
Texto y contexto de la noticia:
el discursopuntuado

en la secciónde sociedad

CONCHA FAGOAGA

La diferenciación de secciones, una de las características de la comunica-
cion periodística contemporánea, otorga al relato informativo unapropiedad: la
indexicalidad. La puesta en página y el orden de enunciación de noticias en el
texto telediario indica la conexiónque hay entrelos aspectosdel contenido de
la noticia (lo referencial) y aspectos relacionales (lo conativo). Es la conexión
que hay entre esos datos y la instrucción sobre ellos, cómo usarlos. No es un
problema de sintaxis, es un problema de puntuación como son los problemas
de texto y contexto. La tensión de texto y contexto como problema de límites
aparece en la comunicación como orden semiótico que es, no como orden lin-
giiístico, por eso hablamos de puntuación y no de sintaxis. La sintaxis remite a
modos y reglas de articulación en un sistema dado mientras que la puntuación
puede referirse a la interferencia por parte de otro sistema con el sistema dado
(Wildcn. 1979). Así la comunicación, arguye Wilden, sólo puede serexaminada
legítimamente si se hace referencia a los problemas metacomunicativosde la
puntuación y del contexto y que no se reducen al «aquí, ahora».

La clase de comunicación que da entidad al periodismo se estructura en
secciones con la pretensión, cada una de ellas, de ejercer un dominio perio-
dístico en el campo de los media. Volveremos luego sobre el ejercicio de este
dominio. La sección otorga un lugar a la noticia, un orden que procede del
desorden. Lo que no tiene lugar desaparece, la noticia que no se adecua al lu-
gar tiene más probabilidades de desaparecer que aquella que se adapta. Así
han ido naciendo nuevos lugares, desde el desorden, que no estaban en los
territorios de las páginas de comienzos de siglo, ni siquiera hace pocos atos,
mientras que otros se mantienen hace largo tiempo. La instrucción que reci-
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timos, «esto es unanoticia nacional»o «estoes tina noticia de economía»o
«estoes unanoticia de cultura», esde un tipo lógico distinto al de los datos.
Esa instrucción constituye mcta-información,puesto que es información
acercade la información quese explicitaen losdatosde la noticia.Mientras
quela noticia transmitelos datosde la comunicación,la mcta-informacióno
mcta-noticiatransmitecómo debeentendersedichacomunicación.Estapro-
piedadde la noticia, su indexicalidad,esla queoperaparaserordenadaen la
organizacióny esapropiedadpermiteinstruir sobrela noticia.Así aparecedi
discursopuntuado.

La puntuaciónorganizaloshechos.Las noticiassepresentancontextuali-
Ladaspor la sección,por el lugar.Así, secciónes un discursopuntuadoque
remitea unaclasede noticias, las quese insertanbajo unainstruccióndeter-
minada,instrucciónde un tipo lógico distinto del tipo al quepertenecencada
unadeellas.Objetivarel tipo lógico detina noticia remite a macroestructuras
semánticas,a la tematizaciónquele da sentido.El tipo lógico quelasclasifica
es distinto a cadauno de los tipos de noticiasclasificadas,distinto a las ma—
croestructurassemánticasque clasifica.de maneraque hay unatematización
explícita en cadauna de ellas que encierrauna tematizaciónimplícita que
sólo seentregaen sucontexto—la sección—quees la quepuntúael discurso
noticial. El relato ya no essóloel relatoqueintentaacercanosal conocimien-
to de un fragmentode lo que en el mundoacontecea travésde un tema,es
un relatopuntuadoporsu ubicación.

La tematizaciones un conceptorelacional.es un procesode relaciones
entreel sistemapolítico, económico,cultural y la comunidad,y que sólo sc
hacevisible a travésde la comunicaciónmediadapor el periodismo,yaescri-
to, ya electrónico,siempreserializadoen el día a día. Estavisibilidad no cae
del cielo, hay que invertir fuertesrecursosen ella y no esprecisamenteel pe-
riodismo la institución queinvierte esosrecursos,son las otrasinstituciones,
todas las institucionesque interactúancon el entornocon voluntad de pro-
ducir opinión públicabien con la palabra,biencon el silencio.Cómo sepun-
túa el discursotiene que ver con cl conjunto de relacionesque se ponenen
juego en eseproceso.Tunstalí (1971) ha registradocuándose generalizaen
la prensainglesa la secciónde educación:al discutirseunaley en los añosse-
senta.Ha registradocómo se generalizala secciónde ciencia: despuésde la
bombaatómica.Cómonacenlas seccionesde motor, de moda:parareforzar
la publicidad comercialde esossectoresproductivos.Estudiar,pues,el dis-
cursopuntuadosólo espertinentedentrode eseconjuntoderelaciones.

Calabresey Vich (1984) introducenla oposiciónbinaria tematización
interna/tematizaciónexternacon el propósitode problematizaresacercanía
entrenoticias dentrode un territorio preciso,limitado, un lugar queya no es
desorden,azar.Bajoesaconsideracióninterpretoquela tematizaciónexterna
es operaciónde seleccionarun acontecim cuto de entretodos,mientrasque
la tematizacióninternaes la operaciónde combinarlo,operaciónque eneje-
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rra unatopicalizaciónimplícita 1 queemergedel acercamientoa unaclasede
noticias,cuyo discurso estápuntuadopor el territorio, el límite, aquí la see-
clon. Si el texto empírico es poco adecuadoal acercamientoa otros textos
empíricos,en esaoperaciónde organizaciónredaccionalqueno permitedila-
ciones.corre el riesgo de ser expulsado,al presentarmás dificultades de ser
puntuadoqueotro texto queno presentaproblemasde puntuación.El cierre
seccionalno se improvisa.Así, la relacióntexto/contextosemantieneperma-
nentementeen la tensiónde los límites y aquelloquepuntúael discursoes lo
queaparececomoel filtro selectivo.En principio, puedeparecerqueesla sim-
píe tematización2 la queplanteael problemainmediatoparasero no serpun-
tuada.No es así exactamente.La dificultad depuntuaciónaparecesi la fuente
informativaquedonalos datosdel texto no es la adecuadasegúnla organiza-
cion redaccionalque debepuntuar. Así puedeafirmarseque tematizacióny
secciónseconstituyenmutuamentesi, y sólo sí, fuenteinformativay hechosse
constituyenmutuamente.De maneraquela secciónidentifica algunasfuentes
como la ubicaciónapropiadade los hechosy descartaotros,por másque los
hechosubicadosy descartadospertenezcana la misma tematización.La ten-
sión de los limites, losproblemasdecontexto,aparecenenestaidentificacion.

¿Esto es economía o es sociedad? ¿Esto es internacional o es nacional?

A mediadosde los añossesenta,los diariosquenacieronen esemomen-
to histórico del sistemapolítico-económico-culturalespañolcomenzarona
puntuar el discurso noticial bajo la instrucción «sociedad»,de un lado, y
<economía/trabajo>,de otro. La ruptura con instruccionesdel pasadohacía
desaparecerel discurso puntuadocon la instrucción«laboral», secciónde
cierta tradición en la prensabajo el último períododel franquismoy que
puntuabaconflictossociolaborales;semostrabaemergentela secciónde «so-
ciedad»,siguiendopautasde la secciónsociétédel francésLe Monde; en la
aperturade las páginasde economía,El País marcabala instrucciónecono-
mía/trabajo.Trabajocomo añadido,como si no estuvieseimplícito en eco-
nomía.Estapuntuaciónfue percibidacomo ambiguapor un redactorde ese

lopicalización es un término pragmático. El reconocimiento del tapie permite realizar

una serie de amalgamas semánticas que establecen determinado nivel de sentido e isotopia. que
es un término semántico. El tapices un instrumentomctatextual que cl tcxto puede presuponer
o contener de modo explícito en forma de marcadores de tapic. títulos, subtítulos, expresiones,
guías. Sobre la base del ¡apic; el lector amplia o anestesia las propiedades semánticas de los le-
xemas. estat,leciendo un nivel de coherencia interpretativa llamada isotopía. Greimas define
isotopía como «conjunto de categorías semánticas redundantes que permite la lectura uniforme
de una historia» (dr. Eco, t98l).

2 La aplicación al estudio de textos periodísticos de un marco teórico de la tematización
no es frecuente en investigadores españoles. Luis Núñez Ladeveze (1991) dedica un capílulo
que se acerca a estas cuestiones en su libro Manual para periodismo (véase capítulo «Contextun-
lizacion cíe la noticia». PP. 171—1 55).
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periódicoen rol de defensordel lector —figurainstitucionalizadaen la redac-
clon de El Paísdesde1985— ambigúedadquepodía permitir que una clase
de noticias,las tematizadascomo conflictossociolaborales,pudieraserpun-
tuadaen doslugaresdistintos,el acercamientoa sólo uno no eraclaro. El de-
fensor del lector (López Muñoz, 1987) mostró este dilema a los lectores
cuandorepresentantesde lostrabajadoresen Madrid del CSIC (ConsejoSu-
perior de InvestigacionesCientíficas) le expusieronque las notas informati-
vas queenviabanal periódicono eran atendidas.Le preguntabanpor qué.El
defensortrasladó la cuestión a los jefes que daban instruccionesdel tipo
«esto es unanoticia de sociedad»,oesto es de economia».El diálogo con los
jefesdel discursopuntuadose planteócon la pregunta:¿un conflicto laboral
debeir en sociedado en economía?El periodistaresponsablede puntuarlas
noticiascomo discursode sociedadcontestó:

<Esta seccion no sc hace cargo habitualmentecíe los conflictos laborales
quecorrespondena la sección de economía y trabajo. Sólo en los temas que
afectandirectamenteal público en algunade las áreasque cubreestaseccin.
comolas deeducación,sanidado tribunales,estoscontlictossontratadosen la
misma. En el casodel C•SIC,su conflicto scorigina en la negociacióndel con-
venio colectivo cte tun grupo de funcionarios dc la AcI mi nisíració n. cuyo traba-
jo no tiene incidenciadirectaen la vida cotidianadel lector.»

El jefe deeconomíasemostróno sólo menosexplícito,sino quecontestó
con unadescalificación:

«No consideroque el departamentodel ombudsrnanseael lugar paraque
una sección del periódicopolemicecon otra sobrelo que cada una de ellas
debepublicar.»

El defensordel lector no era quién para puntuarsobre la puntuación.
Con esadescalificaciónzanjó la preguntaqueno llegó a contestar.El defen-
sor, sin embargo,debía hablarsobrela puntuación.era su compromisoy
concluyoquela noticia debíahabersepublicadoen «laboral»y queel proble-
ma se habíaignorado por tensiónde límites, lo que enunciocomo «proble-
masde competenciasentresecciones».Observemosque no enuncíaecono-
mia/trabajo sino laboral. Una cierta incapacidadpara meta-comunicarse
acercade susrespectivasmanerasde instruir el discursonoticial dentrode la
organizaciónredaccionales lo quesededucedel citadotexto de LópezMu-
rn~z. Un casosimilar lo presentóel defensordel lectoren el mismoperiódico
unosañosdespués.En esteejemplo el acontecimientosí llega a tematizarse,
perocon total despreciode los datos.El acontecimientoseleccionado,un ac-
to público, manifestaciónen Madrid bajo el lemaafuerayanquis de Centro-
ameríca»se puntuóen internacional.Los lectores obtuvieron esta explica-
cion del defensor(Larraya,1990):



Textoy contextode la noticia: el discursopuntuado... 1.17

«Un malentendidoentre las seccionesde Españae Internacional(ambas
creíanqueera la otra secciónla quedebíaenviara un redactor)hizo quenoes-
tuvierapresenteningúninformador,aunquesí acudióun fotógrafo.Un redac-
tor de Internacionalhabló con el fotógrafo,miró lo quehabíandadolas agen-
cias, vio el anunciode la manifestación,escuchóel boletínen RNE e hizo la
absurda,mal redactaday mediofalsacolumnita.»

En el primer casoexpuestono era la tematizaciónplanteadapor los re-
presentantesde los trabajadoresdel CSIC —conflicto laboral— lo queimpe-
día el acercamientoa que el discursofuesepuntuadoen economía.Lo que
impedíael acercamientoeranlos representantesde los trabajadoresmismos.
En unapalabra:el problemano estabaen la tematización,sino en la propia
fuentede la información.Así, El Paíspuntúaesaclasede noticiasen econo-
mm cuandoson las elites sindicaleslas que enuncianlos datosdel conflicto,
no cuando son unidadesmás pequeñasdentro de los órganossindicales,
como sonlas representadasen estecaso.Al resistirseel texto del defensora
explicitar estedato,apareceesaincapacidadparametacomunicarsea la que
me refería. En el ejemplo segundotampocoes la tematización—relaciones
exterioresde España.contestación—la queorigina la tensióndelímites y por
tanto en qué contexto debeserpuntuada.La tensiónla origina la fuentede
información,pues¿quiénes el público,engeneral,y suportavoz,en particu-
lar, queasisteaunamanifestaciónparainformarde unasrelacionesdeeseti-
PO? De ahíquepuedaafirmarsequelugar y fuenteseconstituyenmutuamen-
te. La tensiónde los límites,del texto y contexto,másalláde la tematización,
vienedado por la estrategiatextual que es la autoridaddel que tiene poder
paratematizarcon verosimilitud,esaestrategiatextuales al lectorautorizado
o lo queEco(1981)denominaríael lector modelo.

La seccionseorganiza,en esaestrategiatextual,en la tensiónde mante-
ner relacionesestablescon los actoressocialesque presumiblementevan a
proporcionarla clasede noticias que la secciónpuntúay, en consecuencia,
esasrelacionessocialesintervienenen la determinaciónde esaestrategiatex-
tual quees la del lector autorizado,el lectormodelo.El estudiode la estabili-
daddelas relacionessocialesentreaquellosquepuntúanel discursoy losac-
tores comunícativos —los que donan los datos para ser tematizados y
puntuados—resulta central,engeneral,parael conocimientode la produc-
cion de la noticia y, en particular,parael conocimientode esadoble opera-
cion de seleccionary combinarquedasentido.Las relacionesestables,desde
la pragmáticade la comunicación(Watzlawick et aL, 1986) por oposicióna
las ocasionales,son aquellasque se diferencianpor dos características:los
participantesdela relaciónconsideranquesonimportantesparaambos—tie-
nenprioridad frentea otrasrelaciones—y son relacionesduraderas.Los re-
presentantesde los trabajadores,en el casoquenos sirvede primer ejemplo,
no participandeesasrelacionesestables;sólo constituyenpuntosdereferen-
cía secundariosy ocasionalesdentro de ese proceso de relaciones.En el
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ejemplosegundo,igualmente,un público madrileñocongregadoparacontes-
tarpolíticasextranjerasno es másqueun puntodereferenciasecundario.

La actuaciónsistematizadade un productorde informaciónperiodística
se organiza básicamenteen la instrucción y esa instrucción le conduceal
mantenimientoderelacionesestables,lo quele permite la especialización,la
experticia,el dominio periodísticoen cl aquí, ahorade un conjunto de «co-
berturas»—segúnla jerga periodística—que sólo al textualizarseproporcio-
nanlas macroestructurassemánticas,las tematizacionesdentrodel campode
los inedia en las queel aquí ahoraya no cuenta.Así hay tematizacionesagru-
padasen seccionescomo nacionalo economíaquepermitenestablecercierta
autorregulaciónde lacobertura.

Los periodistasespecializadosen esascoberturasmencionadastiendena
mostrarsudominio,a serreconocidosy reconocerseentreellos estoes,aes-
tablecerunasituación decontrol bajo lo quePadioleau(1976)describecomo
dos mecanismosconjugados:i) colegasy mediosde comunicaciónaceptande
modotácito la competenciaen un dominio periodísticoen el interior del cam-
po mediático; ji,) esacompetenciase aseguraestableciendouna colaboración
estrechaentreperiodistas,lo queno puedeverscsimplementecomo producto
de un mecanismoafectiyo.Estossistemasde intercambioson La respuestara-
cional de los periodistasa supropia situación deespecialistasen un dominio
concreto.En dominios comprendidoscomo tales por las organizacionesre-
daecionales,como Parlamento políticaseconómicas,finanzas,hay unacon-
currenciamuy cerrada;el trabajodelos queejercenestaexperticiaestáfuerte-
menteen el puntode mira tantode los directoresde la redaccióncomo de los
actorescomunicativoscon los quelos periodistasexpertosmantienenrelacio-
nesestables.La cooperación,por tanto,aparecepronto al ofrecerventajascara
a esarivalidad queproporcionala concurrencia,puespermitereducir no sólo
ocasionesdecomparacióndesfavorable,sino queesacooperaciónpermitear-
ticular estrategiasqueproporcionancontrol a los periodistasfrentea las estra-
tegiasque articulan las fuentesinformativas.Denominoestrategiaaquí COfll()

los aspectosde la interacciónquepuedenserpievistos, calculados,controla-
dos.El conjunto deestrategiases lo queda consistenciaa la canalizaciónde la
información,fueradeellas no haycanalizaciónposible.

La cooperaciónen un dominio es sólidaen noticias puntuadascomoNa-
cional o Economíao Deportes,muchasde las cualesvan a la primerapáginade
los periódicoso al primerbloquetelediario. Es la secciónla queofrecepautas
de losdominios,al organizarsela secciónen un sistemadecoberturasinforma-
tivas como método de asegurarselas principalescanalizacionesde informa-
ción queofrecendía a día tematizaciónde lo real. Estascanalizacionesson,en
su mayoría,externasal medio y. sin embargo,determinanla rutinizacióndel

El estudio clásico cn cstc domi ni», la niormaición política, es cl dc Tu nslal1. 11w 1W»—
InansIo 1.obbyC~arrespandcnt.s-. ¡oralres. Rautlcdge and Kcaga n Pa tíl. 1970.
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trabajoredaecional.La rutinizaciónes la adaptacióna lo cotidianodentrodel
entornoquepermitela economíadeaccionesredaccionales.Así, unacobertu-
raen la perspectivaperiodísticaes unadesignaciónde canalizaciónasignadaa
miembrosde las secciones.La coberturasuelecoincidir conunaterritorializa-
ción precisa.Otros lugares/fuenteno gozande esarutinizaciónde la cobertu-
ra, aunquediriamenteintententematizarlo real también,como ya hemosvisto
en los ejemplosanteriores.En resumen,la secciónestructuraunaseriediaria
defragmentosdelo reala travésde unosmecanismosíntimamenteincrustados
en rutinasproductivasdeterminadaspor canalizaciones,sobretodo externasa
la organizaciónredaccional.Es el dominio en esaclasede comunicaciónque
en el flujo informativoaparececanalizada,lo quepermitehacervisible al siste-
ma político-económico-cultural,visible al sertematizadoen una clasede co-
municaciónqueesla únicaquese dirige a todos.Deahí la relevanciaqueotor-
gan a los medios informativos aquellos actores comunicativos (actores
sociales,sujetos,agentes)quenecesitantanto la visibilidad comoquedarsefue-
ra de campo,tanto la palabrao el silencio,paralo cual inviertengrandesrecur-
soseconómicosen canalizarlo quedebeservisible, lo quedebesertematiza-
do, lo quedebesersilenciado.La secciónno estáparaagrupartematizaciones,
sinojustamenteparafragmentaríasen función del actorsocial,sujetoo agente
queenunciael temaal canalizarlo.Deestamanera,podríamossostenerqueca-
da secciónestáestructuradapara tenderla redhaciaactorescomunicativosen
un ciclo de refuerzomutuo,actoresdiferenciadosen los dominiosde cadasee-

mientras que la tematizaciónconcretapuedeentrecruzarsepor todas
ClOn,
ellas.El resultadoes la fragmentaciónde lo real determinadasegúnla autoría
de la accion comunicativa,antesquepor la tematización.La estrategiatextual
en unaseccióncomo Nacionalconduceal actorGobiernoy al actorOposícion;
en Economía,al actorEmpresay vuelveel actorGobierno,¿cuáles la estrategia
textualde la seccióndeSociedad,su lectorautorizado?

La sección de sociedad o el resto del resto

Las noticias puntuadascon la instrucción«Sociedad»difícilmente se si-
túanen el lugar privilegiado,el lugardelos quepuntúanla primerapágina,el
primer bloque telediario. Los redactoresque instruyen esta secciónno se
percibencomoespecialistas,no hay un dominio periodísticocomo ya hemos
explicado,queseael dominio de«sociedad».¿Porquéocurreesto?

En su origen, éstaes unasecciónqueseplanteapor desecho.Aquellaste-
matizacionesque los periodistasencuentranresistenciaa puntuarcomo ac-
cionespolitieasdomésticaso internacionales,que tambiénse resistena ser
puntuadasen el mundode las arteso de los deportes,que planteantension
de límitescon el mundolocal de la ciudad,son las queayudaríana incorpo-
rar el discursopuntuadode sociedad.Un pensadorcomo JeanBaudrillard
(1978) llega a denominara la sociedadcomo «el resto»,como el desecho,
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tomandocomo datode la experienciala propiasecciónSociétéen el diario Le
Monde.Estaseccióndel periódicofrancéses la queha servido de referencia
paraque periódicosespañoleslo imiten. El diario que primero le siguió fue
El País, desdesu fundaciónen 1976 y despuésmuchosdeellos, inclusoperió-
dicospequeños,deámbitoprovincial. Planteael pensadorfrancésla siguien-
te preguntay su posiblerespuesta:

<¿El restode lo social es el residuo no socializadoo es quelo social, ello
mismo, no es más que el resto,el desechogigantescode lo otro? El residuo
puedetenerla dimensióntotaldelo real.>

Baudrillardobservacómo no hay un término opuestoa «resto»en oposi-
cionesbinarias,«No hay nadaal otro lado de la barra»,dice. Podemosdecir
derecha/izquierda,mayoría/minoría.Decir la suma/elresto o la adición/el
restono sonoposicionesdistintias.Y, sin embargo,a travésde la sustracción
del restoescomo se funday toma fuerzala realidad.En rigor, no podríaser
definidomásquecomo el restodel resto.En eseLe Mondede losañosseten-
ta, observaBaudrillard cómo no aparecenen la secciónde sociedadparadó-
jicamentemásquelos inmigrantes,los delincuentes,las mujeres.Estoes:

«Todo lo que no ha sidosocializado,casos‘sociales” análogosa casospato-
lógicos(...) segmentosque lo ‘social” aisla en la medidade su extensión.Desig-
nadoscomo‘residuales”en el horizontede lo social entranpor esomismoensu
jurisdicción y sondestinadosaencontrarsu lugaren unasociedadensanchada.
Sobreesteresto,la máquinasocial vuelve a lanzarsey encuentraunanuevaener-
gía. ¿Y qué ocurrecuandotodoestáabsorbido,cuandotodo estásocializado?
La máquinasepara,la dinámicaseinviertey escuandoel sistemasocial, todoél,
devieneresiduo.A medidaquelo social en su progresiónelimina todoslos resi-
duos,ello mismo devieneen residual.DesignandoSociedadcomo las categorías
residuales,lo social sedesginaa si mismocomoresto.»

Las palabrasde Baudrillard cobran interéspor cuantola secciónde So-
ciedadse introdujo, como yaanoté,en El Paísa partir dela experienciadc Le
Monde,y es la razónprincipal por la que tomo el periódico madrileñopara
análisis de casoen estetrabajo. «Sociedad»devieneen residuode todas las
demássecciones,lo que explicaque una noticia puntuadabajo esasección
difícilmenteaparezcaen primerapáginao en el primer bloque detelediarios,
puesestoslugaresprivilegiadosabsorbenlas tematizacionespreferentesde
cadaunade las secciones,no sustematizacionesresiduales.Los propiosre-
dactoresdela secciónde Sociedadsepercibenmenospreciadosen las jerar-
quíasqueaparecenen una organizaciónredaccionaly en el casodel diario
LI Mundo expresaronformalmenteal director este sentimientocolectivo a
comienzosde 1994. Los medios reflejan la asimetría,dice Cardini (1990)
entrela materiasocial y suposibletematización.Mientrasqueenpolítica el
principio de equilibrio impide ignorarel puntodc vistade un partido, en lo
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social no existe e(>presenciaproporcional de varios grupos.Es una sección
queobligaa reestructuracionescon másfrecuenciaqueotrasparalegitimarse
comotal dominioy queha sufrido unafuerte evolucióndesdesuscomienzos
en 1976 hastahoy. De un Análisisde Contenido(AC), cuyaestrategiade in-
vestigación> sobrepasalos límites del presenteartículoreflejo en las tablas 1
y 2 los datosobtenidosy de los que se infieren tendenciasque nos pueden
daralgunaluz sobreestaevoluciónenel casode ElPaís.

TAtILA 1

Fuentes informativas en la maeroestructura del relato
de la Sección de Sociedad

(Muestra de El País.N = 31 6)

N N N N N
Año 1988 (55,) 1990 (69,) 1992 (62) 199.5 (130) iO/YiL

Org. científ.¡cult. 13 (7) 19 (13) 30,5 (19) 31 (40) 25 (79)
Judicial/Polieial 29 (16) 14,5 (10) 13 (8) 5.5 (7) 13 (41)
Org.supranac. 13 (7) 3 (2) 8 (5) 16 (2]) 11 (35)
Gob.yA. Centr. 3,5 (2) 17,5 (12) 3 (2) 12,5 (16) 10 (32)
Empresas 7 (4) 8,5 (6) 13 (8) it) (13) 10 (31)
Oob.extranj. — 20 (14) 9,5 (6) 2,5 (3) 7,5 (23)
lndv. relevantes 5,5 (3) 4,5 (3) 5 (3) 4 (5) 4,5 (14)
Iglesias 7 (4) 6 (4) 5 (3) 1,5 (2) 4 (13)
Movim.sociales 2 (1) 1,5 (1) — 7 (9) 3,5 (11)
Voxpopuli 7 (4) 1,5 (1) 3 (2) 2,5 (3) 3 (10)
Gob,Autón. 9 (5) 1,5 (1) 3 (2) 1 (1) 3 (9)
Sindicatos — 3 (2) 1,5 (1) 3 (4) 2 (7)
Otros(*) 3,5 (2) — 5 (3) 4,5 (6) 3,5 (11)

<Yo 99,5 1 00.5 99,5 101 100

(*) Opositores políticos españoles y extranjeros y organos del PSOE.

El presentetrabajose inscribe comoaportaciónpersonal al proyecto de investigación
Claridadelocutivay transparenciadefuentesinformativasen textos periodísticos»,dentro del

ProgramaSectorialde Promocióndel Conocimiento(DGICY1). El AC se establecesobreel
universode prensadiariade referencia,tomandoparala muestralosdiarios El Paísy ABC du-
rantelosdías 18 a 24 deenerode 1988, 1990 y 1992.y losdías6 a 12 de marzode 1995. Las
unidadesde registroestánconstituidaspor todos los relatos informativospuntuadosbajo las
seccionesdc Nacional.lnternacional,Economía,Culturay Sociedad,de másdeocho líneasde
texto. De lasunidadesde registro sólo consideróaquí una: la queme permiteidentificar el ac-
tor comunicativo(fuente)quedomina la macroestructuradel relatoenla secciónde sociedad
deEl País y quepuedeseguirseapartir de los datosdela tabla 1. En lasunidadesde 1995 tam-
biénconsideracorno puedeseguirseenla rabia 2, la unidadde análisisquepermiteidentificar
macroestructurassemánticas(temas)en relacióncon los actorescomunicativosen esa mtsma
seccion.El restode unidadesdeanálisis,deunidadesde registro,asícomola muestradeABC
no lo consideroaquí.Esperopoderhacerloenotro trabajo.
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Análisis de Contenido: los dominios de lo social

Estratégicamente,la creaciónde la secciónintentaaglutinar actoresco-
municativos,cuyascanalizacionesno se rutinizandiariamentesalvo las de
ese incansableactor que en Tablasdenominamoscomo judicial/policial, y
quees el actorcomunicativodel mundode los juicios oralesy de lassenten-
ciasy de lado paraleloel de la acciónpolicial, esto es,el mundode los suce-
sosque sediseminanpor todas las páginas,perocuyo residuose puntúaen
sociedad.Esascanalizacionesno rutinizadas—las que dependende estrate-
gias de interacción más espaciadasen el tiempo, más resistentesa la diarie-
dad— son las que ofrecen rematizacionesdel mundo de la educación,del
consumo,de los ensayoscientíficos y suaplicacióntecnológica,el mundodel
cuerpo,de la saludy las políticassanitarias,el mundode la religión, el mun-
do de las políticasdel medio ambiente,el mundode la expansiónde nego-
ciosen los mediosde coniunícacion el inundodel desarrolloy la pobreza,e)
mundode la integración,de las políticasde igualdad.¿Esesto el resto del
resto?Es el resto del resto,es el lado blando de las relacioneseconómicas,
delas relacionespolíticasy de lasculturales.

Tantablandura,tanto casopatológicocomo casosocial,como diría Bau-
drillard, debíaser corregido.Así, en la evolución de El País el AC nos ha
permitidoinferir que el actorjudicial/policial, dominanteen los añosochen-
ta,ha ido cediendoterrenoenel deceniopresentea un actorquenos presen-
ta la ilusión del progreso:lasorganizacionese institucionescientíficas,cultu-
ralesy profesionales.Si en 1988 aquelactor, el judicial/policial canalizaba
casi el 30 por 100 detodoslos relatospuntuadoscomo sociedad,en el con-
junto de la seriede datosobtenidosse presentacomo un actorde poderte-
matizadormedio (ver Tabla 1) en relacióncon las organizacionescientífico-
culturales-profesionales,queaparecencomo actoresya dominantesdurante
los tresperíodosmedidosdelos añosnoventay el último actoren la Tabla,
los Sindicatos,queapenastienenpoder tematizadoren las páginasde Socie-
dad. Los movimientos sociales—en los que hemosincluido organizaciones
ecologistas,vecinales,pro derechoshumanos,pacifistasy feministas—tam-
pocolo tienen,si miramos la seriede datosde la Tabla 1. Si las organizacIo-
nese institucionescientífico-culturales-profesionalesquedabana varios pun-
tos del incansabletematizadorjudicial/policial en la muestrade 1988, su
poder(autoridady verosimilitudparatematizar)hoy no hahechosino crecer
como se infiere de la seriede datosde la Tabla 1. Es el grantematizadordel
restodel restocomo puedeleerseen la Tabla2, puesno sólo aparececomo el
principal actorcomunicativo(fuentes,en la referenciadela Tabla2) en temas
de ciencia-técnica-salud,tambiénen la agrupaciónde maeroestructurasque
remitena desarrolloy pobreza,a políticasdeigualdady educación,esteactor
alcanzaunaposiciónnotable,sólo superadapor losgobiernossupranaciona-
les (agenciasde la ONU, UF).
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La cienciay susaplicacionestecnológicasy el mundode la salud consti-
tuyen el 38 por 100 dc todaslas tematizacionesde la sección,agrupadastal
comose reflejanen la Tabla2. Estaesla tendenciaen 1995,quese infiere no
sólode la muestradc eseaño,quees la querecogela tablamencionada,sino
dela seriede datosdesde1988 con la co-presenciadetodoslos actoresco-
municativosde la secciónde Sociedad.Un redactordel periódico en rol de
defensordel lector (Arias, 1995) registraque«en el futuro inmediatoel inte-
resde la opinión pública se irá desviandohaciael mundocientífico». ‘Desde
dóndealcanzanel desvío?No lo sabemos.Los lectores del diario le piden
una informaciónmás precisaen temasde ciencia y temasde medicina,más
rigor en el empleode términosy en los titularesinformativos, y el defensor
recogeestarespuestade la redactoraresponsablede laseccióndesociedad:

«Al igual que nuestroslectoresinteresadosen la informacióncientífica o
de salud,lamento,y mucho,comoresponsablede la misma,que lasposibilida-
desdeuna mayorpresenciade estostemasnos venganmuy condicionadaspor
el espacioquese nos adjudicoy quizá, todohayque decido,por la todavíaes-
casasensibilidadgeneralquesuscitanestostemasenlos propiosmedios,unida
a su falta de tradición en la prensa española,a diferenciade la anglosajona
dondeson habitualmenteobjeto deprimeraspáginas.»

La ilusión de progresoque planteaen los lectoresla tematizaciónde la
cienciaha abiertoel desvíodesdelos casospatológicoscomo casossociales
(asíEaudrillard)a los casospatológicoscomo casoscon posibilidadesdecu-
ración(la ciencia). Ahora ya sabemosa quédesvíacionse refería.Así la so-
ciedad encuentrasu estrategiatextual, su lector autorizadoen las organiza-
etonescientíficas.Las macroestructurassemánticas(temas)que hablan del
desarrolloy la pobreza,dela educación,de laspolíticasdeigualdad,dela in-
tegración,agrupadasno llegan al 31 por 100, o 40 relatos.Los negociosde
losmediosdecomunicación—ahí las empresasmercantilescomo actoresco-
municativos—se sitúanen el 15 por 100 de todas las tematizacionesde la
sección,mientrasque la tematizacióndel medio ambienteno llega al 9 por
100.Los sucesos,como residuode todoslos sucesosquepueblanlos territo-
ríos detodaslas secciones,se hanquedadoen el 6 por 1 00 del total de las te-
matizacionesdesociedad,lo queen númerototal de relatos(N) supone8 dc
130. Esta inferenciadeberáser puestaen juego en los proximosaños,pues
no cabedudadela tendenciaqueemerge.

Las relacionesdelos científicoscon los periodistas,generalmenteescasas
y particularmenteconflictivas(DunwoodyetaL, 1982, 1987),comienzanya a
ser mediadaspor revistascientíficasinternacionalesy los artículosde éstas
son resumidospor las agenciasinternacionalesde prensay mediosde refe-
rencia.La revistaespecializadacientífica (no divulgativa) se convierte así en
el puenteentrela cienciay el periodismoa mercedde la sociedadensancha-
da.Cadadíael periodistanegociamáscon los significadosde informesresu-
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midosde Lanceto Nature,por mencionarcasoscomunes,queen establecer
estrategiasde dominioparala interaccióndirectacon los científicos.Es el úl-
timo residuodel restodel resto.
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