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O. INTRODUCCION

En su elaboración,elprocesodeinformacióncompleto,intervienendiver-
saspersonas,por mediode las cualesestápresentetodala sociedad.En con-
creto,estoseobservasi setiene en cuentaqueel emisoractúapor delegación
de la comunidad, del sujeto universal de la información, como señala
Desantes

En consecuencia,del caráctersocial de la informaciónse deriva sutras-
cendenciasocial, Y puedeadivinarseya su trascendenciajurídica puestoque
sobrelo social nacelo jurídico,al normativizarlo.De hecho,lo jurídico lo es
precisamentepor sersocial,por regularactuacionesexternas,de relaciónen-
tre personas,aunqueavecestengaen cuentaactitudesinternas.Pero la regu-
lación de lo internoes propiode la moral. Por lo tanto, lo propio de lo jurí-
dico es la realidadsocialnormativizada.

Sin embargo,tal realidadmuestraquela informaciónno tieney tampoco
ha tenido idénticaimportanciaen todaslas sociedadesy que, en numerosas
ocasiones,los paísesviven sobreunainformaciónque no les es propia y que,
por el contrario,a menudoes ajenaa surealidad. Ello generaun distancia-
miento de la realidadquesólo puedeser perjudicial al impedirsudesarrollo
integral. Alrededorde un setentapor ciento de los pueblosse encuentranen
estascircunstancias.La trascendenciasocialde la informaciónes diferenteen
grado,comopuedededucirse2

Vid. DESANTES GUANTER, J.M.: La cláusula de conciencia desde la perspectiva profesional,
en el volumen colectivo La cláusula de conciencia, Pamplona, 1978, p. 186.

Vid VV.AA.: voz Comunicaciónsocial en GER,vol. VI. Madrid, 1972, p. 120.

Documentación de/as Ciencias de la In,for,nación, N.
0 12-1989113-145.Ed. Univ. Complot.Madrid



1l4 Pilar Cousido

Y, entrelos defectos,en losgrupossocialesque carecende una informa-
ción generadapor si mismosy concerniente,por ello, a supropia realidad,se
encuentranno sólo el de la imposibilidadpor alcanzarun desarrollointegral
efectuadopor sí mismos,lo que se desenvuelveen el plano social, sino que
tiene repercusionestambién a nivel individual. La necesidady dependencia
informativa propia de las sociedadesactualesllega hastael punto de que no
sólo las convierteen no competitivascuandocarecende la misma, sino que
impide todaesperanzade existenciaal paralizarla toma de decisionesa un
plazomás o menospróximo pues,como se sabe,en la basede todatomade
decisionesse encuentrauna informacióncompletaen torno a las posibilida-
desconquecuentael sujeto.Por esodela informaciónha dichola IglesiaCa-
tólica quees liberadora,aplicandoel calificativo a la trascendenciaquecarac-
terizaa los mediosde comunicaciónen elDecretoÍnter mirífica del Concilio
VaticanoII~.

Losmediosviven en relaciónestrechaconlasociedadporque,por unapar-
te, son laconsecuenciadelgradodedesarrollotécnicoaqueha llegado;y, por
otra, porque son un reflejo. Así lo ha señaladoGutiérrez Vega al decir que
“los mediosno estánseparadosde la sociedaden queviven; son su másfiel
reflejo (...~‘ “, o al menosasídebieraser,porqueenaquellassociedadesen don-
de se ha alcanzadoel gradode desarrolloqueexigeel surgimientode los me-
dios actualesde comunicaciónes frecuenteque, además,no reflejensureali-
dad, sino la de aquéllosde loscualesproceden.

Paraque un mediose conviertaen un “clásico” de la comunicacióndebe
vencertodoslos obstáculosque requierela superaciónde las distanciasespa-
cio-temporales‘. Debellegara serintemporal,sirviendoparacomunicarunas
épocasconotras y debeseruniversaldesdeun puntode vistaespacial,es de-
cir, que puedallegar a todoslos puntosdel mundo,acortandoasílas distan-
cias entrelos grupos.

Comomediode comunicación,el libro ha superadolas barrerasdel tiem-
po y del espacioal haberpervivido por lossiglos, permitiendoelconocimien-
to de épocasantiquísimassobrelas cualesse ha desarrolladola sociedadac-
tual y acercandohechosvariadosa sitioscompletamentealejadosdel lugar en
que se han producido; o, si se trata de obraspuramenteimaginativas,acer-
candounassociedadesa otrasy, si no homogeneizando,al menossí facilitan-
do el conocimientoy consiguienteenriquecimientode todos.

La necesidadde conocimientosy de información que invadehoy al ciu-
dadanose traduceen una inversiónregularde una partede su tiempoen la
lecturao bienen la asistenciacomo público receptor,en algunade susmoda-
lidades,a los acontecimientosquemarcansusdías.Y ello tienelugar a traves
de los diferentesmediosde comunicaciónactuales.

Ibid., p. 123.
GUTíERREZ VEGA, 1-1.: Información y sociedad, M&xico, 1974, p. 19.
Vid. BROWN RL.: La televisión y las artes, en el volumen dirigido por 3D. HALLaRAN:

Los eltetosde/a televisión,Madrid, 1974, p. 233,
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Los canaleshan sido caracterizadospor Moles comosoportesmateriales
quetransportanmensajesdesdeun emisorhastaun receptora travésdel es-
pacioy del tiempo 6 Parael autor, la vehiculaciónespaciales lo que puede
serdenominadotransmisión.Tiene lugara travésde mediostalescomoel te-
léfono o el telégrafo,quetransmitende un lugaraotro los mensajes.La ve-
hiculacióntemporales lo quedenominagrabación,porquese conservaen el
tiempo.Vehiculacióntemporalestodo elprocesodocumentaltambién,en el
quela grabaciónse convierteen unapartemásdel trabajocualificadodel do-
cumentalista.La fotografia, las cintasmagnéticas,los signosimpresos,sonal-
gunosmediosa travésde los cualeslos mensajesse conservan,saltandolas
barrerasdel tiempo, ejerciendosu influenciasobreépocasdiferentesy poste-
riores a aquéllasen quese generaron.De modo que,reparandoen el aspecto
puramentetécnico,habríaquedistinguircanalesinformativosprioritariamen-
te espacialeso prioritariamentetemporales,en funciónde la dimensiónatra-
vésde la cual sepuedendifundir los mensajes.

Pero,dejandode ladodicho aspecto,el soporte,al que se ha incorporado
ya el mensaje,puedeserobjeto de diversasclasificaciones.Es posibledistin-
guir, en funciónde lossignosquese empleanparalacomunicación,entreme-
dios impresosy mediosaudiovisuales.En los primerosla grafia se convierte
en el elementode codificación.En lossegundos,la imageny el sonidose ha-
cen eco plásticamentede unarealidad.A su vez, como indicaOrive, es posi-
ble subdividir estosmediosen periódicosy no periódicos,en función de su
ritmo de apariciónanteelpúblico parasuministrarlela informacióndenomi-

nadacontingente
Esta última clasificacióntiene interésporque,durantemuchotiempo, se

ha atribuidoa la informaciónimpresaunaduraciónmásampliaquea la au-
diovisual, unamayorpermanencia,configurándoseunatemporalidadqueen
laactualidadse halla encrisis,al menosaparente,porquelaposibilidadde gra-
bar las informacionesdifundidaspor mediosaudiovisuales,de acelerary re-
tardarla imagen,amplíalas posibilidadesdeconocimientoy análisisquehas-
ta hacepoco se habíanatribuidoadichosmedios.

Ya no puede afirmarsecontantaradicalidadque la información, quelos
mensajes,pasanpor tales mediosfugazmente.Tantoel magnetófonocomoel
magnetoscopio,como indica Kientz, con todaslas posibilidadesque presen-
tan, hanvenidoa ponertérmino,o cuandomenosa relativizar,los privilegios
de la informaciónimpresaquepor supermanenciasobreelpapelpermitevol-
ver una y otra vez sobreella hastacomprendercompletamenteel mensaje,
analizarlo,interpretarloen el momentoque el receptordeseahacerlo,sin en-
contrarsesometidoalos ritmosmarcadospor los mediosaudiovisualesde he-
teroprogramacióna sus programasinformativos6

Los mediosde comunicaciónson medios,instrumentosal servicio de un

6 Vid. MOLES, A.: Théoriedelinformation et perception esthetique, París, ¡972, pp. 34 ss.

Vid, ORIVE, It: Comunicacióny sociedad democrática, Madrid, ¡978, r, 222.
6 Vid. KIENTZ, A.: Para analizarlos mass-media,Valencia, ¡976, p. ¡SI.
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fin: la comunicaciónsocial. A su través, las sociedadespermaneceninterco-
municadas.Por suconexióncon la técnica,no siemprehanexistidolos mis-
mosmedios.Por cl contrario,cadaépocalleva consigoeldesarrollode ciertos
instrumentosque se conviertenen el modo de ampliar las posibilidadesco-
municativasque los sentidos han permitido desarrollara los ciudadanos.

Así, es posibleafirmar que el númerode mediosque facilitan y amplían
el diálogo socialcontemporáneoes hoy numeroso;los autoresefectúanclasi-
ficacionesheterogéneasy diversasen función de las necesidadesde la ciencia
queestudian.

Benito mencionaelperiódico, la agenciade prensa,la radiodifusión,la te-
levisión, la cinematografia,el mimo y el teatro ~. SierraBravo, quedenomina
a los medios“órganosde la comunicaciónsocial”, haceenumeraciónde cinco
términos: mass-media,cine, radio, televisióny prensa‘~ Orive, en una lista
abierta,cita, entreotros, los signosimpresos,el disco, la cinta magnéticay la
fotografia ‘. Beneyto,ademásde los mediosque nombranla mayoríade los
autores,mencionael turismoy la publicidad12 las relacionespúblicas ~y los
mediosquesuponenlo quellama “informaciónpor presencia”,comoreunio-

14

nes,manifestaciones,concentraciones,encadenamientos,encierros,etc
Las clasificacionesquepodríansercitadasson numerosas.En todasellas,

tal comoha sidodicho, hayunainformaciónseiectivadc acuerdoconlos fi-
nes científicosperseguidosporcadaautor. De acuerdoconestecriterio de uti-
lidad se ha elegido una clasificaciónde los mediosque,por su trascendencia
temporal,parecela másadecuadaparaun trabajode investigacióncentrado
en el estudiode las manifestacionestemporalesen la información.

El modo es, como señalaDesantes,la adecuacióndel mensajeal medio
porel que va a serdifundido “. Es decir,un mismomensajees objeto de tra-
tamientosdiferentessegúnque vaya a serdifundido a travésde la radio, la
televisión,el periódicou otro medio.

Por tanto,existentantosmodoscomo mensajesy un mensajepuedereci-
bir tantostratamientosdiferentescomo cantidadde mediospor los que se
vayaadifundirel mismo. Puesbien,en funcióndelapuestaenformadel men-
saje que va a ser difundido, es posibleefectuaruna clasificaciónde los me-
dios, segúnqueéstosse emitan,se editeno se exhiban 6, trilogía queagotalas
modalidadesde difusión.

Vid VV.AA.: voz Comunicaciónsocia¿cit., p. 119.
‘~ Ibid.

Vid. ORIvE. P.: Comunicacióny sociedad democrática, cit., p. 85.
2 Vid. BENEYTO. J.: Conocimientode/a información,Madrid, ¡973, p. II.

ID.: La intbrmaciónconfigurante: llensavos,Madrid. ¡975. PP. 105 ss.
Cfr. ID.: El color del cristal. Madrid, 1982, Pp. 141 ss.

5 Vid DESANTES GUANTER, 3M.: La documentaciónen cuanto medio informativo, en “Do-

cumentación de las Ciencias de la Información”, vol. 1X, Madrid, ¡985. p. 131.
‘~ Ibid., PP. 131 ss., cn donde DESANTES alude a la emisión, edición y exhibición como

formas de la difusión. En esta investigación se parte de la definición de difusión que da dicho au-
tor, es decir, se considera que es la puesta a disposición del mensaje: Ibid., p. ¡35.
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Paraponera disposicióndel públicoun mensajees precisoutilizar un so-
porte quelo vehicule.Algo quese ve claramentecuandoel mensajeva incor-
poradoa un soporteartificial, creadopor el hombre y en cuya elaboración
hantenidomuchoquever los avancesde la técnica.Por ejemplo,es fácil en-
tenderque existeun soportecuandoel mensajeque se quieredar a conocer
se incorporaa un papel, se imprime. Sin embargo,existe unadificultad ma-
yor cuandoel soporteno es de estetipo, sino el propio serhumano.Esto es
lo que ocurre en el casodel teatro en el queel soportees la propiapersona
que interpreta“¼

En definitiva, pues,es posibleafirmarquetodomensajequese comunica,
inclusocuandosetratadeunaintercomunicación,esdecir,sin destinatarioco-
lectivo, requiereun soporte.El soportequepuedeserunacreacióndel propio
hombreo puedeserél mismo. Puesbien, la existenciade unascaracterísticas
técnicassimilareses lo que permitehablarde mediosen los quela difusión
se producepor unaemisión,por unaedición, o por unaexhibición.

En el casodelaemisión,el mensajees incorporadoa un soportefisico úni-
co, siendorecibido porun númeroindeterminadode receptores,en todo caso
múltiple. Estamultiplicidadseproduceen la recepción.La emisióneselmodo
de difusión propiodela radio y de la televisión,a los quehacenreferenciaal-
gunosautorescomo mediosaudiovisuales,unadenominaciónque no resulta
válida parael presentetrabajoporquemedio audiovisuales tambiénel cine
y, sin embargo,en estaclasificaciónha de serincluido en elgrupode medios
cuyadifusión es unaexhibición.Así pues,la emisióncomomododedifundir
es propio de la radio y de la televisiónpor ondaso por cable.

En la emisión,la temporalidadde difusión y recepciónes coincidenteen
tanto queel mensajeesdifundido y recibido al mismotiempo.Hay, pues,una
simultaneidaden ladifusión y en la recepción,dos de las facultadesdel dere-
cho a la información,aquítomadascomo concretosactoscomunicativos,lo
cualno significaqueel accesodirectoa las fuenteso investigaciónseproduz-
ca al mismotiempoparainformadory público receptor.

Los programasemitidospor radio y televisiónno siemprelo son endirec-
to. Son programasgrabadosaquéllosenlos queno coincidenel tiempode la
investigación,del accesoa las fuentesy la incorporacióna un soportemedia-
to, con el tiempode la emisióno incorporaciónal soportedefinitivo, dela di-
fusión y, por tanto,conel tiempoenel quelos receptoresrecibenelmensaje.

La instantaneidadde la radio y de la televisiónexigeal receptorunaex-
traordinariapuntualiddporquelas imágenesy las palabras,en la televisión,y
las palabras,en la radio, se sucedenininterrumpidamente,derogándoseunas
a otras,dela mismaforma quefluye el tiempo,sin posibilidaddevolver atrás.
Incluso, pesea las posibilidadesqueproporcionanlos últimos avancesde la
técnica,en elsentidode queno esnecesariopresenciarun programadetermi-
nado porquesu grabaciónen video permite recibirlo con posterioridada su

<‘ Vid. LOSADA, MD.: Métodosy tendenciasdeactuaciónescénicaen el siglo XX. Tesisiné-
dita, Universidad Complutense, Madrid, 1983, p. 191.
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emisión,esimprescindiblequehayasiempreunapersonaquepuntualmente,
al comienzodela emisión,se encuentredispuestaa pulsarel resortequeper-
mitagrabarel programadesdesucomienzoo, cuandolaconexiónpuedeapIa-
zarse,queponga lagrabadoraen el tiempodeconexión.

En el casode la edición, en sentidoamplio y no restringidosólo a los li-
bros o a los periódicos,puestambiénse editanfolletos,hojas sueltas,carteles,
discos,cassettes,videoeassettes,etc., elmensajese incorporaaun soporteque
es múltiple ya en suorigen y, comoconsecuencia,en elmomentode la recep-
ción. Se realizantiradasde milesde ejemplaresde libros o periódicos,pero
tambiénde discoso cassettescuyo contenidoesel mismo. En la ediciónel re-
ceptoradquiereno sólo el mensaje,sino tambiénel soporte;es decir, el ele-
mentomaterialen queva incorporadodicho contenido:elpapel,etc. La tem-
poralidades diferentea la propiade la emisión.En primer lugar, no existe la
instantaneidadacuciantede la radio o de la televisión, y tampocolaurgencia
en el tratamientoo modo es la misma paralos autoresdel mensaje.Los li-
bros, por otra parte,tienenunavigenciamayorquela prensa.

Y lo mismoocurre con los discosy cassettes.Su contenidoes por eso,y
en general,menosperecederoqueel de laprensa.Los plazosparaelaborarlos
mensajesson tambiénmásamplios,como se ha dicho; desdeel periodode
veinticuatrohorascon que cuentael periódicodiado hastaotros mayoreso
sin límite establecidoapriori. Una casade discoseditadiscoscon la frecuen-
cia queestimaconveniente.Y lo mismo ocurre con las cassettesy loslibros.
Y en función dela frecuenciaqueen cadacasoexista,la urgenciaenla puesta
enforma o tratamientomodalde los contenidoses variable.En el casode los
periódicosdiarios,los mensajesde un día deroganlos del día anterior.En el
casode los libros, no siempreocurre así.Los libros científicosy técnicos,en
tantoqueincorporancontenidosque venganamodificar y superarlos resul-
tadosde investigacionesprecedentessi deroganlos libros previamenteedi-
tados.

A veces,no sólo tieneefectosderogatoriosla ciencia.Tambiénlosgenera
unanuevaley. En todo caso,cadaobrarepresentaun estadioen la investiga-
ción, un momentoen laevolucióndel saber,cuyo conocimientohistóricopue-
de resultarno sólo interesante,sino tambiénútil. Aunque,entonces,tienemás
bien unaconsideracióndocumentaria.En el casode libros literarios o artísti-
cos,suscontenidospermanecenen vigor duranteampliosperíodosde tiempo
y, a veces,nuncaperecen.La duraciónde discos o cassettesdepende,como
en los casosanteriores,de cuál sea su contenido.Su vigencia serála del con-
tenido. Si el contenidoes perecedero,como ocurre con algunasgrabaciones
musicales,la modapuedeinfluir en que seanmenosescuchados,perola Po-
sibilidadde disponerdel soportepermiteque,deacuerdoconlos interesesde
cadacual, seannuevamenteutilizadosen cualquiermomento.Puededecirse
quela constanteutilización a travésdel tiempolos convierteen clósicos. No
haypor quéequipararmúsicaclásicaconmúsicasinfónica,en términoscien-
tíficos, comolo estáen los vulgares.

En laediciónno coincidenlostiemposdelderechoala información.Siem-
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pre es primero la investigación,luego la difusión y finalmente la recepción.
No se producenuncaunasimultaneidadentreel momentode la puestaa dis-
posicióno difusiónpor edicióny la recepcióndel contenido.Entreel momen-
to de la difusión y el momentode la recepciónexisteun tiempo, a vecesdi-
latado, de distribucióndel soportey el mensajeque, unidos, constituyenel
medio.

En último lugar, la modalidadde difusión que se ha denominadoexhibi-
ción requiereun actoquemuestrelos soportesen queseencuentranincorpo-
radoslos mensajes.Puedetratarsede fotografias,carteles,documentosque se
exponen,películascinematográficaso diapositivasquese proyectan.Pueden
serobrasdramáticasquese representan

En la medidaque,paraaccedera talesexhibiciones,serequiereciertasins-
talacionesy, en algunoscasos,artilugiosmecánicosu ópticos—en el casode
la proyeccióncinematográficao de exposicionesde fotografias,por ejemplo,
es precisoutilizar un local en el que puedantenerlugar—, el númerode per-
sonasque recibenlosmensajesincorporadosa dichossoporteses menor. Es
decir, un mismocontenidoes puestoadisposiciónde un público limitado y
sólo en un momentoposteriorel mismocontenidopuedeserrecibido por un
público diferente.La peculiaridadde la temporalidadde la exhibiciónes que
su plazo estádeterminadoen su inicio. Hay un momentoa partir del cual es
posible accedera loscontenidosquese exhibeny puede,o no, haberun tér-
mino final, momentoa partirdel cual seclausuraunadeterminadaexhibición
y no es posibleaccederadichoscontenidos.Así ocurre,por ejemplo,cuando
se efectúala exhibición de unapelículao un montajeaudiovisualo cuando
se organizaunaexposiciónfotográfica o documental.Por otra parte,adife-
renciade lo queocurríacon la emisióny laedición, no existela necesidadde
incorporarun mensajea un soporteinmediatamente,porquela incorporación
ya ha tenidolugar, como señalaDesantes~. Se exponenunasfotografiasque
ya hansido realizadas,es decir,el públicorecibeel resultadode la actividad
de fotografiar,aunqueno sólo esto, ya queen unaexposiciónfotográfica,por
ejemplo, hayun elementoque les proporcionaunidad.Ha debido realizarse
con una cierta organizaciónque les dierael sentidoy significadobuscado.

En la emisión, la incorporacióndel mensajeal soportetienela finalidad
de difundir el contenidoinstantáneamente.En laedicióntambiénhayun pro-
pósitode difundir lo antesposible,aunqueno se trate de un casode instan-
taneidad,sino de un tiempomáslento,pero en fin se ineorporael mensajeal
soporteparadifundirlo inmediatamente.En la exhibición la incorporaciónse
produjoenun momentoen elquesepensabao no en unadifusióninmediata.
Y entreel momentoen queel mensajese incorporaal medioy el momento
en queel mensajese difunde,transcurreun períodode tiempoen el quetie-
nenlugar diversosactos,comopuedenserla simple instalaciónde la exposi-
clon. La difusión o puestaa disposición del mensajeo mensajestiene lugar

Vid DESANTES GUANTER, J.M.: La documentación en cuantomedio informativo, cit., p.

136.
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en el actode exhibir, que es cuandoel públicotiene accesoa los contenidos,
aunqueéste no sea la consecuenciainmediatade la incorporación.

Pesea quela exhibiciónse diferenciafundamentalmentede losotrosmo-
dos de difusión porquepuederepetirse,constanteel medio, no convieneen-
tendera las tres clasesde medioscomo compartimentosestancos.Así, por
ejemplo, un medio editadopuedeconveflirseen un medio aexhibir cuando
se transformaen documento.

Como resumen,existentres modalidadesdiferentesde difusión, a saber,
la emisión,la edicióny laexhibición,propiasde mediosconcaracterísticasté-
nicassimilaresencadagrupo.

Es posibledecirtambiénque, así como existeun tiempo de realización
efectivade cadaunade las tres facultadesquecomponenel derechoa la in-
formación,desdeun puntode vistajurídico, hayun tiempoparala actuación
informativa quecomprendecuatroespaciosde tiempo, los quese correspon-
dena cadaunade las actividadesde creación,producción,distribucióny di-
fusión de los mensajesen que consistela puesta en forma de éstos‘~.

La difusión seconfiguraentoncescomounade las actividadesy operacio-
nesquees precisorealizarparadara conocerunoshechos,ideasy opiniones;
y, al mismotiempo,comounafacultaddel derechoa la información.Es, por
tanto, la conexiónentrela realidadinformativay suregulaciónlegal.

Estadifusión, trascendenteporaxiomay trascendental,segúnse ve, se re-
liza a manerade emisión,de edición o de exhibición. Y encadaunade estas
modalidades,la intervencióndel tiempoes diferentey específica.En la emi-
sión se habladeinstantaneidad.La incorporacióndelmensajeal soportecoin-
cide con el momentode la recepción.En la ediciónno se producetal coinci-
dencia. El mensajese adquiereconel soporte,lo que permiterecibir el con-
tenidoen cualquiermomentoapartir de la incorporación.Perola incorpora-
ción del mensajeal soportetiene,normalmente,cl fin de quese ledifundain-
mediatamente.En la exhibición, la incorporacióndel mensajeal soportees
esenciala la institucióny previa, aunqueel fin inmediatodela incorporación
no sealadifusióny entrela incorporacióny la difusión se produzcanactosdi-
versos,talescomo prepararlas instalacionesparalaexhibicióno todo elpro-
cesodocumentarioquepuedesermuy complejo.Si se admitequeladifusión

20

es la puestaa disposicióndel medio y, conél, la del mensaje
La recepcióntiene, enel casode la emisión,un carácterpuntual.Esdecir,

hay un momento,un instante,en que el programasaleal étery tan sólo re-
quiere la conexióndel aparatoreceptorpararecibirlo completoel sujeto re-
ceptor.En la edición, la puestaa disposiciónse presentacomo un plazo sin
término ad quem. Es decir, mientrasno se agoten los ejemplaresy en tanto
interesenloscontenidos,es posibleadquirirlosencualquiermomentoapartir
del inicial de la puestaa disposición.En cambio,en la exhibición, la difusión

‘~ Ibid.

Vid. ID.: Régimen jurídico de la actividad documentaria modal, en “Documentación de

Ciencias dc la Información”, vol. VII, Madrid, ¡985, p. II-SO.
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coincidecon elactode exhibir,momentoenel queel receptorpuedeacceder
alos contenidosquese encontrabanyaanteriormenteincorporadosal sopor-
te. En el casode la exhibición documentaria,por ejemplo, es precisodistin-
guir entrela simpleexhibición, la exposicióny laentregacomoformasdistin-
tasquepuedeadoptarla difusión; en la simpleexhibición,si es posiblerepro-
ducirel mensaje,soporteo documento,el carácteraplazadode la recepción
seaproximaal de la edición.Y lo mismoocurre si se tratade unaentregadel
documento.En amboscasos,hayun momentoa partirdel cual se disponedel
mensaje,sin términoad quempararecibir el contenido,a menosque la en-
tregase produzcasin trasferenciade dominio, en cuyo caso sí existiráel tér-
mino ad quem. En el casode la simple exhibición, sin posibilidadde repro-
duciry enel casodela exposicióndel soporteo documento,hayun plazocon
un término aquo y un términoad quemduranteel cual seráposibleconocer
elmensaje.Despuésde eseplazo,no existirá tal posibilidad,enidénticascon-
diciones.Es decir, se podrá ver una fotografíaque formabapartede unaex-
posición,aislada,en un momentoposterior,perono ya como integrantede
unaexposiciónconunascaracterísticasdeterminadasquedabanunidady sen-
tido a los ejemplaresdela exhibición. En el cine, por el contrario,sólo existe
unaforma dedifusión o exhibición, que es laproyección~.

Vista la clasificaciónque se admiteparalos mediosde comunicaciónso-
cial es precisoseñalarque lo queha contribuidoa que los mediosde comu-
nicaciónsocialhayansido denominadosmediosde masas—en unatraducción
de la expresiónsajonamass-media,que si bien es literal, no lo es de su sen-
tido y es, en cambio, imprecisaal atribuir la titularidad del derechoa la in-
formación,en su facultadderecepciónde la información,a un grupoinforme
y no al sujetouniversal—,ha sido la consideraciónde quela informacióndi-
fundida a travésde dichosmediosse dirige a un público indetermiando,al
queGorostiagase refierecalificándolo comodestinatariodesconocido,incier-
to, indeterminado22 lo que,paraHedebro,debeserconsideradocomounade
las característicaspropiasde estosmedios, ademásde la unidireccionalidad
del mensaje;de la simultaneidadocasionadapor la recepción,almismotiem-
po, del mensajeporun grannúmerodepersonas;y desu carácterpúblico.He-
debrose refiere a la característicaen cuestióncuandoindica quelos medios
de masassegúnsu propia terminologíason impersonales,por dirigirse los

23

mensajesno a unapersonaindividual, sino a unamasa
Sinembargo,unainterpretaciónajustadadel articulo 19 dela Declaración

deDerechosHumanosde 1948 permiteextraerla conclusióndequelas facul-
tadesde investigar,difundir y recibir —la última de las cualesinteresaen este
momento—se encuentranlocalizadasen todosy cadauno de los hombres,y

21 ID.: La documentaciónen cuanto medio informativo,cit., p. 137.
22 Vid. GOROST¡AOA, E.: Información, derechoshumanosy Constitución,Madrid, 1981, p.

El.
23 Vid. HEDEBRO, O.: Communicationandsocialchangeindeveloppingnations,Iowa, 1982,

p. 4.
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no en la masa,como pareceatribuir dichaexpresión,ya que, no siendo una
instituciónjurídicala masa,puescarecede un núcleoorgánicoal queatribuir
derechos,deberesy responsabilidades,no tiene reconocidoderechoalguno.

De entrelos rasgoscon que Halloran ha caracterizadolo queaquíse de-
nomina mediosde comunicaciónsocial, interesaen estetrabajo el de la si-
multaneidad,que para McLuhan constituyeel auténticopoderdc estos me-
dios: la realidadde quehoy los mensajesdifundidos a sutravéslleganalmis-
mo tiempoa un númerode personasdificil de precisarpero, en todo caso,su-
mamenteamplio, amplitud que precisamentedificulta su determinación.
ComoseñalaMcLuhan, los medioscrean“un camposimultáneoquehacede
la humanidadunagranciudad” 24

Poreso esposibleatribuira los mediossu condiciónde aglutinantes.Reú-
nenen torno asi a un ingentenúmerode personasquerecibenla información
de cuantosacontecimientosse producenen el mundoal mismotiempo y cu-
yas reaccionesse producentambiénsimultáneamente.ParaBogart, los me-
dios son causantes,además,de una mayor participaciónde todoslos ciuda-
danosen las cuestionesconcernientesa susociedad25 Así, puededecirseque
el derechoa la informaciónes un pasoprevio al derechoa la participación,
porque ambos se correspondencon realidadestemporalmentesucesivas.

Las telecomunicacionespermitenque seansuperadaslas distanciasy que
no hayalímitestemporalesa lahorade entraren el conocimientode un acon-
tecimientogeneradoen un punto determinadodel espacio.En otraspalabras,
que el tiempo que se tardeen superarla distanciaespacialentreel lugar de
producciónde la noticiay el lugaren quescencuentrasituadoel receptorque
entraen el conocimientode la noticiasea mínimo, llegandoen esteacorta-
mientoa la mayorcontemporizaciónposible.

Y en estecontextode simultaneidad,comienzaa perfilarseel papelde los
medioscomo elementosde cambioy elementosde estabilización,al mismo
tiempo.Klapper señalaquelos mediosde comunicaciónsirven másal refor-
zamientode actitudesen elgrupoqueasucambio26 El hechodequelosacon-
tecimientosseanconocidosen el mismoinstantepor un grupoamplio de per-
sonascondicionala formacióncultural y las reaccionesde los receptores.Re-
ciben todosuna seriede informacionesque constituyenlo que Tuchmanha
denominadoordendel día de la información, cuyavariacióncotidianaexige
unacontinuapuestaal día27 conel fin de encontrarselos receptorestan ac-
tualizadoscomo los acontecimientossociales.

La propia informaciónestácondicionandosuépocaal provocarunaiden-
tidad dediscusionesen suobjeto. El conocimientosimultáneode los mismos
acontecimientoses causa,en el público receptor,de discusionessobrelos te-

24 MCLUIIAN, M.: Lagalaxia GutenbergMadrid, 1972, pp. 54 ss.
23 Vid BOGART, L: La Prensay supúblico, Pamplona, 1985, p. 61.
26 Vid. KLAPPER, IT.: Efectos de/a comunicación de masas: poder o’ limitaciones de/os me-

dios modernos de difusión, Madrid, 1974. p. 18.
‘~ Vid. TUCNMAN, G.: La producción de/a noticia, Barcelona, ¡983, p. ¡4.
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masde losque se hainformadoy no sobreotros. En tal sentido,se puedede-
cir que la mentalidadde unaépocaes informadapor la propia información
al generardiscusionesentrelos miembrosde la sociedadsobreel tema que
preocupaa todospor igual.

La informaciónadquiereun matiz temporalal conseguirqueloscambios
seanprogresivosy lentos,dandotiempoparaasimilarlosyadaptarsea lasnue-
vas situaciones.Estafunción deregulacióndel cambiohacede losmediosele-
mentosde estabilización,comoseñalaMartínezAlbertos28 Anteriormentese
considerabantan sólo elementosde cambio y de revolución o deevolución.

Los mediosse encuentranen la actualidadconfigurandola vida de los
hombresdesdesu infancia, siendosustituidasalgunasde susdiversionespor
horasde ejercicio de la facultad receptoradel derechoa la información. El
tiempode descansopuedeconvertirse,así,en un tiempode culturización, de

29

ampliaciónde conocimientos
Perolasdiferentescaracterísticasde losmediossetraducentambiénenexi-

genciasdistintas.Los mediosvisualesrequierendel público unamayoraten-
ción que los mediossimplementeauditivosque permitenrealizarotrasacti-
vidadesal tiempo que se recibenlos mensajesdifundidosa su través.Y ello
porqueel mensaje,pesea los nuevosavancestecnológicos,continúasiendo,
en los visuales,másefimero.Un mensaje,por inesperado,puedesorprender
al receptorimpidiéndole su grabacióninstantánea.El mensajeimpresoper-
maneceen poderdel receptory facilita su relectura,inclusocuandola impre-
sión esmagnética.Klapperseñalaquela letra impresatienela ventajade que
permitecontrolarla ocasión,velocidady direccióndel contactocon él, ade-
másde la repetición~o.

Perono essólo importantela duracióndel mensajeentrelas manosdel re-
ceptorcomose ve. Otrosaspectosson tan relevantes.Así el del momentode
aparicióndel mensaje,si setratade un medioaudiovisualo el lugarocupado
enel contextodel impreso.Aunqueparaalgunosautoresel valordela prima-
cía en el orden de difusión de los mensajestiene una importanciarelativa,
Klapperlo sigueconsiderandocomounaparteque,al menos,convienetener
encuentarespectoa laorganizacióndel contenido~‘. No esigual ocuparel pri-
merlugar enun boletíninformativo queserla última informacióndifundida.
Y tambiénha de tenerseencuentalaposiciónqueocupaunainformación,es
decir,entrequéinformacionesse ubica,porqueello puedevariarel significa-
do inicial de la misma.

Por otro lado, se puedeconfirmarquelos cuatromomentosde la activi-
dad informativa organizadatienenun tiempo que les es característico.Hay
un tiempoparacrear,un tiempo paraproducir y un tiempoparadistribuir y

Vid MARTINEz ALBERTOS, JE.: La informacióny el control del cambio social, Pamplona,
40.
Cfr. BOGART, L.: oc.. p. 146.
Vid. KLAPPER, iT.: oc., p. 102
Ibid., p. 114.

28
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difundir. Son tiempossucesivosdurantelos cualesse procedea tratar la in-
formacióny cuyaamplitud es variable.

Puededecirsetambiénquecadamediotienesupropio ritmo temporal.En
general, la prensaexige un tiempoamplio porquesu tecnologíaes complica-
da. Sin embargo,comoindicaTuchman,rodar,montary ponerenel aire un
acontecimientoparala televisiónrequiereun tiempomuchomenor~ La tec-
nologíase convierte,así,en determinantede la temporalidadde los medios,
y de su funcionamiento,porquesi las fuerzasde trabajodel mediose concen-
tran duranteperíodosdetiempoampliosen un trabajoinformativoespreciso
disponerde un númerorelativamenteelevadode personalconel fin de que,
si ocurre algúnacontecimientoimprevisto,éstepuedaser cubiertoen su de-
bido momento.

En los mediosdecomunicaciónactualespredominaunavisión cronocén-
trica del acontecer,como señalaMartin Serrano,cuyo rasgofundamentales
la prioridad concedida al presente,a las noticias de actualidad y tran-
sitoriedad~

Y, por lo visto, hayque teneren cuentasobretodoal analizarla tempo-
ralidad informativaquela cantidadde informaciónrecibida, de conocimien-
tos adquiridos,aunquese refieransólo alo quese denominainformaciónac-
tual, transitoria,cotidianao contingente,es mayorcuantomástiempo se esté
expuestoal instrumentoque transportala información, es decir, al medio.

Ello corrobora,finalmente, la idea señaladade quelos mediosen los que
lapermanenciaes mayorpermitenunamásintensaprofundizaciónensuscon-
tenidos,al proporcionarla posibilidadde volver sobreun determinadoaspec-
to cuantasvecessea preciso.

1. EDICION

La posibilidad de imprimir un contenidoque se deseasea conocidopor
otras personaso del quese esperasimplementequequederetenidoen el pa-
pel u otro soporteparavolver sobreél en un momentofuturo es una cierta
victoria sobreel tiempo.La permanenciaquegarantizala impresióndejaasal-
vo recuerdosy conocimientosque, por su fragilidad, la memoriano siempre
podría tenerpresentes.Ha permitidoque los inventos y descubrimientosde
épocaspasadasno caiganen el olvido, facilitandoel avanceimparabledelas
cienciasy de la técnica.Recuerdaa quienestienenalgunaobligaciónpendien-
te decumplimientolos términosen que ha sido redactadoun contrato.Con-
serva las creacionesy recreacionesartísticasquepermiteno, al menoscontri-
buyena interpretarépocaspretéritas.

La expresiónescritade hechoso de ideases unaforma de asegurarsues-
tabilidad,supermanencia.ComoindicaOrtegay Gasset,el libro proporciona

~ Vid. TIJCHMAN, O.: oc., p. 67.
“ Vid. MARTIN SERRANO, M.: Laproducciónsocia/decomunicación.Madrid, ¡986, p. 203.
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al decirpermanencia.Comotambiénse la puedeproporcionarla memoria,
hastacierto punto,Ortegay Gassetse refiereal libro comola objetivaciónde
la memoria~‘. La memoriaes el primer elementoconquecuentael hombre
paraevitarquelos conocimientosadquiridosdesaparezcan.Por eso,durante
muchotiempo,las tradicionesse conservarongraciasa la simpletransmisión
oral, de unasgeneracionesa otras.

En un momentode desarrollotecnológico,la imprentapermiteincremen-
tar la cantidadde conocimientosconservadosal no dejarsólo condicionada
dichaconservacióna las facultadeshumanasque, por condición, son limita-
das.La memoriay la imprenta,o losmediosprogresivosdegrabación,secon-
vienen, entonces,en los instrumentosa travésde los cualeselhombrepuede
seguiravanzandoindividual y socialmente,porqueningún hecho, ninguna
ideaproporcionada,caeen el vacio.

El libro puedereferirsea contenidosno contingentes.Entoncessuperma-
nenciaes mayor.Pero la permanenciano sólo vienegarantizadapor el tipo
decontenidosde quese ocupela obra. Tambiénel modo de expresiónpuede
convertiren clásicasobrasliterariascuyoscontenidosno son de permanente
interés.

Un contenidointeresantebajo unaredaccióninadecuadano tendríatodo
el ecoqueadquiriríasi elestilo fueseel apropiado.Desdeluegoesposibleafir-
mar queel estilonarrativovienecondicionado,en buenamedida,por el tipo
de contenidosde que se ocupala obra. Los sucesosimprevistos,momentá-
neos,parecenrequerirun estilo fluido, ligero y rápido.Los acontecimientos
queintroducentransformacioneslentasy profundasen lasociedadpuedenser
redactadoscon una lentitud y profundidadacordecon las circunstancias.

El libro, sea científico, sea literario, no tienenuncala vocaciónque tiene
laprensa.Su propioprocesodecreaciónes menosraudoy máscuidadoso.In-
cluso los libros que no lleganaserclásicos,los libros reportaje,por ejemplo,
tienenunaduraciónmayorquela de las informacionescotidianas.Aún cuan-
do setratedeobrascientíficascuyavalidezseacuestionablegraciasa losavan-
vesque ella mismaha permitido que se produjeran.

La inmediatezquese buscaen la prensa,y que seconsigueconmayor in-
tensidaden la emisión,no interesaal libro. No es éstasuvocación.Por ello,
Gorostiagallega a señalarqueel libro no es consideradomedioinformativo,
dado que limita la noción dc información a la transmisióninmediatade

35
mensajes

A travésdel libro, el público lector entraen el conocimientode unoshe-
choso ideasexpuestosporel escritor,elautorde laobra.En unarelaciónuni-
direccionalporqueel lector no se convierteen sujeto activo,en el sentidode
que puedadar una respuestaal autor y de que,de esta forma, se establezca
un diálogo; aunqueexista,por lo menos,la actitud activa de la lectura,pos-

~ Vid ORTEGA Y GASSET, J.: Misión del bibliotecario, en Obras completas, vol. Y, Madrid,
1963; pp. 232

Vid. GOROSTIAGA, E.: oc., p. 86.
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teriora la elecciónde la obra, queconvierteen dinámicoelcomportamiento
del lector. Y tampococonvieneolvidar queciertascreacionesliterariasactua-
les exigen al lector el desarrollode determinadosactosparacontinuarcon la
lecturadelas páginassiguientesy entenderlaobra.Pero,engeneral,puedeafir-
marse que no existeel intercambiopropiode la comunicaciónentrepresen-
tes,pesea queexistanlos elementosqueson el mensaje,el medioy los suje-
tosde la comunicaciónquehandebidorealizarsendosprocesosinformativos
paraadecuarsusmentesal contenidoy ésteala expresión,aunqueen el caso
del lectorel procesohayasido inversoal del emisor.

De modoque tambiénen el medio quees el libro es posibleconstatarla
presenciade unaactividadinformadoray de unacomunicaciónde conteni-
dos,aunqueno se tratedeun tipo de informacióninmediata,ni normalmente
contingentey que,por tanto,debierareunirlos requisitosa quealudeGoros-
tiaga de inmediatezy aún deactualidado novedad,conquesecaracterizatal
información.

Aunquelos libros a menudoson el reflejo de la sociedadquees coetánea
a los autores,no siemprees así. Los autorespuedenocuparsede cuestiones
atemporaleso intemporalesen sus obras.Sin embargo,esto ocurre con mu-
cha menorfrecuenciaen la prensa,diaria y no diaria.Su característica,la fu-
gacidad,no parecela indicadaparatratarestetipo de cuestiones.

Lo propio de unainformacióndestinadaa desaparecerdesdeel momento
en que nacees ocuparsede cuestionestemporales,pasajeras,y cuyacaracte-
rística sí es la de reflejar la épocaen que se genera.Aquellas informaciones
con mayorvocacióntemporaly, por tanto, en las quees máspropio encon-
trarecosdel mundocontemporáneoson las quese ocupande los hechos,im-
portanteso no tanto,que caracterizanunaépoca.Ciertosgénerosinformati-
vos, quese prestanaldesarrolloy exposiciónde ideasy de opiniones,pueden
estarrelacionadosconlos temasdeactualidad.Perono esobligatorioqueesto
suceda.Tambiénen talescasoses posibleque losautoresse refierana conte-
nidosatemporalese intemporales,comoocurreen los libros. Porqueentonces
la diferenciaentreel libro y la informaciónno estribaen la vocacióno no de
permanenciade los contenidos,que se da en ambos.La diferenciaes el me-
dio, abocadoen un casoa permanecery en otro adesaparecerrápidamente.
La propia forma en que se presentanunosy otros pareceestablecerlas dife-
rencias.Sin embargo,con mejoro peorcalidad,lo cierto esque,en lasdossi-
tuaciones,el mensajeestáescritoy así quedagarantizadala permanenciadel
mismomásallá delos limites quela memoriaimponeal hombre.

De modoque, si en algo se parecenla prensay los libros, es en esa per-
manenciaque la impresiónfacilita. A continuación,todasson diferencias.El
estilode la prensaes específico.La rapidezcon quelas informacionesdeben
llegar a la Redaccióny estarpreparadasa la hora del cierre obliga a queéste
sea ligero, en lo quetambién influye el hechode quela audienciase presuma
no tan culta comola de loslibros. Tambiénlos contenidosdifieren, comose
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ha señalado,siendolos efimerosy cotidianoslos quese conviertenen objeto
de informaciónde la prensa,especialmentela diana.

Pero no es igual la periodicidadde todala prensaescrita.Al periodismo
diario se llegaenépocasrelativamenterecientes36, encontrandohoyunagran
competenciaen los semanarios,quegozande la ventajadedisponerde perío-
dos de tiempomayoresy, por consiguiente,dela posibilidadde elaborarmás
los mensajesy aportar,en el momentoen que aparecen,másdatosconcer-
nientesal acontecimientoquela prensadiariaha tenidoquecubrir a granve-
locidady con carenciasimportantesen elcontenido.

Sin embargo,la posibilidadde disponerde la informacióndel día, sin es-
perara quese cumplala semana,es unaventajamásparala prensadiaría,a
la que los lectoresdispensanunagranatenciónporqueaunqueseacon las li-
mitacionesqueel tiempo impone,a la permanenciade la informaciónquega-
rantizala impresiónse unela ciertaprofundidadconquese trataun conteni-
do de interésa travésde artículosy editoriales;comoseñalaBogart,el atrac-
tivo de la prensadiaria viene determinadopor la posibilidadde disponerin-
mediatamente,o al menoscon relativa inmediatez,de unoscontenidospro-
fundos,o relativamenteprofundos”.

Losperiódicosdiariosseclasificanenmatutinoso vespertinossegúnelmo-
mentoen quecotidianamenteaparecen.Lasinformacionesrecogidaspor unos
y otros no son las mismas,aunquelas relevantesefectivamentelo sean.Pero
el transcursode unashorasmás,en el casode los vespertinos,permite incluir
informacionesque no aparecenen los de la mañana,ventajaque se unea la
de quela tardeo, al menos,algunasde sus horas,son de descansoy distrac-
ción, máspropiasde la lecturareposaday completa.De ahí la diferenciade
contenidose, incluso,de confecciónentreunosy otros,a pesarde serdiarios.
Aunquetambiéntienenla desventajade que las informacionesqueeranco-
nocidasya durantela nocheprecedentehansido suministradaspor los perió-

38
dicosde la mañana

Por otra partees interesanteteneren cuentaqueen losperiódicosdiarios
se observaunaadecuaciónal ritmo semanalque imponeen las vidashuma-
nas la organizaciónsocial. Los fines de semanason paradescansary existe
mástiempolibre quededicaratodo, incluida tambiénla lecturade la prensa.
Por eso, seguramenteel diario del domingoes másextensoqueel de la sema-
na. Existe, además,un día a la semanaenque los periódicosincluyeninfor-

36 Vid. TERROU, F.: La información, Pamplona,1970, pp. 45 ss., en donde se dice que el

servicio diario de la radio aaanca de los Estados Unidos en 1920. La emisión regular de progra-
mas en televisión también comienza en Estados Unidos, en 1928 y la información diaria de la
prensase fortalece, sobre lodo a partir de 1914.

~ Vid. BOGART, L.: oc., p. 254.
38 Ibid., Pp. 102 ss., en donde HOGART se ocupa de un aspecto interesante de la informa-

clon: el momento en que se lee la prensa. El autor analiza con datos estadísticos la lectura del
amencano medio; días y momentos del día en que se lee más. En la obra se dice, por ejemplo,
que no siempre la prensa matutina se lee por la mañana o la vespertina por la tarde. También
sostiene el autor que la disminución de los índices de lectura está relacionada con el incremento
de la crisis en la institución familiar estadounidense.
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mación especialmentecultural, otro día enquelos deportesse conviertenen
el principal protagonista.De modoquela prensadiaria recibetambiénla in-
fluencia de unaorganizaciónrítmica, temporalen definitiva, de la vida del
hombre.

La prensadiaria se halla organizadaen Seccionesquefacilitan la lectura.
La organizaciónsocial se extiende,por tanto,a todoslos ámbitosde la vida
humana.Y en el casode la prensadiaria, el elementoorganizadorpor exce-
lencia es la fecha,como señalaKientz, ya queen ella se recogenun número
amplio de informacionesconcercientesa los más variadosacontecimientos
queafectana lavida humanay socialcuyadiscontinuidadquedareflejadaen
la prensa”.De modoque la prensadiaria seconvierteen medio selecciona-
dor de los diferentesy numerososacontecimientosque interesanal hombre,
organizadosen Seccionesmuy generales,cuyo punto deconexiónes el día en
que se difunden.

La inmediatezquecaracterizaa losmediosde comunicaciónsocialactua-
les seve algomitigadaen la prensadiaria y bastantemásenla semanal,cuyas
principalescaracterísticasson, segúnseñalaBogart,la sofisticaciónde los ar-
tículos,el accesoa unaseriede fuentesde noticias,la utilización de informa-
ción original, la capacidadde síntesis,de interpretacióny de informarcon-
densadamente~ El másamplio períodode tiempode quesedisponeen la in-
formaciónsemanalpermiteunaelaboraciónmáscuidaday la presentaciónno
sólo de los datosdel acontecimiento,sino de las opinionesdepersonasimpli-
cadasenel mismo,o relacionadasconlas quehanestadoimplicadas,así como
la emisiónde opinionespor personascualificadas.

El semanarioinformativo se caracteriza,sin embargo,frente al periódico
diario, porquedebeefectuarunamayorselecciónde las informacionesrecibi-
dasen la Redacción,ya que todavíacabenmenoscontenidosque en aquél.
Poresolos seminariossuelenpresentarresúmenesde los acontecimientosver-
daderamenterelevantesentre un número y el siguiente,con Seccionesdedi-
cadasa lo sucedidoa última horade ciertarelevancia,limitándosea registrar-
las conun estiloparecidoal de la prensadiaria sin someterlasal tratamiento
de análisis e interpretaciónque suele aplicarsea las otras informaciones.
Charnleyseñala,en estesentido,queel semanariose ocupa,en efecto, de los
sucesosquese registranentreun númeroy otro, proporcionandoal lectoruna
ínformacióngeneralmásque“noticias frescas”,queson el contenidoespecí-
fico de los diarios ‘.

Dentrodel grupode los semanariosinformativosconvienehacerunadis-
tinción. Existenlos semanarios,queen inglés sedenominan“shoppers”,y que
Nieto ha traducidocomo “comerciales”,cuyo contenidoes meramentepubli-
citario ~ y existentambiénciertaspublicacionesde caráctersemanalalas que

~ Vid. KiENTZ, A.: oc.. p.
40 Vid. BOCART, L.: c.c., p. 234.
41 CHARNLEY, MW.: Periodismoinformativo, Buenos Aires, ¡976, p. 36.
42 Cit. por BOGART, L.: oc., p. 156.
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Beneytoniegala denominaciónde revistas,porquesus contenidosson espe-
cializados,rasgoausentede las revistasque, ajuicio del autor,se caracterizan
porqueseocupandetemasgeneralesy variados‘“. De modoque,teniendoen
cuentalas opinionesdeBeneytoy de Nieto, habríaqueclasificarlos semana-
rios informativosen revistas,semanariosespecializadosy comerciales.

Cuandola especializaciónde contenidoses característicade unapublica-
ción es frecuente,además,quela periodicidadseasuperiora lasemanal.Pue-
de haberpublicacionesquincenales,mensuales,trimestrales,etc. Dentro dc
estegrupo se encuentranlas publicacionesdedicadasa la moda,cuyatempo-
ralidades radical por ocuparsede contenidosdestinadosprecisamentea pe-
recer.Se tratade un tipo depublicacionesen cl quemerecela penadetenerse
porqueen ellasse puedeencontrarseccionesqueno respondenala visión cro-
nocéntrica,que,como se ha visto, Martín Serranoatribuyea la información
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cotidiana,por ocuparsede contenidosdel presente
En estasrevistasexistenSeccionesevasivas,junto a Seccionesdedicadas

a la actualidad.LasSeccionesevasivasson narradasenpasado.Las Secciones
dela actualidadpuedenestarnarradasenun tiempopresenteo enformasim-
perativasy de futuro, segúna qué tipo de actualidadesse refieran ~.

Y enel afánpor lograr la inmediatezy la continuidad,las agenciasde in-
formación desempeñanun papelde primer orden.Se encuentranen servicio
las veinticuatrohorasdel día, cadadía del año, proporcionandopor escrito
las informacionesenel momento,prácticamente,enquese producen.Su ser-
vicio continuohace que no todaslas informacionesque son suministradas
seannuevas,sinoque muchasde ellas son,comoindica Bogart,materialque
viene a ampliar o corregir lo que anteriormentese dio a conocer,variando,
apenasperceptiblemente,los contenidosa lo largo del díat

El papelde lasagenciasen elprocesoinformativoesmuy relevanteal per-
mitir quemedios, la mayoríade los periódicoslocales,regionalesy muchos
nacionales,cuyasposibilidadeseconómicasno les permitensostenercorres-
ponsalesen todoslos puntosde información,puestoque cualquierlugardel
mundoes un potencialpuntode información,puedanrecibir la información
correspondientea losacontecimientosdeactualidadencualquierlugaren que
se produzcany con una rapideztan extraordinariaque hayqueconsiderara
las agenciascomo los principales artífices de la inmediatez y continuidad
informativa.

En términosgenerales,se puededecirquela informaciónimpresapermite
salvarlas distanciasespacio-temporalesy quesus diferentesmodalidades,en

~ Vid. BENEYTO, 3.: Conocimiento de la información, cit., p. 156.
~ Vid. MARTIN SERRANO, M.: oc., p. 103.
~‘ Vid. K3ENTz, A.: oc., p. 133. El autor, que recoge la distinción entre las Secciones evasi-

vas y las de moda, plantea además la diferencia en la redacción de los contenidos in o out. Es
decir, para aludir a contenidos que se encuentran de moda suele utilizarse términos tales como
moderno, moda actual, al din, de hoy. Respecto a lo out o que no está de moda, dice el autor que
tiene la función de distraer y divertir.

46 Vid. BOGART, L.: oc., p. 260.
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función de la periodicidadde su difusión, permitenque seantratadostemas
tanto del presente,como del pasadoo del futuro. De hecho, lo frecuentees
que ocupándosede temasactuales,en las informacionesexistanreferenciasa
los antecedentesinformativos,en el pasadopor tanto,quepermitan explicar
y comprenderla información,y a las consecuenciasqueen el futuro pueden
tenerlos sucesos.

Por otra parte,como señalaMartin Serrano,la prensarefleja sobretodo
aquellosacontecimientosque introducencambiosen lasociedad,aunqueta-
les cambiosquedenamortiguadospordifundirlos atravésde mediosy de Sec-
cionesqueen los mismosse dedicana recogertalescambiosperiódicamente.
La existenciade espacios,en la prensaescrita,institucionalizados,dedicados
a reflejar los cambios,los convierteen elementosde continuidady orden~

La presenciade elementosexplicativosdel pasadoy del futuro no impide
considerara la informacióncotidianacomoinformaciónde actualidadespor-
quetalesdatostienensentidoúnico: facilitar la comprensióndelos mensajes,
explicarlas situaciones.En la informacióncontingentemedio, mensajey su-
jetosse encuentranen el presentede la contemporaneidad,inclusosi se trata
dccontenidosreactualizadosporquela revitalizacióndelo quepermanecíaen
el pasadosólo se producecuandoun acontecimientodel presentese lepuede
vincular.

Sin embargo,no es posiblelimitarseen estaapartadode laclasificaciónde
los mediosa losque se imprimen. La edición,en un sentidoamplio, comoya
se ha dicho, comprendeno sólo los mensajesquese imprimen sobrepapel
sino todosaquellosque se grabanen un soporte,comoocurrecon los discos
o cassettes,de suertequequedan,enun momentodado,a disposicióndelpú-
blico, los mensajesy los soportesque los contienen,todosellos iguales,con
el mismocontenidoperoen un númeromúltiple, desdeel instantemismo de
su origen.

La temporalidadde los discoso cassettesvienedeterminadapor el conte-
nido de los mensajes,de la mismamaneraque ocurríacon los libros. Un dis-
co en el que se ha grabadolas leccionescorrespondientesa un cursodc idio-
mases un soportecuyo contenidotieneun carácterpermanente.Estádesti-
nado a durarun tiempo indefinido. No ocurreasí cuandoel contenidoes un
tema musical de moda,cuya temporalidades máslimitada. Sin que llegue a
desaparecerporqueuna vez que forma partedel patrimoniode una persona
puedeutilizarse tantasvecescomose desee,lo habitualseráque, habiéndose
escuchadorepetidamenteel contenidodel disco o de la cassetteno vuelvaa
escucharsemáso, en todocaso,duranteun períododetiemporelativamente
amplio. Por tanto, el disco y la cassette,como el libro, no son tan pasajeros
comola prensa,en general.

Porotra parte,el hechodequela adquisicióndel mensajelleva consigola
adquisicióndel soportesignificaqueunavez queamboshansido adquiridos,

Vid. MARTIN SERRANO, M.: oc., p. 171.
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siempre,por supuesto,trasla puestaa disposicióno difusión, es posiblereci-
bir el contenido,en sentidoestricto, es decir, procurarsesu conocimientoen
cualquiermomento,porqueambos,medioy mensaje,permanecen,pordecir-
lo de algunamanera,en las manosdel receptor.Todo dependeráde laurgen-
ciaquetengael receptorpor conocerel mensaje.

Comoocurre conel libro y la prensa,los discosy cassettestienencarácter
unidireccional.Es decir,no existela posibilidaddeunacomunicacióninterin-
dividual instantánea,unaposibilidadque, por ejemplo, sí seda en el casode
la radio. Y en los discos y cassettesni siquieraexiste la posibilidadde esta-
blecerun diálogo diferido en el tiempo, comoocurreenel casodela prensa,
a travésde las cartasalDirector, en las queunoslectorespuedencontestarlas
observacionesde otros.Tampocoes posibledirigirseal mediopidiendouna
rectificación,porejemplo,salvoquealgúnordenamientocomoelportugués”.
Los discosy cassettes,comolos libros, con losque tienenunaextraordinaria
similitud, son mediosconcontenidoscerrados.

Los discosy cassettespuedentenerun carácterunitario o periódico;son
unitariosaquellosque contienenmensajesde ciertosautoresquese tiran con
un númerodeterminadode ejemplaresde unasolavez. Son periódicoscuan-
do los discoso cassettesformanparte,porejemplo, de un programade ense-
ñanza,y cadasemana,o con la periodicidadprevistapor la empresaeditora,
es posibleadquirir el númerosiguiente.

Y en cuantoa suscontenidos,del mismo modo quees posibledistinguir
publicacionesunitariaso periódicas,paraadultoso para niños o jóvenes,se
hacenecesarioobservarqueexistencassettesy discoscuyo contenidopuede
perjudicarla moralidaddel niño y del joven. Demodoque el tiempo,en for-
made edad,haceactodepresenciatambiénrespectoalos mediosquese edi-
tan en general,incluyendo,por tanto,a los discosy cassettes,entreellos. Y
del mismo modoquese puedehablarde contenidosdeformantesdela perso-
nalidad,es posiblequelos mediosquese editanresultenclaramenteformati-
vos, contribuyendoa la educaciónindividual y social. Esto ocurrecuandose
graban—o imprimen,en su caso—piezasmusicalesclásicas,cuentosinfantiles
moralizadores,temasde un programaeducativo,etc.

Y, finalmente,puedeconsiderarsequeentranenestegrupodemedioscuya
difusión es la ediciónlas películasy, en general,todo el materialaudiovisual
quelos avancestecnológicoshanpermitido desarrollary a los que es posible
extenderlas característicastemporalesquese hanatribuidoal restode los me-
dios de estegrupo, cuya difusión se producecon la puestaa disposicióndel
público del materialeditado.

“ Vid. Ley Caetano, 5/71, de 5 de noviembre, que recoge el derecho de rectificación en el
libro. En concreto, Base XVIII, n.’ 3.
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2. EMISION

La televisiónse configuracomoun mediomásefimeroaúnquela prensa.
Aunqueambosse haceneco de los problemasdel tiempo, de las cuestiones
de cadaépoca,la mayorpermanenciaquegarantizala posibilidadderetener
el impresodesapareceen el casode la televisión,simplemente,es decir, sin
considerarlas posibilidadesque el video ha aportadoa la misma.

Los informativosde la televisiónse emitenaunashorasfijas, y puedede-
cirse quepunta.Coincidencon los momentosen que sueleefectuarseun alto
en el trabajocotidiano,lo quepermiteal público recibir los mensajesde los
programas.La programacióntelevisiva exigepuntualidad.Llegar dosminu-
tos mástardede la hora en que habitualmentecomienzael informativo sig-
nifica no haberoído el titular de la informaciónmásrelevantedel día. Si el
retrasoes mayor,entoncesposiblementeno sólo los enunciadoso titulares,
sino la noticia completahabrásido emitida y habráque esperaral próximo
informativo o, sencillamente,permanecerdesinformado.

La televisión,másaúnque la prensa,está sumamenteadaptadaa la vida
del ciudadanomedio, es decir,a la distribucióndesu tiempocotidiano,a sus
horarios.La programacióndiaria detelevisióntieneen cuentaquedurantelas
mañanaspermanecenlas amasde casaen sus bogares,quea mediatardere-
gresanlosestudiantesy quedurantey traslacenaes el momentode descanso
parala mayoríade los miembrosde la familia. En función de estascircuns-
tanciastemporalesse organizala programación.O debeorganizarse.

Pero no es sólo la programacióndiaria. Tambiénocurre lo mismocon la
programaciónsemanal.El sábadoes, paraalgunos,día detrabajopero,en ge-
neral, o se descansa,o son menoscl númerode horasde trabajo.Es el mo-
mentode la semanaen quela televisiónofreceresúmenessemanalesde la in-
formacióny programasde entretenimientoy deportivosquese prolongandu-
ranteel domingo.Son losdíasen quees posiblepresenciarun mayor número
de películas,concursosy otros programasdestinadosa divertir, entretener.

Todavíaexiste una tercerainfluencia temporal,la marcadapor las esta-
cionesdel año.La programaciónde televisiónse adaptaa los horariosde ve-
ranoy loscontenidosvarían tambiéncon lasestaciones.Duranteel invierno,
los deportesde la estaciónocupanla programación.Y lo mismo,peroensen-
tido inverso, ocurre cuandollega la épocaestival.

Comoya se ha señaladoconanterioridad,el tiempo de la televisiónes el
espaciode la prensa,en cierto sentido.La relevanciade un acontecimiento
puedededucirsedel númerode minutos que un informativo le dedique,de
igual modoquepuedededucirsede la cantidadde lineaso páginasquela pren-
sa le destine.

Resultatambiéninteresanteel ordende apariciónde las informacionesy
el lugar queen tal orden se destinaa cadauna. Del mismo modoque en la
prensaes posibleencontrarSeccionesfijas que ocupanaproximadamenteel
mismonúmerode páginas,tambiénen la programacióntelevisiva,y en la in~
formativaen concreto,es posibleobservarque existeun esquema.Las infor-
macionesconcernientesa la meteorologíay a los deportesse emitenen últi-
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mo lugar, junto con los acontecimientosculturalesdel momento.Por el con-
trario, todoslos informativos suelencomenzarcon el enunciadode los titu-
larescorrespondientesa las informacionesque sevana emitir. Y suelerespe-
tarseelnúmerode minutosdestinadosacadaclasedeinformaciones,aunque
los acontecimientosimprevistospuedenalterarel ritmo informativo.

Perolo cierto es que en la televisión,comoen el cine, mutatismutandis,
existeun ritmo. Un ritmo diario, semanaly anualde programación,determi-
nadopor la existenciade unosprogramasfijos y otros varíables,de unospro-
gramasque seemitendiariamente,es decir, cadadía de la semana,con regu-
laridad,y otros quetienenunaperiodicidaddistinta,queno se emitentodos
los díasde la semana.Los informativosson un ejemplo de programadiario,
emitidoa idénticahoracadadía y conunadistribuciónde su tiemposimilar
paraloscontenidosinformativoscorrespondientesa unamismaSeccióna lo
largo de los días.

Los informativos son los programasde mayorpermanenciaen la televi-
sión, Esto vienegarantizadopor su propia mutabilidad. Su adecuación,su
adaptacióna los acontecimientosde cadadía los convierteen relevantespara
la comunidad.En otraspalabras,el informativocomoeco que esdel cambio
social mantienesu interésy se convierteen el elementocentralde la progra-
macióntelevisiva,como señalaAguilera~ Permanecenporque siempreson
diferentes,variables,por su adaptabilidad.Y éstaesla esenciade laevolución
y supervivencia,comose sabe.Los boletinesde informacionesdehechosson
los de mayorperiodicidad.Se ocupande las cuestionesmásactualesy rele-
vantesparala comunidad.

Peroexisteotro tipo de informativosque, reflejandoen su temáticacues-
tionesde interéssocial, no tienen tantaactualidad.Se ocupande temasque
siempreinteresan.Temascomola segurídado lasaludperosinquepuedaatrí-
buirseleslaactualidaddela novedad.Otrosinformativos,por el contrario,se
ocupande temasde candenteactualidad,de lo último y mástranscendente;
de un solo tema, pero verdaderamenterelevante.La temporalidadde cada
uno de estosinformativoses diferente.En el primercaso,hayun predominio
clarodel presente,quese intensificaen el tercero.En cambio, en el segundo,
no se tratade informacionescuyo valor estribeprecisamenteen su actualidad.
Son informacionesqueinteresansiempre,que hanpodidoseremitidasantes
o quepodríanseremitidasmásadelante.Supreocupaciónno esatenderalpre-
sentedela información.En elúltimo caso,latemporalidadessumamentepun-
tual. El informativose ocupade un tema,el último, elmásnuevo,el másac-
tual y trascendente.

Aguilera denomina“tiras horizontales”al segmentohorario asignadodel
total del tiempo de emisiónde la televisióna los programasinformativos ‘&
Se tratade períodosquehande sercubiertoscompletamentecon lasinforma-

“~ Vid. AGUILERA MOYANO, M. de: El telediario: un proceso informativo, Barcelona,1985,
p. 158.
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ciones del día. Estastiras horizontalesa que se refiereAguilera son los tele-
diarios de la televisión españolaen los queJeanGonazédice que es preciso
considerar“(.41 quela fragmentaciónen secuenciasdel boletín de noticias,el
orden y el tiempo de presentación,la composiciónde la imagentelevisada
constituyenlos elementosde unasintaxis: forma invariablepropiade la ins-
tancia televisiva,en la que losaspectosvariablesprovenientesdel exterior se
constituyeneninformación” ~. En otraspalabras,el informativodiario, elbo-
letín de noticias~ es unaforma permanentede la televisióne invariable,en
cuyo senoson los acontecimientosdel mundoexterior los queintroducenla
variabilidad.Estaforma invariablede contenidosvariableses posiblepor la
combinaciónde cuatroelementos:la fragmentaciónen secuencias,el orden,
el tiempode presentacióny la composiciónde la imagen.

Y aunqueel autormencionaa unacomotiempoexpreso,losotrostresele-
mentostienentambiénconnotacionestemporales.El orden,porquees orga-
nización.La composicióndela imagen,porqueesunamaneradeinformarsig-
nos visualesy, por tanto,es un procesoy un resultado,el procesoo agerey
el contenido,resultadoo lacere.Y la fragmentaciónsecuencial,porqueesuna
división temporal.

A travésde esta inclusión de temasvariablesen un espacioy un tiempo
a los que Martín Serranose refierecomo ritualizados‘~, la televisiónse hace
eco de los cambiosquepaulatinamenteseproducenen el senodela sociedad
y que llegana un amplio númerode espectadoresal mismo tiempo, produ-
ciéndosesobreellos, tambiénsimultáneamente,los consiguientesefectos.La
televisiónse convierte,así,en amortiguadorade los grandescambios,cuya
densidaddisminuyeen un contextode realidadescontinuamentecambiantes,
aunqueno seaentan granmedida.

Por otra parte, la televisión, con su insistenciaen el tratamientode un
tema,con la repeticiónde determinadostópicos, puedeser un elementode
cambio, puedellegar a variar las costumbresde una sociedad.Desdeluego,
como medio,ha introducidociertoscambiosen lavida de losgrupos.Ha sus-
tituido ciertasaficionesdelos hombres,se haconvertidoen sustitutodeotras
actividadesculturalesy deportivasen las que,hastahacepoco, se ocupabael
tiempo libre.

La programacióntelevisivaes susceptiblede serclasificadaen función de

Cit. por Ibid., p. 192.
52 No es el boletín informativo el único género periodístico de la información televisiva.

Los reportajes, las entrevistas, editoriales, artículos de fondo, comentarios, crónicas, encuestas.
programas coloquiales, críticas e información meteorológica son los otros géneros que menciona
AGUILERA en oc., p. 156. No es el momento de profundizar en los géneros. Todo programa de
televisión es un proceso de puesta en forma o agere, y el proceso tiene un resultado o contenido
al que se llama factum,aunquesu fin concreto no sea el de transmitir unos conocimientos, sino
simplemente amenizar. Lo relevante es que, como medio, la televisión está sometida a una tem-
poralidad que, además es puntual y rítmica.

Los géneros son las diferentes manifestaciones del modo o puesta en forma de un mensaje
exigidas por un medio para que sea comunicable.

“ Vid. MARTIN SERRANO. M.: oc., p. i76.
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diversoscriterios.Hay programas,por ejemplo,paraadultosy paramenores.
Existentambiénprogramasgeneraleso dedicadosaun público especializado.
En esteúltimo casoel criterio es el contenido.En el primero, es laedad,otra
manifestacióntemporal.

Pero ademásde los programasque se emitenespecíficamenteparaadul-
tos, o queal menosno debieranver los menores,comolos símbolosconven-
cionalesde los rombos indican en las pantallas,y junto a los programasin-
fantilesy juveniles,existenotrosdestinadosa todoslospúblicos.La clasifica-
ción delaprogramaciónsegúnelcriteriodelaedadtienesuimportancia.KJap-
per ha destacadoquela recepciónpor partede un públicoinfantil deprogra-
masdestinadosa adultospuedeproducirefectospsicológicosnadabeneficio-
sosparaaquél, relacionadosconla preocupacióny ansiedaden tornoalapro-
pia capacidadparaenfrentarseconun mundocomplejo~.

Cuandolos mediosson formativosno importa la edaddel público recep-
tor. Las posibilidadeseducativasdela televisiónson ampliasen tanto que es
un medio que llega a los puntosmásalejadosy que no requiereuna intensa
preparaciónintelectualparasu uso y comprensión.

Así, la televisiónse convieneen un medio de incrementarla cultura, un
derechoreconocidopor las legislacionesnacionaleseinternacionales.De este
modo,unatelevisiónal serviciodela educacióny dela culturapuedeconver-
tirseen elementode progresosociale individual.

Halloran consideraque la televisiónha influido de modonegativoen un
ocio máscultural, porqueha venido a disminuir el tiempo dedicadoaotras
actividadestales como la lecturao la asistenciaa representacionesdramáti-
cas,y el autorsostieneque,engeneral,la televisiónhacambiadotodosloshá-
bitos que en el campodel ocio hanexistido, dirígiendoen cierto modoa tra-
vésde su programaciónlos interesesde los ciudadanos~.

La televisiónse configura,pues,como un medioqueconsiguesalvar, en
granmedida,las barrerasdel tiempoy del espacio,permitiendoquesusmen-
sajeslleguensimultáneamentea puntoslejanosy alejadosentresí. La práctica
carenciade restriccionesen estesentidoes contradicha,sin embargo,por el
hechode que el tiempodel que se disponeen la televisiónparaemitir men-
sajeses limitadoy, por tanto,éstosdebenadecuarsea las exigenciasde lapro-
gramacióntemporal$6, Los mensajeshande serseleccionadosdeacuerdocon
los criterios preestablecidosy muchosde ellos no vennuncala luz.

La limitación insita del tiempo, en un medio con tan ampliadifusión y
conlaposibilidaddequesusmensajesalcancenloslugaresmásdispersos,con-

Vid. KLAPPER, J.T.: oc., p. 204.
“ Vid. BLUMLER J.C.: Los efectospolíticos dela televisión, en el volumen dirigido por J.D.

HALLORAN: oc., p. 209.
MASSON, P.: Los efectos de la televisión sobre los otros medios, en Ibid., p. 302, en donde

señala que el tiempo debe ser repartido además, en el ámbito publicitario, de suerte que dos anun-
cios competitivos no aparezcan juntos. Para el autor, esto repercute en un límite espacial para cual-
quier grupo de productos. De modo que el contenido se suma a la escasez de tiempo como bien
económico condicionando así las posibilidades de la television.
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vierte a la televisiónen un medio cuyo tiempoes costoso.La concisiónque
se predicadel estiloperiodísticoengeneralse hacemásacucianteen elmedio
televisivo. Dadala escasezde un tiempoque correinexorablementees preci-
so que todas las informacionesseansuministradascon la mayorbrevedad.
ComoindicaAguileraMoyano,se requiereeliminar lo superfluoporqueexis-
ten unascausaseconómico-temporalesqueobligana ello al convertircadase-

57
gundoenun biencostoso

Suinteréseconómicoestribaenque,a veces,pudieraafirmarsequeel tiem-
po televisivoes el tiempohumano,no sólo porquelos contenidosquese tra-
tan en la televisiónafectanala existenciadel hombre,sino porqueen ocasio-
neslasvidashumanasseencuentranextremadamentecondicionadaspor la te-
levisiónpudiendoafirmar, conAttali, que“la televisiónha invadidoel tiem-
po humanohastaocuparde sietea ochohorasde susvidasen ciertospaíses
(...)“

En talescircunstanciasadquiereunatrascendenciaextraordinariael con-
tenido difundido por el medio. El espectadorpresenciala programacióncon
toda su experienciapasada,su vida presentey susesperanzasfuturas,como
indicaHalloran”, es decir, es el hombrecompletocon su temporalidadabo-
cadaal futuro, vivida en el presente,con la cargaque su pasadole supone,
quienrecibe los mensajesquepaulatinamenteemite el mediotelevisivo. En-
tregadocompletamentea la recepcióndel mensaje,sin la adopciónde unaac-
titud analíticao crítica, su pasado,su presentey su futuropuedenresultarno
sólo condicionados,sino determinadospor la televisión.

De la-información-que-sumtnistra--la-tele-visión,-que puede-serofrecidaal
espectadoren imágenesestáticaso en movimiento, rodadasen el momento
de la emisióndel mensaje,esdecir,en directo,o previamente,es decir,difun-
didas en diferido, esposibledestacarquesurasgomásrelevantees la tempo-
ralidadque,comoindicaCebriánHerreros,es origen de la fugacidadde la in-
formación ~ La instantaneidadalcanzaen la televisión,y tambiénen la ra-
dio, su máximaexpresión.Laspalabrasy las imágenesse sucedensin inte-
rrupción y sin quelequepaal espectadoro al radioescuchala posibilidadde
detenerlaso volverlashaciaatrás.Seleexigeal receptorquese adapteala tem-
poralidadde los medios,aunquetambiénlos mediosse hacencargo, en oca-
siones,de su propiavelocidadde emisióny emitena cámaralentacon el fin
de quelas imágenespuedanservistas endetalle.Estavariacióndel tempodel
medioes excepcionalsin embargo.

Por otra parte,el tiempodequedisponeel receptorparala decodificación
del mensajees tambiénmenordel quedisponeen el casode un mensajeim-

~ ¾d.AÚUILÉRÁ MoVANo, MÁ La tn¿fotiñÚÉióñ télevi=ivñiUña pñiíñúó óptó±bññdóHbis-
tórwa, Madrid, i985, p. ¡63.

~ ATALLI, 3.: Histoires du temps, París, 1983, p. 266.
Cfr. HALLORAN, 3D.: Los efectossocialesdela televisión,en el volumen dirigido por este

mismo autor: oc,, p. 64.
Vid. CEBRIAN HERREROS, M.: Fundamentos de la teoría y tÉcnica de la información, Ma-

drid, ¡983, p. 213.
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preso,porquela posibilidadderetenerelmensajeno estan ampliacomosu-
cedeconel papel68

Es cierto queel video, al registrarlosprogramas,detienela imageny per-
mite volver a verla en otro momento,sindesaparecerdefinitivamentecomo
veniasucediendo.Sin embargo,no esposibleafirmar queel video hayaalte-
radoradicalmentela ideadel tiempoinformativoparalosmediosaudiovisua-
les.El hechode queen unapantallasólo puedaemitirseunaimagenencada
instantey quela percepcióndel mensajesea parael receptorunaasociación
mentalde momentossucesivos,siguesiendoun límite permanente.El medio
impresopermiteconfrontardos informacionessituadasen páginasdiferentes
o endiversaspartesdeunapáginasin másquesituarlasunaal ladodela otra
y pasarla mirada sobreunay otra que, aunquetambiénrequiereun tiempo
sucesivo,es posible.Sin embargo,no ocurre asíen los mediosaudiovisuales.
No es posibleconfrontar,en unamisma pantalla,la informacióndadacinco
minutosantesporquela limitación espacio-temporaldel medio exige la sus-
titución deunasimágenespor otrasy de unaspalabraspor otras en cadase-
gundo.La televisiónsiguesiendoun medio“altamenteefimero” comoindica
Brown 62 Másinclusoqueelperiódico,aunqueluegotengaotrasventajasque
lo conviertenen unafuertecompetenciaparala prensaescritay cadavezcon
más intensidadgraciasa las numerosasposibilidadesque estándesarrollán-
dosecon los avancestecnológicos.

El televisorpermiteaccederya, en lo que se ha denominadoun sistema
de comunicacióna domicilio 63 a la informacióncotidianaa cualquierhora
del día. En los grandesperiódicosdel mundo, la informaciónrecibidade las
agenciases puestarápidamentea disposicióndel público receptora travésde
sistemasbasadossimplementeen televisoresy ordenadores.

En aquellospaísesa los que no han llegado todavíalos últimos avances
tecnológicosen el campode la informaciónla mayor limitación temporalde
la televisiónes la distinciónesencialentreéstay la prensa.

En dondese ha desarrolladoy se explotaya la tecnologíapunta,la limita-
cióntemporaltiendea convertirseenespacial;en unapantallacabemenosin-
formaciónqueen las páginasdeun periódico.

Pero el tiempoque sepercibeconintensidaden la televisión,es másacu-
ciante aúnen la radio. La radio ofrece mensajeshablados,que se lanzanal
aire, sin otro acompañamiento,adiferenciadelo queocurrecon las imágenes
enla televisión.Tambiénla radio se encuentralimitaday debeseleccionarsus
mensajesparaofrecerlosen el tiempo del quedispone,porque,aunqueestu-
vierafuncionandolas veinticuatrohorasdel día, no podríadarsalidaala can-
tidad de informaciónqueen su Redacciónes recibida.

Su ampliadifusión y su regularidaden las emisionesla conviertenen me-
dio poderoso,que cuenta,sin embargo,con la desventaja,frente a la televi-

68 Ibid., p. 215.
62 BROWN, RL.: oc., p. 232.
63 Vid. BOGART, L.: oc., p. 26.
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sión, dequedebesuplir lacarenciadeimágenesconla intensidaddelapalabra.
Por sus característicastiene mayormovilidad que la televisióny se con-

vierteen un mediodirecto,especialmente,demayor instantaneidadquela te-
levisión y con unamayor frecuenciaen la emisiónde programasinformati-
vos, quetambiénenestemediosiguensiendoel esqueletode numerosasemi-
soras.Informativosqueaparecena unashorasfijas, cadadía, aunquemásve-
cesal día queen el casode la televisión.Tiene,por tanto,unamayorcapaci-
dad actualizadoraque la televisión y, por supuesto,mayor que la prensa.

Susposibilidadeseducativassonamplias,comolo muetraelhechodeque,
tambiénconmayor frecuenciaquela televisión,ofreceprogramasde carácter

64formativo e inclusode rango universitario
La emisióntiene comocaracterísticamásacusadala normal y frecuente

inmediatezde su información,sumayoractualidad,queconviertenala radio
y a la televisión en los testigosy transmisoresdirectos del presentede la
realidad.

La instantaneidady lacontinuidad,comoobjetivosde la informacióncon-
temporánea,se conviertenen metasparalos medioscuyadifusión es emisión
principalmente;la instantaneidad,entendidacomola transmisióndirectadel
acontecimientocoincidiendolos momentosen queinformadory receptorac-
cedena la fuente.La continuidad,comonarraciónininterrumpidadeun pre-
senteque fluye tambiénininterrumpidamente.

La preocupaciónpor la inmediatez,por la proximidad,hacequelos infor-
madoresde radio y televisión se hallen máspreocupados,ajuicio de Charn-
ley, por el cuándo65 La prensasupleestamenorinmediatezcontratamientos
másprofundosy completos.Y aunquea travésde la fotografia también la
prensaconjugaespacioy tiempo, no lo haceen el mismosentidoque la tele-
visión, en dondela imagen ocupaun espacio,el de la pantalla,y un tiempo
real 66 lo queno ocurreen la imagenfotográficaquecarecede temporalidad.
No esunaimagenen movimientoni secorrespondeconel tiempovivido por
el objeto queha sido fotografiadoen su momento.Por esono es un tiempo
real.

La radio,mástodavíaquela televisión,en dondela imagenpuedeperma-
necerfija en la pantallao en dondela imagenmóvil puedeversarsobreun
solo y concretotema,tiene comocaracterísticala instantaneidad:cadapala-
bra y sonido constituyeel ruido o trouillage, la interceptaciónmutua.La no
percepciónporeloído de unapalabralaconvierteenirrecuperable;lano com-
prensiónpor la inteligencia,unavez oída,también.La percepciónde la ima-
genverbales sucesivamentecontinua,sin repeticiónposibleen lamayorpar-
te de los casos.De aquíqueel lenguajeradiofónicoseadiferenteal de losde-
másmedios,inclusoal dela televisión.El mensajeradiofónicose emiteen pa-

Vid. HEDEBRO, 0.; 0.0., pp. 42 ss., en donde trata las diferentes modalidades de uso de
con fines formativos en los Estados Unidos.
Vid. CHARNLEY, MW.: oc., p. 273.
Vid. CEBRIAN HERREROS, M.: oc., pp. 212 ss.

64

la radio
65

66
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labras claras,frasescortas,sintaxis llana, oracionessimples y yuxtapuestas,
sin incisosni subordinaciones.

En resumen,se puedeafirmarque entrela prensa,la radio y la televisión
existen,si no semejanzas,al menosparecidos,y diferencias:el transcursodel
tiempo se refleja en ellos de diferentemanera.Los medioscuya difusión es
emisiónson,por esencia,temporales,puesen elloslas imágenes,palabras,se
superponenenmomentossucesivos,enun tiemporealquea menudoes,ade-
más,directoy portanto máspróximo alespectador.El tiempodc la informa-
ción escritaes menosinmediato,aunquetambiénpuedeserperiódicoy regu-
lar. La ventajade la edición frente a la emisiónes el espacio.Es posibleex-
tendersemásenlas informacionesy profundizaren loscontenidos.Lo queno
cabeen la televisión. El espaciodel diario se correspondeal tiempode emi-
sión de la televisión67,

Por su parte,la radio es el medio inmediatopor excelenciaporquegoza
deunamayormovilidad y es, incluso, másdirecto que la televisión,aunque
carecedel realismode la televisión que acompañalas palabrasde imágenes.
Y ningunode los dos disponede la permanenciade quegozala prensay, en
general,los mensajesque se editan.Suspropiascondicionesparecenabocar-
los a responderde distintamaneraa la función que tienenasignadade con-
vertirseen trasmisoresde la realidadcotidiana.

Por las posibilidadesde profundizaciónqueexistenen la prensaescritaes
posibleencontrarinformacionesconcercientesa las tresclasesde mensajesde
que se ha hablado.Sinembargo,la televisión,por su másacusadavocación
de presente,tiendeainformarsobreloshechosdelmundoexterior,quesema-
nifiestanen un aquí y ahoray queencuentranen la palabray la imagendel
mediola mejor manerade serinformados.

La mayorpermanenciadel medioescritopermitecualquierclasedemen-
sajey, comoseñalaMartín Serrano,tieneunaforma dehistoricidaddiferen-
te y puededecirsequemásintensa.La posibilidadde analizary explicarlos
contenidosde las informacionesva acompañada,amenudo,del recursoa in-
formacionesdeacontecimientospasadosquehanrepercutidoenel queocupa
elpresenteinformativo,asícomode especulacionesentornoa lasposiblesre-
percusionesqueen momentosposteriorespuedenllegara producirse.

ParaBogartestacualidaddela informaciónescritapermite relacionarlos
acontecimientosy efectuarcomentados,lo que no ocurre con la televisión,
queinformadehechosaisladosprincipalmente.Paraelautor,lossímboloslin-
gúísticosescritospermiten la abstracción,la síntesisy el dominio rápido de
informaciónabundantey eficazmente69,

En todocaso,el tiempoinformativoy dela comunicaciónno hansido de-
finidos de unavez por todas.Y posiblementeserádificil queello suceda,por-
quelos cambiosqueintroducecontinuamentela tecnologíaen los medios,re-

Vid. TUCHMAN, G.: oc., p. 34.
Vid MARTIN SERRANO, M.: oc., p. 204.
Vid. BOGART, L.: oc,p. 254.
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percutenen la idea de la temporalidad.Pero lo que sí es evidentees que su
presenciaes perceptibleen todoslos mensajesy en todoslos medios,de una
u otra forma.

3. EXHIBICION

Son objetos de exhibicióntanto las películascinematográficascomo los
mensajesde la publicidadexterioro de los tablonesde anuncios,las proyec-
cionesde diapositivas,las ferias o las muestras,porejemplo,porlo quees la
manerapropiadela documentaciónencuantomedio, En todosestoscasoses
posibleadvertir un elementocomún: no es preciso incorporarel mensajeal
medio,porquela incorporaciónestabahechacuandose produjo la difusión y
elmensajehabíasido incorporadosinel fin dedifundirlo acontinuación.Des-
de un punto devista temporalestotiene dosconsecuencias:elactodeexhibir
coincideconel ejerciciode la facultadde difundir, el términoapartirdelcual
puedeexigirseresponsabilidades,por un lado, y la peculiaridadde quela ex-
hibición tienelugar dentro de un plazo, cuyo términoinicial es siempreloca-
lizable, y un términofinal quepuedeexistir o no.

En el casode una exposiciónhay un plazoduranteel cual éstapuedeser
visitada,másallá del cual sus elementosse dispersany dejande constituir la
unidadconel sentidoquetenían.Lo mismoocurre con la proyecciónde una
películacinematográficao con la representaciónde unaobrateatralo con la
interpretaciónde unapiezamusical.La músicatiene,en susucesivacontinui-
dad, un cierto parecidocon el mensajeradiado.Tienenun caráctertemporal
porqueestánlimitadas por un término inicial y un términofinal. Por tanto,
enestegrupo,en el queladifusión se manifiestacomoexhibición,entranme-
dios tandiferentescomolapublicidad,el cineo proyeccionesdeotro tipo (dia-
positivas,etc.), y lasexhibicionesenun sentidoamplio, incluyendolas de do-
cumentosy la documentación.

La documentacióncomomediotienesu peculiarforma dedifusión quees
precisamentela exhibición, aunquecon posibilidadesqueDesantesdistingue
segúnse ha visto como simple exhibición, exposicióny entrega=0; enel caso
de lasimple exhibiciónlaposibilidadde reproducirelmensajeda un carácter
permanentea la documentaciónque la aproximaa la edición. Si, por el con-
trario, no existetal posibilidad,su temporalidades muy limitada y en abso-
luto permanente.Duralo quela exhibición.En el casodela exposiciónes po-
sible hablar de carácterpermanentey de caráctertemporal,segúnlos casos,
en función del períodode tiempo parael cual estéprevistala duraciónde la
feria,de lamuestra,de laproyección,etc. Las feriasy muestrassuelensertem-
porales.Las proyecciones,también.Porel contrario, las exposicionesderefe-

70 Vid. DESANTES GUANTER, 3M.: La información como derecho, Madrid, 1974, p. 582.
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renciastienden a serpermanentes,y lo mismo ocurre en los museosen que
se exponematerial bibliográficoy documental.

La difusióndocumentariapuedeproducirseconvirtiéndosela documenta-
ción en mediode comunicación.Y es entoncescuandola difusión se mani-
fiesta peculiarmente,como exhibición. Y estaexhibición,en las tresformas
de difusión que Desantesseñala,puedesertemporalo permanente,segúnse
ha indicado.

De la documentacióncomogregariadel mensaje”se destacala importan-
cia queen el presentede la existenciatieneel pasado,la experiencia.Confre-
cuencialosacontecimientosde hoy son consecuenciade obrasde ayer.En las
propiasinformacionesresultaa menudode granimportanciaconocerlos an-
tecedentesde un acontecimientoparasu comprensión.Los hechosaislados,
Ial como suelenapareceren los informativosde televisióny radio,por su li-
mitación temporal,no siempresignifican algo parael espectador.Paravalo-
rar la informaciónen sujusta medida,y paracomprenderla,es precisocono-
cer losantecedentesde la información,puestampocola realidadse manifies-
ta inconexa,sino relacionada.

Los mediosdecomunicaciónhanadvertidola importanciaque,paraellos,
tiene laposibilidaddedisponerde un serviciodedocumentación.Paralospro-
pios informadores,cuyaprofesiónsedesenvuelveagran velocidad,es impor-
tante podercontaren cualquiermomentocon datosque puedanorientarles
acercade la informaciónque debencubrir.

En este casola documentacióncompletael mensaje,lo perfecciona,algo
que se encargade efectuarel informador.

La documentacióncomo mensajerefleja datos,en general,relativosa la
existenciahumana,de unau otra forma. Puedenserinscripcionesde pensa-
mientos,de intenciones,de ideas~ peropuedenserlo tambiénde hechos.El
documentopuedeserlo de hechos,ideasy opiniones.

Escarpit,quelo definecomo“conjuntode signoso mensajesfijos median-
te trazassobreun soporte”‘t lo califica de antiacontecimientopararesaltar,
precisamente,su carácterestable~‘ frentea la informaciónperiodística,con-
tingentey cotidiana,quedesaparececon la velocidadcon que los aconteci-
mientosse sustituyenunosa otros.

La documentaciónes,asimismo,unamodalidadinformativa,porquetam-
biénen ella hayun procesoinformativoy un resultadoo contenido.

Peroparaquelos documentospuedanserútileses precisono sólo suacu-
mulación,sino tambiénsu ordenación,suorganización,del mismomodoque
tambiénse conocela importanciade la organizaciónparael progresosocial,
y que la ordenación,la puestaen orden o puestaen forma, tiene implicacio-

Ibid., p. 567.

72 Vid, (jUJITON, J.: Historia y destino, Madrid, 1977, p. 45.

ESCARPIT, R.: Teoría general de la información y de la comunicación, Barcelona, 1977,
p. 301.

‘~ Vid.. p. Sí.
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nestemporales.Organizarlos documentoses atendera un criterio que, cono-
cido, permitael accesorápidoa los mismos.En todaordenaciónhayun antes
y un después,un antenory un posterior.

El mododocumentalimplica laactividadde personasespecializadasen el
tratamientode los mensajes,personasqueactúancondicionadaspor un con-
texto espacio-temporala la hora de seleccionarcuálesde todaslas informa-
ciones de quedisponentieneninteréssuficientecomo paraser almacenadas,
teniendoen cuentaquesupropiaselecciónvaacondicionaren buenamedida
la Historia humana,es decir,el tiempodel hombre“.

Frentea los mensajesicónicos,que inscribenel mensajeen unadimen-
sión espacio-temporal,y a los textos discursivosdadosenel tiempo, el texto
documentaltienela peculiaridadde estabilizarel mensajeen un soporteque
lo independizadel tiempo. De modo que, comoseñalaEscarpit,a travésdel
procesodocumentalse viene a compensarla efimera temporalidadque con
tanta intensidadse manifiestaen la informaciónperiódica=6~ La estabilidad
de la documentaciónfacilita la posibilidadde accedera la informaciónqueha
sido almacenadaen cualquiermomento.

El modo documentales propio de la documentacióncomo medio —cada
medio influye en el tratamientodelos mensajesquese difundena sutravés—.
La documentacióncomo medio independizael documentodel tiempo por-
que,tratándosedemensajesde lo queya es pasado,vaa serposibleutilizarlo
en el presentey en el futuro, incluso parareinterpretarel pasadoa quese re-
fiere y otrasépocasanterioresa él. De modoque,tratándosede unainforma-
ción decarácterpermanen-te;estiabte;propiciada-por susoporteyauríquesus
contenidosseande pasado,su vocaciónapuntahaciael futuro, hacia el mo-
mentoposterioren que volveráa utilizarse.Estavocaciónes la que permite
hablarde la documentacióncomo“potencialactualizadorade informaciones

77en todo tiempo
La fasede utilización del mensajedocumentales otro momentodel pro-

cesodocumentarioen quetambiénse manifiestala influenciadel tiempo. Si
en la fasede laselecciónde informacionesquese convertiránen documentos,
el clocumentalistase veía influido por losinteresescontemporáneosde su co-
munidad,con la utilización de la documentaciónse revitalizainformación,a
menudose reinterpretabajo loscondicionantesde unaépocadiferentea la de
sugestación.

Y entreambasfasesde seleccióny de utilizaciónde ladocumentaciónexis-
te la fasede la búsqueda,con un tiempopropio y a menudodesaprovechado.
El tiempo de esperaenalgunossistemaspuedealcanzar,comoseñalaAnder-
la, un periodode tressemanas,con la posibilidad,además,de quea continua-
ción seanecesariovariar los términosenquese planteóen sumomentola pe-
tición. Estetiempopuede,sin embargo,desapareceralgeneralizarseeldiálogo

“ Vid DE5ANTES GUANTER, 3M.: La docunzentación, derecho humano, Madrid, >976, p. 24.

76 Vid. ESCARPIT. R.: oc., p. 163.

DESANTES GUANTER, J.M.: La documentación,derecho humano, cit., p. 9.
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on-line ‘~. Pero encualquiercaso,quese empleaun tiempoen todabúsqueda
es evidenteporquetodas las investigacionesse desenvuelvenen el tiempoy,
a menudo,es el transcursode éste el que posibilita la resoluciónde los pro-
blemasqueen ellas se plantean.Estetiempode la investigaciónen quetoda-
vía no ha podidoencontrarsela solución al problemay que referidoa la do-
cumentaciónha sido denominadotiempo de espera,lo llama Lévy-Valensi
“tiempo suspensivo”,duranteel cual el problemaha sidoplanteado,peroaún
no ha sido resuelto~

Precisamentela documentacióna la que Desantesdefine como“una va-
riedadespecíficadel géneroinformación” desempeñaun papelrelevantede
caraatodainvestigación.El almacenamientoaseguraunaeconomíadeesfuer-
zosextraordinariamentevaliosaconrelacióna la información.Las investiga-
cionesarrancande aquelpunto en que la ciencia se ha detenido,paraconti-
nuaravanzando.Volver al principio, despreciandoo desconociendolos datos
aportadospor otros investigadores,impediría lo queha sido estudiadocomo
evolución y progreso.

De modo que, graciasa la documentación,es posible la evoluciónde los
tiempos, la Historia. Así no es sólo el tiempoel que condicionatodo el pro-
cesodocumentario,en la medidaque susdiferentesfasessedesenvuelvenen
élcondicionadaspor él, sino quetambiénla propiadocumentaciónrepercute
sobreel tiempoal condicionarlos contenidosdocumentalesla marchay la in-
terpretaciónde la Historia, al configurarel futuro o porvenir como señala

6I

Desantes
En la documentación,comoen su génerola información,es posibledis-

tinguir el mensajealmacenadoo documentado;el medio,soporteo documen-
to; los sujetosdocumentalistae investigador.

También cabehablarde un procesodocumentariodinámicoqueimplica
unaactividad de información,un modo de adaptacióndel mensajeal medio
documentación.Desarrolladopor el documentalista,comienzacon la selec-
cíonde los textosquevana convertirseen mensajesdocumentados,primero,
y documentalescuandose difundan,continúaconel tratamiento,la conver-
sión de dichosmensajesen material estable,independientedel tiempo, pu-
diendohablarentoncesdel resultadoo facerede tal actividad,quees el men-
sajeinscrito en el soporteo documento,y finalizacon ladifusión del texto do-
cumentadoy su recepciónpor un público, lo queda sentidoa toda la activi-
dad informativa previa.

Estadifusión es la exhibición, el momentoa partir del cual eldocumento

Vid, ANDERLA. G.: La inJórmación en 1985. Necesidadesy recursos, s.l., 1973. p. 59.
Levv-VALENsI, A.: El tiempo en la vida psicológica, Alcoy. 1966, p. 42.
DESANTES GUANTER, J.M.: La documentación, derecho humano, cii., p. 3.
Ibid., p. II.
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o el mensajese encuentraa disposicióndel público y desencadenaposibles
responsabilidades62
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