Presente.
Presente/futuro.
Futuro.
No Consta.

La gran mayoríade las noticiasde teletexto(en torno a cuatrode

cadacinco casos)sitúansu temporalidadexclusivamenteen el Presente,es

decir, la referenciaa lo que sucede en el presenteagota la perspectiva

temporalqueofrecela noticia.

En tomo a un 10%. de los casoscontieneninformacióntemporal

relativa al Pasado/Presente,y un porcentajeligeramenteinferior de noticias

correspondenal Presente/Futuro.Son casosresidualesaquellosen que el

mediador introduce información temporal relativa al Futuro,

Pasado/Presente/Futuro,Pasado, y aquellos en que No Consta la

Temporalidad.

La práctica totalidad de las noticias de teletexto sitúan su

transcursotemporalen el presente.Cuandoaparecennoticias quesitúan su

temporalidaden el pasado (retrospectivos)o en el futuro (prospectivos),

siempre aparecen ligadas al presente.3Se puedeafirmar que la inmensa

mayoría de los relatos de las noticias de teletexto dan cuenta de

acontecimientoseminentementepresentistas.

Paracompararla temporalidaden los relatos de la prensa y de la televisión consultar
MARTIN SERRANO, M. La producción social de comunicación. Madrid, Alianza

Universidad, 1986. (Capítulo 4, pág. 199-209.
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7.4.2. Análisis de la temporalidad con respecto aspectos
referenciales de la noticia.

La temporalidad de las noticias del teletexto no depende de la

estructurareferencial (noticias Unirreferencialeso Multirreferenciales)de

las mismas.En ambostipos de noticiaspredominala temporalidadexclusiva

depresente.Seguidasde las noticiasque seubicanen el Presente/Futuroy de

Pasado/Presente.

La temporalidaden el teletexto no dependedel contacto con la

actualidad que tengan las noticias. Tanto si las noticias son actuales,

permanecende actualidad,o no constasu nivel de actualidad,en todos los

casosson mayoritariaslas noticiascuyatemporalidades de presente.Siendo

muy poco habitual que aparezcannoticias situadas temporalmenteen

pasado/presentey en presente/futuro.

La temporalidaden las noticias de teletexto no dependede la

estructurade la información, es decir, no dependede que las noticias se

elaborenSólo conMaterial Principal o con Material Principal y Secundario.

En ambostiposde noticiasse presentanensu inmensamayoríahechosque se

sitúantemporalmenteen el presente.Siendopoco frecuenteque las noticias

de teletexto incluyan acontecimientosrelativos al pasaso/presente,y al

presente/futuro.

Conindependenciade si las noticiashan sido elaboradasutilizando

material explicativo, de contexto o alternativo, en todos los casos son

mayoritariaslas referenciastemporalesestrictamentepresentes(entre siete y
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ocho de cadadiez casos).Y son poco frecuenteslos casosen que aparecen

situadastemporalmentelas noticiasen pasado/presentey en presente/futuro.

La temporalidadde las noticias de teletexto no dependede los

aspectosreferencialesde la noticia.

7.4.3. Análisis de la temporalidad con respecto a los aspectos
estructurales de la noticia.

Tanto las noticias ampliadas como las noticias breves sitúan

mayoritariamentesu temporalidad exclusivamenteen el presente, siendo

ligeramentemás frecuenteel uso del presenteen el caso de las noticias

breves. Son poco probables los casos de noticias, tanto breves como

ampliadas,con referenciastemporalesal pasado/presente;y todavía menos

frecuentequese ubiquentemporalmenteenpresente/futuro.

En cuantoa la temporalidadde la noticia en relacióncon la sección

en la que el medio clasifica las noticias, podemos decir, que con

independenciade la secciónen la queaparecenlas noticias,en todos los casos

sonmayoritariaslasnoticiasestrictamentepresentes.Y que sólo en ocasiones

aisladasaparecennoticias con referenciasal pasado/presente.Y todavía en

menormedidaquese sitúenen presente/futuro.

La temporalidad de las noticias de teletexto no dependede la

mayoro menorcantidadde informaciónsobre un determinadoacontecer,ni

de la secciónen la queel mediadorubica las noticias.
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7.5. ANÁLISIS DE LA ESPACIALIDAD DE LAS NOTICIAS DE
TELETEXTO.

7.5.1. Análisis de la Referencia relativa a la espacialidad de las
noticias de Teletexto.

Las referenciasa la espacialidaden las noticiasde teletextose han

recogidoatendiendoal ámbitogeográficoen el que se desarrollan.Así, las

noticiasde teletextoserecogenatendiendoen un primernivel a si pertenecen

al Ambito Nacionalo al Ambito Internacional.

Algo más de la mitad de las noticias de teletexto ofrecen

referenciasespacialespertenecientesal ámbito Nacional, siendoligeramente

menosfrecuentesqueaparezcancasosconreferenciasinternacionales.

Las noticias pertenecientesal ámbito de España,se estructuran

atendiendoa los ámbitosmásconcretosqueconsideramosmejor se adaptana

las divisionesgeográfico-institucionales~existentesen nuestropaís,y queson:

- Nacional.
- Autonómico.
- Local.

La mayoría de las noticias relativas a España correspondenal

ámbitoNacionalde forma general(60%.). Las referenciasespacialeslocales

Kayser analiza la espacialidad en la prensa francesa utilizando una clasificación de las
umdadesredaccionalesadaptadoal modelo francés:

Lci~l

-Departamental.
-Regional.
-Nacional.
-Extranjera.

KAYSER, J. El diario francés. Barcelona,ATE, 1986,pág.136.
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representanen tomo a tres de cadadiez noticiasrelativasal ámbito español.

Y es muy poco frecuenteque el mediadorde teletexto confeccionenoticias

relativasal ámbitoAutonómico,tan sólo en tomo a uno de cadadiez casos

de lasnoticiasrelativasa nuestropaís.

Las noticias relativas al ámbito internacional,que como se ha

mencionadosuponenalgo menosde la mitad del conjunto de las noticias

seleccionadasen esta investigación, se han clasificado espacialmente

atendiendoa los siguientesespaciosgeográficos:

- Africa.
- América del Norte.
- América Latina.
- Asia.
- Europa Occidental.
- Europa Oriental.
- Oceanía.
- Oriente Medio.
- Internacional. Aquellos casos que pertenecenal
ámbito internacional, pero no se sitúa en ningún espacio
concreto la referencia espacial.

Las noticiasconfeccionadaspor el mediadorcon referenciasa la

espacialidadinternacional,aparecenmayoritariamenteen EuropaOccidental

(37%.), seguidascon bastantediferenciade las relativas a EuropaOriental,

América del Norte y América Latina (entre el 11%. y el 15%. según los

casos).Sonpocofrecuenteslas noticiasquesitúanla espacialidaden Africa y

Asia (6%.). Y en muy raras ocasionesel mediadorincluye acontecerescuya

espacialidadsesitúa en Oceanía,o aquellosen que no se ofrecenreferencias

espacialesque permitan situar geográficamentelas noticias internacionales

(2-3%.de los casos).
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En otroplano del análisisserecogela Repercusióno influenciade

las noticias tanto Nacionales,como Internacionales,es decir, si las noticias

afectan exclusivamenteal ámbito al que pertenecen,o por el contrario

trasciendenal otro ámbito espacial.Así, las noticias Nacionales pueden

guardar relación o afectar a otros países o no hacerlo. Y las noticias

Internacionalespuedenafectara Españao no hacerlo.

La inmensamayoríade las noticiasrelativas a Españano afectana

otros paises,esdecir, secircunscribenexclusivamenteal ámbito nacional(en

tomo a nuevede cadadiez casos),y son muy poco habitualeslas noticias

nacionalescon repercusióninternacional. En el caso de las noticias de

espacialidadinternacionalla mayor parte de ellas, en tomo a sietede cada

diez casos,no afectan a España,aunqueson relativamente frecuenteslas

noticiasque afectandirecta o indirectamenteal ámbito español(cercade un

terciode las noticiasinternacionales).

Las noticias de teletexto cuya espacialidad se circunscribe a

España,no ofreceninformaciónquepudiera afectar a otrospaíses.En las

noticias internacionales es más frecuente que se incluyan referencias

informativasqueafectena España.

394



7.5.2. Análisis de la espacialidad con respecto a los aspectos

referenciales de la noticia.

Espacialidad Nacional.

Tantolas noticiasUnirreferenciales,como las Multirreferenciales,

cuyaespacialidadsesitúaEspaña,confeccionansu referenciaespacialsin que

el mediador introduzcadiferencias.En amboscasosson mayoritarias las

noticiascuyo ámbitoesel Nacional, sonmenosfrecuenteslos casosen que la

noticiaperteneceal ámbitoLocal; y esmuy poco frecuenteque la referencia

espacialremitaa referentesrelativosal ámbito Autonómico.

Con independenciade si lasnoticiasrelativasal ámbito españolson

elaboradascon información de tipo Principal y Secundario, o sólo se

confeccionencon material Principal, en tomo al 60%. de los casos

correspondenal ámbito Nacional. En tomo a un 30%. remiten su

informaciónespacialal ámbito Local. Y sonmuypocofrecuenteslas noticias

relativasal ámbitoAutonómico.

Lo mismo sucedeenlasnoticiasnacionalesqueson elaboradaspor

el mediadorde teletextoconmaterialExplicativo, de Contextoo Alternativo.

En todoslos casossonmayoritarias(60%.de los casos)lasquepertenecende

forma genéricaal ámbitoespañol(Nacional). En torno al 30%. pertenecena

noticiasqueubicansu espacialidadde forma concreta(Local). Y tan sólo en

un diez por ciento de los casosse refieren a noticias cuya espacialidad

correspondeal ámbitode las autonomías(Autonómico).
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La espacialidad en el teletexto no depende de los aspectos

referencialesde las noticias.

7.5.3. Análisis de la espacialidad con respecto a los aspectos
estructurales de la noticia.

Espacialidad Nacional.

Las noticiasde teletextoen cuanto a susaspectosestructuralesno

contienendiferenciasencuantoa la espacialidadnacional.

Tantolas noticiasAmpliadascomo las noticiasBrevestratan sobre

referentesNacionalesen la mayorpartede los casos(en torno al 60% de los

noticiasde cuya espacialidadse sitúaen España).En menosde un tercio de

los casosse circunscribena un ámbitomásconcreto(Local). Y tan sólo en

uno de cadadiez casosremitenal ámbitoAutónémico.

Lo mismosucedeen cuantoa la secciónen que el medioencuadra

las noticias.En todaslas seccionesaparecenmayoritariamentenoticias cuya

espacialidades Nacional. En torno al 30% de los casoscorrespondena

noticiasLocales.Y es muy pocohabitualqueaparezcannoticias relativas al

ámbitoAutonómico.

Espacialidad Internacional.

Al igual que sucede con las noticias de teletexto situadas

espacialmenteen el ámbito nacional, las noticias cuya espacialidades

internacionalno dependenni de los aspectosestructurales:de si las noticias
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son breveso ampliadas,o de la secciónen la que el medio clasifica las

noticias),ni tampocode los aspectosreferencialeso comunicativos:de si la

noticia contieneinformaciónsobre uno o más referentes,de su contactocon

la actualidado de la estructurade su información (material principal y

secundado[explicativo,de contextoo alternativo]).

La espacialidad en el teletexto no depende de los aspectos

estructuralesde las noticias.
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7.6. ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DE CAUSALIDAD EN LAS
NOTICIA DE TELETEXTO.

7.6.1. La presencia de causas en relación con los aspectos
referenciales de las noticias de teletexto.

Las referenciasa la causalidadsonutilizadaspor el mediadoren la

confecciónde las noticiasde teletextoen unaminoría de los casos,tanto en

las noticiasqueofreceninformaciónsobreun solo referente,comoen las que

conforman la información dando cuentade más de un referente. Cuando

aparecenreferenciasa las causasson ligeramente más frecuentesen las

noticiasUnirreferenciales,que en las Multirreferenciales.

También son minoritarias las referenciasa la causalidaden las

noticias de teletexto en cuanto al contacto con la actualidad. Cuando el

mediadorintroduceinformaciónrelativaa las causas,éstasaparecencon más

frecuenciaen las noticiasqueno es la primeramenciónque el medio hacede

ellas (Permanecende actualidad). Seguidas de las noticias estrictamente

Actuales.Y son algo menosfrecuentesen las noticias en que no se puede

discernir si son Actuales o Permanecende Actualidad (No Consta

Actualidad).

En cuanto a la presenciade causasen las noticias de teletexto

elaboradascon materialprincipal y secundario,o sólo conmaterialprincipal,

la mayor partede los casosse elaborancon ausenciade referenciasa las

causas.Cuandoaparecencausas,éstasson más frecuentesen las noticiasque

conformansu informacióncon materialPrincipal y secundario(25%.), que

en las quetan sólocuentancon materialprincipal (14%.).
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Las noticias que contienen en su confección material de tipo

explicativo, incluyen en torno a dos de cada diez casosreferenciasa la

causalidad.El porcentajede causasen las noticiasquesonconfeccionadaspor

el mediadorcon presenciade materialde contextoy con materialalternativo,

esligeramentesuperiora las quecontienenmaterialde tipo explicativo.

La presenciao ausenciade referenciasa la causalidadno depende

de los aspectosestructuralesy referencialesde las noticiasde teletexto.

7.6.2. La presencia de causas en relación con los aspectos
estructurales de las noticias de teletexto.

La presenciade causasen cuantoa la extensiónde las noticias de

teletexto,muestraquetanto en las noticiasAmpliadas,comoen las Brevesse

confeccionala informaciónen la granmayoríade los casosprescindiendode

las referenciasa la causalidad.Cuandoaparecencausasen el desarrollode las

noticias de teletexto, es más frecuente que aparezcanen las noticias

Ampliadas(24%.),queenel casode las noticiasBreves(15%.).

Las noticiasAmpliadascontienenmayornúmerode referenciasa

la causalidadquelas noticiasBreves.

Todas las seccionesen que el teletexto estructurasus noticias se

confeccionanmayoritariamentesin la presenciade información relativa a las

causas.Ahora bien, en las seccionesde Sucesosy Toros son relativamente

frecuentes(40%. de los casos). En las seccionesde Curiosas,Ecología,

Internacional,Local, Nacionaly Sociedad,incluyen causasen tomo a dos de

cadadiezde susnoticias.Y son bastantepoco frecuenteslas mencionesa las

causasen las noticiasde las seccionesde Deportes,Culturay Economía.
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Las noticias de las seccionesde Sucesosy Torosson las que más

presenciade referenciasa la causalidadcontienen.

7.7. ANALISIS DE LA PRESENCIA DE
CONSECUENCIALIDAD EN LAS NOTICIAS DE
TELETEXTO.

7.7.1. La presencia de consecuenciasen relación con los aspectos
referenciales de las noticias de teletexto.

Las referencias a la consecuencialidadson utilizadas por el

mediadoren la confecciónde las noticias de teletexto con poca frecuencia

tanto en las noticiasqueofreceninformaciónsobre un solo referente,como

en las queconformanla informacióndandocuentade más de un referente.

Cuandoseofreceinformaciónde las consecuenciasson másfrecuentesen las

noticiasMuhirreferenciales(24%. de los casos),que en lasUnirreferenciales

(15%.)

También son minoritarias las referencias relativas a las

consecuenciasen las noticias de teletexto en cuanto al contacto con la

actualidad. Cuando el mediador introduce información relativa a la

consecuencialidad,éstasaparecenen la mitad de los casosen las noticiasque

no es la primera mención que el medio hace de ellas (Permanecende

actualidad).Seguidasde las noticias estrictamenteActuales(26%.). Y son

algo menosfrecuentes(20%. de los casos)en las noticiasen queno se puede

discernir si son Actuales o Permanecende Actualidad (No Consta

Actualidad).
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En cuanto a la presenciade consecuenciasen las noticias de

teletextoelaboradascon materialprincipal y secundario,o sólo con material

principal, la mayorpartede los casosse elaborancon ausenciade referencias

a las causas.Cuandoaparecenreferenciasa la consecuencialidad,éstasson

másfrecuentesen las noticias que conformansu información con material

Principal y secundario(18%.), queen las que tan sólo cuentancon material

principal (12%.).

Las noticias que contienen en su confección material de tipo

explicativo,de contextoy alternativo, incluyenen alrededordel 15% de los

casosreferenciasa la causalidad.

La presenciao ausenciade referenciasa la causalidadno depende

de los aspectosreferencialesde la noticia de teletexto.

7.7.2. La presenciade consecuenciasen relación con los aspectos
estructurales de las noticias de teletexto.

La presenciade causasen cuantoa la extensiónde las noticias de

teletexto,muestraquetanto en las noticiasAmpliadas, comoen las Brevesse

confeccionala informaciónen la granmayoríade los casosprescindiendode

las referencias a la causalidad.Cuando aparecenconsecuenciasen el

desarrollode las noticiasde teletexto,esmucho másfrecuenteque aparezcan

en las noticiasAmpliadas(19%.),queen el casode las noticiasBreves(6%.),

en las queesinfrecuenteque aparezcanreferenciasa la consecuencialidad.

Las noticiasAmpliadascontienenmayornúmerode referenciasa

la consecuencialidadque las noticiasBreves.
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La mayor parte de las seccionesde teletexto (Curiosas,Ecología,

Economía, Internacional, Local Y Nacional) confeccionanla referencia

informativa con presenciade consecuenciasentre el 20%. y el 25%. de las

noticias.Sonpoco frecuentesen las seccionesde Sucesos,Sociedady Toros

(en torno al 8-9%.). Y en muy raras ocasionesaparecenreferenciasa la

consecuencialidadenlasseccionesde Culturay Deportes(en torno a un 5%.

delos casos).

Las noticias de las seccionesde Curiosas, Ecología, Economía,

Internacional,Local YNacionalson las quemáspresenciade referenciasa

la consecuencialidadcontienen.
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7.8. ANALISIS DE LA FUENTE EN LAS NOTICIAS DEL
TELETEXTO.

El uso de la menciónexplícita a la fuenteinformativa de la que

procedela información,no es un recursodemasiadofrecuentepor parte del

mediadora la horade confeccionarla referenciaen las noticiasde teletexto.

Tansólo serecurrea estaforma de adscripciónde la información en unade

cadacuatro noticias que componenel universo de la información en el

teletexto.

7.8.1. Análisis de la referencia de la fuente informativa en las
noticias de teletexto.

Cuandoel mediadorrecurrea la fuenteinformativa como fórmula

de adscripciónde parteo toda la informaciónde la noticia, en la mayoríade

los casos,la fuenteaparecepresentadade forma nominal, es decir, por el

nombre del personaje,de la institución o de la empresainformativa. Y es

menosfrecuente (en torno a dos de cada diez casos)que la fuente sea

presentadade forma genérica,por ejemplo “frentes del Gobierno”, “fuentes

policiales”. Las noticias de teletexto no suelen utilizar para remitir la

informaciónel recursoa la fuentereservada,que esesamodalidaden la que

se hacealusión a la fuentepero no se ofrece información sobre élla. Por

ejemplo, “fuentes bien informadas”, “según informaciones de toda

solvencia”,etc.
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En cuantoal nivel de atribuciónde la informacióna la fuente, es

decir, si toda la informaciónde unanoticia esremitidapor unafuente,o sólo

partede la información; en más de la mitad de los casosla atribución de la

informaciónesparcial, esdecir sólo se atribuye a la fuente una parte de la

información de la noticia. Frente al 44%. de las frentes que remiten la

totalidadde la informaciónde las noticias.

La forma en que el mediadorda voz a la fuente, o lo que es lo

mismo, la presentaciónque se hace en la noticia de la información

procedentede una fuene, puedeser: por medio de comillas, por medio de

paráfrasis,o pormedio de comillasy paráfrasis.

Más de dos tercios de las noticias de teletexto presentan la

informaciónde fuentesen forma de paráfrasis.Uno de cadacinco casosel

mediadorutiliza las comillas y la paráfrasisen la mismanoticia. Y esmenos

frecuente, el uso sólo de las comillas como forma de atribución de la

información.

La mayorpartede la noticiasque contienenel recurso a la fuente

informativaen la confecciónde su referencia,másde dosterciosde los casos

recogidosa partir de la muestrason de carácterinstitucional. Mientras que

tan sólo un tercio de las fuentes informativas no pertenecenal plano

institucional.

Más de la mitad de las fuentes utilizadaspor el mediadoren el

teletextosonde naturalezacolectiva,frentea algomásde cuatrode cadadiez

casosquecorrespondena fuentesindividuales.
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En cuantoa la comunicatividadde la fuente,esdecir, a si la fuente

que remite la información de la noticia corresponde a empresaso

profesionalesde la comunicación.Se puedeafirmar,que tan sólo unade cada

cinco fuentesque aparecenen las noticias de teletexto son comunicativaso

profesionales.

Más de la mitadde lasfuentesrecogidasa partir de la muestrason

identificadaso presentadaspor su función (por lo que son o hacen),por

ejemplo: segúnel portavozdel Gobierno, como informó el presidentedel

Tribunal Constitucional,etc.En tomoa cuatrode cadacinco casos,la fuente

aparecenominadapor su nombre: informa EFE, segúncomentóAznar, etc.

Y es pocofrecuente,en uno de cadaveinte casos,identificar la fuentepor su

nombrey su función, por ejemplo,“segúninformó el ministro de Economía,

Rodrigo Rato”.

En cuantoal plano narrativo al que pertenecela fuente, la gran

mayoríade los casosrecogidosen la muestra(84%. de los casos)pertenecen

al planonarrativo del acontecer.Frentea tan sólo el 16%. de los casosque

pertenecenal planode la comunicación.

Las fuentes informativas que aparecen mencionadasen las

noticias de teletextosuelenserpresentadasen la mayorparte de los casos

de fonna nominal <por su nombre concreto, y no de forma genérica);

mayormentesuelenremitir tan sólo unaparte de la informaciónde la noticia

(atribución parcial), y la información suele serpresentadaen el relato en

forma de paráfrasis. Generalmentese trata defuentes institucionales, de

naturaleza colectiva, y que no correspondenal plano comunicativo o

profesional. En cuanto a la forma en que son nominadaspor el medio, la
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mayoríade ellas aparecenpresentadaspor sufunción en la noticia <por lo

que son o hacen), aunquetambiénsonfrecuentementedesignadaspor su

nombre.Ypor último, una amplia mayoríapertenecenal planonarrativo del

acontecer.

Tipo de Atribución

.

Las fuentesinformativas que son presentadasde forma nominal

remitenindistintamentela totalidado tansólo unapartede la información de

la noticia, suelenasignarmásfrecuentementela información en forma de

paráfrasis,y setratade fuentesde naturalezaindividual. La mayoríade ellas

pertenecenal plano de las institucionespúblicasy correspondenal plano

narrativodel acontecer.

Cuandoel mediadoradscribela información a fuentesgenéricas,

estasremiten en mayor medidasólo parte de la información de la noticia,

suelenofrecer la información en forma de paráfrasis,y son de naturaleza

colectiva. La mayoría vienen presentadaspor el mediadorpor su función,

pertenecenal plano institucionalpúblico y correspondenal plano narrativo

del acontecer.

Nivel de Atribución

.

Cuando las fuentes informativas remiten la totalidad de la

información de la que constauna noticia, en la mayor parte de los casos

correspondena fuentesnominales,que presentanla informaciónen forma de

paráfrasis, se trata de fuentes colectivas, y no pertenecen al plano
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comunicativo.Estasfuentesen la mayorpartede los casosvienennominadas

indistintamentepor su función o por su nombre, pertenecenal plano

institucionalpúblico y correspondenal planodel acontecer.

Las fuentesdenominadasparciales,es decir, aquellasque remiten

tan sólo partede la información de la que constauna noticia, en la mayor

parte de los casos correspondena fuentes nominales, que presentan la

información en forma de paráfrasis;suelen ser de naturalezacolectiva y

pertenecenal planode la comunicación.Estasfrentesen la mayor partede

los casosvienennominadaspor su función, se inscribendentro del mundode

las institucionespúblicasy correspondenal planodel acontecer.

Forma de Atribución

.

Cuando la forma en que el mediadorpresentala información

remitida a unafuentese haceen forma de paráfrasis,dichasfuentessuelen

aparecerde forma nominal,remitiendotan sólo partede la informaciónde la

noticia, y correspondengeneralmentea fuentescolectivas.Mayoritariamente

pertenecenal planono comunicativo.Estasfuentesen la mayorparte de los

casosvienennominadasindistintamentepor su función o por su nombre,

pertenecenámbito institucional público y correspondenal plano del

acontecer.

Si el mediadorpresentala información remitida a las fuentespor

medio de comillas, dichas fuentes aparecencon más frecuenciade forma

nominal, remitiendotan sólo parcialmentela información de la noticia, y

correspondenen mayor medida a fuentes de naturaleza individual.
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Generalmenteno pertenecenal planocomunicativo;en la mayor parte de los

casosvienen nominadasindistintamentepor su función o por su nombre,

pertenecenal plano institucional público, y correspondenal plano del

acontecer.

Las fuentescuyaforma de presentaciónde la información

sehaceutilizando las paráfrasisy las comillas en una mismanoticia, suelen

pertenecera fuentesnominales,que remitenla totalidadde la información de

la noticia, y correspondengeneralmentea fuentes individuales. Pertenecen

con másfrecuenciaal planono comunicativo.Estasfrentesen la mayorparte

de los casosvienennominadaspor su función, estánrelacionadasconel plano

de las institucionespúblicasy pertenecenal planodel acontecer.

Individualidad de la Fuente

.

Las fuentes de naturalezaindividual, suelenapareceren forma

nominal,remitentan sólo partede la información de la noticia, y utilizan la

paráfrasis y las comillas al mismo tiempo como forma de atribución

mayoritaria. Estasfrentes,que suelenperteneceral plano no comunicativo,

enla mayorpartede los casosvienennominadaspor su función, pertenecen

al plano institucionalpúblico, y al planodel acontecer.

Las fuentes de naturaleza colectiva, se presentan con mas

frecuenciaen forma nominal (aunquetambién es habitual que se trate de

fuentesgenéricas),remiten en porcentajessimilarestanto la totalidad de la

información como sólo parte de ella en la noticia, y utilizan con mas

frecuenciala paráfrasiscomoforma de atribución.Mayoritariamentese trata
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de fuentesno comunicativas.Estasfuentes en la mayor parte de los casos

vienennominadasporsu nombre,pertenecenal plano institucionalpúblico y

correspondenal planodel acontecer.

Comunicatividad de la Fuente

.

Las fuentes de naturaleza no comunicativa, suelen aparecer

presentadasde forma nominal,remitentan sólo partede la informaciónde la

noticia, y utilizan la paráfrasiscomo forma de atribución. Correspondenen

igual medidaa fuentestanto individualescomocolectivas.Estasfuentesen la

mayorpartede los casosvienennominadaspor su nombre,estánvinculadas

al plano institucionalpúblico y se enmarcanen el planodel acontecer.

Las fuentes de naturaleza comunicativa, son presentadas

mayoritariamenteen forma nominal, es más frecuenteque se las adscribala

totalidadde la informaciónde la noticia,y la forma de atribuciónmáscomún

esla de la paráfrasis.Indistintamentese trata de fuentestanto individuales

como colectivas. Estas fuentes en la mayor parte de los casos vienen

nominadaspor su función en el relato, se inscriben dentro del plano de las

institucionescomunicativas,y correspondenal planode la comunicación.

Nominación de la Fuente

.

Cuandolas fuentesinformativasson presentadaspor el mediador

de las noticiasde teletextopor su nombre,mayormentese tratade fuentesde

naturalezanominal, que remiten sólo parcialmentela información de la

noticia, y presentanlos contenidosremitidos a la fuente en forma de
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paráfrasis.En la mayorpartede los casoscorrespondena fuentescolectivas,

no comunicativas,que estánrelacionadascon el ámbito de las instituciones

públicasy pertenecenal plano narrativodel acontecer,

Cuandolas fuentesinformativasson presentadaspor el mediador

de las noticiasde teletextopor sufunción (por lo queeso hace),mayormente

se trata de fuentesde naturalezanominal, que remiten sólo parcialmentela

informaciónde la noticia,y presentanlos contenidosremitidosa la fuenteen

forma de paráfrasis.En la mayorparte de los casoscorrespondena frentes

individuales,no comunicativas,que estánrelacionadascon el ámbito de las

institucionespúblicasy pertenecenal planonarrativodel acontecer.

Cuandolas fuentesinformativas son presentadaspor el mediador

de las noticias de teletexto por su nombre y por su función (Ambos),

mayormentese tratade fuentesde naturalezanominal, que remiten tanto la

totalidad,como sólo unaparte de la información de la noticia, y presentan

los contenidosremitidos a la fuentecombinandolas comillas y la paráfrasis

en unamismanoticia. En la mayorpartede los casoscorrespondena frentes

de naturalezaindividual, no comunicativas,que estánrelacionadascon el

ámbitode las institucionespúblicasy que pertenecenal plano narrativodel

acontecer.

Institucionalidad de la fuente

.

Las fuentes informativas que pertenecen al ámbito de las

institucionespúblicasy al ámbito no institucional son conformadaspor el

mediadorde forma similar: suelenremitir generalmentea fuentesnominales,
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a las que se adscribe sólo parcialmentela información de la noticia, y

presentanlos contenidosremitidosa la fuenteen forma de paráfrasis.En la

mayor parte de los casos corresponden a fuentes colectivas, no

comunicativas,que vienen definidas por su función en la noticia, y

pertenecenal planonarrativodel acontecer.

Las fuentes informativas que pertenecen al ámbito de las

institucionescomunicativassuelenserpresentadasgeneralmentecomofrentes

nominales,a las quese adscribela totalidadde la informacióndela noticia, y

presentanlos contenidosremitidos a la fuenteen forma de paráfrasis.En la

mayorparte de los casosson de naturalezacolectiva, perntenecenal plano

comunicativo, que vienen definidas por su nombre en la noticia, y se

circunscribenal planonarrativodel acontecer.

Plano Narrativo de la Fuente

.

Las fuentesinformativas que pertenecenal plano narrativo del

acontecerson generalmentepresentadasde forma nominal, a las que se

adscribesólo parcialmentela información de la noticia, y presentanlos

contenidosremitidos a la fuente en forma de paráfrasis. Corresponden

indistintamentea frentes individuales y colectivas,la mayor parte vienen

definidaspor su función en la noticia, y se tratanormalmentede fuentesno

comunicativas.

Las fuentesinformativasque pertenecenal plano narrativo de la

comunicaciónson generalmentepresentadasde forma nominal, a las que se

adscribetotalmentela informaciónde la noticia (aunquetambiénes frecuente
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queremitantan sólo unapartede la información),y presentanlos contenidos

remitidos a la fuente en forma de paráfrasis.Correspondenen su gran

mayoríaafuentescolectivas,que vienen definidaspor su nombre,y se trata

sobretodode fuentescomunicativas.

7.8.2. Analisis de la fuente en cuanto a los aspectosreferenciales
de la noticia.

1. Estructura Referencial.

La confecciónde la referenciainformativa relativa a las frentes

informativas de las noticias de teletexto no depende de la estructura

referencialde la noticia, es decir, no dependede que las noticias ofrezcan

informaciónsobreun solo referente(NoticiasUnirreferenciales)o sobremás

de un referente(Noticias Multirreferenciales).

Cuando el mediador utiliza el recurso a la fuente informativa,

mayoritariamente en ambos tipos de noticias tienen las siguientes

características:

- Presentanen mayormedidalas fuentesde forma nominal.

- Utilizan generalmentela forma de paráfrasis para atribuir la

informaciónde la fuente.

- Sueletratarsede fuentesparciales,es decir, se les atribuye sólo

partedela informaciónde la noticia.

- Correspondencon mayor frecuenciaa fuentes colectivasy no

comunicativas.
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- En la granmayoríade los casosse trata de fuentesrelacionadas

conel planode las institucionespúblicas.

- Suelenser nominadasmás habitualmentepor su función en la

noticia, quepor su nombre.

- Pertenecenmayoritariamenteal planonarrativodel acontecer.

2. Nivel de Actualidad.

El tratamientode la fuente informativa generalmenteno depende

del contacto con la actualidad de las noticias de teletexto (Actuales,

PermanecendeActualidady No ConstaActualidad):

- Presentanmayoritariamentelas fuentesde formanominal.

- Utilizan en mayormedidala forma de paráfrasisparaatribuir la

informaciónde la fuente.

- Correspondensobretodoa fuentesno comunicativas.

- En la granmayoríade los casossetratade fuentesrelacionadas

conel planode las institucionespúblicas.

- Pertenecenmayoritariamenteal planonarrativodel acontecer.

Hay tres salvedadesdignasde ser reseñadasy que aportanalgunas

diferenciasen cuantoal contactoconla actualidadde las noticiasde teletexto,

con respectoal usode la fuente.
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En cuantoal nivel de atribuciónde la fuente(Total o Parcial): las

noticiasque Permanecende Actualidad y en las que No ConstaActualidad

aparecenen mayormedidafuentesa las que se lesatribuyetan sólo unaparte

de la información de la noticia. Mientras que las noticias estrictamente

Actuales suelenremitir generalmentela totalidad de la información que

conformala noticia.

Encuantoa la individualidadde la fuente (Individual o Colecitva):

las noticiasquePermanecende Actualidady en lasqueNo ConstaActualidad

utilizan en similar porcentajefuentesindividualesy colectivas.Sin embargo

en las noticias Actualesse incluyen mayoritariamentefuentesde naturaleza

colectiva.

En cuantoa la forma en queel mediadorpresentala fuente en la

noticia (Por su nombre, por su función o Ambos [por su nombre y por su

función]): en las noticias que Permanecende Actualidad y en las que No

ConstaActualidad la mayor parte de las fuentes son presentadaspor su

función en el relato de la noticia. En el caso de las noticias Actuales, la

mayorpartede las noticiassonmominadaspor su nombre.

3. Estructura de la información.

Tanto las noticiasque se elaboransólo con información de tipo

principal, como las que contieneninformación de tipo principal y de tipo

secundario,secomportande forma similar encuantoal usode la fuente:

- Presentangeneralmentelas fuentesde forma nominal.
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- Utilizan mayoritariamentela forma de paráfrasisparaatribuir la

informaciónde la frente.

- Se trataenla mayorpartede los casosde fuentesno

institucionales.

- Correspondenen mayormedidaa frentescolectivasy no

comunicativas.

- En la granmayoríade los casosse tratade fuentesrelacionadas

conel planode las institucionespúblicas.

- Pertenecenmayoritariamenteal plano narrativodel acontecer.

Hay dos diferencias entre las noticias confeccionadassólo con

materialprincipal, y aquellasquecontienenmaterialprincipal y secundario,

con respectoal usode la fuente.

En primer lugar, hay diferenciasen cuantoal nivel de atribución:

lasnoticiaselaboradasexclusivamentecon materialprincipal atribuyenen la

mayorpartede los casostotalmentela información de la noticia a la fuente.

Mientrasque las noticiaselaboradascon materialprincipal y secundarioque

contienenfuentesinformativasatribuyen en la mayor parte de los casosla

información remitida a la frente de forma parcial, es decir, tan sólo una

partede la informaciónqueconformala noticia.

En segundolugar, tambiénexistendiferenciasencuantoa la forma

en que se nomina la frente en la noticia con respectoa la estructurade la

información: las noticias elaboradassólo con material principal que
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contienenfuentes,éstassonpresentadasen similar porcentajepor su nombre

y por la funciónquecumplenen el desarrollodel relato.

En el caso de las noticias de material principal y secundario,

utilizan para confeccionarsu referenciaen la mayor parte de los casos

fuentesque son presentadaspor su función (por lo que son o hacen),y en

menormedidason definidaspor su nombre.

4. Material Secundario (Explicativo, de Contexto, Alternativo).

Las noticias que son elaboradaspor el mediador con material

explicativo, de contextoy alternativo, cuandoadscribeninformación a las

fuentesinformativas,éstassuelenpresentarsede la siguientemanera:

- Mayoritariamentede forma genérica.

- Atribuyendoparcialmentede la informaciónde la noticia.

- Utilizando comoformade atribuciónen la mayorpartede los

casosla paráfrasis.

- Sueletratarseen mayormedidade fuentesde naturaleza

colectiva.

- Se trata en la granmayoríade los casosde fuentesno

comunicativas.

- Sonpresentadaso nominadasen la mayorpartede los casospor

su función, y tambiénen bastanteproporciónpor su nombre.
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- Pertenecengeneralmenteal planoo ámbitode las instituciones

públicas.

- Correspondenen la inmensamayoríade los casosal planodel

acontecer.

7.8.3. Análisis de la fuente en cuanto a los aspectosestructurales
de la noticia.

Las noticiasextensaso Ampliadasconformanla referenciarelativa

a la adscripciónexplícita de la información a la fuente informativa de la

siguientemanera:

Se trata de fuentespresentadasde forma nominal, cuyo nivel de

atribuciónes parcial (sólo remitenparte de la información de la noticia), y

que utilizan la paráfrasis como forma de atribución. Se trata

mayoritariamentede fuentes colectivas, no comunicativas, y que son

nominadasen la noticia por su función. Generalmentepertenecenal ámbito

institucional público e institucional comunicativo,y correspondenal plano

narrativodel acontecer.

En el casode noticias brevesque contienenfuentes informativas

paraconformar la referencia,lo hacenen la gran mayoríade los casoscon

frentespresentadasde forma nominal.En cuantoal nivel de atribuciónde la

informaciónsuelehacerseen la prácticatotalidadde los casosde forma total,

esdecir, seremitetoda informaciónde la noticia a la frente informativa. La

granmayoríade las fuentesque aparecenen las noticiasbrevesutilizan la
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paráfrasiscomo forma de atribución, sonde naturalezacolectiva, y setrata

de fuentesno comunicativas.Son presentadaspor el mediadoren másde la

mitadde los casospor su nombrey en menormedidapor lo que son o hacen

en la noticia (por su función). Confeccionanmayoritariamentesu referencia

con fuentesque pertenecenal plano de las institucionespúblicas,aunqueson

relativamenteimportanteslos casosen que se confeccionancon fuentes no

institucionales.Y la granmayoríade las fuentesque conformanla referencia

en las noticiasbrevespertenecenal plano narrativodel acontecer.

Con independenciade la seccióninformativa en la que el medio

teletextoubiquelas noticiasde teletextoquecontenganinformaciónrelativaa

la fuente informativa, éstano varía en función de las seccionesen las que

aparecenlasnoticias.
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CAPITULIO 8.

ANALISIS DE LOS REFERENTES EN LAS
NOTICIAS DE TELETEXTO.
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8.1. ANALISIS DEL REFERENTE

Este capítulo se centraen el análisisde los objetosde referencia

seleccionadospor los mediadores,sobre los cualesse construyenlos relatos

que dan forma a los productoscomunicativosdel teletextoque interesana

estainvestigación.De los resultadosobtenidospodremosextraeralgunosde

los modeloso formasde hacergeneralesseguidaspor los profesionalesde la

informacióna la horade seleccionary tratar los acontecimientos,quepor su

relevanciaseconsiderandebenpasara formar parte de la oferta informativa

de los serviciosde teletextoen España.

En las siguientespáginasabordaremosel estudiode los objetosde

referenciade las noticiasde teletextodesdetresnivelesdiferenciados:

1. Análisisde los referentesen cuanto a su clasificaciónen torno a

ámbitostemáticos.
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2. Análisisde las noticias(aspectosestructuralesy referenciales)en

cuanto a los ámbitos temáticos en los que se clasifican los objetos de

referencia.

3. Análisisde los de los datosde referenciaen cuantoa los ámbitos

temáticosen los que seclasificanlos objetosde referencia.

8.1.1. Análisis de la referencia en los referentes informativos del
teletexto.

El estudio de los objetos de referencia ha sido abordado

frecuentementeen las investigacionescientíficasclásicassobre comunicación

agrupandolos distintosreferentesen torno a grandestemasa los queremiten

los acontecimientosde los que tratan.

Siguiendoestalínea clásica de investigación,el primer nivel de

análisisde los referentesde las noticiasde teletextoqueproponemosesel de

su clasificaciónde acuerdoa los ámbitos temáticosgeneralesque se han

consideradomásadecuadosparaenglobarel conjuntodel universode objetos

de referenciaseleccionado.
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60

Gráfico N0 1.Capftulo8.
Distribución de tos ámbitostemáticosde tas noticiasde tetetexto.

En torno a cuatro de cadadiez referentesque aparecenen las

noticias de teletexto son o pertenecenal ámbito político o institucional.

También son frecuentes los referentespertenecientesal mundo de los

deportesy de la violencia,querepresentanen torno a tres de cadadiez casos,

respectivamente,de los recogidos a partir de la muestra. Y son menos

habitualeslos referentesque pertenezcanal mundo de la economíay la

sociedadcivil.

Los referentesde los que se ofrece informaciónen el teletexto

pertenecenligeramentecon másfrecuenciaal mundode lo cotidiano que al

mundode lopúblico.
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En la mayor parte de las investigacionesgeneralmentese suele

limitar la adscrición temáticade objetosde referencia a un solo ámbito

temático.Peroestaclasificaciónnosparecemuy pocoflexible y queno agota

la temáticadel acontecer,por lo queproponemosun doblemodelode análisis

de los referentesen cuantoa su ámbitotemático:Referentesde ámbito único

(cuando un referente únicamentese circunscribe un determinadoámbito

temático),o de Referentesde ámbito compartido (un referenteparticipade

másde un ámbitotemáticoo referencial).

Referentes
Política

Referentes
Economía

Referentes
violencia

Referentes
Soc. civil

Referentes
Deportes

Referentes
Públicos

Referentes
Cotidianos

Referentes
Política

226
22.%

393
38.%
7T

20.%

123
12.%

~
8.%

25
2.%

1024
100.%
3U

100.%

0

Refe rentes
Economía 58.% 5.%
Referentes
Violencia

393
54.%

77
11.%

62
S.%

37
5.%

430
59.%

298
61.%

Referentes
Soc. Civil

123
28.%

33
7.%

62
14.%

26
6.%

147
34.%

292
66.%

Referentes
Deportes

25
3.%

21
2.%

37
4.%

26
3.%

43
5.%

794
95.%

Referentes
Públicos

1024
83.%
T
0.%

3
31.%
1
0.%

3
35.%
2WW
23.%

147
12.%
flT~
22.%

43

79T
61.%

Referentes
Cotidianos

CuadroN0 1. Capítulo 8. Interrelaciones
teletexto.

de los ámbitostemáticosen las noticiasde

El conjunto de los

información en sus noticias

pertenecientes

referentes

muestra

de los que el

que, la mayor

teletexto ofrece

parte los casos

económico, de la violencia, y de

sociedadcivil

Companido).

referencialse

compartenmásde un ámbito temático(Referentesde Ambito

Cuando así sucede, lo másfrecuente es que su apertura

relacionecon el ámbitode la política.
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Por otro lado, la gran mayoríade los referentesquese adscribena

un sólo ámbito temático (de Ambito Unico), o de cierre referencial,

correspondena objetosde referenciadeportivos.

Por tanto sepuedeafirmar que los referentesque aparecenen las

noticiasdel teletextorespondena un doble modelotemáticoo referencial:

-Referentes de ámbito compartido. Correspondientes a los

referentespolíticos, económicos,de la violencia y de la sociedadciviL Se

relacionanmayoritariamentecon la temática política’. Y en muchamenor

medidaconel ámbitode la violencia.2

- Referentes de ámbito único. Correspondientes al ámbito

deportivo.

El modelotemático de los referentesen las noticias de teletexto

apuntaa quese concedemásimportanciaa los temaspolíticos (que aparte

de los objetosde referenciaexclusivamentepolíticos,participan también en

los referenteseconómicos,violentosy sociales), y a los temasdeportivos,

que generalmenteno comparten temática con el resto de los ámbitos

¡ “El sistemapolítico recibe unaatenciónprivilegiadapor partede los mass media:entrelos sujetos
sociatesproductoresdehechos-rupturay de hechos-noticiaemergeenlos massmediaun sujetoprivilegiado —

la clasepolítica depositariade la función de continuidady mantenimientodel orden.... En los telediarios,
donde se dan sobre todo seteccionesde primer grado, hay un grado de presenciadel sistema político
desproporcionadocon relación a su pesoen el sistema social. Se da una hiperrepresentacióndel sistema
político.” RODRIGO ALSINA, M. La construcciónde la noticia. Barcelona,EdicionesPaidós,1996,pág.

124-132.

2 “La violencia,bajo las formasmásdiversas,está lejos de apartarsede nuestravida social: crímenes,

agresiones,violaciones,secuestros,muertes,altercados,huelgas,arrestos,palizas sin hablarde las acciones
de guerra. son hechosde extremavulgaridad. Sin embargo,a pesarde estavulgaridad, de alguna forma
estadística,los massmediano dejanderecordamos,que la violenciaconservaen la vida de la mayorpartect
losciudadanos,un carácterexcepcionaly, por asídecirlo,escandaloso.”BURGELIN, O. La comunicación de
masas.Barcelona,ATE, 1974,pág. 165.
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temáticos, es decir, los referentes deportivos agotan su temática

exclusivamenteen el ámbito deportivo.3

Encuanto a la pertenenciade los objetosde referenciaal ámbito

público o cotidiano, la práctica totalidad de los referentespolíticos y

económicospertenecenal mundode lo público. Sin embargo,la mayorparte

de los referentesde violencia y sociedad; y la inmensa mayoría de los

referentesdeportivos,seadscribenal mundode lo cotidiano.

8.2. ANALISIS DEL REFERENTE EN RELACION CON LA
NOTICIA,

8.2.1. Análisis de los aspectos referenciales de la noticia en
cuanto a los ámbitos temáticos.

El análisisde los referentescon respectoa las característicasde las

noticiasen las queaparecen,se lleva a caboatendiendoen primer lugar a los

aspectosreferencialesde las noticias de teletexto,que son aquellosaspectos

propiamentecomunicativos.

El primer nivel del estudiodel referenteen cuantoa los aspectos

referencialesesel queserefiere a la estructurareferencialde las noticiasde

teletexto(ver Anexos,Cuadro2, Capítulo8), y se sintetizaen el gráfico que

aparecea continuación.

OrtegoCostalesapuntabaen su libro Noticia, Actualidad, Información la tendenciade la prensaa
la agrupaciónde sus contenidosen tomo a dosgrandesbloquesque cubríanla mayor partede su panorama
informativo, “algunapartede la prensaactual, sufteunahipertrofia de política y depone.Haceun verdadem
alarde de informaciónen estosdos órdenesa costade los demás.” ORTEGO COSTALES, J. Noticia,
Actualidad, Información. Pamplona,Universidadde Navarra,1966,pág.58.

425



Gráfico N0 2. Capítulo8.
Distribución de los ámbitostemáticossegúnla estructura
referencial de las noticias de teletexto.
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Not. Unirreferenciales Nol. Multirreferenciales

Las noticiasunirreferencialesconformansu referencia, en mayor

medida, ofreciendo información sobre referentes políticos y deportivos.

Tambiénsonhabitualeslos referentesde violencia. Y en menormedidaque

tratensobrereferentesde sociedadcivil y de economia.

En el casode las noticiasmultirreferenciales,másde la mitad de

los casoscorrespondena referentesde naturalezapolítica. Siendo también

frecuente que incluyan referentes sobre deportesy violencia. Y es poco

frecuente que las noticias multirreferenciales incluyan referentes

económicos,y menosaúnreferentesrelativosala sociedadcivil.

Las noticias unirreferenciales tratan mayoritariamente sobre

referentes relativos al mundo de lo público; mientras que las noticias

multirreferencialesincluyen en mayor medida referentespertenecientesal

mundode lo cotidiano.

Conindependenciadecuál seael ámbito temáticodel referente,en

todos los casos, los referentes aparecen mayoritariamente en noticias

• Referentes Cotidiano

• Referentes Público

o Referentes Deportes

• Referontes Soc. Civil

9 Referentes Violencia

• Referentes Economía

~ Referentes Política
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unirreferenciales.Lo mismo sucedecon los referentesde ámbito público o

cotidiano,los dostipos de referentesaparecencon muchamayor frecuencia

en noticiasunirreferenciales,queen noticiasmultirreferenciales.

El siguiente aspectocon el que se relaciona el estudio de los

referentes,esel mayoro menorcontactocon la actualidadde las noticiasde

teletexto en que se ubican (ver cuadro 3, Capítulo 8), y que queda

representadoen el siguientegráfico.

Gráfico N0 3. Capítuto 8.
Distribución de los ámbitostemáticossegúnel nivel de
actualidaddelas noticiasdeteletexto.

No Actuales

No ConstaActualidad

Permanecen Actualidad

‘-A
Actuales

v...iST —
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Las noticias de las que el teletexto da cuentapor primera vez

<Actuales) incluyen mayoritariamente información sobre referentes de

naturalezadeportiva.Mientrasque las que ofrecennuevainformaciónsobre

objetosde referenciaque ya han sido mencionadoscon anterioridad en la

oferta informativadel teletexto (Permanecende Actualidad), y las noticias

en quenopuedediscernirsesi es la primera vezqueaparecenen el medio o

ya han sido mencionadaspor él (No ConstaActualidad), tratan sobre todo

de referentespolíticos.

• Referentes Política

• Referentes Economía

• Referentes Violencia

• Referentes Soc. civil

~ Referentes Deportes

• Referentes Público

• Referentes Cotidiano
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Los referentesde los ámbitos político, económico,de violencia y

los relativos al ámbito público aparecenmayoritariamenteen noticias que

permanecende actualidad,seguidosde noticiasen que no constaactualidad.

Y en menormedidaen noticiasestrictamenteactuales.

Los referentesrelativos al mundode la sociedadcivil aparecencon

másfrecuenciaennoticiasen que no constaactualidady en noticiasactuales.

Y en menormedidaen noticiasquepermanecende actualidad.

Una ampliamayoríade referentesdeportivosy relativos al mundo

de lo cotidiano aparecenen noticias actuales,y es menosfrecuenteque se

ubiquenen noticiasque permanecende actualidady en las que no constala

actualidad.

El estudiode los referentesen cuanto al tipo de material (Sólo

Principal, o Principal y Secundario)con el que el mediador elabora las

noticiasde teletexto,(ver Anexos, Cuadro 4, Capítulo 8) se sintetizaen el

siguientegráfico:
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Gráfico N0 4. Capítulo8.
Distribución de tos ámbitostemáticossegdnla estructurade la
información de tas noticias de teletexto

Mat. Principal y Secundario

Sólo Mat. Principal

Las noticiasqueson elaboradaspor el mediadorutilizando sólo la

informaciónprinicipal suelentratar másfrecuentementesobre referentes

deportivos y políticos. Y en menor medida sobre referentes relativos al

mundode la violencia. Yquepertenecencon másfrecuenciaal plano de lo

cotidiano.

Las noticias confeccionadascon material principal y secundario

incluyen información con másfrecuencia de referentespolíticos. Y menos

habitualmentede referentesviolentosy deportivos.Y se trata de referentes

quepertenecenen similaresporcentajesal planopúblicoy al cotidiano.

Las noticiasqueestructuransu referenciacon materialsecundario

de tipo explicativo,de contextoy alternativo(ver Anexos,Cuadrosn0 5, 6 y

7, Capítulo 8) tratan en todos los casosen mayor medida sobre referentes

relativos al mundode la política, y en menormedidade la violenciay de los

deportes.Siendomucho menosfrecuenteslos referentes económicosy de

sociedadcivil. En todos los casos se utilizan en porcentajes similares

referentesrelativos al planopúblico y al planocotidiano.

• Referentes Cotidiano

• Referentes Público

~ Referentes Deportes

• Referentes Soc. Civil

9 Referentes Violencia

• Referentes Economía

• Referentes Política
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GráficoN0 5. Capitulo 8.
Distribuciónde los ámbitostemáticosen cuantoa la presenciade
materialExplicativo deContextoy Alternativo enlas noticiasde teletexto.

Mat. Alternativo

Mat. contexto

Mat. Explicativo

III íP
¡

0 50 10& 150 200 2b0

La confecciónde la referencia relativa a la adscripción de los

referentesa ámbitos temáticoso referencialesen las noticias de teletexto

no dependede los aspectosreferencialesde la noticia.

8.2.2. Análisis de los aspectos estructurales de la noticia en
cuanto a los ámbitos temáticos.

El análisislos objetosde referenciaen relación con los aspectos

estructuralesimpuestospor el medio, se lleva a cabo en primer lugar

atendiendoa la cantidadde informacióncon la que seelaboranlas noticiasde

teletexto,(ver Anexos,Cuadro8, Capítulo8).

• Referentes Política

• Referentes Economía

~ Referentes Violencia

• Referentes Soc. Civil

El Referentes Deportes

• Referentes Público

~ Referentes Cotidiano
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Gráfico N0 6. Capítulo8.
Distribución de tos ámbitostemáticossegúnla extensiónde las
noticiasde tetetexto.
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Lasnoticiasquepor sumayorextensióndenominamosAmpliadas,

incluyen información mayoritariamentesobre referentes de naturaleza

política. Tambiénson relativamentefrecuentesen las noticias ampliadaslos

referentesdeportivosy de violencia. Y son menos habitualeslos casosde

noticias ampliadasque contieneninformación sobre referentesde sociedad

civil y de economía.Mientras que las noticias breves son elaboradas en

mayormedidaen tomo a referentesrelativos al ámbito deportivo, seguidos

de los referentespertenecientesal ámbito de la política y de la violencia. Y

en muchamenormedida incluyen objetos de referencia sobre economíay

sociedadcivil.

En cuanto al ámbito público o cotidiano de los referentesque

conforman las noticias Ampliadas y las noticias breves también existen

diferencias:las noticiasampliadasconformansu referenciatemática, en una

ligera mayorproporción, en tomo a referentesrelativos al mundo de lo

público. Las noticias breves, sin embargo, elaboran su información mucho

• Referentes Política

• Referentes Economía

~ Referentes Violencia

• Referentes Soc. Civil

O Referentes Depones

• Referentes Público

• Referentes Cotidiano

Not. Ampliadas Not. Breves
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másfrecuentementeofreciendo infonnación sobre referentesrelativos al

mundode lo cotidiano.

El segundonivel de analisisestructuralde las noticiasde teletexto

en relacióncon los referentes,esel relacionadocon las seccionesen las que

aparecenpresentadasdichasnoticias, (verAnexos,Cuadro9, Capítulo8).

Las secciones en que el teletexto estructura

espacial/temáticamentesu información determinan la construcción de la

referencia temática de la noticia. Las noticias de cada sección incluyen

mayoritariamentereferentesque por su temática les son afines. Así, las

noticias de Nacional e Internacional incluyen sobre todo objetos de

referencia políticos; la secciones de Sociedad, Curiosas y Ecología

confeccionansus noticias en mayor medida con referentesrelativos a la

sociedadcivil; y las noticias de sucesosconfeccionansu referencia más

habitualmentetratando sobre referentesde naturalezaviolenta.

Las noticias de las seccionesde Nacional, Internacionaly Local

elaboran su referencia ofreciendo informaicón más habitualmente sobre

referentesrelativosal mundode lo público. Frentea las noticiasdel restode

las seccionesque la elaboran sobre referentesrelativos al ámbito de lo

cotidiano, especialmentelas noticiasde la seccionesde Deportesy Sucesos.
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8.3. ANALISIS LOS DATOS DE REFERENCIA EN FUNCION
DE LOS AMBITOS TEMATICOS DE LAS NOTICIAS
DE TELETEXTO.

El tercer nivel de análisis del referente trata de establecerlas

relacionesentrelos ámbitostemáticosa los que seadscribenlas noticiasy el

tratamientode los datosde referencia.

8.3.1. Análisis de las acciones de las noticias de teletexto en
cuanto a los ámbitos temáticos de los objetos de
referencia.

El tratamientode las accionesque aparecenen las noticias del

teletextoen cuantoal ámbito temático,sirve para reforzar la temáticade los

objetos de referenciaa los que pertenecen. Se sintetiza en el siguiente

gráfico, quecorrespondeal Cuadron0 10 del Capítulo8 de Anexos.
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GráficoN0 7. Capitulo 8.
Distribución de los ámbitostemáticossegún
accionesenlas noticiasdeteletexto.
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Los referentesde naturalezapolítica y

información sobre todo con acciones

económicaconfeccionansu

del ámbito político. El resto de los

referentes temáticos conforman su referencia mayoritariamente con

accionesrelativas a supropio ámbito; es decir, los referentesde violencia

utilizan accionessobreviolencia, los de sociedadcivil con accionesrelativas

a la sociedadcivil y los deportivosconaccionesdeportivas.

Los referentesde naturalezapolítica y económicaconfeccionansu

informacióncon accionesquepertenecenal ámbito de lo público.Mientras

que los referentesdel resto de los ámbitos utilizan másfrecuentemente

accionestemáticasdel mundode lo cotidiano.

• Acciones Ejecutivas

• Acciones Expresivas

• Acciones Cotidiano

• Acciones Público

E: Acciones Depones

• Acciones Soc. Civil
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Cualquiera que sea el ámbito temático del referente, incluye

mayoritariamenteaccionesde tipo ejecutivo,en detrimentode las acciones

comunicativas,queaparecencon muchamenorfrecuencia.

8.3.2. Análisis de los actoresde las noticias de teletexto en cuanto
a los ámbitos temáticos de los objetos de referencia.

El estudiode los referentesde las noticiasde teletextoen relación

con el tratamientode los actoresque aparecenen ellas, en primer lugar

remitea la naturalezadel actor(Humanosu organizaciones).

Gráfico N0 8. Capítulo8.
Distribuciónla naturalezade los actores(Humanosu Organizaciones)en
funcióndelos ámbitostemáticosdelosreferentesenlas noticiasdeteletexto.
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Los referentesde los ámbitos temáticosde política, violencia,

sociedad civil y deportes confeccionan su referencia incluyendo

mayoritariamente(en tomo a seis de cadadiez casos)información sobre

actoresde naturalezahumana.Sólo los referentesrelativos al mundode la

economíase desmarcande estatendencia,e incluyenen másde la mitad de

los casosactoresorganizacionales.

435



Tanto los referentespertenecientesal ámbito público, como los

correspondientesal ámbito cotidiano incluyen para la confección de las

noticiasen la mayorpartede los casosactoreshumanos.

El análisisde los ámbitostemáticosde los referentesen cuanto al

génerode los personajesque intervienenen el relato se esquematizaen el

siguientegráfico:

Gráfico N0 9. Capítulo8.
Distribucióndel génerodelosactoresen funciónde los ámbitos
temáticosde los referentesen las noticiasdeteletexto.
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Los referentespolíticos, económicosy de sociedadcivil incluyen

en mayormedidaactoresa los queno procedeaplicarlesel género,seguidos

de los actoresmasculinos.En el casode los referentesde sociedadcivil y de

deportesson más frecuenteslos actoresmasculinos,especialmenteen los

relativos al ámbito deportivo. La aparición de actoresfemeninoses muy

pocohabitual enla confecciónde la referenciainformativa.

Los referentes pertenecientesal mundo de lo público se

confeccionanmayoritariamentecon actoresen los que no procedesu género

y son también frecuenteslos actores masculinos.Los actores de género

indefinido son poco habituales,y en muy raras ocasionesaparecenactores

femeninos.

• Masculino

• Femenino

• Indefinido

U No Procede
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Los referentes cotidianos conforman su referencia

mayoritariamentecon actoresmasculinos,y sonmenosfrecuenteslos actores

en queno procedeel géneroy los actoresindefinidos.Los actoresfemeninos

sontambiénmuy pocohabitualesen los referentescotidianos.

En cuanto a la pertenenciao no al plano institucional de los

personajesen funciónde los ámbitostemáticosde los objetosde referenciade

las noticiasde teletexto,seaprecianalgunasespecificidades.

Gráfico N0 10. Capítulo8.
Distribucióndela institucionalidadde tos actoresen las noticiasdeteletextoen
función de losámbitostemáticos.
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Los referentes relativos a los ámbitos de la política, de la

economía,de la violenciay de la sociedadcivil contienensobre todo actores

relacionadoso pertenecientesa las institucionespúblicas.Por el contrario los

referentes deportivos se confeccionanmayoritariamentecon actores no

institucionales.

Los referentes pertenecientesal

mayormenteactoresinstitucionales,mientras

los referentes cotidianos corresponden

institucionales.

mundo de lo

que los actores

sobre todo

público utilizan

que aparecenen

a actores no
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La naturalezaindividual o colectivade los actoresen cuantoa los

ámbitos temáticosde las noticias de teletexto, ofrece algunas diferencias

significativasen su tratamiento.

GráficoN0 11. Capítulo8.
Distribución dela individualidadde los actoresencuantoa los ámbitos
temáticosde los referentesen las noticiasdeteletexto.
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Los referentespolíticos,económicos,de violencia y de sociedad

civil presentanmás frecuentemente(entre cinco y siete de cada diez

personajes)actoresde naturalezacolectiva.En los referentesdeportivos,sin

embargo,son másfrecuenteslos actoresindividuales(cercade seis de cada

diez casos).

Los referentespertenecientesal mundo de lo público utilizan un

mayor porcentajede actorescolectivos(más de seis de cadadiez), que los

referentesrelativosal mundode lo cotidiano,en los cualesse incluyen algo

más del cincuentapor ciento de actorescolectivos, y un ligero porcentaje

inferior de actoresindividuales.

La forma en queel mediadorde teletextoidentifica los actoresen

función de los referentesde los que sedancuentaen las noticiasde teletexto,

muestraque los objetos de referenciade todos los ámbitos temáticosson

definidosmayoritariamentepor su nombreen el relato.
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Gráfico N0 ¡2. Capítulos
Distribución de la identificaciónde los actoresenfunción delosámbitos
temáticosdelos referentesenlas noticiasde teletexto.
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Los actores que aparecen en las noticias de teletexto son

identificadosen la mayor parte de los casospor su nombre,en lugar de por

sufunción en el relato,con independenciadel ámbito temáticodel referente.

En el casode los referentesdeportivos, es todavía mayor el número de

actoresdefinidos por su nombre(en tomo a nuevede cadadiez actores).

Tantolos referentespúblicos,como los cotidianosse confeccionan

mayormentecon actoresdefinidos por su nombre,y esmenosfrecuenteque

contenganactoresdefinidos por su función.

La singularidado pluralidad de los actoresen cuanto al ámbito

referencialde las noticiasde teletexto,no ofrecediferenciassignificativas.
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Gráfico N0 13. Capítulo8.
Distribucióndela singularidaddelos actoresdelas noticiasdeteletexto
en funciónde losámbitostemáticos.

Referentes Cotidiano
Referentes Público

Referentes Deportes

Referentes Soc. Civil
Referentes Violencia

Referentes Economía

Referentes Política

— — — — — — — — — —

— — — — — — — — —

— — — — — — — — — —

— — — — — — s — — —

— — — — — — — — — —

— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —

~SJ* ~ ‘9F ‘ — -

• Singular

O Plural

6 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Con independenciadel ámbito temáticodel referente,en todos los

casospresentanmayoritariamentesusactoresen singular.En el casode los

referentesdeportivoslos actorespresentadosen singular representanmás de

nuevede cadadiez actores.Y esmuy pocohabitual en todos los ámbitosque

aparezcanactorespresentadosen plural.

En cuanto al ámbito público o privado del referente, en ambos

casospresentanen mucha mayor medida los actoresen singular, que en

plural.

8.3.3. Análisis de los roles de las noticias de teletexto en cuanto a
los ámbitos temáticosde los objetos de referencia.

El tratamientode las funciones explícitas de los personajesde

teletextoen función de los ámbitostemáticosdel referente,se sintetizaen el

siguientegráfico, que correspondeal Cuadro n0 17 del Capítulo 8 de los

Anexos.
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Gráfico N0 14. Capftulo 8.
Distribución de losámbitosdel rol enlas noticiasdeteletexto
segúnel ámbitoreferencial.
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Los referentesde naturalezapolítica, económicay de violencia

confeccionan la información relativa a las funciones explícitas de los

personajes, mayoritariamente con roles relativos al ámbito político,

seguidosde los roles de carácter territorial. Los referentestemáticosde

Sociedad civil confonnan su referencia en mayor medidad con roles

territoriales, y también políticos. Y los referentes de deportes incluyen

mayoritariamenteroles territoriales y deportivos.

Los referentes cuyos ámbitos temáticos son la política, la

economíay la violencia confeccionansu informaciónen mayor medida con

roles quepertenecenal ámbito de lo público. Mientras que los roles de los

• Roles Cotidiano
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referentesde sociedadcivil y deportes correspondenen la mitad de los

casosa rolespúblicosy en la otra mitada rolesdenaturalezacotidiana.

Los referentes pertenecientesal mundo de lo público se

confeccionanmayoritariamentecon funciones explícitas pertenecientesal

mundode lo público, mientrasque los referentesrelacionadoscon el mundo

cotidiano sonelaboradosen másde la mitad de los casoscon roles asociados

al mundodelo cotidiano.

8.3.4. Análisis de la temporalidadde las noticias de teletexto en
cuanto a los ámbitos temáticos de los objetos de
referencia.

Los referentesde las noticiasdel teletexto,seacual seasu ámbito

referencialo temático,sonelaboradospor el mediadoren la mayorparte de

los casos(entre siete y ocho de cadadiez casos) ofreciendo referencias

temporales exclusivamentede presente. Los casos que conforman su

referencia temporal en pasado/presentey presente/futuro, representan

alrededorde uno o dos de cadadiez referentes,respectivamente.Los casos

en que aparecenreferentescuya temporalidad es en pasado, futuro o

pasado/presente/futuroson prácticamenteresiduales(entre el uno y el dos

porcientodelos casos)enlos referentesde cualquierámbitotemático.

Los referentesde ámbitopúblicoy cotidianoson elaboradospor el

mediadorde las noticiasde teletexto de forma similar a los anteriores: en

tomo a las tres cuartas panes de los referentes (tanto públicos como

cotidianos)ofrecen información relativa al presentepara confeccionarsu

temporalidad. Entre uno y dos de cada . diez ofrecen referencias al
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pasado/presentey al presente/futuro. Y sólo en casos excepcionales se

ofrecen referencias temporales al pasado, al futuro y al

pasado/presente/futuro.

8.3.5. Análisis de la espacialidad de las noticias de teletexto en
cuanto a los ámbitos temáticos de los objetos de
referencia.

Espacialidad NACIONAL

Algo másde la mitadde los referentesde las noticiasde teletexto

seubicangeográficamenteen España.

Los referentespertenecientesa la mayor parte de los ámbitos

temáticosubicadosen España,sitúan su espacialidaden la mayorparte de

los casosen el ámbitoNacional, seguidasde las noticiasde carácterLocal y

menosfrecuentementeen el ámbitoautonómico.Excepto los referentesde

Sociedadcivil quepertenecenmásfrecuentementeal ámbito Local.

Los referentesrelativosal mundode lo público que se desarrollan

en el ámbitogeográficoespañol,son en su mayorparte de ámbito Nacional

(dos tercios de los casos),en tomo a dos de cadadiez pertenecenal ámbito

Local y en un 15% correspondenal ámbitoAutonómico.

Los referentesrelativos al mundode lo cotidiano, en más de la

mitadde los casosse ubicanen el ámbitoNacional,en tomo a cuatrode cada

diez pertenecenal ámbito Local y es muy poco frecuente encontrar

referentesdel mundode lo cotidianorelativos al ámbito Autonómico (menos

del 5% delos casos).
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Espacialidad INTERNACIONAL

La mayorparte de los referentesinternacionalessea cual sea su

ámbito temático tratan mayoritariamentesobre acontecimientosque se

producenen Europa Occidental,Europa Oriental, y menosfrecuentemente

en Américadel Norte, AméricaLatina y Oriente Medio. Yespoco habitual

que el teletexto tome en cuenta los acontecimientosque se producenen

Africa, Asiay Oceanía.

Los referentesrelativos al mundo de lo Público de espacialidad

internacional,aparecencon más frecuenciaen Europa Oriental (28%) y

EuropaOccidental(26%). En Africa, América del Norte, América Latina y

Oriente Medio en tomo al 7-10% según los casos. Y son muy poco

frecuentesen Asiay Oceanía.

En los referentes relativos al mundo de lo Cotidiano de

espacialidadinternacional, el 44% de los casos aparecen en Europa

Occidental.En Américadel Norte y AméricaLatina(entre el 11 y el 15%).

Y son poco frecuentes(entre el 3 y el 6% de los casos)en Africa, Asia,

EuropaOriental, Oceaníay OrienteMedio.

En el cuadro de la página siguiente se recogen los espacios

geográficosinternacionalesen cuanto a su mayor o menor presenciaen

función de los ámbitostemáticosdel referente.
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Relacionesentrela espacialidadinternacionaly los ámbitos temáticosde los referentes
en las noticias de teletexto.

entes AntCrica del Norte. A.,.u4
Económicos Asia. AméricaLatina

EuropaOriental
Oceaxt
OrienteMedio

amencauci reune n¡nvu.
Soc. Clvii América Latina Oriente Medio.

Asia. Oceanía.
Pnrnna OrientAl

Weierentes
Públicos

- pa ~,cCidCfltal Amenoaaei Norte Asia.

EuropaOriental América Latina. Oceanía. 1Oriente MedioAfrica.
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8.3.6. Análisis de la causalidad de las noticias de teletexto en
cuanto a los ámbitos temáticos de los objetos de
referencia.

Con independenciadel ámbitotemáticode los referentes,asícomo

del ámbitopúblico o cotidianode los mismos,en todoslos casosla presencia

de causassesitúa en tomo al 22-25% de los casos,exceptoen los referentes

de naturalezaeconómica,dondeson menosfrecuentesy tán solo en el 15%

delos casosaparecenreferenciascausales.

8.3.7. Análisis de la consecuencialidad de las noticias de teletexto
en cuanto a los ámbitos temáticos de los objetos de
referencia.

Con independenciadel ámbitotemáticode los referentes,asícomo

del ámbitopúblico o cotidianode los mismos,en todos los casosla presencia

de información relativaa las consecuenciasesmuy poco frecuentey sesitúa

seacual seael ámbitotemáticodel referenteentorno al 15% de los casos.

8.3.8. Análisis de la fuente informativa de las noticias de
teletexto en cuanto a los ámbitos temáticos de los objetos
de referencia.

El último de los nivelesde análisis del referenteen cuanto a los

datosde referenciade las noticias del teletexto es el que se refiere a las

fuentes informativas explícitas en los relatos de dichas noticias. El
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tratamientode la frenteen funcióndel referenteremitea los aspectosde los

que sedacuentaa continuación.

El primer aspectode análisisdel referentecon respectoa la fuente

esel que tiene que ver con el tipo de atribución (nominal o genérica)que

utiliza el mediadorparapresentarla fuente.

Gráfico N0 14. Capitulo 8.
Distribucióndel tipo de atribucióndela fuenteen función delos ámbitos
temáticosdel referenteen las noticiasdel teletexto.
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Los referentesde todos los ámbitos temáticos,así como los de

ámbito público y cotidiano, confeccionan su referencia utilizando

mayoritariamentefuentescuyo tipo de atribución es nominal, y es poco

frecuentequepresentenfuentesde forma genérica.

El siguienteaspectose refiere a la naturalezacomunicativao no

comunicativade lasfuentesen funciónde los ámbitostemáticos.
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Conindependenciadel ámbitoreferencial, en tomo a siete

u ochode cadadiez fuentesque aparecenen los referentesde las noticiasde

teletextocorrespondena fuentesno comunicativas.Siendomenoshabitual el

usode fuentesde tipo comunicativoen los referentesdel teletexto.

Lo mismosucedeen los referentespúblicosy cotidianos,en ambos

casosse utilizan másfrecuentementefuentesinformativas de naturalezano

comunicativa.

La forma en que el mediador presentala información que se

remite a la fuente en relación con los ámbitos temáticosse sintetiza en el

siguientegráfico.

Gráfico N0 15. Capítulo8.
Distribucióndela formadeatribucióndela fuenteen función de losámbitos
temáticosdel referenteen las noticiasdel teletexto..

Referentes Cotidiano

Referentes Público

Referentes Deportes
Relerentes See. Civil
Referentes Violencia

Referentes Economía
Referentes Política

En todoslos referentesde las noticiasdel teletexto,seacual seasu

ámbito temáticoo referencial,la informaciónrelativa a la fuentese presenta

generalmenteen forma de paráfrasis.Es menosfrecuenteque se presentela

informaciónprovenientede unafuenteutilizando la paráfrasisy las comillas

en una misma noticia. Y es poco habitual que se utilicen solamentelas

comillasparapresentarla informaciónque remite a unafuente.

Paráfrasis

• comillas

• Ambos
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También los referentespúblicos y los cotidianos presentanla

informaciónde la mismamanera.

Otro de los aspectosde análisises el de la naturalezaindividual o

colectivade la fuenteen cuantoa los ámbitostemáticos.

Gráfico N0 16. Capítulo8.
Distribucióndela individualidaddela fuenteen función de los ámbitos
temáticosdel referenteenlas noticiasdel teletexto.

Referentes Cotidiano • Individual

Referentes Público
Referentes Deportes colectivo

Referentes Soc. Civil
Referentes Violencia

Referentes Economía
Referentes Política

Las fuentesqueaparecenen los referentespertenecientesal ámbito

político, de sociedadcivil y deportes,son en la mayor parte de los casos

fuentesindividuales.Mientras que las fuentespertenecientesa los ámbitos

económicoy violentosonen mayormedidafuentescolectivas.

Los referentespertenecientesal ámbito de lo público utilizan con

másfrecuenciafrentesinformativasindividuales;sin embargo,los referentes

relativosal mundocotidianoutilizan en mayormedidafuentesde naturaleza

colectiva.

El tipo de institucionalidadde la frente en relación con el ámbito

temático al que se adscribenlos objetos de referenciade las noticias de

teletextoesotro de los aspectosde análisis.
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Gráfico N0 17. Capítulo 8.
Distribución de la institucionalidadde la fuenteenfunción de los ámbitos
temáticosdel referenteen las noticiasdel teletexto.
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La mayor parte de las fuentes con las que se confeccionanlos

referentes políticos, económicos, de violencia, y de sociedad civil,

perteneceno estánrelacionadascon las institucionespúblicas. Es mucho

menosfrecuenteque se trate de institucionescomunicativas.Y menos áun

queseanfuentesno institucionales.

Las fuentesque aparecenen los referentesdeportivos suelen ser

fuentesno institucionales,y raramentesetratade fuentesinstitucionales,ya

seanpúblicaso comunicativas.

Tanto los referentespúblicoscomo los cotidianosse confeccionan

mayoritariamentecon fuentesrelacionadascon las institucionespúblicas, en

menormedidase tratade fuentesinstitucionalescomunicativas.Y todavíaes

menosfrecuenteel usode fuentesno institucionales

La siguientecuestiónremite al nivel de atribución de la fuente, es

decir, a si el mediadoratribuye tan sólo una parte o la totalidad de la

información de un determinadoreferente, en relación con los ámbitos

temáticos.
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Gráfico N0 18. Capítulo8.
Distribucióndel nivel deatribuciónde la fuenteenfunción delosámbitos
temáticosdel referenteen las noticiasdel teletexto.
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Con independenciadel ámbito temático, así como del ámbito

público o cotidianodel referente,la mayorparte de las fuentesque aparecen

en las noticiasdel teletextoremitentan sólo parcialmentela información de

la noticia. Es menosfrecuenteel uso de fuentes a las que se adscribala

totalidadde la información.

Otro de los niveles de análisis se refiere a la forma en que el

mediadornominala fuenteen el relatode las noticiasdeteletextoen relación

conlos ámbitostemáticos.

Gráfico N0 19. Capitulo 8.
Distribución de lanominaciónde la fuenteen función de los ámbitos
temáticosdel referenteen las noticiasdel teletexto.
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Los referentesde naturalezapolítica y de violenciaconfeccionansu

referenciaen mayormedidacon fuentesque son presentadaspor su función,

es decir, por lo que son o hacenen el relato. Seguidaspor aquellasque son

nominadasen la noticia por su nombre. Siendomuy pocohabitualel usode

fuentesquesondefinidaspor su nombrey su función.

Los referenteseconómicosutilizan más frecuentementefrentes

presentadaspor su nombre,y en menormedidapor su función.

Los referentes deportivos y de sociedad civil utilizan

indistintamentefuentesnominadaspor su nombreo por su función. Y es muy

raro queutilicen fuentespresentadaspor su nombrey por su función.

Los referentes públicos utilizan con más frecuencia frentes

presentadaspor su función. Mientras que los referentescotidianosutilizan

indistintamentefuentespresentadaspor su nombreo porsu función.

El último aspectodel análisisdel referenteen cuantoal tratamiento

de la fuenteinformativase refiere al planonarrativoal que remietela fuente

encuantoa los ámbitostemáticos.

Gráfico N0 21. Capitulo 8.
Distribucióndelplanonarrativode la fuenteen funciónde los ámbitos
temáticosdel referenteen las noticiasdel teletexto.
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Los referentes de todos los ámbitos temáticos utilizan

mayoritariamentefuentes relativas al plano narrativo del acontecer,siendo

mucho menosfrecuenteque se presentenfuentesque pertenezcanal plano

narrativode la comunicación.
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CAPITULO 9.

ANALISIS DE LOS MODELOS
MEDIADORES DE LAS NOTICIAS EN EL

TELETEXTO.
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Esteúltimo capítulode estatesistratade encontrarlas clavesde los

modelos mediadoresutilizados por las distintas cadenas de televisión,

seleccionadasen esta investigación, que emiten servicios de teletexto en

España.Cadauno de estosservicios(TVE, Telemadrid,Tele 5 y Antena3),

a la hora de confeccionarsusproductoscomunicativos,y concretamentesus

noticias (objeto central de nuestro análisis), presentan una serie de

característicascomunesy diferenciadasque confierenlos modelosgenerales

de noticiasde teletextoen España.

El primer nivel de análisisde las noticiasde teletextocon respecto

a la cadenas(mediadores)que emiten los distintos serviciosse ha llevado a

caboatendiendoa los siguientesplanos:

- Análisis de los aspectosreferencialesde la noticia en función de

los distintosmediadores.

- Análisisde los aspectosestructuralesde la noticia en función de

los distintosmediadores.

- Análisisde los datosde referenciade la noticia en función de los

distintosmediadores.

- Análisis de los ámbitos temáticosen función de los distintos

mediadores.
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En un segundonivel, las distintas cadenasmediadoraspueden

agruparseatendiendoal carácterpúblico o privado de las mismas.Así, TVE

y Telemadridson serviciosdependientesde institucionespúblicas;mientras

que Tele 5 y Antena 3 corresponden a instituciones comunicativas

dependientesde empresasprivadas. Esta agrupaciónpermite estudiar si

existendiferenciasen la confecciónde la referenciainformativa entre los

serviciospúblicosy los serviciosprivadosde teletextoen España.

El análisisde las noticias con respectoa los modelosmediadores

públicosy privados se lleva a caboatendiendoa los mismosaspectosque se

tomabanen cuentaparael análisisde los distintascadenas:

- Análisisde los los aspectosreferencialesde la noticia en función

de los mediadorespúblicosy privados.

- Análisisde los aspectosestructuralesde la noticia en función de

los mediadorespúblicosy privados.

- Análisisde los datosde referenciade la noticia en función de los

mediadorespúblicosy privados

- Análisisde los ámbitos temáticosen función de los mediadores

públicosy privados
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9.1.ANALISIS DE LOS MODELOS MEDIADORES DE LAS
NOTICIAS DE TELETEXTO.

9.1.1. Análisis de los aspectos referenciales de las noticias de
teletexto con respecto a los modelos mediadores

El análisis de los distintos modelos mediadoresa la hora de

confeccionarlasnoticiasde teletextoen cuantoa los aspectosreferencialesde

las noticiasde dicho medio se lleva a caboatendiendoal tratamientoque las

distintascadenashacende los aspectoscomunicativos.

El primero es el que se refiere a la estructurade la información.

Todos los servicios de teletexto seleccionadoselaboran sus noticias

mayoritariamentecon informaciónde tipo principal y secundario.Si bien,

Tele 5 es la cadena que incluye un mayor número de noticias que se

conformantan sólo con la información básicao principal (en tomo a cuatro

de cadadiezcasos).

En cuantoal usoo tratamientode la información secundaria,son

más las similitudes que las diferencias entre los disntintos servicios de

teletexto:

Todas las cadenas que componen la muestra conforman

mayoritariamente la referencia de sus noticias introduciendo material

secundariode tipo explicativo.

Es muy poco frecuente que las noticias de teletexto

contextualicenla informaciónrelativa a un hecho.Siendoalgo máshabitual

quese utilice en la confecciónde la referenciamaterial de contexto en las

noticiasemitidasen el serviciode TI/E.
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En las noticias de todos los serviciosde teletexto es infrecuente

que se confeccione la referencia informativa con material alternativo

(detalles anecdóticos que no interfieren, ni introducen información

relevantea la noticia).

Todoslos serviciosde teletexto contienenen la inmensamayoría

de los casos noticias que dan cuenta de una sola unidad referencia1

(Noticias Unirreferenciales).

En cuanto al nivel de actualidad, los servicios de teletexto de

Antena3 y TVE incluyensobre todonoticias queaparecenpor primera vez

en el medio (estrictamente Actuales), y noticias que siguen teniendo

actualidaddurantealgún tiempo (Permanecende Actualidad).En los casos

de noticias de Telemadridy Tele 5 son más habituales las noticias

estrictamenteActuales.

9.1.2. Análisis de los aspectos estructurales de las noticias de
teletexto con respecto a los modelos mediadores

Todoslos serviciosde teletextoanalizadosen estainvestigaciónen

cuantoa la extensiónde sus noticias, contienenmayoritariamentenoticias

ampliadaso extensas.El usode noticiasbrevesespoco frecuenteen la oferta

informativa de todos los serviciosde teletexto,a excepcióndel servicio de

Tele5, dondesonbastantefrecuentes(cuatrode cadadiez).

Cada servicio de teletexto organiza sus noticias en secciones

atendiendoa los criterios territoriales y temáticos que considera más

oportunospara clasificar suscontenidosinformativos. De forma que cada
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cadenautiliza un modelo de seccionarsusnoticias,que en algunosapartados

es común a todos los servicios (Nacional, Internacionaly Deportes),y en

otros casos,se clasifican las noticiasen seccionesque sólo aparecenen un

servicio concretode teletexto.

La granmayoríade las noticiasseclasificanen todos los servicios

de teletexto(enel casode TVE la totalidad de sus noticias) en tomo a las

seccionesque son comunesa todos ellos, es decir, en las seccionesde

Nacional,Internacionaly Deportes.

TVE clasifica todas sus noticias en las tres secciones citadas

anteriormente.La mayorparte (cuatrode cadadiez casos)se incluyen en la

secciónde Deportes,y en tomo a tres de cadadiez casosrespectivamente

aparecenen las seccionesde Nacional e Internacional, siendo algo más

frecuentesen la primera.

Antena 3 secciona sus noticias en torno a cuatro apartados:

Nacional, Internacional,Deportesy Economía.Casi la mitad correspondena

noticias que se encuadranen la secciónde Deportes. También son muy

numerosaslas noticias de la sección Nacional. Son menos frecuenteslas

noticiascorrespondientesa la secciónde Internacional;y en menor medida

aparecencasosdenoticiasque se incluyenenla secciónde Economía.

En el casode Tele 5, la clasificaciónde noticias en seccionesse

lleva a caboen los apartadosde Nacional, Internacional,Deportesy Cultura.

En tomoa seisde cadadieznoticiascorrespondena la secciónde Deportesy

sonmenosnumerosaslas noticiasde Nacional, Internacionaly Cultura, por

esteorden.
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Telemadridesla cadenaquemásvariedadde seccionesutiliza para

clasificar susnoticias: Nacional, Internacional,Depones,Cultura, Curiosas,

Economía,Ecología,Local, Sucesos,Sociedady Toros. La mayor parte de

sus noticias correspondena las seccionesde Nacional, Internacional y

Deportes, en tomo al 16% de los casos respectivamente.También son

frecuenteslas noticias incluidasen las seccionesde Local y Economía(en

torno al 13% de los casos). También son relevantes,aunque en menor

medida,las noticiasde las seccionesde Ecología,Sociedady Sucesos.Y son

muypocohabitualeslasnoticiasdel servicio de Telemadridque se clasifican

en el restode las secciones.

9.2. ANALISIS DE LOS MODELOS MEDIADORES PUBLICOS
Y PRIVADOS DE NOTICIAS EN EL TELETEXTO.

9.2.1. Análisis de los aspectos referenciales de las noticias de
teletexto con respecto a los modelos mediadores públicos
y privados

Tanto los servicios de teletexto públicos, como los servicios

privadosconfeccionanla referenciade susnoticiasmayoritariamente(enmás

de siete de cada diez casos) con material o información principal y

secundaria.Y es menos frecuente que las noticias se elaboren sólo con

materialprincipal.

Las noticias pertenecientesa las cadenaspúblicas y privadas

utilizan mayoritariamenteinformación explicativa en la confecciónde la

referencia.El usode la informaciónexplicativaesligeramentemásfrecuente
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en las cadenasprivadas(63% de suscasos),que en las cadenasprivadas (un

58%).

El uso de material o información de contexto es poco habitual

tanto en las noticiasde servicios públicos, como de servicios privados de

teletexto.Las cadenaspúblicaselaboransusnoticiasen un 15% de los casos,

frentea un 11% en las cadenasprivadas.

Tanto en los serviciosde teletextoemitidos por cadenaspúblicas,

como los emitidospor cadenasprivadas,raramentese utiliza el recursoa la

inclusión de material alternativo en la elaboraciónde sus noticias. Siendo

ligeramentemásfrecuenteen las cadenaspúblicaso institucionales.

La inmensa mayoría de las cadenas públicas y privadas

confeccionansus noticias ofreciendo información sobre un sólo referente

(Unirreferenciales).Es ligeramente superior en las cadenasprivadas el

porcentajede noticias(el 16%) que incluyen infonnaciónsobre másde un

referente(Multirreferenciales),queen las cadenasinstitucionaleso públicas

(12%).

Tantolas noticias de cadenasinstitucionalespúblicascomolas de

las cadenasprivadaselaboran la gran mayoríade sus noticias ofreciendo

informaciónsobreun sólo referente(Unirreferenciales).

En cuantoal contactocon la actualidad, las noticias de cadenas

institucionalespúblicas y las de las cadenasprivadas tratan en mayor

medidade hechosestrictamenteActuales.
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9.2.2. Análisis de los aspectos estructurales de las noticias de
teletexto con respecto los modelos mediadores públicos y
privados

La gran mayoría de las noticias que se ofertan tanto en los

serviciosde teletextode las cadenasde televisiónpúblicas,comoen los de

las cadenasprivadas, correspondena noticiascuyaextensiónes ampliada, y

es relativamentepocofrecuenteen ambasel uso de noticiasbreves.

La gran mayoríade las noticiaspertenecientesa serviciospúblicos

yprivadosde teletextoubicanespacial/temáticamentela mayorparte de sus

noticiasen las seccionesde Nacional, Internacionaly Deportes.

9.3. ANALISIS DE LOS DATOS DE REFERENCIA DE LA
NOTICIA EN RELACION CON LOS MODELOS
MEDIADORES.

9.3.1. Análisis de las acciones de las noticias de teletexto con
respecto a los modelos mediadores.

La construcciónde la referenciarelativa a las acciones en las

noticiasde teletextoen cuantoa los distintosmodelosmediadores,se sintetiza

en el siguientegráfico.
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Gráfico N0 1. Capítulo9.
Distribución de Los ámbitosdelaacciónen las noticiasde teletextosegúnlacadena
de televisión.
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Las noticias pertenecientesa los serviciosde teletexto de TVEy

Telemadridutilizan en mayormedidapara la construcciónde la referencia

informativa accionesrelativasal ámbitopolítico. Mientras que la referencia

de las noticias de las cadenas Antena 3 y Tele 5 se conforma

mayoritariamentecon accionesdeportivas.

En todas las noticias de teletexto de las cuatro cadenas de

televisión que componennuestra muestra se confecciona la referencia

mayoritariamentecon accionesde tipo ejecutivo. Más de ocho accionesde

cadadiez que aparecenen las noticias de TVE, Antena 3 y Tele 5 son

accionesejecutivas,y tan sólo entre una y dos de cadadiez acciones son

accionescomunicativas.

En el casode las noticiasde Telemadrides algo más frecuente la

presenciade accionescomunicativaso expresivasen la elaboraciónde la

TVE TM-EFE Antena 3 Tele 5
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referenciainformativa. Aunque sigue siendo mayoritaria la presenciade

accionesejecutivas.

Todas las cadenasde televisión elaboransus noticias utilizando

mayoritariamenteaccionesrelativasal mundode lo cotidiano.

9.3.2. Análisis de los actores de las noticias de teletexto con
respecto a los modelos mediadores.

Entre los serviciosde teletextoanalizadosen estainvestigaciónson

mucho más numerosaslas similitudes que las diferencias en relación al

tratamientode los actoresde las noticiasde teletexto:

En los servicios de teletexto españolespredominanlos actores

humanossobrelas organizaciones.

Los actoresde géneromasculinoson a los que todos los servicios

de teletextoconcedemayorimportanciaen las noticias de teletexto.Es muy

pocohabitualqueaparezcanactoresfemeninosen las noticiasde teletexto.

Las noticiasde todaslas cadenaspresentanen la gran mayoríade

los casosactoressingularizados.

La mayorparte de los actoresqueaparecenen las noticias de los

serviciosde teletextode Antena3, TM-EFEy TVEperteneceno provienen

del plano institucional público. En las noticias de Tele 5 los actores

pertenecenmayoritariamenteal planono institucional.
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En todas las cadenasde TV la mayorparte de susactores vienen

definidospor su nombre(entre sietey ocho de cadadiez casos),frente a los

que vienenidentificadospor sufunción <por lo quesono hacen).

La mayorparte de los actoresque aparecenen las

servicios de teletexto de Tele 5, TM-EFE y TVE son

naturaleza individual. Mientras que Antena 3 incluye en

actoresde naturalezacolectiva.

noticias de los

personajes de

mayor medida

9.3.3. Análisis de los roles de las noticias de teletexto con
respecto a los modelos mediadores.

Lasfrncionesexplícitasde los personajes(roles) en las noticiasde

de los cuatro servicios de teletexto incluyen mayoritariamentefunciones

explícitasde los personajesasociadasal ámbitoterritorial, seguidosen menor

medidapor los rolesde naturalezapolítica y deportiva.

Gráfico N0 2. Capítulo9.
Distribución de los ámbitos del rol en las noticiasde teletexto
segúnla cadenade televisión.
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El servicio de teletexto de TVE cuando utiliza roles explícitos

asociadosa los personajespara confeccionarla referenciade las noticias,

suelen corresponderen la mayor parte de los casos al plano de la

territorialidad. Tambiénlos pertenecientesal ámbito político aparecencon

bastantefrecuencia.En torno a dos de cadadiez roles que aparecenen las

noticiasde estacadenasondeportivos.Y son escasoslos roles relativos a los

ámbitosde la economía,la violenciay la sociedadcivil.

Las funcionesde los personajesen las noticias del teletexto de

Telemadrid correspondenen la mitad de los casos al plano territorial,

seguidasde las funcionespolíticas.Y tan sólo entreel 10 y el 15% de los

roles,segúnlos casos,pertenecena los demásámbitostemáticosdel rol.

Antena3 confeccionala información relativa a los roles explícitos

de sus noticias en la mayor parte de los casoscon roles asociadosa la

territorialidad. En torno a un tercio de sus roles correspondenal plano

político y al deportivo, respectivamente.Uno de cadanueveroles pertenece

al planode la violencia,y sonmuy escasoslos roles de ámbitoseconómicoy

de sociedadcivil.

Más del cincuentapor ciento de los roles que aparecenen las

noticias de Tele 5 son territoriales. También son relevantes los roles

deportivos (un tercio de los casos). Cerca de uno de cada cuatro roles

correspondenal planopolítico. Y espoco frecuenteel uso de roles relativos

al restode los ámbitostemáticos.

La mayorparte de las noticias de los serviciosde teletexto de

TVE, Telemadridy Antena3 conformanla referenciarelativa a la frnción de

los personajescon roles pertenecientesal ámbito público. El servicio de
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teletexto de Tele 5 incluye en mayormedidaroles del ámbito cotidiano en

susnoticias.

9.3.4. Análisis de la temporalidad de las noticias de teletexto con
respecto a los modelos mediadores.

Con independenciade la cadenade TV, podemosdecir que la gran

mayoría de las noticias ofrecen referencias temporalesexclusivamenteal

presente(en torno al 80% de los casos);los casosde noticias conreferencias

al pasado/presenterepresentanen tornoal 10-13% de los casosy las noticias

con referenciasal presente/futurorepresentanentre el 6 y el 10% de los

casos.Las noticiascon referenciasexclusivamenteal pasado,al futuro, o al

pasado/presente/futuro,asícomo las noticias No Actualesrepresentancasos

residuales.

Las diferentes cadenasque emiten servicios de teletexto en

España,no ofrecendiferenciasen cuanto a la temporalidadde susnoticias.

En todos los casosse trata mayoritariamentede noticias eminentemente

presentistas.

9.3.5. Análisis de la espacialidad de las noticias de teletexto con
respecto a los modelos mediadores.

Espacialidad Nacional

En TVE, TM-EFE y Antena3 en torno a seis de cadadiez noticias

cuyaespacialidadseubicaen España,es de coberturaNacional, tres de cada
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diez sonde carácterLocal , y son poco frecuenteslos casosde noticias de

espacialidadAutonómica(uno de cadadiez casos).

En el casode las noticias de Tele 5, algo más de la mitad de las

noticiassonNacionales,un tercioson de carácterLocal, y en torno a un 14%

sonde tipo Autonómico.

La mayorparte de las noticias de todos los serviciosde teletexto

que ofrecen referenciasespacialesa España,son de carácter Nacional, en

menormedidasetrata de noticiasLocales,y espocofrecuentequese trate

de noticiasAutonómicas.

Espacialidad Internacional.

No se han encontradodiferenciassignificativasen la espacialidad

internacional entre los distintos servicios de teletexto. Tampoco existen

diferenciasentrelos serviciospúblicosy privadosde teletextocon respectoa

la espacialidadinternacional.

9.3.6. Análisis de la causalidad de las noticias de teletexto con
respecto a los modelos mediadores.

En TM-EFE y TVE en torno a una de cada cuatro noticias

contienereferenciasa la causalidad;en Antena3 es algo menosfrecuente(en

torno a dosde cadadiez). Tele 5 es la cadenaque menosreferenciasa las

causasutiliza ensusnoticias(sólo el 12% de los casos).

Espocofrecuenteel usode referenciascausalesen las noticiasde

todos los serviciosde teletextoespañoles.
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9.3.7. Análisis de la consecuencialidadde las noticias de teletexto
con respecto a los modelos mediadores.

En TM-EFE y TVE las noticias que contienenreferenciasa las

consecuenciasrepresentanen tornoal 18% de los casos;en Antena3 esalgo

menosfrecuente(en tomo 15%). Tele5 esla cadenaquemenosreferenciasa

las consecuenciasutiliza en susnoticias(sólo el 8% de los casos).

Es muypocohabitualel usode referenciasconsecuencialesen las

noticias de todoslos serviciosde teletextoespañoles.

9.3.8. Análisis de la fuente informativa de las noticias de
teletexto con respecto a los modelos mediadores.

Los modelos mediadoresde los cuatro servicios de teletexto

españolesque conformannuestrainvestigaciónse caracterizanen cuanto al

tratamientode las fuentesinformativaspor unaseriede características:

La mayoría de las fuentes informativas que aparecen en las

noticias de todos los servicios de teletexto son presentadasde forma

nominal.

Lasfuentesinformativasqueaparecenen las noticiasde todos los

servicios de teletexto atribuyen tan sólo parte de la información de la

noticia. En el casode las noticias de Telemadrid,es bastantefrecuenteque

lafuenteinformativaremita la totalidad de la informaciónde la noticia.
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La paráfrasis es la forma de atribución másfrecuente en las

noticiasde todos los serviciosde teletextoespañoles.

TVE y Telemadrid incluyen con similar frecuencia información

remitida a fuentesde naturaleza individual y colectiva. Mientras que las

noticias de Tele 5 y Antena 3 recurren más habitualmentea fuentes de

naturalezaindividual.

Lasfuentesno comunicativaspredominanen las noticias de todos

los serviciosde teletextoanalizadosen la muestra.

Lasfuentesinformativassonpresentadasen todoslos serviciosde

teletexto por su función en el relato. En el caso de las noticias de

Telemadrid, las fuentesson presentadasindistintamentepor su nombrey

por sufunción.

Las institucionespúblicasson la principal fuente de noticia en la

mayorparte de las noticiasde todos los serviciosde teletextoespañoles.’

Todas las cadenasde la muestra contienen mayoritariamente

(entre ocho y nuevede cada diez) fuentes que pertenecenal plano del

acontecenfrente a una de cada diez que pertenecenal plano de la

comunicación.

En cl estudiollevadoa cabopor JustoVillafañe, EnriqueBustamantey Emilio Prado,qtr

aparece en el libro “Fabricar Noticias”, cuando estudian las fuentes informativasen radio y televisión,
concluyen que se priman las fuentes institucionalizadas y de fácil acceso (sobre todo procedentes del gobierno
y los partidos políticos). vILLAFANE, 1., BUSTAMANTE, E. y PRADO, EFabricarnoticias. ¡Las rutinas
productivas en radio y televisión. Barcelona, Mitre, 1987,pág.62-67.
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9.4. ANALISIS DE LOS DATOS DE REFERENCIA DE LA
NOTICIA CON RESPECTO A LOS MEDIADORES
PUBLICOS Y PRIVADOS

9.4.1. Análisis de las acciones de las noticias de teletexto con
respecto a los modelos mediadores públicos y privados.

La construcciónde la referenciarelativa a las accionesen las

noticiasde teletextoen cuantoa los modelosmediadorespropuestospor las

cadenaspúblicaso privadas,se sintetizaen el siguientegráfico.

Gráfico N0 3. Capítulo9.
Distribuciónde losámbitosde la acciónen las noticiasdeteletextosegún
la cadenade televisión.

Cadenas Privadas

Cadenas Públicas

Las noticias pertenecientes a las cadenas públicas se

confeccionanmayormentecon accionesdel ámbitopolítico y de la violencia.

Mientras que las noticias de las cadenasprivadas utilizan generalmente

accionesdeportivas,y en menormedidaaccionespolíticasy de violencia.

Tanto las cadenaspúblicas, como las cadenasprivadas utilizan

mayoritariamenteen la elaboración de sus noticias accionesejecutivas,
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frenteal usode accionescomunicativas.Siendotodavíamásfrecuenteel uso

de accionesejecutivasen las cadenasprivadas.

Las cadenas de televisión institucionales y las cadenas no

institucionaleso privadas confeccionanmayoritariamente<en torno a seis

de cada diez de sus acciones)su referencia accional con accionesque

pertenecenal mundo cotidiano. Y es menos frecuenteel uso de acciones

pertenecientesal ámbito público.

9.4.2. Análisis de los actores de las noticias de teletexto con
respecto a los modelos mediadores públicos y privados.

Tanto los servicios de teletexto emitidospor cadenaspúblicas

como los emitidos por cadenas privadas no ofrecen prácticamente

diferencias en el tratamiento de los personajesque intervienen en los

objetosde referenciade los queseda cuentaen las noticiasde teletexto:

- Esmáshabitualla presenciadeactoresde naturalezahumanaque

la de actoresorganizacionales.

- Los actoresde géneromasculinoaparecenmayoritariamenteen

la confecciónde las noticiasdel teletexto.

- Las noticiasde las cadenaspúblicasy privadaspresentanen la

gran mayoríadelos casosactoressingularizados.
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- En las cadenaspúblicas aparecenen su mayorparte actores

institucionales(55% de los actores), mientrasque en las cadenasprivadas

los actoresno institucionalesson ligeramentemayoritarios(51%).

- Las cadenaspúblicasy privadas de teletexto suelenpresentar

mayoritariamentea susactoresnominadospor su nombre.

- Los personajesde naturalezacolectivasonmásfrecuentesen las

noticiasde teletexto,tantode cadenaspúblicas,comode cadenasprivadas.

9.4.3. Análisis de los roles de las noticias de teletexto con
respecto a los modelos mediadores públicos y privados.

Los serviciosde teletextopúblicosy privadosofrecenlas siguientes

característicasen cuantoal usode las funcionesexplícitasde los personajes.

Gráfico N0 4. CapItulo9.
Distribucióndel ámbitodel rol en las noticiasdeteletextosegúnla
cadenadetelevisión.

Cadenas Privadas

Cadenas Publicas
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Los roles relativos a la territorialidad sonmásfrecuentestanto en

las noticias de cadenaspúblicascomoprivadas. En el caso de las cadenas

públicaslos roles de naturalezapolítica son bastanteimportantes,mientras

que en las cadenasprivadas se incluyen en un porcentaje reseñable

funcionesdeportivasde los personajes.

Las cadenas de televisión institucionales confeccionan

mayoritariamente(en torno a dos de cada tres casos) su referencia con

funcioneso rolesde suspersonajesquecorrespondenal ámbitopúblico. Y es

menosfrecuente(uno de cadatres casos)el uso de roles pertenecientesal

ámbitocotidiano.

Las cadenasde televisión no institucionaleso privadas también

utilizan con másfrecuenciaroles relativos al ámbito de lo público, que roles

del mundo de lo cotidiano. Aunque es más frecuenteque en las cadenas

públicasel usode roles cotidianos(46% de susroles).

9.4.4. Análisis de la temporalidadde las noticias de teletexto con
respecto a los modelos mediadores públicos y privados.

En el caso de las cadenaspúblicas o privadas no aparecen

diferencias en cuanto su temporalidad,la inmensamayoría de las noticias

tanto en unascomo en otras cadenasson noticias cuya temporalidades de

presentey en torno al 5-10% de los casoscorrespondena noticias cuya

temporalidadesdepasado/presentey presente/futuro.
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9.4.5. Análisis de espacialidad de las noticias de teletexto con
respecto a los modelos mediadores públicos y privados.

No se han encontradodiferencias significativas en cuanto a la

espacialidad,tanto nacional como internacional, de las noticias entre los

distintos servicios de teletexto. Tampoco existen diferencias entre los

serviciospúblicosy privadosde teletextoconrespectoa la espacialidadde las

noticias.

9.4.6. Análisis de la causalidad de las noticias de teletexto con
respecto a los modelos mediadores públicos y privados.

Es máshabitual el uso de referenciasa las causasen las noticias

pertenecientesa las cadenasPúblicas(25% de los casos),queen las cadenas

Privadas(16% de las noticias).

9.4.7. Análisis de la consecuencialidadde las noticias de teletexto
con respecto a los modelos mediadores públicos y
privados.

Es másfrecuenteque aparezcanreferenciasa las consecuenciasen

las noticiaspertenecientesa las cadenasPúblicas(18% de los casos),que en

las cadenasPrivadas(11% de las noticias).
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9.4.8. Análisis de la fuente informativa de las noticias de
teletexto con respecto a los modelos mediadores públicos
y privados.

Tanto las cadenaspúblicas como las privadas confeccionande

forma similar la referenciainformativa relativa a lafuenteinformativa:

- Presentanlasfuentesdeforma nominal.

- Utilizan laforma deparáfrasispara atribuir la informaciónde la

fuente.

- Son fuentesparciales, es decir, atribuyen sólo parte de la

informaciónde la noticia.

- Correspondenafuentesno comunicativas.

- Corresponden en la gran mayoría de los casos a fuentes

relacionadascon el planode las institucionespúblicas.

- Suelensernominadaspor sufunción en la noticia.

- Pertenecenmayoritariamenteal planonarrativo del acontecer

Sólo ofrecen diferencias en cuanto al carácter individual o

colectivode la frente:

En las cadenas públicas son más frecuentes las fuentes

informativas colectivas, mientras que las noticias de cadenasprivadas

incluyenmayoritariamentefrentesde naturalezaindividual.
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9.5. ANALISIS DE LOS AMBITOS REFERENCIALES DE LA
NOTICIA CON RESPECTO A LOS MODELOS
MEDIADORES.

La adscriciónde los objetosde referenciaa ámbitos temáticosse

lleva a cabo por los distintos mediadores(servicios de teletexto) de la

siguientemanera.

Gráfico N0 5. Capítulo 9.
Distribucióndelos ámbitostemáticosde las noticiasdeteletexto
segúnla cadenadetelevisión.
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Los referentes de las noticias de los servicios de TVE y

Telemadridpertenecenmásfrecuentementeal ámbitopolítico, seguidosde

los referentesdeportivosy del mundode la violencia.

En el casode los referentesde noticias de Antena3 y Tele 5 son

másfrecuenteslos casospertenecientesa la temáticadeportivay en menor

medidaa la políticay la violencia.

Sonmásfrecuenteslos referentesqueseadscribenal ámbitode lo

cotidianoen las noticias de TVE, Antena 3 y Tele 5, especialmenteen las

noticias de esta última cadena. En el caso de los referentes

TVE TM-EFE Antena 3 Tele 5
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correspondientesa las noticias del teletexto de Telemadrid, son más

frecuentesaquellospertenecientesal ámbitode lo público.

9.6. ANALISIS DE LOS AMBITOS REFERENCIALES DE LA
NOTICIA CON RESPECTO A LOS MODELOS
MEDIADORES PUBLICOS Y PRIVADOS.

Encuantoalos serviciospúblicosy privadosde teletextoa la hora

de abordar la temática a la que remiten los objetos de referencia que

conformanlas noticias,el siguientegráficoreflejalos perfilesde los modelos

mediadoresde ambostipos de serviciosde teletexto.

Gráfico N0 6. Capítulo 9.
Distribución de los ámbitostemáticosde las noticiasde teletextosegúnlosservicios

públicos o privados de teletexto.

Cadenas Privadas

Cadenas Públicas

públicaspertenecenmásfrecuentementeal ámbitopolítico, seguidosde los

referentesrelativos a la temáticade la violencia y del deporte.

En el casode los referentesde noticias de serviciosprivados de

teletexto son másnumerososlos referentesdeportivos,seguidosde los de

temáticapolíticay de la violencia.

Los referentes de las noticias correspondientesa las cadenas
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CAPITULO 10.

CONCLUSIONES
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Los objetivosa los queha pretendidoresponderuna investigación

como la que hemos llevado a cabo en esta tesis se han centrado en la

descripcióne interpretaciónde la producciónde la referenciainformativa en

los productoscomunicativosdifundidospor los Mediosde Comunicaciónde

Masas. En principio, este planteamiento resultaba demasiadoamplio e

inabarcableen una investigaciónde estetipo, ya que los MCM ofrecenuna

granvariedadde productoscomunicativos.Por lo quese centróel objeto de

estudio en el análisis de las noticias en el modelo institucional de

comunicaciónpública.

La elección de las noticias entre los diversos productos

comunicativosde los medios de comunicación como nuestro objeto de

estudio,vino determinadapor tratarsede unos contenidoscomunesa todos

los mediosde comunicaciónsocial. De estaforma, nuestro análisis podría

extrapolarsea la prácticatotalidadde los mediosde información,teniendoen

cuentalas especificidadeso particularidadespropiasde cadamedio.

El nnMiqiq ~ueenestalnvestlgaclonproponemospara Ci estudjode

las noticias se encuadra dentro del paradigma de la Teoría de la

Comunicación,y se abordadesdela perspectivaque concibe los productos

comunicativoscomoun fenómenode producciónresultantede un procesode

mediación..
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El procesode mediaciónconsisteen la intervenciónde los medios

de comunicaciónentre el universo el acontecer(SS) y el universo del

conocer(SCog),mediantela producciónde información(SC).

Por tanto, nuestro análisis concibe la noticia como un producto

comunicativoresultantede un procesode mediacion.

Las preguntasa las quepretendedar respuestanuestroanálisisson

aquellasque revelen las clavesy modelos utilizados por las instituciones

mediadorasrelacionadascon la selección,tratamientoy jerarquizaciónde la

informaciónrelativa a las clasesde datossobre las que se va a construir el

mensajeinformativo.

El modestoestudioque aquí concluye trata de proporcionar un

material de consulta para los investigadoreso el público en general,

interesadosen el ámbito de la investigaciónde la mediacióncomunicativa.

Con la esperanzade poder aportar alguna reflexión que seade utilidad a

lineasde investigaciónfuturasenestecampoo en camposafines.

APORTACIONES TEORICO-METODOLOGICAS

DE LA TESIS

La primera de las aportacionesteórico-metodológicasde nuestra

tesis es la que se refiere a la concepcióncomunicativade la noticia. Los

productoscomunicativosde los MCM, y concretamentelas noticias,han sido

abordadosdesdediferentes perspectivas:como estructurasde relato, de

discurso,textuales,etc. Los abundantestrabajosencuadradosen estaslíneas

de investigaciónhanaportadonumerosasteoríasy metodologíasen el campo
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de la comunicación.Sin embargo, la perspectivaque proponemosen esta

tesis concibe la noticia como un producto comunicativo expresado y

articulado en tomo a un conjunto de clases de datos de referencia

organizados,interrelacionados,y aislables.Las clasesde datosde referencia

sonlas unidadesbásicasde significado en tomo a las cualesse articulan el

plano del acontecery el plano de la comunicación. El mediador para

confeccionarla información acerca de un determinadoacontecerque se

produceen el entornosocial, disponede unaserie de categoríaso clasesde

datosde referenciade cuya seleccióny tratamientodependerála confección

de la referenciainformativade las noticias.(VerCapítulos1 y 2).

Pararealizarun análisismediacionalde la referenciaconsideramos

apropiadoa nuestrosobjetivos partir de estaperspectivaque concibe los

productoscomunicativoscomoconjuntosorganizadosde datos de referencia

resultantesdeprocesosde mediación.

En los estudios sobre el análisis referencial de los mensajes

informativosha sido prácticahabitualintentarexplicarel mundoponiendoel

énfasisen el paradigmade las clasesde datosde referencia.El tratamiento

quelos mediosde comunicaciónhacende los datosde referenciarespondea

determinadosmodelos que sirven para la confección y articulación

informativa de las representacionesdel mundo que se canalizana través de

susproductoscomunicativos.

Desdeel Dpto. de SociologíaIV (Teoríade la Comunicación)de la

Universidad Complutense de Madrid, se han realizado numerosas

investigacionesy tesisdoctoralesque abordanel análisisreferencialde los

relatos informativosdesdeesteparadigma.Los productoscomunicativosse
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analizanpartiendode unospersonajesque desempeñanuno o varios roles en

su relación con los otros o con el entorno, aparecen descritos con

determinados atributos, y realizan unas acciones sirviéndose de unos

instrumentospara la consecuciónde unos objetivos, que concluyencon el

logro o el fracaso.

Estemodelode análisistiende a darprioridada unade las clasesde

datosde referencia,en estecasoa los personajes,de la que partenel resto de

los análisisde las demásclasesde datos. El análisisde la noticia se lleva a

cabo por medio de estructuras en árbol en cuya cima se encuentrael

personaje.

La aportación metodológicaque nosotros proponemospara el

análisis de la referenciade las noticias no parte de un enfoque parcial y

centralizadoen el quese prioriza a unade las clasesde datosfrente al resto,

sino que pretendedescentralizarel análisisde las noticias. Dependiendode

cuál seael objeto de estudioque se pretendaanalizar, se puedeorientar el

análisis poniéndoel énfasisen una u otra de las clasesde datos, o en las

interrelacionesentre las diversasclases.Así, en lugar de ponerel énfasisen

el quién (Personaje)como se ha venido haciendomás frecuentemente,se

puede considerar también como aspectoprioritario del análisis el qué

(Acción), el cuándo (Temporalidad),el dónde (Espacialidad),el por qué

(Causas),etc.,dependiendode los objetivoscomunicativosa los que pretenda

responderel análisisreferencial.

En segundolugar, ya hemosmencionadoque desdeel citado Dpto.

seproponeel estudiode los relatoscomo estructurasde actoresen árbol. Es

decir,un personajedefinido por uno o vadosroles puededesempeñarunao
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varias acciones.Partiendode los personajescomo variablesindependientes,

en tomo a los cualesse articulanlos análisisdel restode las clasesde datosde

referencia.

El modelo de análisis que proponemosvendríadefinido como el

pasode las estructurasde árbol a estructurasde malla o de red: De modo

que el análisis no parte de una de las clasesde datos de referenciacomo

variableindependienteo predominante,sino que intentarecogerlas múltiples

relacionese interrelacionesentrelas distintasclasesde datos.Por ejemplo,el

análisisde la noticiadesdeel enfoqueAcción-Personaje-Rol,no prioriza una

clasede datosde referenciafrentea las otras, sino queparte de las múltiples

interrelacionesentrelasdistintasclases:

1. Una mismaacciónpuedeser llevada a cabopor uno, varios

personajeso por ningún personaje; al mismo tiempo, un sólo personaje

puedellevara cabo una o varias accionesdistintas.

2. Un determinadopersonajepuedeaparecerdesempeñandoun

solo rol explícito en la noticia, varios roles, o ninguno;del mismomodoque

un mismorol explícitopuedeser desempeñadopor un solo personajeo por

variospersonajesdistintos.

La tercera de las aportacionesteórico-metodológicasde nuestra

tesisremiteal análisisde la adscripcióntemáticade los objetosde referencia

de los queseofrece información en los productoscomunicativos.El análisis

de los productoscomunicativosatendiendoa la temáticade suscontenidos,o

de los objetosde referenciasobre los quetratan, ha sido objeto frecuenteen

las investigacionescomunicativas. Estos estudios permiten descubrir los

criterios de seleccióntemáticaen tomo a los que cadamedio conformasu
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oferta informativa. Es habitual en estos análisis temáticos clasificar los

diferentesobjetosde referenciaen tomo a los ámbitostemáticosgenerales,

basándoseen el modelo un referente se adscribeo remite a un sólo ámbito

temático.

Estos trabajos parten de una lógica excluyente que tiende a

categorizarcadaobjeto de referenciaen tomo a un sólo ámbito temático.La

aportaciónmetodológicaqueproponemosal análisistemático de los objetos

de referenciaen estatesisdoctoral, trata de superaresa lógica homogénea

poruna lógica estructural queevita los sesgosque se puedenderivar de una

asignacióncategorial excluyente. El análisis referencial de los ámbitos

temáticosno tiene por qué limitarse al modelo un objeto de referencia-un

ámbito, ya queen ocasionesun mismo acontecerno se agotatemáticamente

enla clasificaciónde un sólo ámbito.

Nuestromodelopretendecategorizarestructuralmentetodasy cada

una de las referenciastemáticasa las que remite cualquier objeto de

referencia,con independenciade que seanmáso menosimportantes.

Del análisis,queen estatesistan sólo seha realizadoparcialmente,

de estasestructurastemáticasmúltiples, de sus relacionesy jerarquización

entre ellas (Principales y Secundarias),se podrán obtener los modelos

mediadoresque utilizan las instituciones comunicativas a la hora de

seleccionarlos objetosde referenciasobrelos que vana informar.

Así, el análisistemático que proponemospara el estudio de los

objetosde referenciaque aparecenen las noticiasrespondeun doblemodelo:
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- Referentesdeámbitoúnico. Son aquellosobjetosde referencia

cuyo cierre referencialse limita a un solo ámbitotemático.

- Referentesde ámbito compartido. Son aquellos objetos de

referenciaque no se agotantemáticamenteen un sólo ámbito. La apertura

referencial de estosaconteceresse circunscribea varios ámbitostemáticos

relacionados.

LA CONSTRUCCION DE LA REFERENCIA EN

LAS NOTICIAS DE TELETEXTO.

Parala puestaen práctica del desarrolloteórico y metodológico

del análisisde la referenciade las noticias se ha tomado como objeto de

estudio el de las noticias de teletexto. La elección de dichos productos

comunicativossedebióa queconsideramosquesuscaracterísticasformalesy

estructuraleseran las que mejor se adaptabana los planteamientosteórico-

metodológicosy a los objetivos comunicativos que perseguíamos.Las

noticiasde teletextopresentanuna gran uniformidad en cuantoa su formato

y la cantidad de información es bastanteconstantey reducida, lo que

facilitabaaislar las clasesde datosde referencia.

De los resultadosobtenidosdel análisisde la información en las

noticiasde teletexto,podemosextraerlas siguientesconclusiones:
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1. Las noticias de teletexto expresanmodelos de representación

del mundoofreciendoinformación relativa a clasesde datosde referencia.

Los modelosde realidadseconfeccionanprivilegiando unasclasesde datos

sobre otras, de manera que raramentelas noticias de teletexto incluyen

información sobre las ocho clases de datos seleccionadas en esta

investigación.

Mayoritariamente,los mediadoresde teletexto confeccionanla

referenciainformativa de las noticiasarticulandola información en torno a

cuatroo cinco clasesde datosde referencia.Siendolas estructurasde rango

másfrecuentes:

Acción > Personaje> Rol> Espacio

Acción> Personaje> Rol> Espacio>Tiempo

Es muy poco probable que las noticias de teletexto contengan

información relativa a las causas,a las consecuencias,y a las fuentes

informativasde los objetosde referenciade los que tratan.

Estasestructurasde clasesde datospredominantesen las noticias

de teletextono varíanen funciónde la cantidadde información con la que se

elaboran.A priori, se podríapensarque las noticiasAmpliadasal elaborarse

con mayor cantidad de información que las noticias Breves, ofrecerían

información sobre más clasesde datos de referencia. Sin embargo, del

resultadodel análisissedesprendequeno es así. Los mediadoresde teletexto

confeccionanlas noticias Ampliadas y las noticias Breves de la misma

manera: ambostipos de noticias se construyencon el mismo molde, que

respondea las estructurasde datosde referenciamencionadasanteriormente.
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Se puede afirmar que las noticias breves son reproducciones

reducidasde las noticias ampliadasen cuanto a la composiciónde los datos

de referencia.

Las noticias de teletextoen cuanto a las estructurasde datosde

referenciatampocovaríanen funcióndel ámbito temáticoal quepertenecen.

Es decir sea cual sea el ámbito temático al que remiten los objetos de

referencia, las noticias de teletexto se articulan en torno a las mismas

estructurasde datosde referenciacitadas.

El hecho de que la información sobre las causas y las

consecuenciasseatan escasaen las noticias de teletexto, implica un sesgo

en la completitud,queafectaa la validez, y en consecuenciaa la veracidad

de la informaciónde la referenciaen el teletexto.

El desarrollode nuestrainvestigaciónno nospermite sabersi esta

forma de construir la referenciarespondea un modelopropio del teletexto,

si ha sido tomadade otros medios(por ejemplo del leadde la prensa),o si se

tratade un patrónuniversalseguidopor el restode los medios,que responde

a un modode hacernoticiaspropio del periodismopositivista.

2. Las clasesde datosde referenciaconlas que seconfeccionanlos

relatosde las noticiasde teletextopuedenremitir información sobre un solo

ámbito temático (referentesde cierre referencial o de ámbito único), o

hacerlosobrevariosámbitostemáticos(referentesde apertura referencialo

de ámbitocompartido).El manejoquehaceel teletextode estedoble modelo
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temático (del que hemos dado cuenta en las aportaciones teórico-

metodológicas),al que respondenlos objetosde referenciamuestraque:

- El cierre o apertura referencial de los objetos de referencia

dependede la cantidadde información. Las noticiasque seconfeccionancon

mayorcantidadde información (not. ampliadas)ofrecencon másfrecuencia

información sobre referentesquese adscribena másde un ámbito temático

(de ámbito compartido); mientras que las noticias breves incluyen

mayoritariamenteinformaciónsobre objetosde referenciaque pertenecena

un soloámbitotemático(deámbitoúnico.).

- El cierre o aperturareferencialde los objetosde referenciade

las noticiasde teletextoen cuantoa los ámbitostemáticosmuestratambiénun

doble modelomediador:

- Los referentespertenecientesal ámbitopolítico, económico,de la

violenciay de la sociedadcivil suelenofrecer informaciónsobre másde un

ámbito temático (ref. de ámbitocompartido),y en su aperturatemáticase

relacionanmayoritariamentecon el ámbitode la política.

- Los referentes deportivos tan sólo ofrecen información

pertenecientea su propio ámbito (ref. de ámbito único), el cierre referencial

se circunscribeexclusivamentea su propio ámbito temático(al deportivo),

no relacionándosecon otrastemáticas.

3. Los mediadoresde teletextounavez seleccionadoslos objetosde

referenciay las clasesde datossobre los que confeccionarla información,

debenarticularla referenciarelativaa las clasesde datosen torno a un doble

modelode tratamientode la información(ver Capitulo2):
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- Sólo Material Principal. La referencia informativa sobre el

objetode referenciase elaboratan sólo con materialprincipal o básico.

- Material Principaly Secundario.La referenciainformativa sobre

el objeto de referenciaseelaboracon el materialprincipal y con otro tipo de

material informativo (explicativo,de contextoo alternativo).

El uso mediacionalque hace el teletexto del tratamiento de la

informaciónen las noticiasde teletextomuestraque:

- La confección de la referenciade la noticia en cuanto a la

estructurade la información (material principal o secundario) varía en

función de la cantidadde información con la que se elaborala noticia: las

noticias más extensaso ampliadasson confeccionadaspor el mediador

utilizandomaterialde tipo principal y secundario(mayoritariamentede tipo

explicativo, y en mucha menor frecuenciade contexto); mientras que las

noticiasbrevesensu inmensamayoríaseconfeccionantan sólo con material

de tipo principal.

- La estructura de la información no dependede los ámbitos

temáticosa los que remiten los objetos de referenciade las noticias de

teletexto.Con independenciadel ámbito temáticoal que remitan los objetos

de referencia de las noticias de teletexto, los mediadoresde teletexto

confeccionanmayoritariamente la referencia informativa con material

principal y secundario( mayoritariamentede tipo explicativo, y mucho

menosfrecuentementede contexto).Sólo los objetosde referenciadeportivos

suelenelaborarsecon más frecuenciaque los referentesdel resto de los

ámbitos,exclusivamentecon informaciónde tipo principal.
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4. Otro de los aspectosdel análisisreferenciales el que tiene que

ver con la decisiónde los mediadoresdel teletexto de utilizar el espacio

destinadoa cadanoticia para ofrecer informaciónsobre un único objeto de

referencia(noticiasunirreferenciales),o sobre varios objetosde referencia

diferenciados,aunqueinterrelacionados(noticiasmultirreferenciales).En el

teletexto prevalecenlas noticias unirreferencialessobre las noticias con

informaciónsobrereferentesmúltiples,que sonmucho menoshabitualesen

los serviciosde teletextoen España.

En la elaboraciónde estasnoticiasMultirreferencialesel mediador

suelerealizaruna labor de jerarquizaciónentre los distintosreferentesque

componenla noticia. Normalmente, el mediador ofrece las claves a la

audienciaparapoderinterpretardicha priorización, bien por el titular, por

el orden,por la cantidadde informacióndedicadaa cadaunidadreferencial,

etc. Al mismotiempo,siempreexisteentrelas diferentesunidadesun vínculo

quegeneralmenteseadscribea un referentemás global.

Ha quedadoplanteado,aunqueno sehallevadoacabo el análisisde

las estrategiasmediadorasdelas noticiasmultirreferenciales.El estudiode la

selecciónde los objetosde referenciaque forman estasnoticiasmúltiples; el

descubrimiento de las pautas seguidas por los mediadores en la

jerarquizaciónde dichos objetos; así como el análisis de los referentes

generales,ofrece una interesantelinea de investigación futura sobre las

estrategiastemático-mediadorasrelativasa los objetosde referenciade los

quedancuentalas noticias.
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El uso que el teletexto hace de estedoble modelo mediador con

respectoa la cantidad de información y a los ámbitos temáticos de sus

noticias,ofrecelas siguientescaracterísticas:

- La decisiónde confeccionarlas noticias ofreciendo información

sobre uno o varios objetos de referenciano dependede la cantidad de

información. Tanto las noticias que conforman su referenciacon mayor

cantidad de información (ampliadas), como las noticias breves, tratan

mayoritariamentesobre un único objeto de referencia; si bien, es más

frecuente que las noticias ampliadasconformen su referencia en torno a

variasunidadesreferencialesdistintas,que lasbreves.

- La decisiónde confeccionarlas noticias ofreciendoinformación

sobreuno o varios objetosde referenciano dependedel ámbito temáticode

los objetos de referencia. Con independenciadel ámbito temático del

referente,el teletextoutiliza mayoritariamentenoticiasunirreferenciales.

5. El análisisde la referenciade las noticiasde teletextoen cuanto

al tratamientoy articulaciónde los datosde referenciano se ha centradoen

el estudiode lasrelacionesentrelas distintasclasesde datos.Los objetivos de

nuestrainvestigaciónno pretendíandescubrir las claves mediacionalesde

articulaciónentrelos distintosdatosde referencia,que podríanser objeto de

otratesisdiferentea la quenosha ocupado.La finalidad de nuestroanálisis

era la de ofrecer una visión global de las categoríaso clasesde datosde

referenciaindividualizadasy aislablesque conformanla referenciaen las

noticiasde teletexto.

El tratamiento de la mayor parte de las clases de datos de

referenciano dependede la cantidadde información con la que el mediador
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confeccionala noticia.Tan sólo el tratamientode las clasesde datosrelativas

a las causasy a las consecuenciasofrece alguna particularidad. Tanto las

noticiasampliadascomo las brevesincluyenen rarasocasionesreferenciasa

la causalidady a la consecuencialidad.Si bien, en las noticias breves el

mediadorprescindesiempre de la información relativa a estas clasesde

datos;mientrasqueestetipo de referenciasson máshabitualesen las noticias

ampliadas.

6. El tratamientosingularizadode las clasesde datoscon los que se

conformala información de la referenciaen las noticias de teletextoofrece

unosmodosparticularesde usopor partede los mediadores:

• El análisis referencial de las accionesque aparecenen las

noticias del teletexto utiliza un modelo mediadorcaracterizadopor servir

para reforzar la adscricióndel ámbitotemáticode los objetosde referencia.

Las accionesde los aconteceresque aparecenen las noticias de

teletextoutilizan la misma lógica de adscricióntemáticaque los objetosde

referenciasobrelos quetratan:

- Accionesde cierre referencial o de ámbito único. Corresponden

mayoritariamentea las accionesdeportivas;y que a su vez suelenaparecer

en los referentesde ámbitodeportivo.

- Acciones de apertura referencial o de ámbito compartido.

Correspondena las accionesdel resto de los ámbitos temáticos (políticos,

económicos,violentosy de sociedadcivil). La aperturareferencialde este

tipo de accionesserelacionaconel ámbitopolítico. Conformanla referencia

informativa de las noticias que tratan sobre objetos de referencia
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mayoritariamentepolíticos,y en menor medidaeconómicos,de la violencia

y de la sociedadcivil.

Conindependenciadel ámbitoo de los ámbitostemáticosa los que

se adscribanlas accionesy los objetos de referencia, el mediadorde las

noticiasde teletextoconfeccionamayoritariamentela referenciainformativa

conaccionesde tipo ejecutivo.Y es muy pocoprobable,la confecciónde la

referenciaen las nicias de teletextocon accionesexpresivaso comunicativas.

El estudiode los personajesque intervienenen los objetos de

referenciade las noticiasde teletextoofrece un modo de mediaren el que

predominanlos actoreshumanos,aunquetambiénsonfrecuenteslos actores

organizacionales.

El teletextoseleccionamayoritariamenteobjetosde referenciaen

los que intervienenpersonajesmasculinos;e ignora prácticamenteaquellos

referentesen los queaparecenpersonajesfemeninos.

Los mediadoresdel teletexto concedenmayor relevanciaa los

objetosde referenciacuyospersonajesperteneceno están relacionadoscon

el plano institucionalpúblico.

• Cuandoel mediadorde teletexto designaexplícitamenteen los

relatos de las noticias de teletexto a los personajes desempeñando

determinadosroles, éstos últimos se conforman combinando referencias

territoriales y temáticas(mayoritariamentepertenecientesal mundo de la

política). Es decir, las noticiasde teletextoconfeccionanla referenciasobre

los roles explícitos que desempeñanlos personajesofreciendoinformación

sobre su procedenciaterritorial (especialmentede nacionalidad),y sobre su
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pertenenciaal ámbito de la política, al mismo tiempo. Ejemplo. El primer

ministroportuguésAntonio Guterres...

• El estudiode la temporalidadde los objetosde referenciaque

sonexpresadosen los relatosde las noticiasdel teletextoseha llevado a cabo

medianteel análisisde su “historicidad”1. La construcciónde la referencia

relativa a la temporalidadde las noticias de teletexto, ofrece un modelo

mediador que selecciona mayoritariamente objetos de referencia

exclusivamentepresentistas.Cuandoen los referentesdel teletextose ofrecen

referenciasal pasadoo al futuro, éstas,siempreaparecenrelacionadascon el

presente.En las noticias de teletexto es muy raro encontrarobjetos de

referencia que ofrezcan una visión temporal completa, es decir, con

referenciaal pasado,presentey futuro de los aconteceresde los que seofrece

información.

En este sentido, la confección de la referenciainformativa en

cuanto a la temporalidadde los referentesde las noticias de teletexto, se

asemejamása las noticiasde la prensa,quea las de la televisión.(ver MARTIN

SERRANO, Manuel. La producciónsocial de comunicación.Madrid, Alianza Editorial, 1986. Capítulo 4.

pág.201.202).

• El estudiode las referenciasa la espacialidadque seha llevado a

caboen esta investigaciónse ha limitado a la espacialidadgeográficaen la

que se desarrollan los aconteceresque se mencionanen las noticias de

teletexto.

“«Historicidad»esel tiempohistóricoque seacotaenel relatoentreel acontecerqueantecedey el que
sucededespuésdetodoslosotros.” MARTIN SERRANO,Manuel.La producciónsocialdecomunicación.
Madrid, AlianzaEditorial, 1986,pág.l99.
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La espacialidaden la que se ubican los objetosde referenciaque

forman partede la oferta informativa de las noticiasdel teletextoofrece un

tratamientoequitativoentre las noticiasque se refieren al ámbito español,y

las noticiasinternacionales,por partede los mediadores:

- Por un lado las noticias que se desarrollan en el ámbito

geográfico español.Los objetos de referencia mencionadoscorresponden

espacialmentea todo el ámbito nacional, siendo menos frecuentes los

referentesubicadosen el ámbitolocal, y menosaúnen el ámbitoautonómico.

- Por otro lado, las noticias que incluyen objetos de referencia

cuya espacialidadse desarrollafuera de España(noticias del extranjero o

internacionales).La selecciónde estos objetosde referenciainternacionales

parecerespondera un doble criterio mediadorinterrelacionado:de mayor a

menorproximidadgeográfica,y de mayora menorimportanciaeconómica.

El modelo de rango de los objetos de referencia internacionales

queaparecenen las noticias del teletextoes el siguiente:

EuropaOccidental>EuropaOriental > Américadel Norte>

AméricaLatina > Africa > Asia> Oceanía.

• Los resultadosdel análisisde la fuenteinformativa explícitaa la

que se adscribela información en los relatos de las noticias de teletexto

ofreceel siguientemodelomediador:

- La presenciade la fuente informativa dependede la cantidadde

información con la que se confeccionanlas noticiasde teletexto: las noticias

ampliadas adscriben con más frecuencia la información a frentes
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informativasque las noticias breves, en las cualesraramentese adscribela

información a fuentes.

- La presenciade la fuenteinformativa se relacionao dependedel

manejode los ámbitostemáticosa los que remiten los objetosde referencia

en los que aparecenmencionadas:la adscriciónde la información a frentes

informativases másfrecuenteen los objetosde referenciarelativos al ámbito

de la política, la economía, la violencia y la sociedadcivil, que en los

pertenecientesal ámbitodeportivo.

7. Otrade las hipótesisdel análisisde las noticiasdel teletextoa la

quepretendíadar respuestanuestrainvestigaciónera la de comprobarsi los

distintos servicios de teletexto españolesanalizados utilizaban modelos

mediadoresdistintoso no en la confecciónde la referenciainformativa.

- Todos los servicios de teletexto confeccionanla información

relativa a la selecciónde las clasesde datossobre las que se confeccionala

referenciainformativa utilizando el mismo modelo. Los cuatro serviciosde

teletexto construyensus noticias privilegiandolas siguientesestructurasde

rangode clasesde datosde referencia:

Acción> Personaje> Rol> Espacio

Acción> Personaje> Rol > Espacio>Tiempo

Lasreferenciasa las causas,a las consecuencias,y a las fuentesson

muy escasasen la confecciónde los relatosinformativos de los serviciosde

teletextoespañoles.
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- No existendiferenciasentrelos distintosserviciosde teletextoen

cuanto a la apertura y cierre referencial o temático de los objetos de

referencia de las noticias. En todos ellos predominan los objetos de

referenciade ámbitoúnico, es decir, sólo remiteninformación relativa a un

único ámbitotemático.

- El modelo mediadorde los distintos servicios de teletexto no

ofrecediferenciasen cuantoal tratamiento de la información. Los cuatro

teletextos españolesconfeccionanmayoritariamentela referencia de sus

noticias con material principal y secundario;si bien, el servicio de Tele 5

incluye con más frecuencianoticiaselaboradastan sólo con material de tipo

principal.

- Los serviciosde teletextoespañolestampocoofrecendiferencias

en cuanto a la estructurareferencialde las noticias. En todos los casos se

privilegian las noticiasque ofrecen información sobre un único objeto de

referencia (Unirreferenciales), frente a aquellas que incluyen varios

referentesdistintosrelacionados(Multirreferenciales).

Podemosconcluir que todos los serviciosde teletexto en España

utilizan un mismo modelo mediadorpara elaborarla referenciainformativa

de susnoticias.Nuestroanálisisno ha permitido comprobarsi dicho modelo

correspondea un patrón universal del teletexto, si se trata de un modelo

exclusivodel teletextoen España,o si estaforma de hacernoticiases común

al resto de los medios de comunicaciónen un determinado momento

histórico.

El trabajoqueaquíconcluyetratade ofrecerun marco de análisis

que puedaservir de utilidad para posterioresinvestigacionesque permitan
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profundizaren los aspectosmediadoresde las institucionescomunicativasen

cuantoa la produccióny tratamientoinformativo de las noticias o de otros

productoscomunicativosdifundidos a travésde los mediosde comunicación

de masas.
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