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En el mundo de la comunicacion conviven hoy dos f e d -  
menos, aparentemente contrapuestos, y, sin embargo, compa- 
tibles: la globalizacicin y el localisrno. Esti ya muy extendida 
la idea de que el futuro de 10s medios pasa por diversificar y 
ampliar su oferta, principalmente a trav6s de contenidos loca- 
les. Es el valor de lo proximo, un valor clisiw en la historia 
del periodismo moderno que resurge con fuerza; la sociedad 
global es tambiin local. 

A juicio de muchos -y el informe McBride en 10s 6 0 s  70 
ya lo constataba- el fenomeno de la concentraci6n es inquie- 
tante, ya que wnstituye una amenaza extraordinariamente $-a- 
ve para la existencia de una prensa libre y pluralista, asi como 
para las perspectivas de empleo en laprofesi6n. La concentra- 
ci6n es nociva a la vez para 10s lectores, para 10s periodistas y 
para 10s propietarios de pequefias empresas. La disminucion 
de 10s diarios reduce la diversidad de opiniones y las posibili- 
dades de eleccibn de 10s lectores, limitalos debates y fomenta 
el conformismo y la adopcion de valores de una minoria do- 
minante. Constibyen, en h, una gran amenaza para el plura- 
lismo intelectual, que es un elemento vital para la democracia. 

Conviene prohndizar en la relacion que existe entre el ejer- 
cicio del periodismo y 10s datos culturales e hist6ricos de una 
sociedad. Es indudable que se produce una influencia etitre el 
ambiente que rodea a un periodista y el trabajo que este reali- 



za. El medio de comunicaci6n colabora en la formaci6n de 
una identidad cultural y su continuidad como gupo social. 

La hnci6n informativa es s61o una de las diversas funcio- 
nes de la informaci6n; la extensihn de la cultura, la cohesihn 
de grupos y de culturas o colectivos, la diksi6n de simbolos y 
la promoci6n de valores sociales, son manifestaciones de una 
funci6nn, desde luego integradora, que no debe excluir funcio- 
nes de cambio social. 

Las funciones de la comunicaci6n, finalmente, dependen 
del ambiente en que se desarrollan esos medios; hay una co- 
municacihn para alfabetizar (en ~ f h c a )  y una comunicaci6n 
para el entretenimiento (en EE UU). 

Si la comunicacihn significa hacer prhximo lo lejano, pa- 
rece claro que la expresibn "aldea global" trata de resumir dos 
tendencias perfectamente compatibles con la intenci6n de ga- 
rantizar el interis periodistico. El inter& infonnativo es el 
principal factor de especializaci6n periodistica, se&n han re- 
conocido la mayoria de 10s tdricos del periodismo, y que 
etimolhgicamente significa estar-entre; es un deseo de cono- 
cer que mueve a1 lector a acercarse a 10s medios y a 10s conte- 
nidos que difunden. Las razones por las que el public0 se inte- 
resa por un acontecimiento o una idea no es th  definidas de 
mod0 claro y preciso, pero si es posible afirmar crqn rotundidad 
que entre estos valores de noticiabilidad, entre estas razones 
que convierten una noticia en interesante para el receptor, se 
encuentra el de la proximidad geogrifica. 

Puede decirse, por tanto, que cuanto mis cerca del pfiblico 
suceda el acontecimiento, m h  posibilidades de suscitar inte- 
r&. Lo que significa, evidentemente, que el hecho ocure en 
un hb i to  compartido por 10s protagonistas de la informaci6n 
y por 10s receptores de tal informacihn; y se comparte, no s610 
el hbito. sin0 la lenrma las costumbres. la historia. las leves. 



se o identificme con el awntecimiento, rew,nocerlo como 
suyo y wmprendwlo para, de este modo, tom m a  posici6n 

La proximidad geogr&fica no es $10 una cercania espacial 
sin mk, es tambi6n ma  proximidad cultural y, por eso mis- 
mo, es f8cil wmprender el significado de la expresidn "aldea 
global". Es verdad que has& ahora esa proximidad es m& real 
s610 desde el punto de vista de las tecnologias, pen, tambih 
es predecible m a  proyeccih progresiva y muy r6pida en lo 
cultural. Re& como la de Internet ya han logrado avanzar 
much0 en este sentido. 

El Equip0 de hvestigaci6n "Anilkis del discurso perio- 
distiw2' inicia con este libro m a  lfnea de estudios sobre 
Andalucia como iimbito de inter63 infbrmativo. No podia ser 
de otra manera: Andaluciano s610 es una comunidad wn una 
identidad cultural muy definida y conunpahnonio esplhdi- 
do. Es tambih un espacio wn vocaci6n universal innegable. 

Son esas dos dirnensiones, ademhs de nuestro compromi- 
so como investigadores, las que justifican este trabajo. Y, por 
supuesto, intentando no caet en el tbpiico o la simplifiwibn; 
respetando la pluralidad de voces y enfoques; descubriendo y 
no inventando. 

CAR~MEN HERRERO AGUADO 



IDENTIDADES, VALORES Y RUIDOS 
EN LA INFORMACION PERIOD~STICA 

PO'. 
ESTRELLA ISRAEL GARZON 

Intvoduecidn 
Los medios de comunicaci6n pueden contribuir a la intc 

gracibn, al intercambio, a1 reflejo de la identidad cultural, a la 
afirmacion yrupal, la estandarizaci6n de 10s esquemas cullu- 
rales e, incluso, a la disoluci6n o phrdida de 10s rasgos 
diferenciadores por las influencias extmas. 

De hecho, el propio concept0 de integracibn time dos ver- 
tientes: por un lado, favorecer el desarrollo y la solidaridad 
enlre 10s seres humanos y, por otro imponer valores, referen- 
tes y hibitos a toda una sociedad. 

La internacionalizaci6n de la comunicaci611 favorecida por 
las nuevas tecnologias ha provocado que el mundo se con- 
vietta en un vecindario y, simultiineamente, se elevan las vo- 
ces que reclaman la pervivencia de lo propio, lo peculiar, en 
todas sus dimensiones politicas y socioculturales. 

Quiza por esta dualidad, Moragas y Garaitonaindia afir- 
man que la sociedad de la informaci6n es, a1 mismo tiempo, 
global y local o sea, es simulthneamente transnational, esta- 
tal, regional y 1ocal.l 

' MORAGAS I GARITONAND~A, "La televisib a les regions, 
nacionalitats i als petits pa sos de la Unib Europea", Analisi, UAB 
(1994) 16. 
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En esta linea se encuentra, tambikr~, Armand Maltelart en 
su reflexi6n sobre la comunicaci6n-mundo. 

Los nuevos ejes que se esbozan es th  atentos alas Mgicas de 
re-tenitorializacion y relocalizaci6n. Es decir, el conjunto de 10s 
procesos de mediaciones y de negociaciones fluct6a entre lo 
singular y lo universal, asi como entre visiones diferentes de 
concebir lo universaL2 

Las diversas culturas presentan una serie de variables que 
se definen como manifestaciones materiales y simb6licas 
que incluyen tres niveles: sociocultural, cognitive y comu- 
nicativo. 

Estos indieadores incluyen ((el c6digo lingiiistico comhn, 
la herencia, la historia, la organizaci6n social, las nonnas, el 
conocimiento, las attitudes, valores o creencias, 10s objetos y 
patrones de percepci6n no verbal que se explicitan, en la in- 
teracci6n verbal y no verbal, en estilos, expresiones, institu- 
ciones, ceremonias, religi6n y politicar,? 

Berlo define el context0 cultural en el que se desanolla el 
proceso de comunicaci6n: ((la cultura estk constituida por las 
creencias, 10s valores, Pas formas de hacer las cosas y 10s mo- 
dos de conducirse que el hombre ~ornparte)).~ 

' MATTELART, A,, "Los nuevos horizones de la co1nunicaci6n",Telos, 
37, marro y mayo 1994. 

HETCH,NORMAN L., ANDERSEN, PETERA. y RIBEAU, SIDNEY 
A,, The cultural Dimensions of Nonverbal Communication, en 
ASANTE GUDYKUNST, Editors, Handbook of International and 
Intercultural Communicntion (Sage 1989) 163. 

BERLO. David K. El~roceso dela comunicacidn rSuenos Aires 1984). 
14. 1n;luye j~egos,~cantos y bailes; las manerashe construir un re&: 
eio. de cultivar el maiz v de naveear un barco: la estructura de las . , 
t i n ~ i l ~ s .  dc I,., $ob~crnu< y d- 1.1s slslcrn* cducari\.os,; 13diviii6r1 dc 
1:) a~itdriJ.~J. 1.1 :~~ie~:;t:i<-.i dc lo5 V.I~IL~ICS s el cst.~hIc~c~n~~:~~t,> Jc, nor- 
mas dentro esos sGtemas; el lengrie y tddos 10s demhs c6digos y... 
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La variedad y diversidad cultural se escapa y diluye, 
en ocasiones, en la narraciitn periodistica de 10s aconte- 
cbientos. 

VU~~+@*&~~EOS 
Las pnlcticas y valores periodistim estan wndicionados 

por motivos de indole econ6mico-comacial y motivos pmfe- 
sionaIes que cdejan 10s valores econbims, sociales eideo- 
lbgim en lareprodueeibn del discurso de la socicdad a traves 
de 10s medios de comunicacib>. Adem& & las imB&ene~ 
sociales hay unas limitaciones cognitivm espedfiw que de- 

I h e n  10s valores periodisticos: noyedad, actualidad, presupo- 
sicitm, comnancia, relevancia, desviaci6n-neptividad y ' pro~imidad.~ . 

El disnuso veriodistico puede ser consibdo como una 
"'Prhtica sipclificante" y <orno tal procede mediante una 
f d W 6 n  de la realidad y una producci6n social del senti- 
do, ctHa ido creciendo en l i  eociedades industriala de capi- 
talism~ maduro, ya sea a causa de la diferenciaciiu y de la 
complejidad sociales, ya sea tambik por el papeI a t r a l  de 
10s mass media, laoresencia de secciones o paquetes dereali- - .  
dad que 10s sujetos no experimentan dirm&&te, ni definen 
interactivamente a1 nivel de vida cotidiana, sino que ctvivem) 
exclusivamente en hci6n de o a travk de la mcdiacion sim- 
b6lica de 10s mcdios dc comunicaciitn de masaw? 

( Cant.).., 10s conceptos comp~dosquesonmcodifi~ados, asicotno 
mcomplqo de formas &pasat de largo, a d a p e  amedios distintos 
y asegurar, atravb delapresibn social yde recompensas el l o w  & 
sus; rmperativos. Esta4 conductas y predisposiciones oompartidrts son 
parte de nosotros y de la mute que nos rod% 

VAN DIJK, Te~q La noticia como dhwho W e l o n a  1990) 139- 
181. 

GROSSI, G., 'Zivelli di mediazione simblica mll'inf&~ne di 
massa" en WOSKY, M, Sociologia dei Processi Culturali (Milk 
1983) 225, c i e o  pot WOLF, Mauro en h ~ ~ f g n c i d n  de la ... 



Los medios de comunicaci6n tienen un papel importante a 
la hora de generar actikides positivas o negativas hacia obas 
~ulturas.~ 

En la representacibn de 10s otros, en la constnrcci6n perio- 
distica de la diferencia emergen 10s valores periodisticos de 
especticulo y drama y dan como resultado la eclosi6n de noti- 
cias "sociales", de inter& humano. En definitiva, se produce 
la sustituci6n de lo importante por lo interesante para cmse- 
guir la atenci6n de 10s p6blico.s. 

El proceso de e~pectacul~acibn co&e envaciar de con- 
tenido el acontecimiento o lo que Martin Barbero8 deno~nina 
la transfonnacibn del acontecimiento en suceso, su vaciado 
de espesor histirrico y su llenado, su casga de sensacionalismo 
y espectaculatidad. 

Adaptaciones locales 
Lainayor parte de nuestro conocimiento social y politico y 

de nuestras opiniones sobre el mundo proceden de las doce- 
nas de reportajes e informaciones que leemos o vemos cada 
dia. 

El ejereicio periodistico acota la realidad, la segments. En 
ocasiones, temas caracterizados como de inter& l ~ m a n o  ocu- 

... comtmicacidn de musus (Barcelona 1957) 165. Parapefilar la acti- 
vidad del periodista en 10s modelos de gatekeeper y newsmaking in- 
teresan diversas referencias como el propio WOLF, Men el capitulo 
titulado "La Sociologia de 10s e~nisores"; GOMIS, Lorenzo, Teoiia 
del Periodismo Cap .6 "El oscuro e influyente agatekeepen) escoge 
las noticias (Barcelona 1991); GROSSI,G., "Profesionalidad perio- 
distica y construcci6n social de la realidad", en Probierni deila 
Infomazione, a X n  3, Iuglio-settembre (1985) o TUCHMAN,Gaye, 
Lapmduccidn de la noticia (Barcelona 1983). 

VAN DIJK, "Racisrno y desiguddad",en Eshrdios de Periodismo (La 
Laguna, Facultad de Ciencias de la Informaci6n, 1992). 

MARTIN BARBERO, J., Procesos de comunicacidn y matrices de 
crrltura (Barcelona 1987). 



pan un lugar importante en 10s medios y sin pacto previo se da 
la concurrencia a la hora de tipificar a 10s verdugos y a las 
victimas, algo querecuerda a 10s personajes dramAticos de 10s 
que hablaba Roland Barihes a1 referirse a la infomacihn de 
sucesos. 

Trabajos recientes9 confirman la evolt~ciirn de 10s criterios 
de seleccihn de noticias intemacionales y consideran bes cri- 
terios bhicos: importancia, proximidad y drama. Adem& in- 
cluyenla accesibilidad y laideologia. Un efecto de estaultima 
se puede comprobar en la presentacihn de actores (personas o 
naciones) caraeterizados como buenos o malos. 

El valor ideologia puede provocar incongruencias, como 
las victimas dignas eindignas que apuntaba Chomsky, enpar- 
ticular cuando se informa sobre enfientamientos se produce 
cierta desviacihn residual en la cmcterizacihn de 10s conten- 
dientes. 

Cohen y Roeh sugieren que las informaciones televisivas 
son casi siempremodificadas o "domesticadas" por la cadena 
importadora en el sentido de hacerlas mis relevantes o 
comprensibles para la audiencia del pais imp~rtador.'~ 

A1 estudiar la cobertura de la lntqada a travhs de diez na- 
rraciones del mismo acontecimiento en cinco paises, encuen- 
tran variaciones entre noticias abiertas y cerradas (con o sin 
interpretacihn). Incluso en esos raros casos enlos que las noti- 
cias de un pais son vistas igual en el pais en el que han sucedi- 
do que en otro, sin edicihn; el texto del presentador o conduc- 
tor a1 inboducir la noticia no seri el mismo. La posicibn en la 

' WESTERSTAL, J6rgen & JOHANSSON, Folke, "Foreign news: News 
values and Ideologies", in European Journal of Communication, t. 9, 
number 1, march (1994) 71-89. 

l o  COHEN, Akiba-ROEH, Itzhak."When Fiction and News cross over 
the border", en KORZENNY-TING TOOMElr, Mass Media Efects 
Across Cullurer, 28 y ss. 



jaarquizacibn un orden de inserci6n es diferente y la historia 
no serh percibida del mismo modo. 

Estas adaptaciones locales, en el terreno informative ha- 
cen que los ac~nteci~entos  se jerarquicen y presenten en fun- 
ci6n de las realidades nacionales, regionales o locales. 

Concretarnente, el estudio realizado por Fundesco sobre la 
infonnaci6n europea en 10s medios espafioles revela la im- 
pregnaci6nlocalista de 10s valores de agendn, ajustados a1 cli- 
ma del tenitorio fisico de distribucibn del m d o  que dificulta 
la producci6n de un discurso periodistico sobre la Unibn Eu- 
ropea con valores de amplio espectxo que, a l a v a ,  Sean co- 
munes al conjunto de 10s medios. 

Cada medio de comunicacibn time sus criterios y restric- 
ciones de preagenda, defindos no s61o por matices de c d c -  
ter idwlbgico, sino por 10s intereses del nucleo de poder emi- 
sor y 10s lobbys del entomo local, sin olvidar 10s valores de 
identidad, vertebraci6n y complicidad de las audiencias del 
misrno entomo. 

En estos acontecimientos supranacionales funciona un es- 
pejo cbncavo-convexo donde se magnifican logros y fiaca- 
30s. A pesar de ello, 10s criterios supranacionales poco apoco 
se equilibran con 10s intereses locales. 

El vulov de Coprdximo 
O.tro valor periodistico crucial, a la hora de hablar de iden- 

tidad, es la proximidad que invita a definir mercados y a infor- 
mar sobre espacios, marcos y actores que la audiencia inter- 
preta ccimo asequibles, faniliares, del propio entomo, y que 
afectan a su cotidianidad. 

La proximidad puede ser local o ideol6gica. La segunda- 
se& Van Dijk- procede de 10s criterios generales de wnso- 
nancia. 



Laproximidad local incluye lapiesuposici6n de conocimien- 
tos y la relevancia: sabemos mis sobre nuestxo propio pueblo, 
ciudad, pais o continente, en parte a travks de la experiencia 
directa y a trav6s de las comunicaciones infomales de las expe- 
riencias de otios a quien conocemos!' 

Los mensajes de 10s medios sobre acontecimientos cerca- 
nos se comprenden mejor debido a que se basan en modelos 
m k  completes y m k  asequibles. Ademk 10s acnntecirnien- 
tos cercanos proporcionan mejores temas para contar histo- 
rias en la conversaci6n cotidiana 

De hecho se habia ya de un periodismo, cercano, pr6ximo 
a1 ciudadano cuando la vocaci6n, intencionalidad, contenidos 
y percepci6n del receptor se encuadran en realidades locales. 

En este sentido, Macii Mercadb12 seiiala que este lipo de 
periodismo ctde servicio directo, prbximo, utilitario y com- 
prometido; de contenidos que vdoran y realzan lo modesto y 
cotidiano; de retroalimentaci6n inmediata y cercanan, se p u e  
de denominar comunicaci6n focaiizada y se complements con 
la comunicaci6n panorhica. 

El valor de lo local, por prbximo, es desarrollado tmto por 
las empresaq informativas con el fen6meno de la diversifica- 
ci6n zonal como a trav6s de mecanismos de producci6n pro- 
oia en medios de comunicaci6n de un h b i t o  concrete. Si- 
multkeanlente se pueden producen paradojas y despropor- 
ciones aue llevan a conocermk anbcdotas intemacionales aue 
temas de inter& pr6ximo. Oiro mecanismo que determind. 
el interbs por lo local en medios pr6ximos d ciudadano se 
relaciona con el fen6meno de la supervisi6n dei ambiente. 

" VAN DIJK, La noti~ia como discurso, op.cit., 139-1 8 1. 
l2 MACIA MERCADE, J., "La fuerzadel periodismo local en la era de la 

globalizacidn electr6nica" en Estudios dePenodirfica V (Pontevedra, 
Diputacibn Provincial, 1997) 62. 



La proximidad, como ap~mtan Golding y Eli~tt, '~ tiene dos 
sentidos: uno cultural y otro geografico. Se considera que las 
noticias son cultwalmente prhxirnas cuando se refieren a acon- 
tecirnientos relacionados con la experiencia diaria del infor- 
mador o de sus aud~encias. Hay acontecirnientos que requie- 
ren un lenguaje comh  y una serie de aspectos culturales com- 
partidos. Esta proximidad cultural se asocia con la adaptacihn 
en el context0 local de las noticias intemacionales para expli- 
car su importancia y su significado. 

Las rutinas productivas, la acceslbilidad al material, en el 
caso de las televisiones, han transformado el concept0 deproxi- 
midad geogifica. Si se trata de un acontecimiento importan- 
te, serfi seleccionado aunque se produzca a gran distanc~a; sin 
embargo, hechos de menor relevancia, pero mayor proximl- 
dad son inmediatamente incluidos. La accesibilidad es la cla- 
ve en estos casos. 

Noso~os/lE1Eos 
En el proceso de produccibn periodistica se pueden produ- 

cir ruidos. Un trabajo apoyado por CIESPALL4 sobre perio- 
dismo cientifico apunta que la fuente de ruidos esti ubicada 
en el periodista, elmedio y el ptiblico, almque las distorsiones 
pueden ser provocadas en cualquier h e  de la cornunicacihn 
periodistica. Los ruidos que alli se producen afectan a la inte- 
gridad del mensaje. De acuerdo con la tenninologia del mo- 
d e l ~  matemiitico de la comunicacihn, 10s ruidos son de lres 
tipos; tbcnicos, semhticos y de persuasihn. 

Los ruidos tkcnicos se relacionan con la transrnisihn y dis- 
tribucihn del mensaje, mientras que 10s semhticos se origi- 

" GOLDiATG, Peter y ELIOTT, Philip, Making the nm.7 [London 1979) 
119. 

CLMPEC-OEA, PenbdiSrnoEdtd2l~~fivo y Cienfifico (Quito 1976) 159- 
161. 

-1 8- 



nan en la seleccibn de las palabras, alahora de conceptualizar 
el acontecimiento. El redactor puede ser fuente de &do si 
utiliza conceptos que no comprende suficientemente o 10s 
emplea inadecuadamente. 

Los midos mAs gecuentes ahibuibles a1 trabajo del infor- 
mador son 10s intereses de las fuentes que influyen voluntaria 
o iuvoluntariamente para distorsionar el mensaje dando mis 
importancia a un elernento informative que a 0tr0.'~ 

La ecuaci6n personal puede determinar ruidos por igno- 
rancia, desconocimiento o comprensibn parcial del tema asi 
como por prejuicios, partidismos o por determinadas actitu- 
des &ticas o no del informador. 

Las presiones psicol6gicas, econhmicas, cuitt~rales y poli- 
ticas que pesan sobre el redactor se transforman en mido si 
&ste las acepta o si las desafia y provocan alteraciones en el 
mensaje. 

Un tiltimo a~unte vara referimos a la infomacihn perio- 
distica sobre p p o s  minoritarios que viven en el h b i t o  local. 
Desviacibn. ne~atividad v asoclacibn son 10s tres valores-no- . - 
ticia mis frecuer~tes aplicados a 10s grupos minoritarios. 

Van Dijk se refiere a1 discurso sobre minorias y refugia- 
dos, especialmente en las infonnaciones derechstas sobre mi- 
norias, donde el uso de la palabra (rilegals no significa s6lo 
estar fuera de la ley, sino que se relaciona con la delincuencia. 
Lo mismo sucede con la palabra cunamista> o con etiquetas 
htnicas o raciales irrelevantes cuando se relaciona a 10s mani- 
festantes con revolucionarios, negros, lesb~mas y gays, aso- 
ciaciones que resultan totalmente negativas para 10s lectores 
del Mail. 

IJ En este sentido se pueden citar ees estrategias des~nfomativas clasi- 
cas: maximizar, minimizar y cambiar el sentido del acontecimiento. 
Cabe a adir una c u m :  el silencio. 



La prensa occidental, en especial la prensa derechista, (re) 
produce y subraya, ademL, una imagen negativa de las mino- 
rias, 10s inmigrantes y 10s refugiados y, por ello, contribuye alas 
crecientes n~anifestaciones de intolerancia, prejuicios y discri- 
minacihn contra aquellos quc proceden del Tercer Mundo, tan- 
to en Europa como en Arnkri~a.'~ 

Los medios masivos de difusi6n todavia siguen plagados 
de estereotipos, etiquetas, clichks y c6digos que confunden ... 
La etiquetano es el animal y 10s que estamos en el paiodismo 
debemos saberlo ya y saber tambibn que las etiquetas y 10s 
estereotipos que manejamos son, en ocasiones, m6s inquie- 
tantes y desconcertmtes para el pdblico que las personas y las 
condiciones a las cudes se las adjudicamos ...I7 

Por tanto, la presencia de grupos minoritarios en 10s me- 
dios ha estado hist6ricamente reproduciendo detenninados 
patrones vigentes, definidos como prejuicios y estereotipos 
negando, ridiculizando y obviando el derecho a la diferencia. 
La tendencia uniformizadora puede llegar a negativizar las 
peculiaridades culturales. 

En la imagen que proyectm 10s medios sobre las minorias 
reside en buena medida la consideraci6n sabre las mismas. 

El tratamiento infonnativo dado a 10s grupos minoritmios 
en 10s medios de comunicaci6n nos lleva inevitablemente a 
referimos a 10s estudios sobre prejuicios, estereotipos y actitu- 

l6 VANDIJK, "El estudio interdisciplinario de la. noticias y el discmo", 
en JENSEN, K.B. y JANKOWSKY, N.W. Metodologius cualitati- 
vas de investigacidn en comunicacidrr de mans (Barcelona 1993) 

" HARWOOD, Richard, "Etiquetas y prejuicios" en De la Prema, por 
laprensa,para laprensa& algo mis).Un eshldio critico del futicio- 
namiento internode lapmfesibnen el WashingconPost (M&xico 1978). 



des que, sobre otros grupos, hanos adquirido en nuestro pro- 
ceso de socializacibn. 

En unmundo lleno de complejidades y ambigiiedades, es- 
tarnos constantemente buscando caminos para confiontar y 
simplifi~ar la confusibn de la vida cotidiana. Se dice que par- 
ticipamos en el proceso de estereotipacibn cuando incluimos 
en nociones preconcebidas las infonnaciones sobre otros p- 
pos. Tradicionalmente se vinculan 10s estereotipos con el 
sexism0 y el prejuicio racial y btnico, per0 la garna se extiende 
a tods las beas de interaccibn social. Goffmann se refiere a 
10s estigmas en la vida cotidiana. El estereotipo no es neutral, 
por ello afecta a nuestm percepciones de la realidad e hist6- 
ricamente ha constitxido una importante fuente de control 
social. 

Uno de 10s indicadores de estos midos interculturales en el 
discurso periodistico consiste precisamente en detectar la di- 
cotomia entre nosotros y ellos. 

Hasta aqui algunos apuntes sobre 10s valores noticia, a1 
hilo de las identidades que confluyen en el discurso periodis- 
tico. La formulaci6n invita especiallnente a hacer de lo local 
un imbito multicultural y de tolerancia, probablemente por- 
que la salud de la cultura propia se mide por la capacidad de 
entender y canvivir con otras, distintas y enriquecedoras. En 
otro momento convendri refl exionar sobre la autoimagen y la 



LA NUEVA RADIO: LOCAL Y ESPECIALIZADA 
PQr 

CARMEN HERRERO AGUADO 

En 10s inicios de la radiodihsibn, 10s tebricos sociales tra- 
taban de explicar que tip0 de sociedad podia caracterizar al 
mundo occidental industrializado, inundado por 10s nuevos 
medios de comunicaci6n que empezaban a adquirir una in- 
fluencia insospechada en 10s individuos. La formulaci6n do- 
minante, enraizada en las concepciones de 10s "tipos ideales" 
de 10s soci6logos clksicos, h e  la de Sociedad de Masas; de 
ella tomaron su expresi6n original 10s medios de comunica- 
ci6n de masas. Los primeros investigadores de la comunica- 
cihn, norteamericanos, man soci6logos, psic6logos y especia- 
listas en ciencias politicas interesados, sobre todo, en estudiar 
10s amplios efectos sociales de 10s medios: la persuasibn ma- 
siva, la difusi6n de la informaci6n, la conducta politica y de 
consumo y la socializaci6n.' 

Hoy ya nadie habla de masas sino de pfiblicos y de audien- 
cias; el receptor no es yaunamasa amorfa, heterogenea y an6- 
nima para el emisor sino un colectivo definido, conmeto y 
bastante activo. Los estudios sobre las relaciones entre indivi- 
duos y medios de comuricaci6n han girado, tradicionalnlen- 
te, alrededor de tres marcos de referencia: 

' LULL, I., Medios comunicacidny cultura (B.Aires 1997) 120. 



- Las perspectivas de las diferencias individuales. 
Las categorias de 10s gnlpos sociales. 
Las relaciones sociales. 

Las dgerench dndiGduales 
El proceso de la comunicaci6n, estudiado en un principio 

por la psicologia desde la percepci6n humana de 10s medios, 
ha sido posterionnente criticado y corregido por seguidores 
del intercambio simbhlico, con lo que se ha superado el es- 
querna trdicional wnductista Estimulo-Respuesta, a medida 
que se aceptaba la importancia de las actitudes y 10s valores 
como manifestaciones objetivas que orientan 10s comporta- 
mientos de 10s individuos. Todo esto ha repercutido en la for- 
ma de valorar el uso o impact0 de 10s Medios porque, a p h r  
de ahi, se ha podido saber que la atenci6n y la percepci6n 
act5an selectivamente cuando las personas se relacionan con 
10s conte~dos de 10s medios. Es decir, que ante una diversi- 
dad de contexidos, 10s individuos seleccionan 10s mensajes de 
acuerdo con sus intereses, con la coherencia de sus actitudes y 
con la coincidencia de sus creencias y valores. En consecuen- 
cia, en 10s procesos de exposicibn de 10s individuos son acti- 
vos seleccionadores e int&pretes de 10s mensajes, mensajes y 
medios que utilizan para gratificar sus necesidades persona- 
les. Las personas no s61o se autoexponen selectivamente ante 
10s mensajes de 10s medios, sino que adm& 10s evitan tam- 
b i b  selectivamente. 

En realidad -dice Lull- las ideologias domillantes no son 
chdigos unificados; 10s efectos de la representacihn ideol6gi- 
ca y de las mediaciones tecnolbgicas no pueden predecirse 
ficilmente; y no existe una respuesta social unifonne a las 
perspectivas presentadas por 10s medios de comunicacihn. Por 
consiguiente -concluye la ideologia, 10s medios y la activi- 
dad social incluyen en su sen0 partes de conformidad y partes 



de protesta. Afortunadamente, aiiadirnos, porque 10s primeros 
estudios de investigaci6n en comunicaci6n de masas presen- 
tabanunavisihn terrible de las relaciones entre 10s individuos 
y 10s medios. 

Categorizacidn o e-udura de Zas velaciones sociales 
La masa o el piiblico no son colectivizaciones monoliticas 

o amorfas; existe en la sociedad todo un entramado de relacio- 
nes personales que se interponen entre 10s medios y 10s indivi- 
duos que 10s hace inenos pasivos y permeables de lo que a 
primera vistapuedeparecer. La influencia que ejercen 10s me- 
dios depende de muchos factores contextuales que no pueden 
controlarse o medirse ficilmente ni a travQ de estudios expe- 
rimentales ni a travBs de encuestas (10s anaisis cuantitativos 
de 10s &os 60). De igual forma, puede sostenerse que, a causa 
de la influencia personal incluida en el proceso de comunica- 
cihn, 10s medios no son tan poderosos como se ha creido y 
ah1 se cree. Reconozcamos que hay colectivos enomemente 
interesados en hacn creer que esto es asi y, aunque es cierto 
que la presencia de 10s medios invade hasta 10s espacios m k  
privados, tambiBn es cierto que afortunadamente no se da la 
hegemonia de la que hablan 10s yue creen que tenemos las 
conciencias totalmente colonizadas (Schiller, Collon. 
Chomsky). 

Los urinciuios deintemcion enla conocidaTwria del Fluio - 
en dos fases conlribuyeron a superar la concepcibn dominante 
de la "bda migica" en comunicacihn, s egh  la cud se soste- 
nia que 10s mensajes de 10s medios eran recibidos de manera 
unifonne y que las reacciones inmediatas man activadas wmo 
por estimulo. Posterionnente, se comprob6 c6mo 10s elemen- 
tos mediadores del procao cotnunicativo quedaban relega- 
dos a segundo plano por la influencia y penetracibn crecientes 
de la televisibn que venia a relafivizar, nuevamente, el carac- 



ter activo de 10s individuos ante 10s medios. No ohstante, las 
aportaciones de esta teoria tienen validez en sus dimensiones 
mis generales como descubridoras del orden social que en- 
vuelve a 10s individuos y a las relaciones de 6stos con 10s 
medios. 

Una de las teorias -aiios 70- que m h  peso han tenido en 
10s estudios sobre 10s efectos de 10s medios ha sido la llamada 
de "Usos y gratificaciones" de la audiencia; desde esta bptica, 
ya no se ve a 10s individuos como receptores pasivos de unos 
medios que les hacen llegar contenidos negativos o perjudi- 
ciales. La gente, por el contrario, usa activamente 10s medios 
con el fin de gratificar diversas necesidades particulares y es- 
pecificas (Rosengren, Blumler, Katz, McQuail). Lanecesidad 
es un concept0 clave porque se convierte en la raz6n que im- 
pulsa a1 individuo a actuar para encontrar una satisfaccibn a 
tal carencia o deseo. 

LQS dqerencius de las cutegorias soriales 
Esta perspectiva parte del supuesto bisico de que 10s indi- 

viduos situados en posicihn similar en la estmctura social po- 
seen tambih habitos culturales similares. En consecuencia, 
se supone igualmente que estos hibitos se relacionan de ma- 
nera uniforme con 10s usos de 10s medios. Asi, 10s componen- 
tes de un segment0 o categoria social particular seleccionarin 
contenidos mis o menos iguales de la comunicacibn y sus 
respuestas serin parecidas. 

Las diferentes categorias sociales que pueden explicar este 
caracter selectivo de 10s individuos ante 10s mensajes de 10s 
medios hacen referencia a 10s conjuntos o colectividades con- 
figuradas, entre otras, por las variables dad,  sexo, nivel de 
ingresos, nivel educative o el habitat urbano de sus compo- 
nentes. Esta linea de investigacibn cuenta con una extensa tra- 
dici6n: Schrammm, Lazarsfeld, Katz, etc. 



La complejidad mayor se presentaha en las formas de vida 
urbana, caractnisticas de forma dominate en las sociedades 
desarrolladas. Asi, vino a entenderse el estilo de vida urhano 
como un mod0 marcado especificamente por la densidad y 
heterogeneidad de 10s individuos. Los ecologos de la Escuela 
de Cnicago dedujeron de este contexto que la vida social esta- 
ba sometida al riesgo de la desintegracibn y anomia y que la 
creciente segmentacibn de las relaciones sociales reperc~itia 
negativamente en las conductas wlectivas. Los medios tenian, 
en este trance, la labor de actuar como mecanismos integradores 
de la sociedad fomentando el wnsenso entre sus grupos. 

De acuerdo con estavision, las personas de situacibn simi- 
lar en la eshuctura social poseen tanibibn hibitos c u l ~ a l e s  
similares. E.s decir, que dentro de la heterogeneidad de la so- 
ciedad, existen amplias homogeneidades conformadas por las 
diversas categorias sociales. 

La evoluci6n y orientaci6n de 10s medios han caminado a1 
ritmo de 10s cambios registrados en la sociedad. Entre 10s fac- 
tores que han intervenido o influido en ese desarrollo, es th  
10s de tip0 econ6mic0, cultural, politico y naturalmente, 10s 
tecnol6giws. En cada contexto cultural, 10s medios de difu- 
sion colectiva han jugado un papel fundamental; ellos son 10s 
constructores de un lenguaje que se origina y revierte en la 
propia sociedad. Cuando el modelo comunicacional es ideo- 
lbgico, la investigacibn dehe tenn: en cuenta todos 10s aspec- 
tos tecnol6gicos y las significaciones politicas y sociales de 
10s medios y, sohre todo, formar dticamente a 10s receptores 
y proporcionarles elementos nuevos de analisis y de juicio, 
tanto tehricos como pricticos? Se trata de proponer alternati- 
vas. La conclusibn es que ya ha sobrevenido una etapa 
comunicativa en la que se aprecian usos m k  especializados 

ZECBEITO, V., Comzlnicacidn y actitud critica (1986) 52. 



de 10s medios y, m k  concretarnente, de la radio. 
Los canales temiticos de la TV digital; las cadenas de ra- 

dio especializadas en mkica  o infonnaci6n; las revistas e 
incluso la prensa diaria (sobre todo deportiva y econ6mi- 
ca), son realidades que confinnan el inter& selectivo de las 
audiencias. 

La radio especializada 

El h ico  camino que tiene la radio para serrentable o incluso 
sobrevivir en un hturo es su especializacicin. La actual prospe- 
ridad de la radio no debe hacemos pensar que 6sta perdurari 
i n d e f ~ h e n t e .  Tampoco podemos presuponer que lo que esti 
ocurriendo en otros paises no sucederi aqui? 

Los mass media constituyen un importar~tisimo sector in- 
dustrial, un universo simbcilico objeto de consumo masivo, una 
inversicin tecnolcigica en continua expansi6n, una experiencia 
individual cotidiana, un terreno de enfrentamiento politico, un 
sistema de mediaci6n cultural y de agregacicin social, m a  ma- 
nera de pasar el tiempo, etc? 

Hoy conviven en el mundo de la comunicaci6n dos fen& 
menos contrapuestos y, sin embargo, compatibles: por un lado, 
la concentraci6n y, por otro, la proliferaci6n de medios loca- 
les. Incluso puede decirse que este 61timo es la soluci6n para 
que la concentraci6n no acabe con la pluralidad. Y, ademhs, 
supone hacer real una de las funciones fundamentales de 10s 
medios de comunicaci6n, la experiencia individual cotidiana 
de la que habla Wolf. 

' Dkz MANCISIWR, A,, y U m m  ABAIGAR, V., La Nueva Radio (BiTbao 
1986). 

WOLF, M., La investigacidn de la comunicacidn de m m  (Barcelona 
1992) 198. 



La radio especializada es un concept0 comunmente acep- 
tad0 y puesto en prhctica en casi todos 10s paises desarrolla- 
dos. En Estados Unidos se conoce como fomzat radio; en Gran 
Bret&a recibe el nombre de generic radio; en Francia se lla- 
ma nouvelle radio y en Alemania spezialiserte kanale. En 
Espafia se habla de nueva radio en un intento de diferenciarla 
de la radio tradicional, pao  tambih se han empleado expre- 
siones como radio fdmzula, radio de f o m t o s ,  etc., a veces 
coino traducci6n de t h i n o s  norteamericanos. 

La radio especializada, en contraste con la radio tradicio- 
nal, se caracteriza por: la especializaci6n de sus programas y 
la segmentaci6n de la audiencia. Estaultima, la segmentaci6n 
no ha sido una novedad propiamente dicha ya que la radio 
tradicional tambih realizaba una divisi6n de su piiblico a lo 
largo de la programacibn. En este sentido, la difaencia funda- 
mental esti en que la radio h-adicional o generalista pretende 
alcanzar a todos 10s oyentes y la radio especializada se centra 
exclusivamente en uno de 10s p p o s  o segmentos que com- 
ponen esa audiencia. 

La radio especializada naci6 en Estados Unidos a fmales 
de 10s &os 50 a partir de una serie de circunstancias como las 
siguientes: 

1) Factores de tipo sociol6gico: la segmentaci6n de la 
audiencia hizo entrar en crisis la teoria de la masa unifomc 
y compacta de mediados de siglo. Se impone un nuevo 
enfoque por el que se tiene en cuenta la presencia de tipo- 
logias diferentes dentro de la masa. 

2) Factores de tipo ticnico: las mejoras en 10s mitodos 
de producci6n de programas, canales de distribution y sis- 
temas de recepci6n. La posibilidad de transmitir en FM 
ejerci6 unpeso importante en el nacimiento y desarrollo de 
la radio especializada, sobre todo la musical. 

3) El desarrollo de la televisi6n propici6 que la radio 



buscara nuevas formas y estilos para encontrar su lugar en 
el panorama de 10s medios. 

Gordon McLendon, a finales de 10s 40, h e  el primer0 que 
plante6 esta serie de cambios radicales en la radio: la pnmaa 
especializaci6n que plmte6 h e  la llamada Top 40 ( 10s 40 
principales); m k  tarde introdujo la Radio Noticias. En 1968, 
la cadena ABC dividi6 su programacibn traditional en cuatro 
especializaciones: de varieclades, de infonnacih, de entrete- 
nimiento y de musica. 

Robert Storz vio en la promoci6n m a  clave importante para 
el desarrollo de la especializacibn radiofirnica; para 61, una 
estacibn deradio no s610 debe seleccionar unos buenos conte- 
nidos sino tambikn vender esa programacibn al segment0 de 
publico a1 que va destinada. 

Finalmente, Gerald Bartell innov6 en la radio especializa- 
da la obligatoriedad de un conocimiento constante de las ne- 
cesidades y deseos de la audiencia. Lo importante, para 61, no 
era el tip0 de especializaci6n sino que 6sta se adecuara cons- 
tantemente a las necesidades de la audiencia que se pretendia 
conseguir. Bartell introdujo el concept0 de la variabilidad de 
la especializaci6n conforme cambiasen 10s bibitos y 10s PIS- 

tos de la audiencia. 
Aunque seria imposible enumaar y analizar cada una de 

las especializaciones que se pueden dar en la radio, se pueden 
destacar las m k  significativas: 

Radio musical, predominante en FM 
Radio Noticias, predominante en OM. 

Desde este punto de vista histbrico se ve que la radio espe- 
cializada ha sido una de las vias que ha seguido este medio 
para adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad y a la 
competencia feroz con otros medios. Y, a1 final, resulta que 



presenta una serie de ventajas incuestionables: la selecciirn de 
las audiencias es muy valiosa para 10s anunciantes; es una 
radio barata; permite la automatizaciirn de la programaci6n; 
no compite con la radio generalista sino que lacomplementa y 
permite el acceso a1 medio del pequeiio comerciante local. 

La radio local 
A pesar del grado de credibilidad y del increment0 de an- 

diencias, la radio espafiola necesita una profunda modifica- 
cibn, tanto de sus planteamientos empresaxiales como -y so- 
bre todo- de sus programaci~nes.~ Por un lado, el period0 de 
fascinaci6n que susciti, durante la iransici6n democrhtica ha 
terminado y, por otro lado, esta la creciente competencia de 
las televisiones. Para Merayo, tres son 10s caminos de 10s que 
dispone la radio en Espafia para hacer frente a la competencia 
y a la crisis de identidad, opciones que ya han sido seguidas 
con exito en otros paises. Las cara~teristicas del sistema co- 
mmcativo probablemente obligarh alaradio a ser unmedio 
predominantemente local, con tendencia a la especializaci6n 
y en el que se haga uso de m a  nueva manera de contar, de m a  
nmativa distinta que, basada fundamentalmente, en el espec- 
ticulo, aporte a la radio modos de expresiirn propios del me- 
dio y adecuados a sus peculiares posibilidades expresivas. 

Cuando se habla de medio de comunicaci6n local, no s610 
nos referimos a un m d o  con un alcance territorial concreto, 
sino que ademk se quiere resaltar la voluntad de profundizar 
en el sentido de lo local y, en este sentido, podemos utilizar el 
concepto de especializaci6n. 

Las caractensticas fundamentales que debe tener un medio 
de comunicaci6n local son: 

M ~ Y O  Phm, A,, Para entender la radio. Eshrchrra delproceso in- 
formative radiofonico (Salamanca 1992). 



Dar una informaci6n directa apoyindose en 10s protago- 
nistas de 10s hechos y en 10s propios acontecimientos. 

Actuar como vinculos de cohesi6n grupal y de solidari- 
dad. 

S&r como instrumento de control de las instituciones y 
10s organismos locales. - Estar totalinente abierto para introducir cualquier tema 
que se plantee en la ciudad, el barrio, etc. 

Convertirse en centros de comunicaci6n de todos 10s ciu- 
dadanos. 

Intentar orientar la acci6n de 10s ciudadanos en momen- 
tos de tensi6n. 

Respetar, recoger y difundir las expresiones lingiiisticas 
autbctonas. 

Planificar de forma abierta la programaci6n y 10s conte- 
nidos. 

Los medios locales deben tener como objetivo fundarnen- 
tal o£recer a sus receptores un product0 distinto, altemativo, 
ya sea en prensa, radio o televisi6n; son -y deben ser- un 
senricio queun grupo o comunidad se hace a si misma y en el 
que 10s emisores y 10s receptores son intercambiables. 

Dentro de la informaci6n, en un sentido general, pueden 
distinguirse dos niveles de aproximaci6n alas audiencias. Por 
una parte, la informaci6n comercial, conventional o empresa- 
rial que pate de la concepci6n de la noticia como un bien de 
mercado y cuya compra-venta-divulgaci6n produce unas ga- 
nancias; y, por otra, la informaci6n altemativa, mAs dificil de 
definir pero que destacapor su empeiio en garantizar las con- 
diciones de participaci6n de 10s ciudadanos. Implicita esth, 
desde luego, la zona geoghfica; la comercial aspira a no tena 
ninguna kontera, mientras que la altemativa se reduce a h b i -  
tos de poca extensi6n. La infonnaci6n local entra mucho mis 



en la mcepcibn de m a  informaeihn alternativa que wma- 
cial, lo que si&fiea que supone una inversibn que, o bien 
debe ser pullica o haease a gran escala (wncenMbn) pma 
poder ser rentable. 

La infonnacibn local se basa en el factor proximidad, es 
deck, patte del supuesto de que a 10s ciuddanos les interwan 
10s temas en mayor medida cuanto m h  emnos. Esto. a v e  
ces, significaq$ 10s medios locales pueden wmmtk &noti- 
cia hechos aue auarentemente no tienen tal dimension Res- 
pecto a esteiunt&, pademos encontrar algunos supuestos: 

1) Awnkdmientos locales con proyecciin nacional e 
incluso intemacional, wmo la Expo-92. 

21 Acontecimientos lodes con pyeccibn regional, 
can0 el debate de 10s presupuestos de una Comunidad 
Autinoma 

3) Awntecimientos locales de inter& esbictamente lo- 
cal, wmo la subida de tasas municipdes, wrtes de calles 
par o h ,  &. 
El relato perlodfstiw de cualquiera de estos aconteoimien- 

tos, lbgicamente adopt& distintos enfoques segh el piblico 
al que se ditijan porque las expectativas y el &&s de las 
distintas audiencias deben ser elementos fundamentales en el 
trabajo periodistic0 en general y mayor a h  en el especialiia- 
do. Los medioa lodes son, paunlada, hstrumentos de wn- 
vivencia, per0 han de inoluir tambih una informacibn corn- 

I 
prometicla wn la sociedad; s6b de eska forma, pueden wn- 
veitirse enmedios participativos y cerwos. 

Uno de 10s errores m h  habituales que cometen 10s medios 
de infomacibn local es imitar 10s eontenidas y 10s modos de 
trabajar de 10s medios de difusiin nacional y olvidan, asf, que 
un medio S o d  no time ni la demanda ni 10s reQusos que 
posee unmedio naciod y que se desvia de sus objetivos cuan- 

I 



do cae en la nacionalizaci6n y la generalizaci6n de sus conte- 
nidos. La exigencia es conocer y pulsar la dananda social de 
manera permanente. Los medios locales son instrwnentos de 
poder que pueden ser utilizados por todos 10s ciudadanos, hi- 
ca garantia de independencia. 

Las noticias locales salen, como todas las demhs, de 10s 
circuitos habitudes: agencias, comunicados, llamadas, con- 
vocatorias, organismos oficiales y extraoficiales etc. Pero qui- 
za es el Ayuntamiento el imbito principal de blisqueda de 
noticias; lambien las Asociaciones de diversa naturaleza que 
tienen relacihn con la ciudad. Y, por idtimo, la calle que pro- 
porciona noticias que llegan muchas veces a la redaccihn a 
traves de 10s propios ciudadanos. Las fuentes son, en general, 
mucho mhs directas y primarias que en otro tip0 de informa- 
cihn. 

Respecto a 10s profesionales, hay que sefialar como carac- 
teristica mis evidente la falta de especializaci6n, aspecto que, 
por otro lado, es bastante fiecuente en todas las secciones y 
que, en este caso, se justifica ademis por la diversidad de te- 
mas y de asuntos que se pueden clasificar como informaci6n 
local. Cuando hablamos de informaci6n local nos referimos a 
todo tip0 de acontecimientos que ocmen en un imbito geo- 
grifico: politicos, econ6micos, sociales, culturales, deporti- 
VOS. .. 

La radio se nutre, no s610 de esos grandes nombres que 
todo el mundo conoce o de esos enormes presupuestos que 
sirven para pagar a las estrellas; hay unas radios de base, de 
cantera, que proliferan por 10s barrios y pueblos de todos 10s 
paises, auspiciadas por Ayuntamientos o Asociaciones de 
Vecinos y otras instituciones; radios en las que la calidad no 
es la exigencia fundamental y en las que el principal objetivo 
consiste en hacer unaradio lo mAs cercanaposible a 10s temas 
y preocupaciones de sus audiencias. 



La radio Zocal de Sevilla y Andalucia 
En Sevilla, el paisaje de las emisoras ha cambiado bastante 

en poco tiempo; hoy, la mayor parte de la informacibn local 
en radio esti formada por microespacios que se integran en la 
cadena national. Son las llamadas desconexiones que tratan 
de cubrir este campo a1 menor coste posible. 

En la provincia de Sevilla hay casi un centenar de emisoras 
locales; casi todas se sitbn en la fiecuencia modulada, por lo 
que el dial resulta bastante saturado. El auge es mis evidente 
en la zona del Aljarafe donde todas las emisoras son de pro- 
piedad municipal (Radio Camas, Radio Aljarafe, Radio Nue- 
va Castilleja, etc.). La altitud la convierte en una zonaprivile- 
giada para que cualquier emisora de potencia media pueda 
llegar a un gran n h e r o  de oyentes y, naturalmente, su proxi- 
midad con la capital. 

La mayoria de estas radios del Aljarafe sevillano son de 
caricter municipal; se crearon bajo mandatos municipales del 
PSOE que proyecti, todas y cada una de estas emisoras del 
Aljarafe, ademas de seguir defendiendo su mantenimiento y 
mecenazgo con un marcado fin social. No son rentables eco- 
nhicamente; sus contenidos se basan en el enketenimiento 
mis que en la informacidn-que en la mayona de 10s casos se 
toma directamente de 10s periddicos- y muchas veces se en- 
cuentran amerced de la voluntad de 10s distintos equipos de 
gobiemo municipales, con lo que su estabilidad es precaria. 
Pero, sin dud% son el resultado del auge de la radio local en 
EspGa en la dbcada de 10s 80. 

La Constitucidn de 1978, en su Atticulo 20, es el punto de 
partida; desde esa posibilidad legal, muchos Ayuntamientos 
comenzaron a instalar pequefias ernisoras de radio, tbcnica- 
mente muy limitadas, concebidas como un servicio piibliw, 
mis. El proceso de legalizacidn ha sido largo y, en este tiem- 
po, unas han sobrevivido y otras desaparecieron: En Tomares 



(Sevilla) tiene su sede EMA-RTV (Asociaci6n de Emisoras 
Municipales de Radio y Televisi6n) que trata de ofiecer ase- 
soramiento juridic0 y tkcnico y servir de enlace entre las erni- 
soras y la Junta de Andalucia. 

El medio m a 1  acept6, en general, muy bien estas iniciati- 
vas, a pesar de la dependencia legal de 10s ayuntarnientos; 
falta quizimamayor implicaci6n de 10s ciudadanos para evi- 
tar que se conviertan en instrumentos de propaganda o mani- 
pulacion o que incluso terminen por desaparecer. 

Andalucia Informacidn 
Un caso aparte es Canal Sur Radio, emisora regional que 

sigue en proceso de bbqueda de nuevos caminos. Uno de 
estos caminos es el canal Andalucia Informaci6n, radio espe- 
cializada y local, de reciente creaci6n. 

SegGn su Manual de@ncionamiento (que me facilit6 Pa- 
blo Murillo), la referencia informativa de Andalucia informa- 
ci6n es Andalucia y aunque tambib1 ofiece noticias naciona- 
les e internacionales, el objetivo propuesto es bucar  siempre 
la perspectiva andaluza de 10s acontecimientos. Es interesan- 
te, en este sentido, la acotaci6n clara y tajante que anuncia 
sobre el concepto de Comunidad Aut6noma de Andalucia: 

Andalucia informacidn es de todos 10s andaluces. Ias  ciu- 
dadanos son 10s propietarios de una radio que cumple un papel 
de cohesi6n y de servicio p6blico en la Comunidad Autbnoma. 
Elplumlismo debe estar presente. Andalucia es plural, pero tam- 
bikn es un concepto hico; no existen dos Andalucias, la orien- 
tal y la occidental. En el marco de la Comunidad Authnoma 
Andaluza existen provincias, municipios, mancomunidades o 
comarcas, per0 no territories multiprovinciales. Hablar de una 
Andalucia Oriental y otra Occidental es coutrario aI espiritu del 
Estatuto de Autonomia. 



El respeto a l ap lddad  se rdeja tambih en la recomen- 
daci6n exprresa de q& <<en Andahccia infomcidn cada uno 
hable cum0 lobmshabitualmente. Forzar el acento pu& ser 
contraproduceate. La forma de hablar de 10s distintos puntos 
de la g w g d a  andaluza es especialmente r i a  y en ella se 
debe prohdizar a la hora de cmstmk 10s rnensajes)). 

Uno de 10s reproches m8s duros que se le han he~ho a la 
radio televisi6n autonijmica andaluza desde au &&I ha sido 
precisamente el de que no s6lo no se ha esforzado en m o m  
Ias hablas andalums aim que inelus0 ha conseguido falsear la 
realidad lin@'sticad promocionar un tono neutro muy aleja- 
do geo@ca y culturalmente de aqui Etl otras C o m u n i h  
del estado espariol, b s  medios de comuuicaci6n de las distin- 
tas autonomias httn fundamatado susureuin de ser y su estrats 
gia en mmguir una whesi6n desde luego no &lo lingiistica, 
pero si tomando el idioma como punto de 

Es cierto tarnbib que, a vms, no s6o en Canal Sur sin0 
en cualquier cadena autonijmica de radio ode TV, se ha con- 
hdido la dimensi6n load con el localimo o el dc i smo;  
ha ocurrido con el lenguaje pero tambih oon 10s tanas, 10s 
personajes o el enfoque. 
Una de las fdrmulas de radio esp.ci&zada m& eficaz y 

rentablees IadenomilladaSdlo naticiar. Lamayorparte delas 
cadenas que emiten este tip0 de pogramaci6nenEspafia y en 
Empa  han optado por 10s m6dulos informatiws de treinta 
mimrtos y Andahrda infomacddnhaseguido estemodelo. De 
hecho, es el tiempo diciente para abarcar lo mis destacado 
de la actualidad inmediata y &dir espa~ios fijos comple 
mentarios, se& las necesidades de la audiencia en cada 
manento. 

El mixdo info&vo base en Ana'alucia inforinucin es 
el siguiente: 



4' con titulares y las tres noticias m b  importantes del dia 
10' para el desarrollo de las noticias de primer orden de 
Andalucfa, Espaiia y el mundo. 

1' para la informaci6n metereol6gica. 
2' para recordar 10s principales titdares de la jomada. 
2' con la informaciirn de servicio ptiblico. 
3' para 10s microespacios fijos que romper& la rutina 
informativa. 

4' para desarrollarnoticias de segundo orden y resumir en 
breves el resto de la actualidad. El 6ltimo minuto seri 
para la informaci6n international. - 4' para las noticias deportivas. 

e~mollo noticias 10 

nueva m6dulo 3 
r;cudatorio titulars 2 

Este formato exige un r h o  igil que no debe ser confimdi- 
do con rapidez o atropello. Los medios especializados corren 
el riesgo de caer en la monotonia o la pesadez y, si se trata de 
la radio, hay que procurar, ademb, una buena locuci6n. 
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Los llamados microespacios son apartados de una dura- 
ci6n mixima de tres minutos que pretenden cumplir una do- 
ble misihn: romper la rutina informativa y okecer informa- 
cihn complementaria, con mayor profundidad y caracter 
divulgativo. No se les puede negar, por tanto, su dimensi6n de 
periodismo especializado, a pesar de la brevedad. Los temas 
son muy diversos: Universidad, Cine, Consumo, Flamenco, 
Gastronom'a, etc. 

Cuando hablamos de Servicio Phblico, nos refnimos aunos 
espacios de unos dos minutos de duraci6n dedicados a la in- 
formaci6n ciudadana y de interis para la audiencia: Trafico, la 
Balsa, Ofertas de Empleo, Agenda, etc. 

Coma se observa en las escaletas correspondientes a uno y 
otro tipa de espacios, tanto la hora como la duraci6n y el dia 
de la semana siguen unas pautas fijas de mod0 que el oyente 
cuente con m a  orientacihn precisa. 

La f6rmula Sdlo noticias permite desarrollar todo el proce- 
so informativa en antena; la cobertura de unanoticia en Anda- 
lucia informacidn se hace en cinco fases: previo, avance, cro- 
nica o entrevista, boletin e infomaci6n. 

1) Previo: El redactor elabora un previo basindose en las 
convocatorias y previsiones informativas de la jomada. El pre- 
vio se dejari escrito o grabado antes de abandonar la redac- 
cihn aunque tambi6n se puede realizar desde el lugar del acon- 
tecimiento. Si no lleva corte de voz, el previo no debe durar 
m h  de treinta segundos. 

2) Avance: El redactor entra en direct0 para ofiecer el dato 
mis relevante del act0 o meda de prensa que se esta cubrien- 
do. No tiene por qu6 ser una informaci6n muy elaborada; el 
objetivo es conseguir que el oyente conozca las claves de una 
informaci6n que se ampliaramis tarde. El avance puede tener 
una duracihn entre 30 y 40 segundos. 



3) Crdnica y entrevista: Desde el lugar del awntecimiento, 
el redactor prepara una cr6nica de un minuto con corte de voz 
del protagonista. Siempre que sea posible e interesante, esta 
cr6nica podri complemenlarse o sustituirse con una entrevis- 
ta al protagonista del hecho. La duraci6n seri de dos a tres 
minuios. 

En Andalucia informacidn, las entrevistas las realizan 10s 
editores y coeditores y en ellas pueden intervenir, adem&, 
quienes decidan 10s redactores-jefe y editores. bando  un en- 
viado especial se encuentra en directo con un personaje desde 
el exterior, lo saluda y le hace la pregunta inicial, pero luego 
deja el protagonismo y desarrollo de la entrevista a1 editor. 

4) Roletin: Cuando un redactor llega a la redacci6n elabora 
una informaci6n rhpida, con un corte de voz que sustituye a la 
cr6nica o entrevista enviada desde el lugar de la noticia. Se 
trata de eliminar de antena !as cr6nicas o sonidos deficientes y 
actualizar la informaciin. 

5 )  Infomacidn: El redactor elabora la versi6n definitiva 
que se utilizarA en las ediciones posteriores de Andalucia in- 
formacidn y Canal Sur Radio hasta que desaparezca de las 
escaletas, con la duraci6n acordada por 10s redactores-jefe, 
editores y jefes de secci6n. Los jefes de redacci6n y de sec- 
ci6n vigilan el cumplimiento de estas fases y deciden si se 
prescinde de alguna. 

Las intervenciones en directo desde unidades moviles, te- 
lkfonos o telkfonos m6viles son un medio habitual de dihndir 
noticias; las noticias se generan a veces ante el propio redac- 
tor. La maneramks rhpida de enviar cr6nicas desde el exterior 
para ser grabadas y emitidas con inmediatez es el sistema 
INTAKE, esto es, a travks del telkfono y de unos c6digos de 
acceso. 



La programacibn con que se ponen en marcha las emisio- 
nes de Andalucia informaci6n tiene dos formatos, uno de lu- 
nes a viernes y otro de fin de semana. Como norma general, 
las tres ediciones deHora Sur y 10s boletines horaxios (prime- 
ros rninutos de las horas en punto en las fianjas de Andalucia 
infomaci6n ) se emiten de forma simultinea en Canal Sur 
Radio y Andalucia informaci6n. Este aspect0 ya ha provoca- 
do 10s prilneros problemas: el informador cita el nombre de 
una de las emisoras cuando el oyente tiene sintonizada la otra; 
interferencias y ruidos diversos que deben ser eliminados si se 
aspira a una calidad en la audici6n y, en general, incidencias 
propias de 10s primeros pasos de una andadura que se preten- 
de duradera. 

PI<OGRAM~\CION 
De lunes a viemes 

00:OO a 06:OO Programaci6n de Canal SUI Radio 
06:OO a 09:OO HORA SUR la Edici6n. Simultinea en AI y CSR 

07:25-07:30 LOCAL 
07:50-08:OO LOCAL 
08:25-08:30LOCAL 
08:50-09:OO LOCAL 

09:OOa 13:OO Bloques de AI. El boletin de las 09:OOh. Distinto para 
A1 v CSR 

13 00 a 13 04 Biletin informatlvo. Slmultineo en AI v CSR 
13:04 a 14:OO LOCAL 
13:04 a I400 HORA SUR 2" edicidn. Simulthea en A1 y CSR 

1445-1455 LOCAL 
15:OO a 16:00 LA JUGADA. Simultinea en A1 y CSR 
15:00 a 15:30 LOCAL (except0 lunes, que es todo LOCAL) . A 

16:OO a 22:OO Bloques de k 
En 10s tramos de 16:OO a 18:OO una buenaparte de 10s contenidos 
son suministrados por 10s centros de producci6n. 
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20:04-20:lO LOCAL 
22:OO a 00:00 HORA SUR 3" edici6n 

hcluye 20 minutos de deportes alas 23:30 
El viemes la emisi6n de HORA SUR tnmina a las 
23:oo 

Skbados, domingos y festivos 
de h b i t o  regional o nacional 

00:OO a 08:00 Piogramaci6n de Canal Sur Radio 
08:00 a 08:30 HORA SUR 1" edici6n. Simultbea en N y CSR 
08:30 a 0900 P r o p a c i 6 n  de Canal Sur Radio 
09:OO a 14:00 Tramos de AI (*) 
14:00 a 14:30 HORA SUR 2a edici6n. Simulthea en AI y CSR 
14:30 a 15:00 LA JUGADA. Simultbea en AI y CSR 
15:OO a 20:OO Tramos de AI (*) 
20:OO a 20:30 HORA SUR 3" edici6n. Simultbea en AI y CSR 

(salvo coincidencia con programas deportivos espe- 
ciales) 

20:30 a 22:OO Tramos de A1 (*) 
22:00 a 08:00 ProgramaciCn de Canal Sur Radio. 

(*) Los trarnos de Andalucia informacio'n 10s fmes de semana y 
festivos quedan como siguen: 
Horn en punto: boletin que se emite simultineamente por AI y 

CSR 
Horny cuarto: bloque de dos minutos de Servicio P~iblico. 
How y media: boletin que se emite s610 en At. 
Horas menos cuato: bloque de 3 minutos de micioespacios. 
El resto del tiempo se mite  unaprogramacibn musical automitica. 

Como se desprende de lo expuesto, en el caso de Andalu- 
cia infomacidn, se parte con la ventaja de una infiaestructua 
importanre ya conseguida con Canal Sur Radio, circunstancia 
esta que es fundamental a la hora de enjuicias 10s resultados. 







Y, ademh, como ocurre con casi todos 10s segundos canales, 
lo m&s probable es que aunque su audiencia sea minoritaria, 
sin embargo se utilizari como coartada para justificar los e m -  
res, carencias o trivialidades del canal generalista. 

Es precis0 reconocer, no obstante, que la creaci6n de un 
canal especializado, local y exclusivamente informativo, debe 
ser interpretado como un sintoma de buena salud periodistica 
en la Comunidad de Andalucia: 

Porque supone un cornpromiso coherente de una em- 
press pfiblica con la sociedad. La informacibn no puede 
contemplarse s6lo comoun buen negocio o el teneno apro- 
piado de la propaganda politica. Los medios p6blicos de- 
ben cumplir una funci6n social, de servicio, y sin excusas. 

Porque puede convertirse en la posibilidad real de la 
participacihn ciudadana. Desde luego, este aspect0 ha de 
cuidarse en extremo ya que algunos medios phblicos con- 
funden esta obligation con la justificacibn descarada de 
espacios basados en 10s llamados "testimonios" de la gente 

Porque consigue romper la hegemonia de la infotma- 
ci6n politica y abrir la radio a temas y hbitos que de otra 
manera nunca aparecerian en 10s medios. 
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LOS PAPELES DEL REY DE ANDALUC~A. 
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS DE LA NOBLEZA 

EN LA EDAD MODERNA 

Entre 10s eventos hist6ricos y mitos que apuntalan el senti- 
miento contemporbeo de identidad andaluza no se encuentra 
el recuerdo de una insmecci6n --Custrada- contra la corona 
espafiola regentada por Felipe N, en 1641. S e g b  se deduce 
de la pocadocumentaci6n existente, la rebelibn, que pudo ha- 
her tenido su origen en factores enteramente particulares, pudo 
haber llegado a adquirir cai-Acter depopular e incluso de na- 
cionalista. 

Puesto que es muy escasa la atenci6n que estos hechos han 
recibido por parte de 10s historiadores mis recientes, tenemos 
la fortuna de que sea necesario acudir a un extenso articulo de 
Dominguez Ortiz para conocer la descripci6n -detallada en lo 
posible- de 10s acontecimientos. Este 10s cataloga como de 
conspivacidn; sus principales y casi imicos actores son en efeeto 
dos encumbrados nobles de la koca, Don Gaspar de Guzmin 
y Sandoval, noveno duque de Medina Sidonia, y Don Fran- 
cisco Antonio de GuzmAn y Zhfiiga, sexto marquks de 
Ayamonte, pnmo del anterior, y 10s antecedentes de la extra- 
iia intentona separatists de ambos pueden encontrarse proha- 
blemente en el &xito que poco antes de nuestra fecha habia 



tenido una rebeIi6n similar contra el mismo rey espaiiol, que 
llev6 a la secesi6n de Porngal mediante la restauracibn de su 
monarquia en la persona del duque de Braganza con el nom- 
bre de Juan IV -quien era, justamente, esposo de la hermana 
del duque de Medina Sidonia-. 

Dominguez Ortiz segala en este episodio porh1gu6, cuya 
fortuna habrian querido imitar 10s dos nobles andaluces, la 
probable primera causa de la insurrecci6n,' per0 tambiin se 
refiere al malestar en el que vivia la nobleza espaiiola de la 
$oca, agobiada doblemente por la mengua de su solvencia 
econ6mica2 y por la estrategia monhquica de rewrte paulati- 
no de sus antiguos privilegios politicos. En cualquier caso, 10s 
dos conspiradores, ayudados por unnivnero impreciso de alia- 
dos en el extranjero, habn'an preparado una invasi6n de tropas 
portuguesas por la frontera de Huelva, que debia coincidir con 
la llegada de navios franceses, holandeses y portugueses a la 
Bahia de Cidiz. Puesto que, conforme a 10s usos de la koca, 
el mando sobre todas las tropas de la regi6n estaban en rnanos 
directas de la nobleza, y no de la corona, 10s in;&ores debian 

I N[ ...I Los motivos hdamentales (de la traici6n) debieron de ser para 
ambos prbceres, aparte su poco seso y la falta absoluta de patriotis- 
mo, tan poco en armonia con 10s gloriosos apellidos que ostentaban, 
el espectaculo del encumbramiento areina de doiia Luisa de GuzmBn, 
las excitaciones queprobablementerecibieron de ella, la ambicibn de 
reuetir en Andalucia la iueada del de Braeanza sin reuarar en las 

~ e &  &en a f m a  porkjemplo, categ6ri~amente, q& anediado el 
siglo XVII, la nobleza esp&oIa, incluidos 10s titulos de Alba, Osuna, 
Infantado y Media Sidonia, estaba abrumada de deudas)), conbai- 
das, fundameutalmente, por la necesidad de hacer kente a unos gas- 
tos crecientes en matena de representacidn (lujosos palacios, semi- 
cio dom&stico, escoltas, canuajes, fiest as...) mediante unos ingresos 
en general provenientes de tierras explotadas con poca rentabilidadn 
(Kamen, 1986: 1 17-1 18). 



llegar hasta Sevilla, atravesando las tierras del marqu6 y dei 
duque, sin hallar obsthculo alguno. La trama, no obstante, fue 
descubierta poco antes de que se cumpliera el primer0 de sus 
objetivos -aunque al,mos testigos de la $oca aseguraron 
luego haber avistado barcos enemigos en ias costa. de Chdiz, 
a lo largo del mes de septianbre de 1941-. Ya en agosto del 
mismo afio el duque de Medina Sidonia habia sido ilamado a 
comparecer en la corte madrilefia por su pariente el conde- 
duque de Olivares. Este habia preparado un encuentropriva- 
do (pero ante la presencia del Notario Mayor de Todos 10s 
Reinos) entre el de Medina Sidonia y Felipe IV, en una estan- 
cia contigua a1 dormitorio real a la que debia acceder por una 
entrada secreta. El duque se arrod1116 a 10s pies del monarca y 
le implor6 su perd6n -que fue inmediatamente concedid- a 
cambio de la entrega de una confesibn escrita de su pufio y 
letra, cuyo texto por fortuna se conserva gracias a que el nota- 
rio lo reprodujo al levantar el acta de aquel encuentro secrete:' 

Sefior: 
Sin haber sido necesaria nin-a fuerza ni advertencia de lo 

que contra mi se ha haginado, entendido, aprobado, y sin insi- 
nuacion ninninguna de ministros de V . M . ,  confieso ante 10s reales 
pies de V.M. que pocos dias despuis de la rebelion de Portugal, 
hallindome yo en el Puerto de Santa Maria, me escribi6 el mar- 
qu6s de Ayamonte que le enviase un criado mio de mi confian- 
za, que se llama D. Luis del Castillo, para comunicar con 61 
algunas cosas secretas del semicio de V . M .  que no e m  para 
carta; enviesele, y a su vueltame refirib que el marquks le habia 

' Tanto elpapel con la confesi6n de don Gaspar de Guzmj,, incluida en 
el actanotarial del encuentro v quereproducimos parcialmente, como . .  . 
21 c~rr rc l  ilc ilci3iit> quc i01)ln1110i in1:pr~7 IIY~., 3d~l~1111c cdin  rr,cugi- 

d~1, cn un \ICJU anizulu dcl C'uhoi 111 1.1 !111.\01'111 el1 13 K(?i>ru (/(' 
.5:i1~,11in. "Concoir:~ci,in del duaue ilz \ledinn Sidmia trdn ~Irausc rcv 



propuesto, para que me lo dijese, que aquel tiempo era muy 
bueno para no perder a 10s parientes de Portugal y para asegurar 
nuestros estados y excusamos de las vejaciones y tributos que 
pagibamos. M m o  a V.M. con laverdad que puede asegumrse 
que trata quien confiesa lo que yo dire en este papel, que me 
ofendii, en extremo laproposici6n y resoluci6n. Enviar a V.M. 
persona que diese cuenta de ello, como lo debiera baber hecho, 
y para lo que el mismo criado se ofieci6 hacer la jomada cumdo 
melo oy6, encarecikndome cuhto convenia esta diligencia que 
se hiciese, e ignorante la excuse por no descubrir a1 marqu6s, 
sin conmqueporno hacerlome destm'a ami. Pas& a Ayamonte 
y excud la plitica mas de un mes, hasta que por mis pecados o 
error grande cai, consenti y cooper6 en la maldad, escribiendo a 
10s rebeldes, conun h i l e  que se llama Fray Nicolis de Velasco, 
francisco descalzo, sujeto tan aboniinable como se ve por la 
comisi6n que le encargue a proposici6n del mismo marques de 
Ayamonte, sin que tuviese sabiduria y entera noticia de ellamis 
que el criado que he dicho. A Francisco de Lucena escribi dos 
c&as, habiendo M empezado a escribime por solicitud de aquel 
ma1 fraile. 

El marqub de Ayamonte escribia siempre no s6 si a 10s re- 
beldes, per0 si al fraile y al arzobispo de Lisboa y marqub de 
Ferreira, pero no he sabido si ha tenido respuesia. 

Las proposiciones del fraile e m  las que ajustaba con 10s 
traidores, y se reducian a que yo enviase poderes para confede- 
m e  con 10s tiranos y con todos 10s olros reyes, principes, po- 
tentados y repfiblieas que se confederasen con 61, de que me 
excuse sin negarlos, delatando y refiriendo inconvenientes; y 
aunque diferentes veces me replic6, todas me excud con lade- 
claraci6n y razones que he dicho; prophsome el fiaile, y el du- 
que de Berganza me persuadia con aprieto que me llamase rey 
de Andalueia; esto me pareci6 tan desatinado, que ni aun a1 
marqu6s de Ayamonie lo dGese. La foma en que se asent6 la 
materia, h e  que las armadas de Francia, Holanda y Pohgal  
vendrfan, queen descubrikndolas yo me apoderase de Cadiz, y 



e m  procumsen quemar laarmada qm allf estaba, y dicho esto 
queentrasenpor Sanlficar y eohasenlagenteentien;l, habiendo 
primem echado papeles en toda la Andaluda ohciendo librar- 
les de 10s &ibutos que pagaban, escribieado a las ciudades, vi- 
llas y l u p s ,  ppreltuh, grandes y titulos, y luego fambiim a 
V.M. sobre lo mismo, y que apartase de si al conde-duque, que 
ha sido inventorde enos, y tambiim que volviese a introducir el 
brau, de la nobleza en las Cortes, coma sabia .?a antiguamente, 
y el fin del m a r w  de Ayamonte em reduck la Andalucia a 
repiblica, y que el dicho marques, con 10s que pudiese de sus 
Es$dos y Iospoau$ueses entrasen por Algarbe. Gobemiindolo 
61 todo, nos apoder6semos mopor una parte y otro por otra, de 
Sevilla. 

Que la plata de 10s galeones, que sxfa imposible dejase-de 
caer en nuestras manos, se hiciese cuatro partes, m a  para Fmn- 
cia, otra para Holanda, otra para Portugal y otra parami. 

[...I Cuando me Ueg6 a Ayamonie la orden de V.M. de venir 
a la owe, me di por perdido totalmente, y lo mismo juzg6 el de 
Ayamonte, y asi nos resolvimos (como lo hicimos) que se diese 
granprisa a la armada porque estibamos perdidos y descubier- 
tog; yo p m 6  mispapeles y el de Ayamonte me dijo qne habia 
hecho lo mismo aunque lo vi, y por esta raxdn no tengo 10s 
papeles oripinales, cpe me hubiem aiegrado M haberlos que- 
mado, y se puede crwr, pues no be dejado de confesar cuantas 
cosas malas puede haber wntmd.  

[,..I Mior, habiendo sidc Nuestro Seiior semido de dejarme 
de su mano por mis infinitos pecados en el punto n& sagrado 
de mis obligaciw y de la de todos 10s hombres de mi mi- 
miento, no he hallado otro medio de r e p m e ,  amque tan tar- 
de, sin0 el devenir a ecbmne a 10s pies de V.M. con es& papel 
firmado, de ~uantas culpas he cometido oontra el real senioio 
de V.M. y bien de sus Teinos, y saorificando por pena de mi 
honor la confusi6n pan& que me causa el escribir de mi mano 
una acci6n tan fea y de tantas circumtancias detestables, y lo 
que es rnh, ponemte en la presencia de V.M., yo su vasallo tan 
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obligado, favorecido, y hltimamente, criado familiar intrbeco 
de V.M., habiendo faltado a todo, confusih para mi de las que 
exceden mucho a la misma muerte, que me hubiera sido dicho- 
sa desde el dia que cometi semejante error. 

Suplico a V.M. que represente las veces de Nuestro Sefior 
en la tierra, obre a su semejanza, considerando el sacrificio de 
mi rendimiento a su real presencia despuQ de tantos males co- 
metidos y de mi mepentimiento, confusi6n y dolor, conocien- 
do wmo debo cuin justameute merezco que pfiblicamente se 
ejecutasen en mi 10s nlis rigurosos castigos, asi por mi delito 
como por la inobediencia a sus reales mandatos en no haber 
esperado respnesta de 10s ofrecimientos que hice par medio del 
marqubs de Maenca, que porqne sB que V.M. 10s ha visto y 
tiene firmados de mi nombre no 10s repito, y espero se ha de 
servir V.M. de no negarme su real gracia, asegurando a V.M. 
que hasta conseguirla no me he de levantar de sus reales pies, 
beshdolos mil veces para morir en ellos si no me la concede 
V.M. por su infinita hondad, grandeza y misericordia. EL DU- 
QUE DE MEDINA-SIOOMA? 

El texto original de la confesihn ocupa "seis hojas amedia 
plana", pero, de ser rigurosa con la verdad de 10s hechos tal 
como cabe esperar del acta notarial, el perd6n regio se expre- 
s6 enmuy pocas palabras: ((Duque, cuanto ha sido mayor error 
el westro, tanta mayor ocasibn me habbis dado para usar de 
mi clernencia; y puesto habhs puesto amis pies westravida y 
vuestra honra, Yo os la perdonon. Gracias a esta completa 
confesihn, y desde luego a1 abolengo de su apellido y a1 paren- 
tesco con el conde-duque, don Gaspar de Guzmin fue librado 
de toda culpa. Para reafimar p~iblicamente su lealtad tuvo la 
ocurrencia de desafiar a duelo a su cuiiado el duque de 
Braganza, rey de Portugal -recurso, aunque todavia fiecuente 

Hemos modemizado la ortografia tanto en la reproduccibn de este texto 
como en 10s restantes del siglo XVII que le siguen. 
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en la bpoca, ya considerado como anacrbnico e incivico-. 
Dominguez Ortiz denomina de cccomedian todo q u e l  suceso 
pominguez Ortiz 1973: 133), mientras que Febraquer sefiala 
como aidiculo>) el cartel de desafo con el que el duque hizo 
pbblicas las razones y condiciones del duelo: 

Yo, D. Gaspar Alonso de Guzmh duque deMedina-Sidonia, 
marquks, conde y sefior de Sanlficar de Barrameda, capitin ge- 
neral del mar Ockano en las costas de Andalucia y de los ejkrci- 
tos enportugal, gentil-hombre de la cimara de S.M.C. (que Dios 
guarde). 

Digo que, como es notorio a todo el mundo la traici6n de 
don Juan de Braganza, antes duque, lo sea tambikn la mala in- 
tenci6n con la que ha querido manchar la lealtad de la casa de 
10s Guzmanes. Mi principal disgust0 es que su mujer sea de mi 
sangre, que, siendo corrompida por la rebelicin, deseo hacer ver 
a1 Rey mi Sefior lo mucho que estimo la satisfacci6n que mues- 
tra tener de mi lealtad y darla tambikn a1 pfiblico. 

Por lo cud desafio a1 dicho D. Juan de Braganza, por haber 
falseado la fe a su Dios y a1 Rey, a un combate singular, cuerpo 
a cuerpo, con padrinos o sin ellos, como 61 quisiere, y dejo a su 
voluntad el escoger las armas; el lugar serri cerca de Valencia de 
Alcintara, en la parte que sirve de limites a los dos reinos de 
Castilla y de Portugal, a donde aguardark ochenta dias, que 
empezarrin el primer0 de octubre y acabarin el diez y nueve de 
Diciembre del presente Go; 10s dtimos veinte dias me hallark 
en persona en fa dicha villa de Valencia de Alchtara, y el dia 
que me seiialare le aguardark en los limites. Doy este tiempo a1 
tirano para que no tenga que decir, y para que la mayor pate de 
10s reinos de Europa sepan este desao; con condici6n que ase- 
gnrari a 10s caballeros que yo le enviark una legua dentro de 
Castilla. Entonces le prometo hacerle conocer su infamia tocan- 
te a la accicin que ha cometido, que si falta a su obligacicin de 
hidalgo ... viendo que no se atreverri a hallarse en este combate ... 
ofiezco desde ahora, debajo delplacer de S.M.C. (q.D.g.) a quien 



le matare, mi villa de Sanlhcar de Bammeda, morada principal 
de 10s duques de Medina-Sidonia; y humillado a 10s pies de su 
dicha majestad le pido que no me d6 en esta ocasi6n el mando 
de sus ejbrcitos, por cuanto ha menester una prudencia y una 
moderaci6n que mi c6lera no podria dictar en esta ocurrencia, 
pemiti6ndome solamente qne 1e s i ~ a  en persona con mil caba- 
110s de mis vasallos, para que no apoyhdome s h o  en mi knimo, 
no solanlente sirva para restaurar el Portugal y castigar a este 
rebelde, o traerle muerto o vivo a 10s pies de S.M. si rehhsa el 
desafio; y parano olvidar nada de lo que mi celo pudiese, ofrez- 
co una de las mejores villas de mi Estado a1 primer gobemador 
o capitin portugubs que hubiese rendido alguna ciudad o villa 
de la corona de Portugal que sea de alguna importancia para el 
s e ~ c i o  de S.M.C., quedando siemprepoco satisfecho de lo que 
deseo hacerpor su servicio, pues todo lo que tengo viene de 61 y 
de sus gloriosos predecesores. Fecha en Toledo a diez y nueve 
diaz del mes de setiemhre de mil seiscientos cuarenta y uno. 

No hace falta decir que el duque espa6  en vano a su cuiia- 
do? De 10s acontecimientos que siguicron a1 descubrimiento 
de la conspiraci6n 10s historiadores han destacado con ti-e- 
cuencia el desigual trato penal que recibieron 10s dos conjura- 
dos. Mientras a1 marques de  Ayamonte le fuaon  confiscados 
sus bienes y h e  encerrado en el a lckar  de Segovia hasta el 
momento de su ajusticiamiento, en 1648," el duque solo sufii6 

<([ ...I POI carta de un jesnita residente en Badajoz sabemos que, en 
prosecuci6n de sunecia pantomima, el de Media se pas6 las Navida- 
des de aquel aio en Valencia de Alcintan, acompaiiado de muchos 
caballeros, esperando que el nuevo rey de Portugal se presentara enla 
frontera, a refir con 61 aquel descomunal combate que hariapalidecer 
10s que relataban 10s libros de caballenas; y como el retado no se 
present6, el duque y 10s suyos se intemaron valientemente y devasta- 
ron 10s coufmes enemigosn (DO~T~NGUEZ ORTE, 1973: 133-134). 

El Marquis de Ayamonte, de nuevo segirn Do&cu~z ORTIZ, intent6 
infitilmente descargarse de culpa haciendo responsable exclusive de ... 



pena de destierro, vihdose obligado a permanecer en la fion- 
tera con Portugal e imposibilitado para volver a Sanllicar. 

Desatendiendo la prohibici6n real, no obstante, el duque 
de Medina Sidoniaretornd a Sanl6car en junio de 1642. Aun- 
que hub0 sospechas de que se estuviera fi-aguanclo otra conju- 
ra, 10s rn6viles de sunuevo gesto rebelde parecen haber tenido 
que ver antes con lo personal y familiar que con lo politico. En 
cualquier caso, esta vez la justicia actu6 con m h  rigor y fue 
encarcelado en el castillo de Coca, a la vez que la ciudad de 
San16car7 pasaba a dominio real y la duquesa y sus hijos eran 
enviados a1 destierro en Castilla la Vieja. En 1646 fue 
excarcelado, pero confinado a vivir en Valladolid. Alli muri6 
en 1664, sin ver cumplido su sue50 de volver a Sanlhcar. 

Pensamos que merecia la pena recuperar del olvido la in- 
surrecci6n de 10s dos nobles y de su intento de independiznr 
Andalucia, convirti6ndola en reino o republica, asi como al- 
gunos textos originales que revelan 10s entresijos de aquel raro 
proceso: sirva esto de justificaci6n para tan extenso exordio. 

Sin embargo, y m&s alla del valor anecddtico de 10s he- 
chos, Qtos mismos pueden ser considerados ilustrativos de 
cintas rnodos de hacer y dar a conocer la politica en su $oca, 
mediados del siglo XVII. Se trata, precisamente, y como es 
bien conocido, de una kpoca de crisis, de una centuria inarca- 
da en toda Europa por la reacci6n violenta contra las fuerzas 
liberadoras desatadas en el siglo precedente. Precisamente es 

(Cont. ) la idea del usurpamiento del trono a su pariente el de Medina 
Sidonia, a1 que, s e g h  dijo, (advirti6 que si trataba de proclamarse 
rey de Andalucia tl y 10s demh se3ores no se lo consentinan; en 
cambio, le propuso convertir Andalucia en una repcblica, con intento 
de que pudiese recuperarla el rey cuando las cosas mejorasenn 
@ O ~ ~ G U E ~ :  ORTIZ, 1973: 132- 133). 

((La deslealtad de don Gaspar tnvo como castigo el premio que habia 
tenido G u m h  el Bueno: el se3orio de SanlJcar de Barramedan 
(DOM~NGUEZ  OR^, 1973: 147). 



lanobleza, el estamento m k  desprestigiado en la primera Edad 
Modema debido al doble afianzamiento de la burgclesia y la 
realeza, la que ahora se esherza dramiticamente, y con apa- 
rente kxito, en recuperar las posiciones perdidas tanto en la 
esfera econ61niea wmo en la politica. El descontento de la 
aristooaacia es generalizado y se manifiesta, por ejemplo en 
EspGa, en innurnerables enfrentamientos particnlares entre 
nobles y monarcas (Maravall 1990); la iraici6n del duque de 
Medina Sidonia y el marques de Ayamonte se desenvuelve 
por tanto en ese context0 politico en el que la nobleza intenta 
echar un liltimo pulso a la monarquia absoluta. 

Nunerosos acontecimientos del siglo XVIIponen en es- 
cena ese enfrentamiento, y la expresi6n es justa porque, a 
menudo, lo que se enfienta -mk allh o mhs acti de concretes 
intereses econ6micos o jw'dicos es una f6rmula para la re- 
pvesentacidn del poder. Habermas ha explicacio perfectamen- 
te la naturaleza de esa escenificaci6n: el c6digo caballeresco 
por el que se rige a h  la nobleza de la Edad Modema es el que 
cristaliza a lo largo de la Edad Media como un compuesto de 
vimdes cristianas y heroicas. ctSignificativamente, en ningu- 
na de esas vimides perdi6 lo fisico su relevancia: pues las vir- 
tudes tenian que tomar cuerpo, habia que exponerlas p~bliea- 
mente)>, porque, de hecho, el poder que revelan 10s gestos, 
hibitos, indumentarias y f6mulas ret6ricas anpleadas por un 
noble, anejas a ese ddigo, derivan directamente de su estatus 
social, que no de una condieion temporal de representatividad 
de su estamento (Habermas 1994: 47). 

A pesar de que siglos mis tarde resulten ridicules incluso 
ante 10s sabios ojos de Dominguez Ortiz, 10s gestos histri6ni- 
cos del duque responden pues a la l6gica de la comunicaci6n 
politica de la +om. Don Gaspar de G m h ,  noveno duque 
de Medina Sidonia GlsoEo, pero con toda la significaci6n de 
su rango y su ilustre nombre- es la compiracicin, y a 61 se 



dirigen las principales pesquisas, en tanto que la lealtad que le 
debe a su rey se basa, m b  que en una jurisdicci6n establecida 
a1 respecto, todavia titubeante en la $oca, en un pacto entre 
caballeros. La traici6n del de Medina Sidonia, llevara apareja- 
da o no una insurrecci6n popular, es un asunto privado entre el 
rey y el duque -en privado, en el mismo dormitorio privado 
del rey, es recibido y perdonado el traidor-, y de la misma 
forma larestauaci6n de su buena fama es un asunto particular 
que el duque intenta gestionar retando en un duelo, cueipo a 
nteipo, al presunto difamador. La teatralidad no es entonces 
sencillamente irnpostada o hiperb6licq es ante todo un &dig0 
gestual bien conocido por implicados y espectadores. 

En este mismo esquema comunicativo cobran sentido la 
profusi6n de cartas que se entreman entre todos 10s perso- 
najes del drama, principales o secundarios. Recukrdese que a 
ellas se refiere el duque continuamente en 10s pasajes de su 
confesi6n reproducidos, asumicbdolas como pruebas irrefu- 
tables del delito: ((Pas6 a Ayamonte y excuse laplktica m&s de 
unmes, hasta quepor mis pecados o error grande cai, consenti 
y cooper6 en la maldad, escribiendo a 10s rebeldes ... >); ((El 
marquks de Ayamonte escribia siempre ... )) (subrayados nues- 
tros). Tan fren6tica es la actividad epistolar entre 10s conspira- 
dos que Dominguez O h z  se refiere a ellos, en una ocasi6nn, 
con el epiteto de en car fa do^.^ Pero no s610 se realiza en las 
cartas la traici~jn, sino que el descubrimiento de 6sta time tam- 
bi6n claro matiz epistolar: una dama espaiiola, ccpor medios 
queno hemos podido averiguam (Dominguez Ortiz 1973: 129), 
se lizo con unas cartas del marqu6 de Ayamonte, dirigidas a 
su primo, en la que quedaba a1 descubierto la trama, y lo puso 
en conocimiento del monarca, prirnero mediante una nueva 

En una uota a pie de pigha de su d c u l o  citado, Dohcuu.  OR^, 
1973: 125. 



carta dirigida a UI ministro de Felipe N, y, despuk, entregh- 
dole en propia mano la correspondencia delatora. A h  asi, la 
reaccion de la corte espaiiola no se produce hasta que llegm a 
Olivares, esta vez entregadas por un espia, m k  cartas, envia- 
das ahora por el duque de Braganza -ya rey de Portugal- a su 
cuiiado. Tambih por carta comunica Olivares a 10s conjura- 
dos ?a orden de acudir a Madrid. 

Sefiala Fernando Bouza certeramente que, justo en aque- 
110s inicios de la Edad Modema en 10s que la i~nprenta conso- 
lida su implmtaci6n entre todos 10s gmpos sociales, la escri- 
tura manuscrita adquiere el aura de privacidad con el que la 
seguimos considerando hoy en dia; m h  a h ,  se observa una 
diferencia importante en el grado de privacidad entre la copia 
manuscrita-pensada para una publicidad reshingida- y la es- 
critura holografa: es significative eritonces que todas estas 
carias fkeran escritas depun"o y letra por sus autores: y que 
tambikn fuera escrita personalmente por el duque la confesion 
entregada a Felipe IV en su domitono, s e g h  testimonia el 
notario encarecidamente: 

Con esto se levant6 el duque de 10s pies de S.M. y se volvib 
par la misma escalera que entr6 con el excelentisirno seiior con- 
de-duque de Sanlhcar, habikndose hallado presente a todo; y 
S.M. el Rey Nuestro Seiior (que Dios guarde) dijo ser este el 
papel que esti escrito en seis hojas a media plana, yen la hltima 
s61o un rengl6n que dice: EL DUQUE DE MEDNA SIDONIA, acrito 
de s u  mano propca, debajo de la cual@ma se continud este 
acto. y me mandb su majestad que para que a todo tiempo cons- 
tase de lo que habia pasado, y que era este papel el que le habia 

El duque no hizo copias, claro esti, de esta correspondencia secreta: 
(([.,.I Yo queme mis papeles y el de Ayamonte me dijo que habia 
hecho lo nismo aunque (no) lo vi, y por estaraz6nno tengo lospape- 
1e.s originales ... )) (Subrayado nueswo). 



entregado el duque de Medina-Sidonia, diese fe de ello, como 
lo hago, y que tomase juramento en forma a Dios y a la seilal de 
la cruz como va aqui puesto +, del dicho seilor conde-duque, de 
ser verdad todo lo que contiene esta certificaci6n, el cual lo jur6 
y firm6 el dicho da, mes y 60 en mi presencia [...I (Reproduci- 
do por FEBRAQUER 1876: 221. Subrayado nuestro). 

La fiabilidad de la confesi6n y arrepentimiento del duque 
se basan, entonces, en 10s testimonies del notario y de un tes- 
tigo de excepci6n-el conde-duque de Sanlucar- y en el hecho 
singular de que en el misrno papel de la confesi6n hol6grafa 
se levante acta del encuentro entre el traidor y el rey. La posi- 
bilidad de la copia, manuscrita o, cabe suponer, mAs ahn im- 
press, resultarian aberrantes para una coniunicaci6n politica 
basada todavia en buenamedida en la fuerza de las gestos y la 
singularidad de quienes 10s interpretan. 

No habri pasado por alto sin embargo a quienes nos sigan 
hasta aqui que el argument0 recikn empleado es b-amposo. El 
mismo hecho de que buena parte de esta manifestaci6n de 
f u a a s  antag6nicas se desenvuelva entre textos escritos, car- 
tas opapeles varios, demuestra que el c6digo eschico de la 
nobleza va verdiendo cavacidad comunicativa, ante otros clue 
abora se co&olidan comi canales privilegiados para la conk- 
nicaci6n social, Esti suficientemente estudiado el retomo a la 
escrituralidad que viven de manera decidida 10s primeros si- 
glos de la Edad Modema, fiente a1 largo period0 igrafo me- 
dieval. Bouza entiende que este fenbmeno, a la larga revolu- 
cionario, no hrvo en 10s primeros momentos m& sentido que 
el de asegurar la transmisi6n fidedigna de rancias verdades 
establecidas; es su valor como tkcnica para la consemaci6n la 
primera virtualidad que se redescubre en la escritura: ((En 10s 
libros y en las escritmas -entikdase, ahora, como chartae, 
documentos, registros, etc, se hacia palpable semejante posi- 



bilidad de guasdar un recuerdo perenne, Por eso, el viejo re- 
&in castellano sentencia "hablen cartas y callen barbas" en 
reconocimiento del valor probatorio y perpetuador de la escri- 
tura) Q3ouza 1992: 31).1° La compulsi6n con la que escriben 
10s conjurados tiene entonces que ver con unmovimiento ge- 
neral de la $oca en favor de la preminencia de la comunica- 
ci6n escrita sobre la oralidad; pero tambiin, desde luego, con 
un escenario politico en el que lamonarquia absoluta comien- 
za a hacerse dueiia de lo pGblico, de toda posibilidad para la 
reprasentacidnpziblica, despojando a la nobleza de su auto- 
nomia comunicativa y haciendo pasar a toda expresi6n prove- 
niente de este o cualquier otro estamento por el filtro de la 
escritura. Los papeles son, desde entonces, h i w s  intenne- 
diarios vilidos entre el shbdito y el Estado: la confesion del 
duque, como en una vieja escena medieval, se hace en la c&- 
mara privada del rey y a h-avbs de estudiados gestos, per0 su 
validez legal viene dada 4 e  nuevo en una composici6n que 
habla de la posici6n ftonteriza de la anicdota entre 10s viejos y 
10s nuevos tiernpos- por la garantia de un testigo reputado y, 
ante todo, por la presencia consignada por escrito del notario. 

La antigua privacidad de las acciones politicas, desenvuel- 
ta hasta entonces en la intimidad de 10s circulos de la gente 
elevada, va quedando definitivamente atr&s.lL Sin duda, lano- 

'O Resulta entonces infitil la prevenci6n del duque, tal como 61 mismo la 
recuerda a1 comienzo de su confesi6n: ((me escribi6 el maraues de 
.-\ylon\?nr: quc lc cnvlzjc 1.11 cnadc niid dc 111i :\?lili~ni.a, quc s: llan~a 
1). LUI.; Jcl F~srillo, p 2 1 ~  ivmunic.tr cull Cl  :I~GIIIYAS cosas scirctrl, dcl 
s e ~ c i o  de V.M. que no eranpara carts...)) (subrayado nuestso). 

" Como recuerda Habennas utilizando una cita de Alewvn, el mismo 

desde-VersaUes. el dormitorio real se convierte en una esnecie de 
segundo centro de las instalaciones de palaclo Se encontra6a alli la 
cama armada como en un escenano. sobre un estrado. a modo de 
trono para el reposo, separado del espectador por un annario: ... 

-5 8- 



bleza vivi6 como ~m atropello esta inbomisi6n de esciibanos, 
notaries, secretaries ... -de la jurisdicci6npor escrito en defi- 
nitiva- en sus antiguos privilegios. Ci&o es que lanueva cla- 
se de altos bur6cratas, egmados en su gran mayoria de las 
aulas de Derecho, proviene de las filas de la nobleza o recibe 
esa consideracibn en pago de su semicio, pero para un esta- 
mento secularmente amstumbrado a vivir de sus rentas esto 
supuso el principio de la decadencia, y como tal se percibi6 
por 10s mismos interesados: 

El Bmoco espafiol, bajo el v6rtice insuperable de la monar- 
quia, esti regido por la inadaptada clase de la nobleza tradicio- 
nal, una clase que no estB a la altura del tiempo, aunque 6ste la 
haya hecho cambiar en m h  de un aspect0 (Maravall 1990: 
80). 

A pesar de 10s intentos decididos del duque por convatir el 
episodio enun asunto particular entre caballeros, y apesar del 
temor que manifiesta en su confesion por el hecho de que su 
fama llegue a empaiiarse si se extiende la noticia que 61 llama 
eng&osa, lo cierto es que el affaire trascendi6 incluso mis 
all& de las fkonteras espaiiolas. Ya bmos  leido que el acla 
notarial fue ordenadapor el rey q a r a  que a todo tiempo com- 
tase de lo que habiapasadol); otros muchos infonnes de je- 
suitas, jueces u oficiales diversos recibi6 el monarca en torno 
a la materia (Dominguez Ortiz 1973). Como manusciitos y 
hicos que eran, no obstante, estos documentos no asegura- 
ban depor si m k  que una dihsi6n muy restringida de lo acon- 
tecido. Similar juicio se puede hacer de 10s memoriales que el 
rey mand6 redactar a Shchez Mkquez, principal testigo con- 

(Cont.) asi es, en efecto, ese espacio del escenario cotidiano de cere- 
nlonias de levers y colrchers, escenano que eleva lo m& intimo a la 
consideraci6np~lblicax (H~ERMA$ 1994: 49). 



tra 10s culpables, y que se conserva en dos copias manuscritas, 
una en la Biblioteca Nacional de Espaiia y otra en el Museo 
Britiinico londinense. 

Ahora bien, situbdose un grado m&s allti en la escala 
privacidad/publicidad de la que antes hablAbamos, y en el ex- 
h-ano opuesto a las cartas privadas o la confesi6n wcrita de 
propia mano del duque, un conjunto numeroso de textos im- 
presos provoc6 el conocimiento masivo de la insurrecci6n de 
10s dos nobles espafioles, y mis particularmente del extrava- 
gante reto a duelo: 

[...I Par la imprenta pad, velis nolis, la conspiraci6n de don 
Gaspar de G m h ,  rX" Duque de Medina Sidonia, y de su pri- 
mo el Marquks de Ayamonte [...I. Toda la Europa juridica del 
momento conoci6 la existencia y razones del duelo cuando un 
fiscal del Consejo de Castitla, Juan Bautista Larrea se ocup6 de 
61 en las Allegationumfiscaliumpars secunda que public6 en 
1645 en la meca tipogrtifica que era Lyon. [...I Asimismo, im- 
presa t e ~ a  que ser la defensa del Duque retador con la publica- 
ci6n de una Justificacidn moral en eljiiero de la conciencia de 
laparticular batalla, obra del Padre Tom& Hurtado (Antequem, 
Vicente hvarez, 1641), corno lo fie la respuesta burlesca que 
a1 Duque de Medina Sidonia le dio un an6nirno pomguks con 
un Cartel de desaJo yprotestacidn caballeresca de don Quijote 
de la Mancha; Caballero de la Triste Figura, en definsidn de 
sus costellanos (Lisboa, Domingos Lopes Rosa, c. 1642). (Bouza 
1992: 42). 

Las publicaciones fueron por tanto desde lo previsto toda- 
via para una difusion elitista, aunque ya claramente 
desprivatizada o despersonalizada -en el texto juridic0 es- 
crito en latin- hasta lo francamente destinado a1 gran publi- 
co -coma en la Stima obrilla satirica-. ((En wanto a la dih- 
si6n, el grado minimo lo representa el hol6grafo o el texto 



cieado, servidor de la voluntad de 0cultaci6n,~~ y el mbimo 
corresponde al impreso, pensado ya como instrumento de co- 
nocimiento general, circunstancia ista que, a la postre, depen- 
deri tan solo del volumen de su tirada y no ya de la forma de 
escritura elegida)). (Bouza 1992: 46). 

Conceptos como "gran pfiblico" o "conocimiento general", 
que acabamos de utilizar, japuntan a uila voluntad de influir 
en la opini6n pziblica que sobre este episodio pudiera estar 
suscitindose entre 10s contemporineos, por pate de uno u 
otro sector? 0, lo que es lo mismo, jqu6 grado de conoci- 
miento de 10s hechos tuvo el c o m h  de la poblacion en su 
momento, y que interpretaci6n se le dio a 10s mismos? Porque 
es evidente que si pudieraprobarse que todos estos movimien- 
tos politicos en origen pnvados alcanzaron una dimension 
verdaderamente pziblica, estariamos ante un fenomeno de 
tipologia muy distinta a aquklla con la que venimos contem- 
plhdola hasta ahora, incluido conmh justicia en la categoria 
de la rebelion o la insurrecci6npopular que en lade la traicicin 
entre caballeros. 

No nos atreveremos a afirmar esta idtima posibilidad ro- 
tundamente, habida cuenta de las conocidas dificultades 
metodol6gicas que conlleva cualquier estudio de la opinion 
pfiblica en el Antiguo Rigimen (vkase por ejemplo Ginzburg 
1994). Si que puede afirmarse, en vista de la abundante docu- 
mentacihn oficial o privada que lo testimonia, que 10s tiempos 
en 10s que se desarrolla nuestra anicdota estuvieron presidi- 
dos por el descontento general de las clases m h  humildes, 
que lleg6 a explotar en revueltas populares violentas en casi 

'"unque las cartas que tanto tuvieron que ver en la conspiraciirn que 
nos ocupa no recumel.on a la artimaiia de la cifia, si que utilizaron a 
veces nombres propios cifrados. En la correspondencia entre el du- 
que y suprimo el marques Sevilla aparece denominada como Lucinda 
(DOM~NGUFZ ORTIZ, 1973). 



todas las regiones espafiolas; a pesar de las limitaciones de 
acceso a la dihsi6n escrita o particulannente impresa, este 
descontento se dio a conocer amenudo en libelos opasquines 
o a havQ de la prensa opuesta a1 gobierno, que estratigica- 
mente hacia suyas la .  demandas populares en protesta por las 
hambrunas, la carestia o la subida de 10s impuestos. 
Parafiaseando a un gacetillero del XVII Maravall recuerda 
que por entonces {ten impreso o de palabra todos se quejan y 
todos tienen raz6nx (Maravall 1990: 103). 

No nos resistimos a reproduck en parte, y a modo de ejem- 
plo especialmente Ctil para el tnna que estudiamos, un escrito 
ancinimo anterior en poco tiempo a la insurreccicin del de 
Medina Sidonia," recuperado de un archivo vie& en 1970 
por Josep Bamadas y titulado Didogo entre matropersonas 
viniendo de Sanlzicar de Barrameda a Sevilla en el barco de 
la vez en el tiempo que se habia divulgado la venida de Su 
Majestad a1 Andalucia. El motivo central de estepapel, que 
probablemente corri6 como iantos otros de mano en mano, es 
la animadversi6n que el pueblo manifiesta por la figura mo- 
nirquica, a la que responsabiliza de su lamentable situaci6n. 

[...I EXTRANERO.- LA qu6 viene su Majestad a Sevilla, San- 
1ucar y C&&? 

FWLE.- Nadie lo puede saber. Cada uno juzga confome a 
su parecer. Los Reyes no se descubren sino a sus consejeros y 
aun muchas veces no. Nuestro Rey, que Dios guarde, es mozo 
brioso, qued  ver la Andalucia, las armadas y puertos de mar, 
para alcanzar mejor conocimiento de cosas. 

Sourn.- SerA de impofrancia suvenida. Quiz&, enb-e otms 
cosas, se r e f o m a h  las armadas, que par estar holgando en 10s 

" Bamadas cree en efecto que la visita regia a la que alude el texto es la 
primera que realho Felipe N a Andalucia, y lo fecha por tanto en 
tomo a la dAcada de 10s aios 20 del sigh XVII (FARNADAS, 1973). 



puertos estin pereciendo y a1 cabo del a50 se han hecho gastos 
tan excesivos sin ningh efecto yen interin nuestros enernigos 
hacen cuanto quieren~burl&ndose de nosotros porque saben que 
nunca estamos aparejados o que falta orden para salir a la mar y 
siempre hablamos de futuro. 

EXTRANJERO.- ES esto tanta verdad que a un hermano mio, 
estando a vista de Cadiz, llegaron 10s corsarios y a su nao con 
dicho mi hermano y dem&s gerite llevaron a &el, de donde se 
rescat6 y siendo preguntado dicho corsario c6mo se atrevi6 a 
acometerle cerca de Cidiz y Puerto de Santa Maria, donde ha- 
bia tantas galeras y navios de armadas, respondi6 que no se les 
daba nada de las armadas de Esp&a porque no pneden salir a la 
mar sin que primer0 venga de Madrid la orden; no obstante, 
aunque hubiera orden, siempre falta algo y asi hacen lo que 
quieren y se llevan cada dia 10s navios y barcos a vista de tiem, 
en tanto d&o de toda Espai5a. 

MUIER.LOS navios y hacienda que toman 10s corsarios 
es toda de extranjeros; ilos espaiioles qu6 tienen que ver con 
aqu&llos? 

EXTRANIERO.- Seiiora mia, la carraca de la India de Porh- 
gal tan rica, que tomaron agora dos aiios a vista de Lisboa, y 
tantos navios y patadres (?) de la carrera de Indias, del Brasil, de 
Angola y Guinea, la nao de !a armada del estrecho (de Gibral- 
tar), 10s de la isla Lanzarote, tantos pescadores y otra genie que 
toman y cautivan cada dia, j c ~ y a  hacienda y vasallos son? Y si 
toman navios de extranjeros que navegan a Espaiia, jquikn lo 
viene a lastar? Sino 10s espaiIo!es. Solia valer una vara de min 
dos reales y medio y agora vale cuatro; jqu6 es la causa de esto? 
Sino la pkrdida de 10s navios de Ruan y Sanct Malo que 10s 
cosarios tomaron el ai5o pasado. Qnalquier mercaduria que se 
trujere a Espai5a costar& tanto mhs quanto fuere el riesgo de la 
mar y lo ha de pagar quien lo comprae y gastare, que son 10s 
mismos espaiioles. 

[.-I 



EX~RANJERO.- YO me tio de V. Patemidad que diga Su Ma- 
jestad time hampas. 

FRAILE.- iLa verdad, digo? Llamo trampas nunca salir del 
empeilo, como 10s mercaderes atrasados que buscan con qu6 
tapar su agujero y para ello abren una puerta y cada vez viene a 
crecer el dafio, hasta que dan con la carga en tierra. Todo el 
tiempo que Su Majestad no esluviere descargado tampoco po- 
d- deslastar el Reino ni evitar que no haya muchos des6rde- 
nes y daks a que le obliga la necesidad, como se ve en lo del 
vell6n y otras cosas; en fin, para alcanzar la salud, habemos de 
lomar 10s sudores. Despub habh alienlo, herza y buen orden 
para todo, pero sin el material y sin 10s instnunentos necesarios 
ninguna cosa se puede fabricar. (Reproducido por Bamadas 
1973: 112-114). 

En este arnbiente de larvada violenciapopular cobran sen- 
tido alpnos aspectos oscuros en la ankcdota de la traici6n del 
duque de Medina Sidonia. Por ejemplo, larecurrencia, en dos 
ocasiones al menos, a la imprenta para difundir masivamente 
documentos escritos que enprincipio debian haber entrado en 
la primera categoria aue maneiibamos linea atris. la de 10s - 
mensajes privados intercambiados entre 10s dos nobles, el rey 
y otros actores vrincipales. Recordemos que en su confesi6n 
kl duque admit; que ia estrategia previstipara desencadenar 
la rebeli6n era hacer avanzar a las tropas desde tierra y mar 
hacia Sevilla, xhabiendo primer0 echado papeles en toda la 
Andalucia okeciendo libraries del tributo que pagaban, escri- 
biendo a las ciudades, villas y lugares, prelados, grandes y 
titulos, y luego tambikn a V.M. sobre lo mismo ... )>. Debe ser 
probablemente el impreso a1 que se refiere el testigo Shchez 
Mhquez en su memorial, al que Domhguez Ortiz califica 
abi&amente de maniJiesto, ctdiciendo que Olivares habia per- 
dido a Espaiia con 10s hibutos y que 61 no queria perder sus 
estados)) (Dominguez Ortiz 1973: 127). Los conjurados co- 



nocen por tanto el malestar popular, dirigido por entonces en 
contra de lamonarquia o al menos de sus todopoderosos vali- 
dos, y recurre a1 siempre 6til motivo propagandistico de la 
eliminaci6n de 10s impuestos. 

De la misma manera, el cartel de desafio,en el que el du- 
que retaba al rey de Portugal h e  impreso en Ecija por Juan de 
Mas en tres piginas de forrnato folio, desestimando con esto 
el duque cclos trasnochados medios propios de la caballeria 
andantes (Bouza 1992: 42) y sirvi6ndose de la tipografiapara 
garantizar una difusi6npopular de su demagdgico gesto. iPo- 
dria pensarse entonces en un apoyo a la intentona separatists 
por parte de las clases menos favorecidas? Algunos testimo- 
nios indirectos, en cualquier caso poco teminantes, permiti- 
rim especular con la idea. Uno de 10s secuaces del marquQ de 
Ayamonte aconsejabapor carta a1 duque, se&n reza en la con- 
fesi6n de este filtimo, que tuviera ccbuen i~ktno y que me fuese 
luego a meter en Cidiz, que haria justicia de 10s presos,por- 
que el  pueblo lo pedia con grandes demostraciones>> 
(Febraquer 1876: 2 19, subrayado nuestro). Confirmando tal 
vez esta hipotktica sintonia entre las aspiraciones de 10s no- 
bles y las demandas populares, Dominguez m i z  se refiere la 
lealtad inalterable que el pueblo de Sanlficar mostr6 hasta el 
final al duque, y recupera una cwta de un jesuita en la que este 
info~ma a su superior de la escapada clandestina del culpado a 
Sanlficar, tras su destierro: 

Llego el duque a Sdficar de improvise, muy cansado del 
camino, a la posta. Sali6 por la mariana para oir el sermirn, y a1 
salir del palacio le aguardaba innumerable gentio para besarie la 
mano. Era de ver el agasajo y amor con que 10s recibia y abmza- 
ba. Lleg6 a laiglesia, asisti6 hasta las doce en 10s oficios divinos 
y a la tarde delante del Santisimo. Fue luego a palacio y ya le 
tenia prevenido la ciudad un entretenimiento ... Lidiaron cinco 



toros, y a la noche sacaron uno ensogado)) (Dominguez Ortiz 
1973: 136). Otro infomador del conde-duque de Olivares con- 
h a  que ((la venida del duque a su casa conmovib mucho 10s 
-0s de 10s desta provincia [...I. El duque es menos cuerdo y 
detenido de lo que debiera, se dejb lisonjear del pueblo 
demasiadamente, soltb 10s presos de las circeles, reparti6 
doblones entre la gente menuda de Sanlhcar y se oyeron pala- 
bras que a no afianzar tanto su fidelidad lo esclarecido de su 
sangre dieran mucho que temer a 10s que las oyeron ... )) 
@ominguez Ortiz 1973: 138). 

~ F u e  sincera la preocupaci6n del duque y 10s suyos por la 
situaci6n de 10s m k  dbbiles, o no hace mhs que desvelar una 
estrategia comunicativa bien urdida dirigida a m a  opini6n 
publica ya previarnente sensibilizada ante temas como 10s 
impuestos o 10s desmanes de la justicia real? El caso es que, 
como indica Dominguez Ortiz, ctalteraciones en Andalucia 
conducidas por el duque podian muy bien producirse, puesto 
que aiios mb tarde las hub0 sin cabaa visible)> (Dominguez 
Ortiz 1973: 136), de manera que, sin que pueda desestimarse 
m a  oosible coincidencia en 10s fines ooliticos de 10s coniura- 
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dos andaluces y el pueblo llano, resulta claro que aquklla opi- 
nibn vublica hostil no necesit6 del liderazgo de las clases ele- 
v a d i  para expresarse a h.avks de reiteradk revueltas. 

Resulta m i  sugerente la posibilidad de que, emanada 
desde 10s de abajo o propuesta por 10s de arriba, la idea de 
una Andalncia independiente, monarquia o rep~blica, hu- 
biera llegado a calar en ese sentir general. Lamentablemente, 
para pennitirnos elucubrar con tal hip6tesis s610 dispone- 
mos de un documento de la bpoca, nuevamente rescatado 
por Dominguez Ortiz en m a  nota a pie de phgina del ma- 
gistral articulo tantas veces citado ya. Un cronista jerezano 
denominado Marocho escribe, entre las Cosas notables 
ocurridas en Jerez de la Frontera que: 



[...I En el &o de cuarenta y seis sucedi6 que un vecino de 
Jerez fue a Sanlhcar, y estando en la posada, el mesoneio tuvo 
una contienda con 61 y dijo cntre otias cosas: Si no bubiera pica- 
ros soplones ya fuera mi amo, el duque, rey de las Andalucias, 
pues todos lo aclamaban y Jerez con especialidad. Salt6 el 
jerezano y duo, celoso del amor de su patria, que era un picaro, 
y Jerez no queria sino a su rey, a quien todos darian su vida 
primer0 que faltarle, y por fin cosi6 a p&aladas a1 mesoneio. 
Prendieron a1 jerezano y siguiose la causa, cuyos autos fueron a1 
Consejo, que lo dio por libre, y bien ejecutada la muerte en de- 
fensa de su rey y seiior. (Reprodi~cido por Dominguez Ortiz 
1973: 140). 

Pero, a pesar de estos ejemplos aislados -libelos, prensa 
popular...-la opini6n pliblica en 6pocas de marcado autorismo 
politico es sin embargo, insistimos, muy dificil de recuperar. 
Tanto el rey como 10s conjurados traidores tuvieron buen 
empefio en hacer repercutir lamemoria de sus ideas, y utiliza- 
ronpara ello todas 10s cauces comunicativos a su alcance, desde 
el c6digo gestual del estamento caballeresco a la comunica- 
ci6n escrita, que sirvib para conservar y difundir en mayor o 
menor grado, en copias manusnitas o impresas, las palabras 
m&s convenientes a cada cual. La opinibn pliblica debi6 ser- 
virse hndamentalmente del rumor hablado y la demostracidn 
fisica, inservibles para la fijaci6n de las ideas, y cuando tuvo 
acceso esporadico a tecnologias comunicativas como la im- 
prenta lo hizo a trav6s de productos impresos frigiles, an6ni- 
mos, a veces deliberadamente ocultados, otras dcscuidados y 
generalmente perdidos con el paso de pocos afios. 

La m6cdota de lainsunecci6n del duque de Medina Sidonia, 
que quiso ser rey de Andalucia en tiempos de Felipe IV, nos 
habla entonces de graves tensiones politicas y duras diferen- 
cias sociales, per0 tambibn nos ilumina el panorama poco co- 



nocido de ladesigual oporhmidad comunicativa de 10s distin- 
tos gmpos sociales, con la existencia probada de una amplia 
gama de recursos disponibles para las clases m8s elevadas - 
realeza y nobleza- que h e  sabiamente utilizada por una y otra 
para asegum sus posiciones ideologicas y para difundir 6sta 
en todas direcciones, hacia aniba y hacia abajo -con la consi- 
guiente adenlacion de estos recursos a cada caso- en la piri- 
mide social. A falta de un mayor nirmero de datos de 10s hasta 
ahora disponibles, cabe sin embargo suponer que el pueblo 
llano o term estado, alas alturas de la Edad Modema en que 
nos movemos, y a pesar de que habia visto aumentadas sus 
posibilidadcs de dejar constancia de su opinion, apenas pudo 
dejar oir su voz fiente a la compacta estrategia comunicativa 
de sus antagonistas politicos. 
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LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LA REALIDAD 
EN LOS TITULARES DE PRENSA 

(LOS SUCESOS DE CASAS V ~ A S  DE 1933 EN ABC). 

El peri6dico no se adapta a1 acontecimiento, es el aconteci- 
miento el que es obligado a adaptarse alperi6dico (M. IIAUSSER, 
L'enociation de 1' GvGnement). 

A veces, se producen acontecimientos excepcionales (he- 
chos-ruptura) que, por su propio carhcter exceptional, se im- 
ponen a lo que Tuchman denomina ((la compleja b~uocracia 
diseiiada para supervisar la red informativa)> y acaparan 10s 
lugares m i  destacados del peri6dico. Se trata, como indica 
Grossi, de un hecho ccpoliticamente relevante para la dinhi- 
ca social de un detminado pais, en cuanto que por su grave- 
dad y centralidad implica el problema del control social, de la 
lucha politics, de la legitimaci6n de las instituciones)).' Un 
grupo especial de esos hechos-ruptura son 10s que L. Gomis 
denornina "explosiones", cuya importancia mide por el nfi- 
mero de muertos. Para convertirse en noticia, estos hechos no 
precisan que fuentes interesadas 10s difundan porque la socie- 

' Viase RODFUGO ALSINA, M., La constntccidn de 1a noticia (Barce- 
lona 1993') 108. 



dad entera se moviliza para comunicarlos y 10s propios me- 
dios actiian como agentes '~rofesionalmente interesados"; y 
todo el mundo se piantea cuides son sus posibles repercusio- 
nes. Por ello, estos hechos suelen ocupar 10s primeros puestos 
de la atenci6n idormati~a.~ 

La trhgica represi6n del movimiento revolucionario de 
Casas Viejas participa de las condiciones propias de esos dos 
tipos de acontecimientos: es un hecho excepcional que va a 
polarizar la lucha politica y es una explosi6n con un elevado 
niunero de muertos. 

Que el hecho excepcional se impone a la "burocracia in- 
formativan s61o significa que ese hecho, para ser noticia, no 
ha de sutiir previamente un proceso de selecci6n; no obstante, 
eso no impide que la ideologia del medio o de 10s profesiona- 
les incidan claranlente en su construcci6n y valoracitin. Como 
advierte M. Rodrigo Alsina, la organizaci6n del kabajo perio- 
dishco condiciona laproducci6n ccno s61o anivel tkcnico, sin0 
tambikn ideol6gico)), aunque 10s periodistas dificilmente re- 
conocen que llevan a cabo una cons~cci6n de la realidad 
social, como si se katara de reconocer una especie de pecado 
original del periodismo? Esos condicionamientos se advier- 
ten, de manera especial, en la redacci6n de 10s tihlares. 

En las lineas que siguen, pretend0 analizar y valorar el al- 
cance de los condicionamientos que el medio y, en general la 
organizaci6n del babajo periodist~co en ABC, impuso alapro- 
ducciijn de la noticia sobre un hecho-mptura (la tragedia de 
Casas Viejas) como medio de consbucci6n social de la reali- 
dad. Y para que podamos conocer cabalmente el alcance de la 

GOMIS, L., Teoria delperiodismo. Comose fonna elpresente (Barce- 
lona 1991) 143-148. 

Op, cii., 33. 
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mediation periodistica, en este caso, voy a referimle previa- 
mente, con brevedad, a 10s contextos politico, social, ideolo- 
g i c ~  y cultural en que we acontecimiento se inscribe. 

El conte;do politico 
A p ~ c i p i o s  de e n m  de 1933, las herzas nacionales de 

seguridad heron alertadas por el Ministerio de la Goberna- 
ci6n de un inminente levantamiento anarquista que se propo- 
nia implantar en Esparia el comunismo libertario. A partir del 
dia ocho de enero, y a lo largo de tres dias, se suceden agita- 
ciones y desordenes, cuya incidencia se concentra en Andalu- 
cia y Cataluh, aunque, de forinamenos intensa y sistemitica, 
tambikn dcanza a otros lugares como Aragon, Valencia y 
Madrid. Entre ias perfurbaciones que se producen -huelgas 
revolucionarias, asaltos a acuartelamientos, cortes de lineas 
telefbnicas, querna del propio ayuntamiento, etc.- adquieren 
singular relieve 10s violentos choques que obreros y campesi- 
nos tienen con las fuerzas del orden, que se saldan con un 
sangriento balance de treinta y siete muertos y trescientos he- 
ridos, segtln se desprende de las infomaciones publicadas por 
10s peri6dic0s.~ 

Uno de 10s ultimos episodios de este movimiento anarquista 
y, sin dud% el que mhs trascendencia politica habria de tener 
fue el de Casas Viejas. A1 dia siguiente de que fuera sofocado 
en Barcelona el movimiento revolucionario y de que se con- 
trolara la situation en Zaragoza y Madrid, en la pequefia loca- 
iidad gaditana de Casas Viejas se proclama el comunismo li- 
bertario y se pone sitio al cuartel de la guardia civil, que se ha 
negado a sumarse a1 levantamiento. El temor de que el ejem- 

JACKSON, G., La repliblica espariola y la guerra civil (1931-1939) 
(Barcelona 1987) 105. 



plo de Casas Viejas se extienda a la campifla de Jerez y a otros 
lugares de la provincia de Cadiz, empuja a1 gobiemo a actuar 
con rapidez y contundencia y, para ello, envia a la guardia de 
asalto. Parad6jicamente, la guardia de asalto, una fuenaurba- 
na, creada por la Republica para mantener el orden public0 
con m6todos m h  suaves de 10s empleados en el rkgimen ante- 
rior, cuyos componentes han sido seleccionados por su lealtad 
a la Reptiblica y por sus condiciones atlkticas para disolver 
manifestaciones de manera inmenta, llev6 a cab0 en Casas 
Viejas una rql-esi6n tan sanguinaria, que se convirtib en sim- 
bolo trigico de la lucha del campesinado andaluz y en uno de 
10s sopo~tes indiscutibles de la "leyenda negra" de la Segmda 
Republica. 

El estallido revolucionario y su represiirn por el gobiemo 
ofiecen a 10s p p o s  de oposici6n politica una ocasi6n propi- 
cia para criticat y deteriorar al gobiemo de Azaiia, incapaz, 
para 10s monirquicos conservadores, de mantener el orden 
ptiblico, y culpable de la sublevaci6n, para 10s grupos de iz- 
quierda, que consideran que es la politica social y ewnbmica 
del gobiemo la que lleva a la desesperaciirn a obreros y cam- 
pesinos. Esparia gozaba, bajo el nuevo rkgimen, de 1u1 nivel 
de libertad de prensa sin precedentes y 10s problemas solim 
ser ventilados ampliamente por la prensa. Los peribdicos, con 
hipotecas politicas y comprornisos ideologiws explicitos, des- 
empeiian un destacado papel en la confiontaci6n politica y 
sus informaciones van a ser explotadas a1 miximo en las 
cortes. 

El irnpacto delos 'YrBgicos sucesos" de Casas Viejas, como 
suele denominarlos laprensa, es muy fuerte y acaparan la aten- 
ci6n infomativa, relegando a un segundo plano, cuando no a1 
olvido, a 10s restantes episodios de la insmecciirn anarquista. 
Los sucesos de Casas Viejas centran la lucha politica y van a 
condicionar la actividad parlamentaria de 10s prbximos me- 



ses, hasta el extremo de que se llega a pedir la dimisitin del 
gobierno por sus responsabilidades en 10s excesos cometidos 
por la represibn de estos sucesos. Y lo que es m h :  incluso 
despu6 de disueltas las cortes el 9 de octubre y de celebradas 
elecciones, el dia 19 de noviembre del mismo aiio de 1933, 
que dieron la victoria electoral alas derechas, todavia 10s mo- 
nirquicos volvieron a exigir, sin &xito, responsabilidades a 
Azaiia, por la represitin de Casas Viejas, en las sesiones de 
Cortes de 10s dias 21 de mayo y 20 de junio de 1935. 

El context0 politico contribuia, como se ve, a que 10s suce- 
sos que comentamos heran objeto de un tratamiento info~ma- 
tivo excepcional. No obstante, como explica Rodrigo Alsina? 
el caricter excepcional de un acontecimiento se define tam- 
bikn en funcibn de las convenciones sociales vigentes en cada 
lugar y momento y, en este sentido, conviene sefialar que un 
conjunto de circunstancias sociales, ideolbgicas y culturales 
contribuyeron decididamente a potenciar su impacto. 

El conte&o cularal, ideol6gico y social 
Pese a su caricter excepciond e imprevisible, el estdlido 

insurrectional de Casas Viejas no era un hecho aislado en el 
panorama social, ideoltigico y cultural andduz; contaba con 
antecedentes, pr6ximos tanto en el espacio como en el tiem- 
po, de rebeliones campesinas andaluzas que habian adquirido 
una significacitin mitica, gracias a1 proceso de literaturizacitin 
a que habian sido sometidas. Entre esos antecedentes, desta- 
can la Mano Nega (1881-1884) y 10s "sucesos de Jerez de 
1892"; que tenian en comh  con Casas Viejas, adetnis de la 

Op. cit., 108 
Una exposicion detallada del desarrollo de estas agitaciones campesinas 

puede verse en la obra clhica de C. BERNALDO DE QUIROS, El 
espartaquismo agrario andaluz (Madrid 198????). 

-75- 



proximidad geogifica y temporal, ya aludida, el que se trata- 
ba de movimientos reivindicativos campesinos, de raiz anar- 
quista, que fueron ahogados en sangre con una represi6n 
desproporcionada, encaminada a obtener un efecto disuasorio 
y ejemplificador. 

Desde el primer momento, 10s trigicos sucesos de Casas 
Viejas se Vieron abocados a un proceso sernejante demitifica- 
ci6n y literaturizacibn. Gerard Brey y Roland Forgues, que 
han estudiado con detalle este nroceso. exolican aue. en la . . 
prensa anarquista, los relatos periodisticos sobre estos aconte- 
cimientos adolecen de que, junto alas informaciones veraces, 
incorporan una proyeccibn kpica de 10s sucesos que conviwte 
en hkroes a 10s camvesinos: Seisdedos, La Libertaria. etc. y 
recuerdan que Pio ""oja se refiri6 a Seisdedos como un &- 
quetipo de hkoe novelesco. La razhn es que la iinalidad per- 
seguida por 10s relatos periodisticos anarquistas de lo sucedi- 
do en casas Vieias no es s610 informar, sino tambih conven- 
cer a 10s campeknos de que el comunismo libertario no s61o 
es posible, sino inminente, para mantener vivo el impulso re- 
volucionario has un episodio que podia ser considerado un 
fiacaso. Aspiran a convencer de que la muate de 10s campesi- 
nos, como lade 10s mktires, ha sido f&il: <<El anarquismo es 
un cristianismo sin Dios d i j o  alguna vez Baroja-. Pero tuvo 
muchos santos y la leyenda rojinegra de Casas Viejas canoni- 
z6 no s610 a Maria La Libertai-ia, sino a otros mtk6re.s m$s>>.' 

Ademis, junto a 10s relatos periodisticos realistas y des- 
criptivos (aunque contaminados de una visible inclinaci6n 
6pica) se producen otros relatos, cuyo cahcter lirico persigue 

' V k e  BREY, G. y FORGUES, R., "Algunas rebeliones campesinas en 
la l i teram espafiola: Mano Negra, Jerez, Casas Viejas y Yeste" en 
La n~esridn agraria en la Espaga conterpordnea, J.L.Garcia Delga- 
do (editor), VI Coloquio de Pau (Madrid 1976) 329-361. 



exclusivamente idealizar lo sucedido, como s i  se tratiua deun 
episodio hom&co, con un olvido absoluto de la funci6n in- 
formativa. 

La fortunaliwade Casas Viejas he importantee inme- 
diata. Ram6n J. Sender, en calidad de enviado especial acu- 
dio al e s w o  de 10s hechos y public6 sucesivas entregas en 
La Ljbertad,B durante 10s meses de enero febrero y mano de 
1933. Muy poco despuh, esterelato periodistico se conviai6 
en novela social con el titulo &as 6"idas y, 61 afio siguiente, 
volvi6 a ser publicada, con importantes adiciones y revisio- 
nes, con elnuevo titulo de Viaje a la aldea del crimn @ow- 
mental de C a m  figas)? Ottos auto= que publicaran rela- 
tos sobre estos mismos aucesos, durante 1933* ken Josk 
M o n h  Alma (en colaboraci6n con Julio Romano) Play 
Beftriin y Fmcisco Femiindez--Guerra10 

El tratamiento literati0 del acontdniento favorece sumi- 
tificacidn, m transformacih enun simbolo. Conviene aclarar 
gue no son s610 10s peri6diws y esuitores anarquistas quie- 
nes participan en ese proceso de mitifimci6n; tambih 10s 
repr&om~ponen su g&o de arena\ De tal forma que el acon- 
tecbiento se transfarmaenun simbolo ambivdente que, para - .  
10s anarquistas, mantiene viva la esperanza del commismo 
libertatio, an tanto que, para 10s consemadoras, serhuna espe 
cie de fantasma dkuasorio me van a sacar a wear. como 
antes habia onurido con la&o ~ e g a ,  como rkspu& a las 
reivindicaciones de 10s camvesinos. Es evidente aue la drensa 
que adopta actitudes eomo' las descritas pea &ntriiucion 
puede ham al esclprecimiento de 10s hechos. 
-- 

V h c  La Liherrad, XV, niuneros 4005 a1 4014, de 19 du enero dc 1933 
hasta cl 29 dcl mismo me, v su continuacih 10s dias 23 v 25 dc 
febrero y 12 de mano del miimo aiio. 

' Editorial Pueyo, Madrid, 1934. 
IL V h e ,  BREY, Ci. y FORGUES, R., Op, cif., 361, nom 



La idealizacibn de 10s personajes de la tragedia se refuerza 
con el estereotipo de la imagen trigica de Andalucia, que ve- 
nia circulando con &xito desde 10s filtimos Gos del siglo XIX. 
De tal manera que, ante cualquier estallido de conflictividad 
agraria en Andalucia, todo eI mundo creia tener, de antemano, 
las claves para su interpretaci611, gracias a1 estereotipo circu- 
lante.ll 

Precisamente esa imagen trhgica del campesinado andaluz 
contribuy6 a reforzar el impact0 que larepresi6n produjo en la 
opini6n pliblica, horrorizada por que se hubiera emplcado con- 
tra unos campesinos ignoranta y miserables una dureza tan 
daproporcionada, sin precedente en 10s enfientamientos de 
dias anteriores. Era incomprensible que la guarha de asalto, 
que con tanto tacto habia sofocado las provocaciones al go- 
bierno de grupos politicamente conscientes, hubiera hecho 
recaer sobre 10s m k  dibiles la mis dura y menta de las re- 
presiones, que tenia la apariencia de una venganza, una repre- 
salia o un escarmiento. Por eso la opini6n pfiblica reaccion6 
enkgicamente. 

EI esclarecimiento de 10s hechos 
El context0 que, a grandes rasgos, acabo de describir difi- 

cult6 el esclarecimiento inmediato de lo ocunido. Correspon- 
sales y enviados especiales acuden a1 escenario de la tragedia 

" AZOM puso en circulacihn, con Bxito, esta denominacion en un con- 
junto & articulos, h t o  de unviaje por tierras andaluzas, aparecidos 
en El Impartial deL3 a1 28 de abril de 1905 y, m6s tarde reunidos en 
el volumen MAR'lTNEZ RLEZ, J., Lospueblos. LaAnda1ucia trigi- 
cay otros articulos (1904-1903) (Madrid 1978). He analizado la ela- 
boracihn de este estereotipo de Andalucia con cierto detenimiento en 
mi habajo "Nlixtificacihn y conformaci6n de la identidad andaluza" 
enAA.W., Historia deAndalz~cia1, t. VILI (Madrid 1981) 215-23 1. 



con ideas preconcebidas y no proceden, en 10s primeros mo- 
mentos, a establecer 10s hechos rigurosamente. La nota domi- 
nante, en las primaas informaciones, era la confusi6n. El ori- 
gen de esa conhsi6npuede sintetizarse asi: El ataque a la casa 
de Seisdedos, en la que bste se ha atrincherado con cuatro 
personas mis, se salda con diecinueve muertos. Parece evi- 
dente que la primera pregunta que debieron contestarse 10s 
infomadores es de d6nde procedia aquel exceso de catorce 
muertos, nada menos. Por dificil que resulte aceptarlo, pasa- 
dos varios dias, el enigma sigue sin desciear. Dos meses des- 
pubs, el presidente del gobiemo, sometido a implacable acoso 
parlarnentario para dilucidar las posibles responsabilidades del 
ejecutivo en ia espantosa camicen'aperpe~adapor las f u e ~ ~ a s  
de seguridad, invoca esta falta de infomaci6n para justificar 
que el gobierno no haya tenido noticia antes de lo que real- 
mente habia sucedido: 

Seri precis0 averiguar dice- el porqu6 de este fen6meno 
extra60 que consiste en que haya ido alli gente que no t e ~ a  
nada que ver con el Gobiemo, ni representaba ninguna autori- 
dad, y tampoco haya sacado en 10s primeros dias la impresi6n 
de algo anormal en Casas Viejas; han ido periodistas, ha ido 
algirn se5or diputado, y nadie ha traido de alli la impresi6n de 
que hubiese ocurrido tal rnonstmo~idad?~ 

Para quienes se habian acercado a la aldea gaditana con el 
prejuicio de destacar la dimensi6n &pica de lo sucedido, era 
mucho mis rentable admitir que el elevado nhmero de muer- 
tos se habia producido en un enfrentamiento m a d o  de 10s 
campesinos con las fuerzas de seguridad, alas que habian cau- 
sado siete bajas, entre muertos y he~idos. Sin embargo, desde 

l2 Diario de Sesiones. Sesi6n de Cortes de17 de matzo de 1933, p. 624. 
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10s primeros momentos comenz6 a extenderse entre la opi- 
nion pliblica la sensaci6n de que catorce campesinos habian 
sido sacados de sus casas y fbsilados en el acto, como represa- 
lia por las bajas infigidas a las fberzas de seguridad. El es- 
fuerzo tenaz de algunos medios de comunicaci6n y de la opo- 
sici6n politica conseguirian establecer, con pruebas, 10s he- 
chos y exigit responsabilidades, por ellos, en el parlamento. 

El papel desempeiiado por 10s peri6dicos espafioles en el 
esclarecimiento de 10s sucesos de Casas Viejas, sorteando 10s 
escollos que representaban el sistema politico y el aparato 
burocritico, fue posible gracias al nivel de libertad de prensa 
sin prccedentes que se dishta. Considero que un estudio de 
conjunto, que confio en poder cumplir mas adelante, sobre el 
tratamiento informativo quelos peri6dicos espafioles dieron a 
la represion de Casas Viejas puede ser sumamente util para 
conocer la metodologia del trabajo periodistico en la prensa 
de 10s &os inmediatamente anteriores a la guerra civil y para 
ilusear su funci6n politica y social. Ahora voy a limitarme a 
analizar su reflejo en ABC. 

Los sucesos de Casas Viejas en 10s titulares de "AABC" 
He elegido el milisis de 10s titulares porque el punto de 

vista del perihdico, presente en todo el proceso de constmc- 
ci6n de la noticia, se hace especialmente visible en el tifular; 
M. Vigil concede especial protagonismo a 10s titulares y dice 
que ctlos titulos son 10s que constmyen cada dia en cada peri6- 
dico una irnagen de la a~tualidadn;'~ tambikn L. Nufiez 
Ladevbze atribuye alos titulares un destacado papel en la cons- 
trucci6n social de larealidad cuaudo aseylraque ctson la c6lu- 
lade la organizaci6n de la lectwa del impreso periodi~ticon.'~ 

l3 VIGIL V ~ Q U E Z ,  M., "Arte de timlar y confecci6nn' en Enciclopedia 
dei Periodismo (Madrid 19664) 202. 

I 4  NUNEZ LADEVEZE, L.,Eiienguajede/os "mediaa' wadrid 1979) 238. 



Van Dijkpone en relacion 10s titulares con el importante asunto 
de la tematizacihn y sostiene que algunas categorias del dis- 
curso parecen imponerse por si mismas, de tal forma que para 
cada item informative hay que dispona de un titular y entien- 
de que la funcihn de encabezamientos y titulares es expresar 
10s temas principales del hecho,I5 En fin, creo que puede ad- 
mitirse que el anilisis de ios titulares periodisticos sobre un 
acontecirniento puede ser un mbtodo adecuado para conocer 
la incidencia de la organizaci6n periodistica y de la ideologia 
de un medio de comunicaci6n en la construccibn de la noticia. 

Desde que se inicia el movimiento marquisla, ABC abre 
sus piginas de infonnacibn con un titulary un extenso suma- 
no que encabezan un articulo editorial y las informaciones 
sobre el cunovimiento sedicioso anarwsindicalistax, a1 que se 
concede una extensa cobertura bags. 15 a 28, el dia 10 de 
enero; phgs. 17 a 28, el dia 11 del mismo mes). En estos dias, 
se advierte que el Gobierno esta tomando medidas parapreve- 
nir o sofocar 10s brotes revoiucionarios que puedan surgir en 
Andalucia, particularmente en Sevilla y Caiz,  y se infoma 
del envio de fuerzas de asaito a la provincia de Cidiz (itBC, 
11 de enero de 1933, pig. 26). 

La informaci6n sobre 10s sucesos de Casas Viejas se inicia 
el dia 12 de enero de 1933 y puedo anticipar que, en 10s titula- 
res de ABC, no se les concede un relieve especial: 

nia 12 de enero. nip. 19. - - .. . - . . - - >  r - 
Titular: (tLOS INTENTOS DE SEDICION ANARCO- 

SINDICALISTA SE DESPLMAN DE LAS CrrJDADES A 
LOS PUEBLOS, EN LAS PROVINCIAS DE C ~ I Z ,  SEVI- 
LLA Y VALENCIA)) 

'I Van DIJK, T.A., La noticia como dkcurso (Barcelona 1990) 83 



Suunario: ((Continfia el hallazgo de bombas en CataluiTa. Los 
graves sucesos registrados ayer en Casas Viejas. Se plantea la 
huelga revolucionaria en algunos pueblos de Cidiz y Sevilla. 
Estallan bombas en Granada y Valencia, resultando un muerto 
y tres heridos. Informes oficiales de ayer y esta madrugada)). 

El prirner despacho, de las cinco de la tarde, no aparece 
hasta la phgina 25 y en 61 se da cuenta de que el sargento de la 
guardia civil y un niunero han sido heridos; se continua, en 
pAg. 26, con despachos de once y doce de la noche y de la m a  
y las tres de la madrugada; en k t e  ultimo se hace una primera 
recopilaci6n de 10s detdles que se vienen desgranando. MBs 
protagonismo se concede a estos sucesos en 10s titulares del 
dia siguiente. 

Dia 13 de enero, pig. 15. 
Titular: cBL INTENT0 DE SEDICION ANARCO- 

SINDlCAZdSTA SE LOCALEA CON GRAVEDAD EN LA 
PROVINCIA DE c ~ I z , , .  

En el sumario, corresponde el primer r6tulo a ((La tragedia 
de Casas Viejas)). Tras 10s titulares, un editorial censura la 
penosa gesti6n del Gobierno en la defensa del orden publico. 
A rengl6n seguido, se inicia la infomaci6n con una extensa 
crinica del enviado especial Gil G6mez Bajuelo, quien infor- 
ma desde Medina Sidonia porque 10s guardias le han impedi- 
do llegar hasta Casas Viejas. 

I I 

Dia 14 de enero, pBg. 15. 
Antetitulo: ((El Consejo de Ministros de ayen,. 
Titulo: ctEL GOBIERNO CONSIDEP.ATERMINAD0 EL 

MOVIMIENTO ANARCOSlNDICAilSTA)). 



Titulo: ((JIA QUEDADO REDUCIDO EL INTENTO DE 
SEDICION ANARCOSINDICKISTA QUE ESTALLO EN 
DISTINTOS LUGARES DE ESPMA),. 

Subtitulolsumario: ((En los altos de Medina Sidonia y Casas 
Viejas se efectu6 ayer una acci6n combinada de Fuerzas de 
Asalto, Guardia Civil y Carabineros siendo dispersados confuego 
de ametralladoras y fusileriaunos p p o s  de campesinos. Mue- 
re, en CBdiz, el sargento de la Guardia Civil herido en Casas 
Viejas. Estallan bombas en Valencia. Tiroteo entre p p o s  de 
vecinos en Chumana. Informaciones de otras provinciasr). 

Por fin, el enviado especial, Gil Gtrnez Bajuelo, ha llega- 
do a Casas Viejas y enviaunanueva cr6nica; en ella el cronis- 
ta se muestra impresionado por la ctvisi6n dantesca del ce- 
menterio)), d~nd~todavia  se Auestran 10s cadiveres; informa 
del estado en que han quedado, despuks de 10s dentamientos, 
el centro obr&o y la corraliza deLSeisdedos; da cuenta de la 
batida efectuada en el c a p o  por las fuerzas de seguridad y 
del inicio de las actuaciones del juez. Recaba 10s testimonies 
del alcalde, D. Juan Bascuiiana, del guardia civil Pedro Salvo 
Pkez y de Salvador Barberin Romero, hijo de un anciano de 
74 aiios, que intento huir a1 toparse de noche con 10s guardias 
y fue abatido a tiros. Es curioso que este Gltimo testigo mani- 
fiesta que no es anarquista, circunstancia que el cronista pare- 
ce avalar cuando advierte que en su casa cuelgan cuadros de la 
Divina Pastora y de Santa Teresa. Creo que no carece de sig- 
nificacitn que sea este el h i c o  testimonio aportado de un fa- 
miliar de 10s muertos. 

En 10s dias siguientes se da por zanjado d asunto de la 
revolucitn anarquista y el nombre de Casas Viejas desapare- 
ce practicamente de subtitulos, sumarios y ladillos (en 10s titu- 
los, no habia aparecido hasta ahora). Hay que resaltar, no obs- 
tante, que el ejemplar del peritdico del dia 17 de enero inclu- 



ye un extenso reportaje grafico, con fotografias de Senano e 
Iglesias, que muestran a un gmpo de guardias reconociendo 
las aheras del pueblo; ((10s cadiveres de 10s extremistas com- 
paiieros del SeisDedos, agrupados en terrenos del cementerio 
de Casas Viejas)); el estado en que qued6 la choza de Seisdedos; 
imageries de Josefa Franco La Lihertaria, del nviado espe- 
cial hablando con el alcalde pedineo, de 10s guardias heridos 
y del sargento muerto. Los titulares, hasta finales del mes de 
enero son 10s siguientes: 

Dia 15, phg. 21: 
~ ~ D E L  PASADO INTENTO DE SEDICION INARCO- 

Dia 17. oie. 19: 

Los dias 18, 19,20 y 21 el titular reproduce literalmente el 
del dia 17 (paginas 19, 21, 23 y 21 respectivamente). Bajo 
este r6tulo se incluyen todos 10s flecos informativos que se 
consideran mhs o menos relacionados con la revoluci6n anar- 
quista; sobre Casas Viejas, lo h i c o  destacable lo encontra- 
mos el dia 17 (pig. 20), donde bajo el r6tulo ctDespu6s de 10s 
tragicos sucesos de Casas Viejasn se informa de que La 
Libertaria hace protestas de inocencia;I6 y el dia 19 (pag, 21) 
que bajo la reproduccion literal del mismo r6tulo se da noticia 
de 10s trabajos de insbucci6n que lleva a cab0 el juez de Medina 
Sidonia. 

queiogrb huir de ia choza durante el asalto, y ~Gsisefa Franco, nuera de 
Seisdedos. aue murib a consecuencia del enfrentamiento armado con 
las fuexzaB Je seguridad. 
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En fin, apartir del dia 22, desaparece tambikn el encabeza- 
miento que se habia mantenido inalterable durante una serna- 
na y las alusiones a lo que el peri6dico considera 10s cltimos 
coletazos del movimiento revolucionario se agrupan bajo el 
titular <<LA AGITACION SOCIAL Y LA$ PERTLXBACIO- 
NES DEL ORDEN PI~BLICO EN E S P ~ A V .  

La percepcihn de la realidad que se obtiene, a travks de las 
piginas del perihdico, hasta ha1izar el ines de enero, es que 
se ha producido en Espaiiaunmovimiento revolucionario anar- 
quisia, del que la tragedia de Casas Viejas no ha sido m k  yue 
uno de sus numerosos episodios; que el gran incendio revolu- 
cionario ha sido sofocado y, desde el dia 14, lo ~ c o  yue pre- 
ocupa a la sociedad es apagar 10s rescoldos que han quedado 
diseminados como secuela del gran incendio. 

Al iniciarse el mes de febrero, tras el periodo vacacional, 
se reanuda la acticdad parlamentaria, que va a desvelar el 
desac~uerdo de amplios sectores de la sociedad y de 10s parti- 
dos politicos de izquierdas con la construcci6n social de la 
realidad propuesta por ABC. Desde el inicio de las sesiones 
parlamentaria, la denuncia de la represihn llevada a cab0 en 
Casas Viejas por la hens pcblica y la demanda de responsa- 
bilidades por 10s excesos cometidos se imponen como iema 
prioritario de debate, previo a la discusihn de cualquier otro 
asunto. Y, a partir de este momento, el nombre de Casas Vie- 
jas ocupa plaza fija en 10s titulares de ABC. Veamos dmo:  

Dia 2 de febrero, pagina 15 : 
((UN DEBATE SOBRE LAREPRESION EN CASAS VIE- 

(Se trata de un editorial, en el que ni rernotamente se entra 
en el fondo del asunto; se limita a considerar la represi6n en 
clave politics, como un instrumento para llevar la discordia a 



la coalicibn gabernamental y para socavar el prestigio del eje- 
cntivo. Creo que el tono de este editorial es muy ilustrativo de 
la actibd que, a partir de ahora, va a tnantener el peri6dico). 

Pigina 19. 
(CPLANTEADO EN LA Ch4.4R.4 EL DEBA'I'E SOBRE 

LO§ SUCESOS DE CASAS VLEJAS SE FORMULAN, POR 
VARIOS DIPUTADOS, DUROS CARGOS CONTRA EL 
GOBIERNO POR LA REPRESION REALIZADA),. 

Dia 3 de febrero, pigina 21: 
Antetitulo: ((La sesi6n de ayer en la chars)). 
Titulo: <(EL SR. LERROUX RAZONA SUNEGATiVA A 

ES'TABLECER EL DEBATE POL~TICO HASTA QUE SE 
EIAYA SUSTANCIADO EL REFERENTE A LA REPRE- 
S I ~  DE CASAS VIEJAS)). 

Dia 9 de febrero, pigina 19: 
cd5L JEFE DEL GOBIERNO SE NIEGA, ANTE UNA 

PROPOSICION DEL SQCIALISTA DISIDENTE S E ~ ~ O R  
ALGORA, A QUE SE NOMBRE UNA COMISION QUE 
n\lVESTIGUE LO OCURNDO EN CASAS VIEJAS)). 

Dia 11 de febrero, pigina 21: 
Antetitulo: ccFuera de la sesi6m. 
Titulo: dJNA COMISION DE PARI,AMENTARIOS A 

CASAS VLEJAS)). 

(Se trata de una cornisibn extraoficial, promovida con ca- 
riicter particular por diputados que representan a la oposicihn 
de izquierdas -despuQ se sumarian otros diputados en repre- 
sentacibn de la oposici6n de derechas- con objeto de recabar 
la infomacibn necesaria para promover una nueva interpela- 
ci6n parlamentaria sobre el asunto). 



Hasta el dia 20, las noticias se refieren exclusivamente a la 
comisi6n: la minona agraria quiere estar representada en ella 
y designa a D. Joaquin Fanjul para que lo haga; el dia 17 la 
comisi6n sale hacia su destino; el dia 19 la comisi6n se en- 
cuentra en Cidiz. donde celebra una reuni6n; alas cuatro de la 
tarde sale en direcci6n aMedina y, a1 pasar por 10s pueblos del 
recorrido. especialmente en Chiclana, crlas gentes han pedido 
a 10s dip;t&os que se haga justicia en este asunto de Casas 
Viejas), (pigina 23). 

Dia 21 de febrero. 
Titular: ((LA COMISION PARLAMENTARIA DA POR 

TERMINADA su MISION EN CASAS VIEJASD. 
Sumario: ((En la aldea tdgica. Las familias de las victimas. 

Relatos emocionantes. Regreso de la comisihn. El Sr. Cordero 
Bell prohija un hu6rfano de Casas Viejas. La comisihn en Ci- 
diz)). 

Se trata deuna cr6nica del enviado especial, G6mez Bajuelo, 
que de nuevo se ha desplazado a Casas Viejas acomp&ando a 
la comisi6n. A1 concluir sus interrogatories, la comisi6n con- 
sidera todo aclarado y que se han cumplido 10s ctnegros pre- 
sentimientos que se tenian sobre lo sucedido en esta aldea). 

Dia 22 de febrero. 
En portada y phginas de huecograbado se inserta un reporta- 

je grifico sobre la visita a Casas Viejas de la comisihn parla- 
mentaria. 

Dia 23 de febrero, pigina 17: 
ctLos sucesos de casas Viejas. El debate de hoy. Manifesta- 

ciones de 10s parlamentarios)). 

(hfonna de que 10s parlamentarios de la comisi6n han pre- 



sentado a la Mesa de la Cknara una proposici6n incidental 
para que (ten la sesi6n de m&ma se explane una interpela- 
cibn, que estiman inaplazable, par latrascendencia de las res- 
ponsabilidades que de tan lamentables hechos puedan deri- 
vase)). Tambih recoge las declaraciones hechas por esos 
nlismos diputados en 10s pasillos del Congreso). 

Dia 24 de febrero, pAgina 15: 
Titdar (a toda pAgL?a) <(EL DEBATE PARLAMENTARIO 

SOBRE LA REPRESION EN CASAS VLEJAS Y LA ACTI- 
TUD DE LA c ~ A R A  PLANTEAN AL GOBIERNO UNA 
SITUAC~ON cR~TIc .~ .  

Subtitulo: ((Duros ataques, a fondo, de las oposiciones a1 
Gobiemo, que culmlnaron en un importante discuso del ex mi- 
nistro radical seilor Martinez Banios, que produjo honda im- 
presibn. Los rninishos se refinen en Consejillo despuks de la 
sesibm. 

Pigina 19: 
Cintillo: ((La sesi6n de ayer en la Chunam~. 
Titulo: (EL GOBIERNO ES DURAMENTE COMBA- 

TIDO POR TODAS LAS OPOSIClONES CON MOTIVO 
DE LA REPRESION DE CASAS VIEJAS, LA CUAL ES 
CONDENADA TAMBI~N POK DIPUTADOS DE LA MA- 
YOR~~) ) .  

Dia 25 de febrero, pigina 19: 
Cintillo: ((La sesi6n de ayer en la CAm?). 
Titulo: ((DESPUES DE UNA SESION AGITADA SE 

APRUEBAUNAPROPOSICION DE CONFMNZA AL G0- 
BIERNO, CON LA CUAL SE SUSTITUYE UN VOTO DE 
CENSURA PRESENTADO POR LAS OPOSICIONES)). 

((Enla proposicibn de conftanza sepide el nombrarniento de 
una cornisi6n parlamentaria investigadora de 10s sucesos de ca- 
sas Viejas)). 



Dia 26 de febrero: 
ctNrededor de la cuesti6n de Casas Viejaw. 
ctSiguen 10s comentarios sobre la situaci6n del Gobierno)). 

La recomposici6n de la mayoria, tras duras negociaciones, 
posibilita el voto favorable a la moci6n de confianza y, apa- 
rentemente, devuelve a sus inicios la investigacibn sobre lo 
ocunido en Casas Viejas, aunque ya a casi nadie le quepan 
dudas sobre lo sucedido, creando ahora una comisi6n parla- 
mentaria oficial para investigar 10s hechos. Sin embargo, en la 
sesi6n de cortes del dia 2 de mmo, todavia defiende el ?resi- 
dente del Gobierno que, en la represi6n de 10s sucesos de Ca- 
sas Viejas no se ha producido ninguna irregularidad y que la 
petici6n de responsabilidades a1 Gobierno obedecen a un es- 
tad0 pasional generalizado que imagina, sin pmebas, que alli 
sucedieron hechos monstruosos. S61o cinco &as despuis, en 
la Sesi6n de Cortes del dia 7 de m m o  de 1933, el Presidente 
del Gobiemo se ve en la necesidad de dirigir a la CSunara un 
breve comunicado en que se infonna que el teniente Artal, 
integrante de las herzas de seguridad que habian acudido a 
Casas Viejas, habia declarado que se habian producido ejecu- 
ciones por orden del capitin Rojas, que era quien mandaba las 
fuerzas. Conducidos 10s dos oficiales ante el juez, el teniente 
Artal se ratific6 en sus declaraciones y el capittin Rojas confe- 
so que lo declarado por el teniente era verdad. Quedaba por 
dilucidar si el capittin habia obrado asi por su propia iniciati- 
va, como sostendri el Gobierno, o en curnplimiento de las 
6rdenes recibidas de la superioridad, como creen 10s grupos 
de oposici6n. Ya he indicado que el debate sobrepas6 incluso 
10s lirnites de la legislatura. El informe oficial de las Cortes 
concluy6 que ((no hay pmebas que permitan la insinuaci6n de 
que la policia actu6 en la represi6n de acuerdo con las 6rdenes 
dadas por 10s miembros del Gobierno)); sin anbargo, como 



esrribe 6. Jackson, ctla opinion pfiblica crey6 al Gobiemo 
moralmenteresponsable, y 10s sucesos de Casas Viejas Ilega- 
rim a convertirse en la piedra angular de una "leyenda negra" 
contra la Republi~rn~.~" 

La construccidn social de la realidad en Eos titulares de 
"ABC9' 

Desde el esiallido de 10s sucesos de Casas Viejas, ABC 
hace un importante despliegue infonnativo en tomo a esos 
bechos: sihia en el escenario del acontecimiento a un enviado 
especial y envia reporteros gificos que compiten con 10s de 
10s diarios liberales e izquierdistas para difundir todo tip0 de 
detalles sensacionalistas; tambiin dedica un espacio excep- 
cionaimente extenso a infonnar de la tragedia de la aldea ga- 
ditana. Sin embargo elude analizar el fondo del asunto y ni 
siquiera se plantea la existencia de puntos oscuros que sea 
necesario aclarar. 

Es precis0 establecer una clara diferenciaci6n entre 10s ti- 
tulares correspondientes a 10s dias 12 a1 3 1 del mes de enero y 
10s del mes de febrero. Los titulares del mes de enero, que son 
10s que deben info~mar de 10s sucesos, dan la impresi6n de 
que se ha retrocedido varias dkcadas en la tknica de titular; 
una especie de r6tulo gen6rico (((Intentos de sedici6n 
anarcosindicalista)), ctDespuks del intento de sedici6n 
anarcosindicalistan y ((La agitation social y las perturbacio- 
nes del orden p~blico en Espaiitw) sustituye a Lm a u t i c o  
titular; sin embargo, 10s titulares del mes de febrero son auth- 
ticos titulares, que condensan "lo nuevo interesante", ofrecen 
una infomaci6n quintaesenciada de la noticia, atsaen la aten- 
ci6n del lector y suscitan su inter&. Por tanto, la ausencia de 

"JACKSON, G., Op. cit., 106. 
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todos esos rasgos en 10s titulares de enero obedece auna estra- 
tegia deliberada. 

La diferencia esencial entre unos y otros es que, en 10s pri- 
meros se debe informar de lo sucedido en Casas Viejas, en 
tanto que, en 10s segundos, se informa de lo que sucede en las 
Cortes. La aparente disparidad de criteria, no es sino el reflejo 
en la construcci6n social de la realidad por parte del periodico, 
de 10s intereses a 10s que sirve y de sus condicionamientos 
ideol6gicos. Frente a cualquier reivindicacion de 10s campesi- 
nos, ABC se alinea tradicionalmente con 10s propietarios agn'- 
colas, con la burguesia terrateniente; ante cualquier enfienta- 
miento que perturbe el orden phblico, ABC suele estar del lado 
de las fuerzas policiales, por principio. No puede extraiiamos, 
por tanto, que, para ABC, en Casas Viejas, como diria mAs 
tarde el Presidente del Gobierno en las Cories, {(no ha ocuni- 
do, que sepamos, sino lo que teniaque ~cumn) . ' ~  Lo sucedido 
en Casas Viejas no es sino un chispazo msis del movimiento 
revolucionario que vive toda Espaiia; una amenazaque ha sido 
sofocada por las fuerzas del orden; por tanto, no exige un tra- 
tamiento informativo diferenciado. Esta es la signification que 
tiene el empleo de un rotulo genkico, en sustituci6n de un 
titular informativo. 

Creo que, si comparamos estos rdtulos de ABC con 10s 
titulares de cualquier otro medio, se advierte mejor que, con 
esos rbtulos, ABC estA dando un sentido al acontecimiento en 
funcion de 10s intereses e ideas a 10s que sirve: El dia 13 de 
enero, la crdnica del enviado especial Gomez Bajuelo, apare- 
cia englobada con otras noticias bajo el siguiente titular: ((El 
intento de sedici6n anarcosindicalista se localiza con grave- 
dad en la provincia de CAdim. Lo verdaderamente grave que 
acababa de suceder en la provincia de Cadiz eran precisamen- 

Sesi6n de12 de febrero de 1933 (Diario de Sesiones, p. 535). 



te 10s sucesos de Casas Viejas, per0 no se mencionan; 
englobados en un conjunto, bajo ese titular gen&rico, estos 
sucesos pierden toda su singularidad y su excepcionalidad y 
quedan reducidos a m  simple episodio, uno m k ,  de un exten- 
so movimiento. Con una actitud muy diferente, El Liberal de 
ese mismo dia 13 de enero, titul6, con alarde tipogrifico y a 
cinco columnas, la cr6nica de su enviado especial Sr. Villalta 
de esta forma: 

Cintillo: tclhtimas Noticiasn. 
Antetitulo: ctNuevos e inteiesantes detalles de 10s graves su- 

cesos de Casas Viejas)). 
Titulo; ((En las cercanias delpoblado 10s revoltosos, aposta- 

dos detr5s de las chumberas y 10s accidentes del terreno, han 
tiroteado a la hemi pirblica, la cualpeiseguirri hoy por 10s cam- 
pas a 10s que han loyado huir despu6s del incendio y bombar- 
deo de la casa donde se refbgiaron)). 

A partir de: inicio de febrero, la cuesti6n se plantea de ma- 
nera diferente: Para ABC, la tragedia de Casas Viejas, como 
acontecimiento informative, es un asunto cerrado; de lo que 
se va a tratar ahora (esa es la impresibn que el peri6dico quiere 
damos) es de la luchapolitica con 10s sucesos de Casas Viejas 
como pretexto. La Ee monhquica y el ideario conservador de 
ABC necesariamente habian de situarlo en una posici6n radi- 
calmente enfientada a un Gobierno republicano y de izquier- 
das. Sin embargo, w desencuentro ideolhgicn con 10s grupos 
de oposicijn que van a liderar en la Chars las dticas a1 
Gobiemo es a6n mayor. El periodic0 critica la actuaci6n del 
Gobiemo por razones diametralmente opuestas a aquellas por 
las que lo hacen 10s gmpos de oposici6n de izquierdas. Por 
tanto, ante el duro debate planteado en una C h a r a  en que 
socialistas y republicanos, gracias a1 sistema electoral, gozan 



de una representacibn exagaada, que no se corresponde con 
su base electoral real, ABC ha de optar por una especie de 
tercera via, y pmanece alejado tanto de las posiciones gu- 
bemamentales como delas delos partidos quelas atacan. Ahora 
informa de un enfientamiento politico, en el que el peri6dico 
apuesia por la derrota de 10s dos contendientes. 



EL D& DE ANDALUC~ Y 
EL REFER~NDUM AUTONOMICO. 

LA PRENSA REGIONAL COMO REFERENTE 

Los hechos, 10s acontecimientos, programados o no, ocu- 
rren unakica vez y es imposible, para el ser humano, captar- 
10s en su totalidad tal cual se produjemn, siempre pasanpor el 
filtro interpretative del sujeto. 

La interpretaci6n se convierte en el proceso principal por 
el cual un acontecimiento se transforma en hecho comunica- 
do. Lainterurekci6n1 como s d a  DiahandinoZ es avrehen- 
der y/o expgcar el sentido o el alcance de algo. para laautora, 
la intmretaci6n se avova en una suerte de subietividad sue la 
expli&cibn no Puedk Gncebir, y seliala que-el periodhno, 
por dehici6n, interprets la realidad. 

1 Para entender el periodismo como mktodo de interpretaci611 cle la reali- 
dad ver: VFXON, E., ConsWir el acontedmiento Lar medios de ca- 
municacidn m i v a  ye1 accidente en la centralnuclear de Three Mi@ 
Ishmd; BORRAT, H., Elperiddico, mtorpoliirco; Goms L., El medio 
media. LaLnfLncwnpolitica de laprenra; Gom, L., T&Q delperie 
dlrmo. Cdntose fonna el t,resenre: V ~ O Y O .  A. vSA F.. . . . . 
Discfmo, ripos de taro y cumunicacidn, ... enue otros. 

? DLVJLWDM. W.P.. El auehacer infomnctivo: El "arrede menhir" un 



Vicente Romano3 sefiala que el proceso de producci6n y 
reproducciiin de infonnacibn social presupone, entre otras 
cosas, 10s pasos siguientes: a) la acumulaci6n y almacena- 
miento de la infomaci6n producida por las generaciones pre- 
cedentes; b) la asmilaci6n de la informaci6n acumulada por 
la generaci6n actual; c) la prevlsi6n y planificaci6n de la pro- 
duccion de informaci6c; d) larecogida y seiecci6n de la infor- 
macih necesaria; e) el procesamiento de la infonnaci6n,j el 
alrnacenamiento y bhsqueda de infomaci6n ulterior o com- 
plementaria; g) la difusi6n y transmisi6n de la informaci6n a 
sus usuarios y beneficiaries; y, h) el empleo de la infonna- 
cibn. No habla, Vicente Romano, directamente de interpreta- 
cibn o valoracifrn en el proceso de producci6n y reproducci6n 
de la informacihn, pero si lo hace de seleccibn, de procesa- 
miento y de bfisqueda. Procesos en 10s que entran en juego la 
valoraci6n y el criterio de 10s responsables de genera dichos 
textos periodisticos. 

Puede deducirse de lo hash ahora dicho que la mfonna- 
ci6n y la opinibn no son sino dos fonnas de interpretacibn, 
dos grados de una misma acci6n, la primera descriptiva y la 
seylnda evaluativa. Berilal y Chill611 llegan a estamisma con- 
clusi6n: 

Es posible afirmar que: a) el periodismo escrito contem- 
porheo es una industria destinada a la producci6n y dihsihn 
demensajes informativos; b) que todo mensaje, yen este caso 
todo mensaje confeccionado mdante el lenguaje verbal, es 
un discurso sobre el mundo o sobre una porci6n de 61; c) que 
todo discurso sobre el mundo es elaborado por una subjetivi- 
dado poruna intersubjetividad colectiva (es decir, por un con- 

ROMANO, V., Introduccidn a1 periodismo. filformacion y conciencin 
(Barcelona 1984) 24. 



junto de emisores que compartenunamisma Weltanlschauung 
(filosofia)); d) que toda subjetividad individual y que toda 
intersubjetividad colectiva interpretan de mod0 pdcular, in- 
completa y forzosamente, "no objetiva" el mundo haciendo 
intervenir su o sus peculiares percepciones y concepciones 
sobre lo que acontece, a saber, sus attitudes &ticas, sus estados 
de Animo, sus convicciones politicas y morales; e) que, por 
tanto, todo mensaje informativo, que no puede ser otra cosa 
que un discurso sobre el mundo o sobre una poreion de 61, esti 
tejido de subjetividad, y que registra de mod0 indudable aun- 
que no siempre aparente las ideas, estados de h o  y percep- 
ciones de su emisor; y , j  que, al fin, ningh mensaje informa- 
tivo puede ser objetivo, apolitico, imparcial, neutral e inde- 
pendiente porque su emisor, en el acto de selecciCin, registro, 
elaboration y transmisi6n, discrimina, ordena, manipula e in- 
terpreta la realidad que pretende comunicar a su a~ditorio.~ 

Pero tambibn puede entenderse de todo lo hasta ahora se- 
fialado que cada medio crea un poco su propia realidad, que 
cada uno hace su propia interpretation de la realidad, que s i  
hien es coincidente en muchos puntos, puede ser divergente. 
en otros y es esto, precisarnente, lo que carga de significado la 
diversidad de medios. Asi lo sefiala Javier del Rey5 al decir 
que puede sorprender la distinta valoraciitn de una noticia en 
dos periodicos de la misma fecha que coinciden en valorar un 
acontecimiento como socialrnente significativo, digno de ser 
ascendido a1 rango de '%echo de actualidad", p m  que difie- 
ren en la valoracion ideo!6gica, y en su tratamiento periodisti- 
co -titular, situaci6n en primera pigina, o en piginas interio- 
res, foto o ausencia de ella, cuerpo, hgulo superior izquierdo 

BERNAI-. S. v C ~ O N ,  LL.A.. Periodismo infomafivo de creacidn (Bar- 
celona 198s) 12-13. 

* REY MORATO, 1. DEL, La comunicacidnpolitica (El mito de las iquier- 
dmyderechar) (Madrid 1989) 34. 



o mis abajo, espacio, en centhetros cuadrados o en colum- 
n=...- Este autor opina que esta diferencia, lejos de ser un 
mal, lejos de ser una lirnitacibn, una deformacibn, una gran 
fdta de imperativo de objetividad que es lo que ha de presidir 
la comunicaci6n social, deben'avdorarse como un bien cultu- 
ral y politico. 

Pues bien, es precisamente esta diversidad entre medios a 
la ho~a  de informar sobre un mismo acontecirniento lo que 
nos interesa. Asi se han elegido dos fechas importantes en la 
h s t o ~ a  reciente de nuestra Comunidad Autbnoma, Andalu- 
cia: el 2 de dicianbre de 1979 y el 28 de febrero de 1980. 

Dos momentos trascendentales en la historia de AndalucLa 
El 28 de febrero de 1980 10s andaluces tuvieron la o p o ~ -  

nidad de decidir en referkndum qub tipo de autonomia desea- 
ban, culminando asi un proceso que, a1 menos popular y pli- 
blicamente, habia dado comienzo el 4 de diciembre de 1977 
-sblo seismeses despuh de las primeras elecciones democri- 
ticas, &as casi cuarenta afios de dictadura-6 cumdo Andalucia 
se ech6 a la calle pidiendo autonomia. Dos aiios despu6, tam- 
b i b  en diciembre y con el referhdum de febrero alin sin con- 
cretar, se celebraban en todas las capitales andaluzas y en im- 

Componian la cabeza de aquella manifestacidn: Francisco Garcia- 
Borbolla, senador socialista; Alfonso Guerra, diputado socialista y 
secretario de organizacihn del PSOE; Jaime Garcia Moveros, dipu- 
tad0 centrists; Manuel Benitez Rufo, diputado comwista; Alfonso 
Lazo, diputado socialista; Rafael Escuredo, diputado socialista; Pli- 
cido Femindez Viagas, senador socialista; Ana Maria Ruiz-Tagle, 
diputada socialista; Enrique Martinez Lagares, diputado socialista; 
Eladio Garcia Cash-o, secretario general del ya desaparecido Partido 
del Trabajo de Espafia; Francisco Rodriguez, miembro de la ejecuti- 
va de la Federacidn Socialista de Andalucia y Luis UruiiueIa, secreta- 
no segundo del Partido Socialista de Andalucia (El Correo de Anda- 
lucia 1 de dicieinbre de 1979.) 



portantes nhcleos de emigantes manifestaciones que, recor- 
dando la anterior, vedian de nuevo el referendum oara la co- . . 
munidad. 

En las elecciones celebradas el 15 de iunio de 1977 el tema 
de la autonomia andaluza ocupb la atenci6n de todos 10s par- 
tidos. Y el estudio de la autonomia andaluza comenzt, en 10s 
primeros dias de diciembre de ese mismo aiio. Los responsa- 
bles de la Asamblea de parlamentarios eran Rafael Escuredo, 
Ignacio Huelin, Ignacio Gailego y Joaquin Navarro Estevan, 
incorporindose posteriormente Duarte. Aportaban m docu- 
mento aprobado por la Asamblea en el que se wntenia el t&- 
to del r6ginlen preauton6mico y <(para mi -camenta Manuel 
Clavero Ar&valc+' resultaba especialmente enojosa esta'ne- 
gociacion puesto que adernis de haberme pronunciado tantas 
veces en favor de la autonoinia andaluza, tenia ahora que re- 
ducir ias aspiraciones de mis compaiieros~.~ 

Las preautonornias, en palabras dei entonces Ministro para 
las Regiones, no supollian otra cosa que la iniciacibn de la 
descentralizacibn amninistrativa sin transferencias normativas 
de parte del Estado a 10s 6rganos preautonbmiws. Asi, el 
Gobiemo aprobb el 19 de abrii de 1978 el Real Decreto-Ley 
1 111978 por el que se regulaba elr6giinen preauton6mico para 
Andalucia. Unmes despues, el 27 demayo quedaba constitui- 
da la Junta de Andalucia. Plicido Fernkndez Viagas h e  el 
primer presidente de la Junta? 

Las inanifestaciones convocadas para el dia dos de diciem- 
bre de 1979, en recuerdo de La celebrada dos aiios antes, no 
cuentan con el apoyo unhime de todos 10s partidos, aunque si 
con el de la mayoria de ellos. En t h i n o s  gen~ales estuvie- 

' Por entonces Ministro paralas Regiones del Gobiemo de Adolfo Suhz.  
CLAVERO MVALO, M., Fojar Andalucia (Granada 1980) 108. 
ibidem, 113 y 120. 



ron convocadas por el PSOE, UCD, PCE, PSA y PTA, aun- 
que UCD se retiro de algunas de las convocatorias, por dife- 
rencias con 10s otros partidos. No obstante, las manifestacio- 
nes contaron con una gran concurrencia de phblico y supusie- 
ron un gran espaldarazo para la fijacion del refekndm del28 
de febrero, que ahn no habia sido aprobado por el gobiemo 
central. 

Finalmente, y como culminaci6n del proceso apuntado, el 
28 de febrero de 1980 se celebra el refer61idum sobre la auto- 
nomia andaluza, en el que se decide el acceso a ksta a traves 
del articulo 151 de la Constibci6n, para lo cual era necesario 
que en todas las provincias andaluzas lamitad mhs uno de 10s 
censados, no de 10s votos emitidos, votruan afirmativamente. 

A Catalufia y el Pais Vasco que habian conseguido ya la 
autonomia por la via del articulo 151 no se les pus0 tantas 
trabas como a Andalucia. Sus campafias heron mi? largas, se 
les permiti6 el uso de la primera cadena de televisibn y la 
mayoria delos votos emitidos y no de Ias personas que figura- 
ran en el censo. 

Etproceso autondrnico en la Preizsa 
Visto gross0 modo el proceso que siguieron 10s aconteci- 

mientos, lo querealmentenos interesa es ver d m o  Qte qued6 
plasmado en la prensa, fundamentalmente las manifestacio- 
nes de diciembre de 1979 y el referhdum del28 de febrero de 
1980, para lo cual nos centrarernos en 10s dos periodicos m k  
destacados a nivel regional del momento: ABC de Sevilla y El 
Correo de Andalucia.'O 

De ambos medios se han elegido 10s dias 1,2 y 4 de diciembre de 1979, 
previos y posterior a lamanifestacibn y 24,26,27,28 y 29 de febrero 
de 1980, previos y posterior alrefergndum, no puede olvidme que en 
aquellos dias la prensa diaria no salia los lunes a la calle. 
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El'EDia de Andalucia y laprensa regional 
El dia de Andalucia, entonces el 4 de diciernbre, se vio 

adelantado aquel afio de 1979, por razones evidentes para el 
kxito de las manifestaciones, a1 dia dos, domingo. Ambos 
medios dedican gran n h e r o  de paginas a la infomaci6n re- 
ferente alas moviiizaciones, y ya en las portadas la postura de 
10s dos peri6dicos se manifiesta explicitamente. 

ABC, domingo 2 de diciembre de 1979 
Titular: c(Un reto ante la Historian. 
Texto: ctconvocadas por 10s partidos politicos y por la Junta, 

en toda laregicin se celebran hoy mas manifestaciones queilBC 
ha calificado como innecesarias. Andalucia ya pidi6 suficiente- 
mente la autonomia en la calle el 4 de diciembre de 1977 -como 
recoge la fotogmfla-. Ahora el reto de la historia no es superar 
aquel hecho hico, sino preparar el decisivo referhdum del28 
de febreron. 

La postura del diario h~ queda clam de foma expresa. 
Este diario se declara contrario a las movilizaciones progra- 
madas por entender que 10s deseos de 10s andaluces ya queda- 
ron claros en manifestaciones previas y que 10s esfuerzos de- 
berian centrarse en 10s preparatives del pr6ximo referkndum 
que es el que realmente puede conceder a Andalucia lo que 
pide. 

Esta postura editorial repercute en las informaciones que 
se transmiten. Nos encontranos ante una informaci6n poco 
elaborada, de carhcter institucional en cuanto a las previsiones 
de las manifestaciones, con abundantes descripciones numB 
ricas y escaso contenido politico, aparecen pocas declaracio- 
nes de 10s partidos convocantes y siempre relegadas a un se- 
gundo plano. 



El dia posterior a la manifestacilin este diario destaca sobre 
todo, tanto en 10s textos infonnativos como en 10s de opinibn, 
10s enfi-entamientos que se produjeron en Clirdoba y Sevilla 
entre manifestantes y miembros de Fuena Nueva. En un edi- 
torial publicado el dia 4 de diciembre en la portada interior y 
tilulado: ctQue nadie juegue con fuegon dice: 

Los incidentes de Chrdoba y Sevilla nos han dado la razhn: 
Sas manifestaciones eran innecesarias. Los partidos politicos y 
la Junta de Andalucia consideraron que esa era la manera mis 
eficaz de ratificar el prop6sito autonomists de 10s andaluces y 
ABC expuso su pensarniento contruio hndamentado en dos 
puntos: despub de la demostracihn masiva de 1977 no hahia 
lugar a dudas sobre la actitud del pueblo andaluz y lanzarlo a la 
calle en las actuales circunstancias suponia un riesgo innecesa- 
rio. Los acontecirnientos del dia dos hahlan por si solos. Y que 
nadie juegue con fuego, manipulando 10s incjdentes o capitali- 
zindolos contra el Gobiemo. Es peligroso. Nosotros curnpli- 
mas nuestro deber y hacemos punto y aparte, por respeto a la 
sangre derramada ... 

En este p d o d o  ARC suele insertar editonales en sus p ig -  
nas informativas. Asi, tras la mlinica de lamanifestacilin, en la 
que se destacan, como ya he dicho, 10s enfientamientos, apa- 
rece un editorial donde la postura del medio vuelve a set con- 
traria a la misma. Tambih se incluyen las notas integras de 
10s organismos oficiales (Gobiemo Civil) y partidos politicos 
(PSOE, PCE, PS.4 y PTA, UCD y Fuena Nueva) sobre 10s 
incidentes, que vuelven a rematarse con un editorial del me- 
dio en el que apoya la postura del Gobiemo Civil y de las 
fuerzas del orden. Finalmente, ABC publica la valoracilin que 
la Junta hace del dia de Andalucia, cierra la pigina con un 
nuevo editorial titulado ... c(Y la Junta tambibn ensefi6 la ore- 
jan que comienza asi: 



Si el lector de ABC ha sido capaz de leerse lodos 10s comuni- 
cados oficiales que insertamos en esta edici6n y, lo que es miis 
importante, ha logrado sacar algo en claro de cuanto dicen unos 
y otros, merece un premio: el de lapaciencia. Y lo peor es que 
tambikn 10s comunicados de la Junta de Andalucia 10s publica- 
mos integros, porque no deseanos que 10s investigadores fub- 
ros deien de conocer con todo detalle c6n1o se emresan, c6mo 
razonan, c6mo 'Suegan a la politics" partidisla 10s que se dicen 
representamtes de todos 10s aiidaluces [...I 

Esta forma de intercalar informacion y opinibn, opi1u6n 
editorial, llega a conhdi r ,  porque aunque 10s textos donde se 
expresan opiniones editoriales aparecen en cursiva, este tip0 
de leira no es exclusiva de 10s mismos y se utiliza tambik en 
algunas cr6nicas cuando las informaciones provienen de va- 
rias provincias alternando la cursiva y laredondapara diferen- 
ciar la procedencia de la informaci6n. 

En definitiva, el diatio ABC se muestra contrario a las ma- 
nifestaciones que se celebraron el dos de diciembre de 1979 
en todas las provincias andaluzas. Este dato queda claro en la 
linea editorial del medio que se manifiesta de forma paralela a 
la informaci6n en las mismas paginas. Tambikn se manifiesta 
en la seleccibn de la informaci6n, ya que se destacan sobre 
manera 10s incidentes que seprodujeron en C6rdoba y Sevilla 
por encima de 10s objetivos que se buscaban con las 
movilizaciones y se publican toda una sene de comunicados 
oficiales desviando la atenci6n del tema central que fue la pe- 
tici6n de autonomia para Andalucia. Es decir, se destaca el 
contenido anecd6tico por encima del politico que casi no apa- 
rece, las pretensiones de 10s organizadores y manifestantes se 
vacian de contenido de manera que no era necesatio incitar a 
la movilizaci6n, como ya habia advertido este diario previa- 



mente, de lo que deja constancia en sus textos editoriales e 
informaciones. 

El Correo de Andalucia, sin embargo, afionta las 
movilizaciones con un talante distinto: 

El Coreo de Andalucia, 2 de diciembre de 1979 
Titular: (Boy, dia de Andalucia: todos a la manifestaciirn)). 
Texto editorial: c(Hoy, domingo, Andalucia toda, sin fisuras 

-desde Despeiiaperros a Tarifa, desde el cabo de Gata a 
Ayamonte, ha de engalanarse con la bandem verde, blanca y 
verde, simbolo de la identidad de un pueblo milenario, y salir a 
la calle a manifestarse. Los andaluces, a base de gritos de uni- 
dad y palmas de concordia, hay, domingo, debemos pregonar 
por nuestras calles nuestros deseos de autonomia, nuesixas an- 
sias deponer fin a esta situaci6n de subdesanollo que nos ago- 
bia. El andaluz, consciente de que, como ha dicho el presidente 
de la Junta, Rafael Escuredo, "peor no nos puede if', debe coger 
desde hoy, sin mis demora, las rienbs de su destino, porque 
eso es la autonomia, para sacar a Andalucfa del pozo en el que 
esta meti&. 

Hoy, quekuoslo o no, Andalucia sufk un nuevo test, uno 
a conse- mAs en esa carrera de obsticulos que ha de salvar ha-t 

p i r  alcanzar la autonomiaplena. Desde Madrid, algunas mira- 
&as e s t d  pendientes de lo que ocurra en Almeria, Huelva, 
Cbrdoba, Cidiz, Milaga, Granada, Ja&n y Sevilla; est& ex- 
pectantes para saber si 10s andaluces esth detris de la autono- 
mfa, si la desean. Del nirmero de andaluces que se sumen alas 
manifestaciones convocadas depended, sin duda, el futuro de 
la autonomia andaluza. Por ello, todos 10s andaluces -10s seis 
millones si fueraposible- debemos manifestarnos y hacer que el 
cnatro de diciembre de 1977 no sea m a  fecha de afioranza, sino 
de superdciirn. La verdad es que 10s partidos politicos, en algu- 
nos casos, no nos lo han puesto ficil: pero, pese a todo, debe- 
mos conseguirlo. 

A esta Uamada estja convocados todos, sin excepciirn. En 



esta labor de reconstruir Andalucia, no sobra nada. Es una con- 
vocato~ia, pues, a empresarios y trabajadores. A 10s primeros, 
para que creen riquezas y no metan su dinero debajo de la bal- 
dosa del confomismo o lo saquen fuera de nuestra tierra, se- 
dienta de 61. El empresario debe sentirse interpelado y contri- 
buir a aminorar las alarmantes cifias de parados, de hombres 
que carecen de lo mis imprescindible. En Andalucia, no lo olvi- 
demos, se pasa hambre en muchas casas. Los tmbajadores tam- 
poco deben hacer oidos sordos a esta llamada. EIIos, con su 
trabajo, deben irponiendo 10s ladrillos de este ediiicio que entre 
todos estamos construyendo y que se llama Andalucia. Hacer 
Andalucia se llama el camino que nos falta porrecomr. 

El Correro de Andalucia, haciendo honor a su nombre, suma 
su '%oz impresa" a la de todos 10s hombres de esta tierra que 
hoy, domingo, salgan a la calle a manifestarse a favor de la au- 
tonomia. 

El Correo de Anduluciu pide expresamente en este texto la 
participaci6n ciudadana, encontramos publicado en portada 
un editorial combative" o exh~rtativo,'~ en el que el medio 
adopta una postura determinada, en este caso claramente a 
favor de la manifestaci6n y sus objetivos y pide manifiesta- 
mente a sus lectores que se sumen alas movilizaciones por el 
bien de todos, por el de AndaluQa. 

Esta postura, abiertamente a favor de las movilizaciones, 
lleva a este peri6dico a dar un lugar destacado a las declara- 
ciones de 10s politicos convocantes que toman la palabra en 
piginas interiores: Manuel Clavero Arkvalo, kesidente de la 
UCD-Andalucia; Josk Rodriguez de la Borbolla, Secretario 
general de la FSA-PSOE; Fernando Soto Martin, Secretario 

RNADBNEIRA PRADA, R., La opinidn ptiblica. Andlisis, estnrctura y 
m6todospara su estudio (Mkico 1976) 217-219. 

'l G O N Z ~ E Z  REYNA, S., Gineras Periodkticos I .  Periodismo de opinidn 
y discurso (Mkxico 1991) 58-59. 



General del PCE de Andalucia; Alejandro Rojas-Marcos, Pri- 
mer Secretario del PSA, e; Isidoro Moreno, Secretario Gene- 
ral del PTA, entre otros, 

La portada del cuatro de diciembre, nfimero posterior a la 
manifestacion, es representativa de la linea editorial del ine- 
dio: c&daluciaratifici, su voluntad autonbmica>, titular a cin- 
co columnas a1 que acornp&a el siguiente texto: 

Mas de seiscientos mil andaluces nos manifestamos el pasa- 
do domingo para celebmr el Dia de Andalucia y ratificar una 
vez mas nuestm voluntad autonomists y deseo de autogobiemo. 
S61o algunos incidentes graves en C6rdoba y otros menos im- 
portantes, en Sevilla, estuvieron a punto de enturbiar una joma- 
da festiva en la que el pueblo andaluz se apunt6 un nuevo 6xito 
y demostr6 claramente, frente a 10s que quieren interesadamen- 
te creer lo contrario, que Andalucia existe. 

De la realidad transmitida por este medio pueden destacar- 
se dos elementos: en primer lugar que El Coweo de Andalu- 
cia tambikn se manifest6, form6 parte de esos seiscientos mil 
andaluces yen segundo lugar que 10s incidentes de Cordoba y 
Sevilla no consiguieron emp&ar la jomada. 

La linea editorial iniciada en la portada tiene continuidad 
en la secci6n de opinion, donde el editorial se titula ((El triun- 
fo del pueblo andaluz)), y en la secci6n de Andalucia donde 
una extensa cronica de tres phginas llevapor titulo: t h d a l u -  
cia volvi6 a hacer del domingo un dia de bandera). La infor- 
macion sobre 10s enfrentamicntos que se produjeron ocupa su 
lugar tras la information de la manifestacion, de forma desta- 
cada sohre todo 10s de Cordoba, que fueron mi% graves que 
10s de Sevilla. 

En dehitiva, El Coweo de Andalucia se muestra a favor 
de las manifestaciones que se celebraron el dos de diciembre 



de 1979 en todas las provincias andaluzas. Este dato queda 
claro tanto en la linea editorial del medio que se hace explicita 
en sus piginas de opini6n y de a lgh  mod0 manifiesta en 10s 
titulares de la informaci6n. En este medio el contenido politi- 
co y 10s objetivos de las manifestaciones quedan claros, asi 
como la importancia que tiene la petici6n de autonomia para 
Andalucia. Es decir, en esta ocasihn, se destaca el contenido 
politico por encima del anecd6tico que aparece en proporcio- 
nes inferiores a1 visto en el caso del diario iLRC analizado con 
anterioridad. El medio no s6lo justifica las manifestaciones y 
las apoya, sino que pide expresamente a sus lectores que se 
sumen alas mismas, kl mismo participa -coma hemos visto-. 

Nos encontramos pues con dos lineas editonales distintas, 
lade ABC y la de El Correo, que no s61o producen textos de 
opinidn distintos y opuestos en sus razonamientos sin0 que, 
ademis, parecen i n f o m  sobre realidades dispares. ParaABC 
las manifestaciones convocadas no proceden y sonuna pkdi- 
da de tiempo y energia, por tanto lo m b  destacable son 10s 
incidentes que seprodujeron y las condenas institucionales de 
10s mismos. Asi, este diario, apenas infonna, b-anscribe textos 
y despubs opina. El C o r n  de Andalucia, manifiestamente a 
favor delas convocatorias, primero opina y despuks informa e 
interpreta, aunque de un modo un tanto apasionado, 
involucrhdose y tomando partido. 

El referindurn autondrnico y la prensa regional 
Conforme se acerca la fecha del referkndum, fijado para el 

28 de febrero de 1980, se increments considerablemente la 
informaci6n sobre el estatuto de autonomia para Andalucia. 

Se sometia a votaci6n la via del articulo 151, es decir la 
elaboracibn del Estatulo de Autonomia en rkgimen especial 
como ya habian hecho catalanes y vascos. 



Manuel Clavero Arkvalo sefiala en su libro Forjar Andalu- 
cia que existen diferencias claras entre el acceso a la autono- 
rnia por el Articulo 143 6 el 15 1 ya que las competencias son 
distintas en uno y otro caso; el Articulo 143 no establece 4- 
les sean 10s 6rganos de la Comunidad aut6norna a diferencia 
de la plena en la que 10s 6rgmos institucionales aparecen cons- 
titucionalmenke establecidos, siendo una Asamblea legislati- 
va elegida por sufragio universal; un Consejo de gobiemo con 
facultades ejecutivas y administrativas, y un presidente, elegi- 
do por la Asamblea y nombrado por el Rey. Junto a ello, la. 
diferencias de procedimientos son tambih muy importantes 
en cuanto que en la autonomia del Articulo 143 el Estatwo se 
apmeba sin previa negociaci6n y sin referindum, por lo qAe el 
Estatuto puede venir impuesto por la mayoria en el congeso y 
en el Senado, que puede ser de signo politico diferente a1 de la 
Asamblea regional que elabor6 el Estatuto." 

Tambiin sefiala Clavero que la convocatoria del refer&- 
dum, la pregunta para la consults, la regulaci6rl de la campa- 
iia, constimian realmente una verdadera discriminaci6n para 
Andalucia, La campaiia era cinco dias mis corta que la del 
referhdum de Cataiuiia y el Pais Vasco, ante lo que se aleg6 
falta de tiempo material para hacerla m&s larga. Por otra parte 
ia regulacidn de la carnpaiia no permitia la utilizaci6n de la 
primera cadena de televisi6n y recortaba enonnemente 10s 
gastos de la misma, asi como la utilizaci6n de 10s medios de 
comunicacibn social del Estado. Lo primtxo era de una gran 
importancia, ya que Telesur no llegaba a Almnia y su horario 
era toialmente inadecuado, cuando en 10s referendos de Cata- 
luiia y el Pais Vasco se habia utilizado la primera cadena de 
televisi6n alas horas demayor audiencia. Tampoco se dieron 

CUVERO MVAU), M., op.cit., 134. 
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facilidades para el voto por correo tan importante en una re- 
gi6n de tantos emigrantes.14 

La pregunta que se someti6 a la votaci6n del pueblo h e :  
$a usted su acuerdo a la ratificacitn de la iniciativa prevista 
en el Mfculo ciento cincuenta y uno de la Constitucitn a efec- 
tos de su tramitaci6n por el procedimiento establecido en di- 
cho Articulo?. Ciertamente la pregunta es ambigua. Se con- 
voca un referkndum para que 10s andaluces decidan sobre la 
autonomia de su regi6n y en la pregunta que se somete a vota- 
ci6n no aparecen ninguna de las palabras claves: Andalucia, 
autonomia o regi6n. 

Los ciudadanos, vistas las diferencias entre 10s Articulos 
143 y 151 de la Constituci6n y la pregunta que aparecia en las 
papeletas del referhdum, ciertamente necesitaban infonna- 
cibn, cuando menos alguna explicaci6n. 

La portada del diario ABC del doming0 24 de febrero es 
rnuy significativa. Aparece un campesino sembrando, sobre 
el mismo e s t h  impresas las tres papeletas posibles: la del si, 
la abstenci6n y la del no, curiosamente la primera aparece 
marcada con una cruz como si hera la elegida. 

Titular: ((Sembrando futuro~. 
Texto: ((El jueves, 10s andaluces tienen el derecho y el deber 

constitucional de votar en el Referbndum de Iniciativa Autono- 
mica para la region. Como ARC ha se5alado reiteradamente en 
anteriores consultas, es el voto una cita del ciudadano con su 
conciencia y con el hturo de su comunidad, en la que nadie 
debe estar ausente. Tres opciones, igualmente democAticas las 
tres; se oeecen: el "si", el "no" y el voto en blanco. El jueves, 
Andalucia p 10s andaluces tiene una cita con su propio future)>. 

l4 Ibidem, 113. 



Acerca de las diferencias de acceder a la autonomia por la 
via del Articulo 143 6 15 1 no se hace ninguna apreciaci6n en 
las phginas de informaci6n de este diario, a excepci6n de un 
articulo firmado por Manuel Clavero ArEvalo,"El 29 de fe- 
brero': publicado el 24 de este m a ,  otro de Juan Bosw Diaz 
Urmeneta Muiioz, "28-F: las razones del si de 10s comunis- 
tas", y el de Jaime Garcia Aiioveros, "El 28 de febrero", am- 
bos publicados el dia26, todos ellos bajo lanibrica de Tribuna 
Libre. ABC no se implica en este tema, no infonna sobre el 
mismo, no lo interpreta ni presenta las claves para que el lec- 
tor pueda hacerlo, presenta opiniones variadas pero en cual- 
quier caso interesadas. 

Sobre la complicada pregunta acerca de la que han de ma- 
nifestarse 10s votantes unos dias mis tarde, no se dice nada 
hastael diaposterior alas elecciones. Manuel Ramirez lo hace 
en una curiosa cr6nica publicada el dia 29 en la que este dato 
es simplemente anecd6tiw. 

Antetitulo: caistrito 11: Tranquilo, como siemprej). 
Titulo: ((En el Centro, regular animacibn y pocas prisas a la 

hora de votam. 
Subtitulo: ccCoincidencia en muchos: no hacia falta una pre- 

gunta tan !arga para contestar si o no,). 
Entradilla: ctAmaneci6 nublado y hubo poca prisapam dar o 

no dar el acuerdo a la ratificacibn de la iniciativa prevista en el 
Articulo ciento cincuenta y uno de la ~onstitucibn a efectos de 
su trarnitacibn por el procedimiento establecido en dicho Arti- 
culo. En el Distrito Dos -veintid6s secciones y cualro mesas-, 
que cogemucho de Casco Antiguc y tiene sus limites en laPuefla 
Osario, Puente de Triana, Puente del Generalisitno y Campana, 
habia poca animaci6n y mucha tranquilidad. En el coraz6n del 
Distrito, detris de Correos, en el Bar Vicente, desayunaba El 
PaIi mienfras Manuel Otero Luna iba con prisas Avenida abajo 
y cuatro monjitas de la Caridad de San Vicente Pad marchaban 



nipidas hacia el Patio de Banderas con las papeletas en la mano. 
Sevilla despertaba entre umas, tres modelos de papeletas, 
dos Articulos, el si, el no, la abstenci6n y 10s paraguas. Dis- 
trito Dos ... )). 

Cuerpo: (tUN VOTO POR SEVILLRNRS: Casi justamen- 
te las once de la m&ana. Vestibule de Hacienda, pegado a la 
Casa de la Moneda, detrris de Correosn. 

-iSu nonlbre, por favor? 
-Francisco de Asis Palacio Ortega. Qu6 ique no meconose? 
-Hombre, Pali. 
El presidente de la mesa canta el nombre; una jovcn busca 

en las listas. 
-Si, aqui est8. El niimero quinientos uno. 
-Pali, tienes n h e r o  de coiiac. 
-Yo estoy aqui empadronao, per0 lo mismo hubiera estao 

en marquier banio de esta Sevilla mia. 
Francisco de Rsis Palacio Ortega recoge su camet de iden- 

tidad, saca un sobre del bolsillo. Vota. 
-iSi o no? Pali. 
---Si. 
-iPor quk? 
-Porque yo de politics, nd de nd. Pero av& si esto se arregla 

y hay panpa t6. Yo lo linico que quiero es que haya pan y 
trabajopa td. 

Paco Palacio baja con cuidado 10s escalones de Hacienda y 
munnura: 

-EIombre, veni aquipa votd no es malo. Lo malo es venipa 
lo que yo me s< eso si que tiene guasa. Aju, 10s impuestos. Te 
entra un hormigueo por aqui ... Mira, lo dicho: yo lo que quiero 
es lo mejdn pa td er mundo; que no vuerva nunca lo que yo 
pas& ya sabes, la guerra y t6 eso ... 

De Hacienda -welve el Pali a Correos, otra vez a desayu- 
nar- a1 Patio Randeras. Un guia muestra a un grupo de turistas 
la Gimlda y le busca 8ngulo a la m8quina de foto; un cochero le 
insiste a otro p p o  para darle una vuelta en el cochc; Amparo 



Rubiales sale dpida de la Diputaci6n; un hombre vende abani- 
cos, "aunque hoy, entre 10s nublaos y lo de votd, veremos crAn- 
tos abanicos vendo yo. jQue a c6mo valen? Cien duros, cin- 
cuentaduros, se gk... . 

MONJITAS MADRUGADORAS.- Cuatro monjitas -h&bi- 
to azul clam, sonrisa radiante, amabilidad siempre- van conpri- 
sas. No rehuyen la pregunta. 

-Naturalmente que venimos de votar. Somos de la Caridad 
de San Vicente de Pahl. Oiga, jsomos nosotras las primeras 
monjas que ve? 

-1-Iasta el momento, sf. 
-Es que ya es un poco tarde; la mayon'a suele venir mis 

temprano. Mire, ahi cerca, en el Colegio de San Isidoro, me 
parece que vota el Cardend ... 

En laEscuela de Artes y Oficios de la calle Zaragoza, tran- 
quilidad y goteo de votantes; en el Ateneo -aqui es muy peque- 
iio el censo- hay casi aburrimiento; en la Delegaci6n de Cultu- 
ra, embotellamiento de coches y la soledad en el amplio pa- 
tio. Dos mesas, algunos interventores de partidos con peque- 
iias cintas identificadores, sin perderse detalles y poca, po- 
quisima hulla. 

-Puede que par la tanle si, que por la tarde -cuando mu- 
chas empresas dan permisu- se anime m&. De todas formas, y 
seghn el compaiiero que ya estuvo aqui en otra ocasi6n -nos 
comenta el componente de una mesa--, aqui nunca hay proble- 
mas. Si quiere usted encontm colas y eso, qti i is  en 10s banios. 

Manuel Otero Luna.-Yo irk a votar esta tarde, sobre Ias 
cinco -camina Avenida abajo. 

-iSi o no? 
-jYo? Si. 
-jSaldrA el si o sal& el no? 
-Par el cincuenta y uno por ciento del censo, me parece 

que no saldri el si; por el cincuenta por ciento de votantes, si 
creo que sale el si. Es m k ,  aqui en Sevilla yo creo que vamos a 
estar muy cerca del si, si no lo conseguimos ... 



Pas6 la mcana, lleg6 la tarde, amenaz6 lluvia casi todo el 
dia y prActicamente se qued6 en amenaza. Sedla vot6 y mar- 
ch6 a casa a esperar si se dio su acuerdo a ia latificacibn de la 
iniciativa prevista en el Articulo ciento cincuenta y uno de la 
Constituci6u a efectos de su tramitaci6n por ... 

Paco Palacio ya en el barvicente. 
---Oye, la pregunta es larguilla, jverdad? Con lo fhi que es 

deci si o deci que no iYerdi?>>. 

Peculiar cr6nica que apenas precisa comentario, bajo la 
forma dramatizada de este texto aparece el personaje popular 
con su habla andaluza pero que vota aunque no tiene claro el 
qu& las religiosas, que tambibn votan, y; el empresario, que 
tambikn vota, per0 por la tarde y que cree, aventura, quepor el 
cincuenta y uno por ciento del censo, no saldrh el si, pero por 
el cincuenta por ciento de votantes, si. En el subtitulo se ade- 
lanta que muchos coinciden en que no hacia falta un pregunta 
tan larga para contestar si o no, pero estos "muchos" no apare- 
cen en la cr6nica y tampoco, si esta pregunta dificult6 de al- 
gkn mod0 la votaci6n. 

Los titulares de las poltadas dellBC del29 de febrero son 
destacables porque en cierta medida se contradicen: a)  porta- 
da grifica: cdmdalucia: hoy empieza el future,) (se afirrna que 
a1 cierre de esta pigina no se conocen aim 10s resultados) y b) 
portada interior: tcHabr5. autonomia por el Articulo 143)) (a 
todapagina), antetitulo: cAlmeria, Jakn y Malaga no alcanza- 
ron el 51 por ciento),, subtitulos: ctResultados: aim incomple- 
tos, dan una participaci6n superior a las previsiones, Andalu- 
cia ha demostrado su prop6sito autonomista, Hoy, alas 8,30, 
la Junta dari 10s resultados finales,,. La titulaci6n no es con- 
tradictoria en el contenido, si puede deci~se que lo es en el 
espiritu, porque las expectativas que se desprendh de la in- 
fomaci6n difundida en dias previos en el conjunto de 10s 



inedios impresos era que el fkturo que comemaria has las 
elecciones seria el de la autonomia por la via del Articulo 15 1. 

En el caso de El Coweo de Andalucia se hace unapresen- 
taci6n mis detallada de lo quc significari para el hturo de la 
regi6n el acceso a la autonomia por un Articulo u otro, y no 
s610 se hace en las secci6n de opini6n sino en lade Andalucia. 
Aparecen multitud de articulos: "El trasfondo del referhdum 
del 28-F", Giminis; "A pesar de todo, si", Vicente P l ~ a l ; ' ~  
"La verdad sobre el referindum", Feliz M. Pkez Miyares; 
"I'orrazones econ6micas, un si a la autonomia", Juan R. Cua- 
drado Roura; 'El 27 de febrero", Manuel Clavero Mvalo; 
"Defender a Andalucia", Manuel Fombuena; "Andalucia boy", 
Josk Garcia Canma,,.. Editoriales: "Andalucia, unida y soli- 
daria", "Reflexi6nn, "Hoy y mafiana" y "Andalucia, 
imparable". En todos estos textos, articulos y editoriales se 
explica de un mod0 u otro las diferencias existentes enh-e 10s 
dos Articulos de la Constituci6n y las repercusiones para An- 
dalucia de la aplicaci6n de uno u otro. Tambih existen textos 
informativos en 10s que se recuerda que setecientos ayunta- 
mientos andaluces se pronunciaron por el Articulo 15 1, mu- 
chos de estos ayuntamientos eran de UCD, y que el tmto dado 
a 10s andaluces por el gobierno central para la celebraci6n del 
referkndum es discriminatorio respecto del que se le dispens6 
a vascos y catalanes, entre otras cosas porque dispusieron de 
veinte dias de campafia y Andalucia sblo de quince. 

Sobre la pregunta formulada a1 electorado puede destacar- 
se un kagmento del articulo firmado por Manuel Clavero 
Arivalo y publicado el 26 de febrero: 

l5 VICLWE PLURAL es el seud6nimo de un ,wpo de profesionales andalu- 
ces: JosC Bolaiios Ldpez, Jost Luis Caceres Calvillo, Alfonso Campoy 
Moreno, JosB Maria Femindez Ortega, Federico Jimtnez Shchez- 
Barbudo, Jod Leon LZipez, Rafael Leiia Fenlhdez, Manuel Navarro 
Palacios, Fraricisco del Rio Muiioz y Francisco Rivera Iborra. 
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[...I La pregunta que se ha formulado a 10s andaluces en el 
referkndum ha merecido graciosos chistes de casi todos 10s 
mejores humoristas de Esparia, desde Mingote a Masil. En Ma- 
drid tienen mis capacidad de autogobierno que en Andalucia, 
ya que desde alli nos llevan gobernando cinco siglos, pero no 
nos ganan a1 mejor sentido del humor. Asi, por ejemplo, alg6n 
tino andaluz ha podido decir que si un pueblo es capaz de com- 
prender la pregunta que le han formulado a 10s andaluces y la 
intenci6n de la misma, ese pueblo desde luego es capaz de 
autogobernarse por la autonornja del Articulo 15 1 de la Consti- 
tuci6n. Yo espero que el pueblo andaluz sepa darle adecuada 
respuesta a la pregunta. Desde luego en Madrid no han com- 
prendido a Andalucia [...I. 

Rafael Escuredo, en la secci6n de Tribuna Libre del mis- 
mo dia a h a :  

[...I Y en cuanto a1 texto de la papeleta, estamos ante un 
claro ejemplo de envilecimiento del lenguaje. Un envilecimien- 
to calculado y elaborado por un Gobiemo que no esti obrando 
de buena fe ante un pueblo que tiene demostrado con creces su 
paciencia y patriotismo [...I. 

Los titulares del dia posterior a las elecciones son signifi- 
cativos. En portada y a cinco columnas: antetitulo: ctAunque 
no bast6;), titulo: ccCasi todos dijeron ''Si");, lo cual puede con- 
fundir, porque por cuestiones de cuerpo de letra el antetitdo 
puede pasar desapacibido y el titular visto por si s610 resulta 
mucho in& rotundo en su significado. Los titulares en phgi- 
nas interiores tambibn presentan peculiaridades ya que hablan 
de problemas en el censo, de enf?entamientos con 10s inta- 
ventores que UCD trajo de otras regiones espafiolas o de las 
declaraciones de algunos politicos a la hora de votar, p a o  no 
se litula con 10s resultados que ya se conocen y que hacen 
presumir un kacaso. 



El referbndum auton6mico celebrado el 28 de febrero que- 
da, por tanto, plasmado de mod0 diferente en ABC y en El 
Co~eo. En el diario ABC se informa sobre la postura de 10s 
partidos, se incluyen agendas electorales, &as del votante y 
abundante infonnaciirn sobre ankcdotas, destaca el caricter 
cuantitativo de 10s datos incluidos en las infonnaciones: ciTres 
millones de carteles y ocho millones de octavillas ha disbibui- 
do la Junta> (26 de febrero), ctMBs de seis mil mesas electora- 
les funcionarin mafiana en toda la regi6ru) (27 de febrero), 
ctMh de mil personas seguirin 10s resultados de referkndum 
en el Casino de la Exposici6m) o ((Mil cuatrocientos interven- 
tores forasteros trae UCD para las mesas electorales)) (28 de 
febrero), per0 se echa en falta informaci6n de fondo, 
contextualizaci6n, interpretaci6n, anilisis, datos fimdamenta- 
les para que el lector pudiera decidir en conciencia su voto. 

En El Coweo de Andalucia, la opini6n de 10s politicos tie- 
ne cabida en primera persona, destacando el n h e r o  de arti- 
culos firmados, tambikn se incluye informaci6n contex- 
tualizadora y uno de 10s datos m b  destacables es que en 10s 
titulares de 10s textos informativos predominan 10s extractos 
de declaraciones de politicos: ((No tiene sentido identificar el 
"si" conunnuevo modelo de sociedadn (Santiago Carrillo, 24 
de febrero), ((El Gobiemo nos ha marginado y humillado)> 
(Antonio Ojeda), ((Un Gobierno que propugna la abstenci6n 
es un Gobiemo que no Cree en la democracia) (Felipe Gonzi- 
lez, 26 de febrero), ... Sin embargo enlos titulares deportadala 
linea seguida es otra: cthdalucia: la campafia, a1 rojo vivo)) 
(24 de febrero), ctReferkndum: Andalucia, una explosi6n de 
esperanza) (26 de febrero), ((Andalucia: reflexiona hoy; deci- 
de m&ana) (27 de febrero) u c&Ioy, Andalucia a las urnas)) 
(28 de febrero), todos ellos transmiten sensacicin de unidad 
regional, son directos, incitan a la accibn, son emotivos, 
apelativos. En el caso de El Coweo y aunque la informaci6n 



es abundante, se echa en falta un poco de distanciamiento, es 
evidente que el rnedio se encuentra involuaado en el proceso, 
se siente pate de 61 y entiende que de su informaci6n depen- 
dab. park de 10s votos, votos que no esti dispuesto a perder. 

Sin embargo, en cuanto a 10s titulares (que son un reflejo 
del contenido infomativo de cada rnedio) hay que sefialar que 
enilBC son marcadamente cuantitativos y en El Correo cua- 
litativos, sin embargo el dia posterior a1 referkndum la tenden- 
cia parece invertirse. ABC tihila: c(Habri4 autonomia por el 
Articulo 143 y El Correo: ctCasi todos dijeron "si"~. La cabe- 
cera de ABC contiene m k  informaci6n y resume el resultado, 
aunque es fria y casi triunfante pvrque habrb. autonomia que 
es lo que se perseguia, aunque sea por la via del Articulo 143; 
sin embargo, lade El Correo es ambigua incluso en el n h e -  
ro, transmite cierta decepcibn, hstraci6n, la propia de quien 
ha agotado 10s argumentos para transmitir sus opiniones. 

Si nos rernitimos a 10s textos informativos publicados el 
dia siguiente a1 referbndum, encontramos una tendencia in- 
versa ala observada en relaci6n con 10s textos referentes a las 
manifestaciones de diciembre que hemos visto. Si en kstos 
ABC destacaba lo anecd6tiw y 10s incidentes por enclma del 
contenido infomativo, porque como dej6 de manifiesto no 
estaba de acuerdo con las manifestaciones, ahora El Correo 
destaca 10s problemas por encima de 10s resultados del re- 
ferbndum, en un intento de justificar, quizis, unos resulta- 
dos que aunque espectaculares no alcanzan el objetivo per- 
seguido. 

A modo de conclusidn 
Una vez que se han visto 10s textos y sin pretensi6n de 

agotar el tema puede sacarse, al menos, una primera conclu- 
si6n evidente que se desprende del anhlisis del discurso cons- 
b i d 0  por cada peri6dico y es que mediante la presentaci6n 



que cada medio hace de 10s hechos y tambibn a travhs de la 
opinion, bien sea kta  editorial o de firma, se desvia la aten- 
cion del lector hacia la direction que cada diario pretende, se 
pone el acento en la forma o en el contenido de un determina- 
do acontecimiento dado  mayor o menor relevancia a una u 
otra, de manera que puede resultar desconcertante contrastar 
ambas versiones. 

Por otraparte, en aquellos &os, tras cuarenta de dictadura 
y casi recikn estrenda la libertad de infomaci6n, la prensa 
vive un momento de fuerte politiza~icin.'~ Varias son las evi- 
dencias de esta peculiaridad. Por una parte, information y 
opinion (del redactor pero consentida por la institucibn, por 
tanto editorial) se confunden en textos de apariencia infoma- 
tiva; de otra, aparecen textos editoriales en secciones de infor- 
maci6n; y, por filtimo, el medio (en ambos casos) esti 
involu~rado'~ directamente en 10s acontecimientos. habla en 

S e i i a l a M m ~ ~ ~  BERNAL que la prensa, en el period0 de uansicihn de la 
dictad~naala democmcia, asumio, en Espaiia, funciones politicas que 
no le correspondian, en un intento de suplir la accihn que una socie- 
dad carente de la vertebracihn politica e instihlcional adecuada no 
estaba en condiciones de desemperiar. Por este motivo, la prensa de 
esos aiios padece m alto grado de ideobgizaciirn y, en lineas genera- 
la, puede aknarse que en su tofalidad asunlih el papel de oposicihn 
politica, m q u e  no siempre del misma signo: una pequeiia parte se 
opone a1 gobiemo, al que consideram traidor por aflojar las ataduras 
de lo que consideraba atado y bien atado; la inmensa mayoria tam 
b i h  act6acomo oposicihn porque desconfia de la voluntad y capaci- 
dad del gobierno para llevar a tCnnino un aut6utico proceso 
democratizador. (BERNAL RODF~GUEZ, M., "Una revolucian de l'apel: 
Huelga dehambre enMvlarinaieda" en Realidad j>$ccidn en el dircur- 
sopenodistico [Sevilla 19971 68). 

" BORRAT s&la con respecto a este tema que existen tres niveles de 
involucracihn en 10s conflictospoliticos y que elgrado de involucraci6n 
del periodic0 determinark la inclusihn, exclusion y jerarquizacihn de 
un acontecimiento. Los niveles de involucracihn son: a) Nivel extra: 
en este nivel el perihdico es observador extemo de conflictos que se 
desanollan entre otros actores. b) Nivel inter: aqui, el periodico ... 



primera persona del singular y del plural. Es mis importante 
adoptar una postura en lo que respecta a1 referendum auton6- 
mico que explicar cuiles son las opciones, el signifrcado de 
cada una de ellas, 10s procesos que implican, etcitera. 

Tenemos, pues, como planteatnos en las primeras lineas 
de este capitulo, que lainfonnacihn es interpretaci6n de acon- 
tecimientos y que segkn sean narrados adoptariin diversas for- 
mas. Esto queda patente en el anSllisis realizado, ya que en 
ambas fechas 10s datos destacados y la estmctura del discurso 
varian considerablemente. El medio consigue desviar la aten- 
ci6n hacia aquei aspect0 que le resulta m k  interesante del 
acontecimiento o bien lo que se propone es distraer a1 lector 
para que obvie aquello a lo que quiere restar relevancia. Por 
ejempio, en el caso analizado 10s dos medios siguen una mis- 
ma estrateeia aunque cada uno en una de las fechas. AGCcon- - 
sidera las manifestaciones innecesarias y centra sus informa- 
ciones en 10s altercados, disturbios, enkentamientos, ... inci- 
dentes que evita que infonne sobre 10s objeiivos perseguidos 
por 10s manifestantes. El Coweo cle Andalucia, por su parte, 
se involucri, de formamanifiesta en la consecuci6n del estatu- 
to de autonomiapor la via del M c u l o  151, y como 10s resul- 
tados no se ajustan a sus deseos, sigue la misma estrategia de 
ABCdesviando la atenci6n hacia las incidencias: errores en el 
censo, dificultades para votar, el tiempo, 10s interventores no 
andaluces enviados por la UCD ... 

(Cont.) es parte principal o asume el rol de intermediario neutral. c)  
Nivel intru: en esie supuesio elperi6dico es actor colectivo involucrado 
por conflictos intemos que le oponen con alguno o algunos de sus 
componenies. Para BORRAT el peri6dico se perfila como actor de con- 
flictos en 10s niveles inter e in@ y se ocupade conflictos ajenos enel 
nivel extra. Asi concluye el autor que el peribdico excluye: a) aque- 
110s co~lflictos que careceu de inter& periodistico, y, b) en el nivel 
k~ter e intra aauellos conflictos cuva comunicaci6n oeriudica sus in- 
tereses como parte o tercer invol~cmdo. (BORRAT, k.,'~l~eririddico 
actorpolitico, ptgs. 28-29). 



Antes de terminar hay que seildar que ambos peri6diws 
ceden su espacio a Manuel Clavero Arevalo como hente au- 
torizada para que explique lo que el referendum significa para 
Andducia, las claves del Articulo 151 y otros aspectos rele- 
vantes. Lo que si se deduce de 10s textos firmados por Clavero 
es que wnocia a 10s lectores de cada peri6dico. El articulo 
incluido e n M C  es mis sobrio y recto en la forma y el conte- 
nido, el que firma en El Coweo, mis desenfadado, belicoso y 
critico. Manuel Clavero Arevalo habia negociado la 
preautonomia para Andalucia y habia tomado park en el pro- 
ceso que llev6 a1 referinduin a causa del cud dimiti6 de su 
cargo de Ministro de Cultura, era reconocido entre la pobla- 
ci6n y no se podia obviar su opini6n. 

En deiinitiva, unos mismos acontecimientos y dos discur- 
sos diametralmente opuestos en la forma y el contenido, no en 
la intenci6n perseguida, similar en ambos casos: persuadir a1 
lector de que la postura adoptada por el medio es la que mis 
interesa a Andalucia, a 10s andaluces. 
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LA IMAGEN DE CANAL SUR 
EN CANAL SUR TELEVISION, 

-LA TELEVISION DE ANDALUC~"  

Laspromos no existen. Es ficil demoslbarlo. nadie repara 
en ellas. Es th  ahi, pero nadie las toma en cuenta. Cierto es 
que proporcionan una informaci6n sencilla y clara que se re- 
tiene con facilidad, cierto es que se considera por la audiencia 
un espacio util, apropiado, hasta prictico. No obstante, a me- 
nudo se comprueba que cuando el anuncio ya ha sido visto, 
este tipo de texto tan cornh, tan kecuente en la prograrnacihn 
de cualquier emisora de radio o televisibn, se olvida. Para la 
mayona de nosotros su esbuctura formal o su direccibn estra- 
tbgicano tienen valor alguno, por lo que suelen pasar desaper- 
cibidas por cornpleto. Lo que le importa a1 receptor es su con- 
tenido, ese c6rnulo de datos a la vez pertinentes y efimeros. 
De modo que despu6s que han pasado, cuando ya las 
autopromociones no es th  en escena, las expulsamos de nues- 
tra memoria. Porque se entiende que no valen, que han cum- 
plido su funcihn. Entonces las abandonamos en la papelera de 
las osas inutiles como el envoltorio de un caramel0 que hace 
rat0 que nos hemos comido. 

Desde un punto de vista tecnico, se denominan promos 
(abreviatura de autopromociones) a aquellos espacios publi- 



citarios -promocionales, valga la redundancia- donde las emi- 
soras de radio y TV avanzan sus contenidos y/o exponen las 
virtudes y excelencias de la casa. Aunque su cometido esti 
defhido, su identidad parece perdida entre el resto de la pro- 
giamacion. 

Es probable que laspromos no lleguen a sobresalir porque 
no se recuerdan como tales sino como IUI anticipo de lo que 
vendrA. Es deck que so10 son algo en el agresivo imbito de la 
comunicaci6n por la pate minima que nos interesa de ellas. 
Tarnpoco son objeto de atenci6n para 10s innumerables estu- 
dios sobre contenido que se hacen de las panillas televisivas; 
ni eso. No se les presta atenci6n porque las mismas cadenas 
no las estiman con entidad suficiente, porque no tienen mati- 
ces argumentales que la gente perciba, y porque, desde afuera, 
no parecen ejercer una influencia sobre 10s receptores inme- 
diatamente computable. En resumen: en el iBstuoso universo 
de 10s medios, las autopromociones no son nada. No se re- 
cuerdan como las peliculas, 10s programas impactantes, las 
noticias increibles. No nos hablan de montajes espectacula- 
res, ni de grandes inversiones. No nos hacen reir como mu- 
chos spots, ni ensofirnos como algunas telenovelas. Nadie 
dice: "Oye, ihas visto esa promocion donde dicen que ...?', 
No tienen bora, dia o nombre conocido. Nadie las espera con 
impaciencia. Es m&, ni siquiera se las echa en falta mando no 
se emiten. Y s u ~  embargo, siguen ahi. 

Siguen, porque a pesar de su escaso valor presencial, de lo 
poco que sob resale^^^ de lo insignificantes que parecen, nadie 
duda de su eficacia como objeto de difUsi6n de la propia ima- 
gen dei medio. Siguen porque funcionan, porque sonmuy ren- 
tables: tienen poco caste y mucho beneficio. Wan sido siem- 
pre el principal (y casi ihico) recurso del que 10s medios 
audiovisuales se han servido para demostrar "sobre el papel" 
lo que ellos son y lo que ofiecen, o mejor, lo que pueden ser y 



ofrecer a todos aquellos que tengan la suerte de contarse enbie 
su audiencia. Ariidase otro dato en nuestro intento de acercar- 
nos a la comprensi6n de esta curiosa clase de texto: ni siquiera 
se sabe exactamente a qu6 hnbito de la comunicaci6nmasiva 
adscribirlas. Desde luego, parece evidente que no forman par- 
te del elenco de gineros y sub-ginems periodisticos al uso. 
Cabria entonces considerarlas como publicidad, siguiendo  la^ 
regla simplista de que corresponde a esa categoria todo aque- 
110 que, con tines divulgativos, no puede seiialarse en 10s me- 
dios con10 periodistico. Pero ni esta regla sirve @or obsoleta, 
desafinada y despbtica), ni en verdad las autopromociones se 
estin tomando como publicidad, en sentido esbicto, a la hora 
de catalogarlas. A1 menos, casi ningh autor las reconoce como 
tal. En lo que si se suscitan m k  coincidencias, es en que pare- 
cen representar m a  variante sutil de propaganda que goza-en 
su confecci6n- de las artes estrategicas de la publicidad y no 
se ve afectada -en su lecma- por casi ilinguno de sus incon- 
venientes; nos referimos sobre todo alas objeciones morales, 
verdadera bZfe noire de la comunicaci6n masiva. 

A esa ambigiiedad de definici6n conbibuye el curioso tra- 
lamiento instiitucional que recibm. Las autopromociones tie- 
nen la peculiaridad de que no se incluyen en 10s limites de 
sat~~racion establecidos por el Gobiemo para la emision de 
publicidad; como si constituyesen una suerte de complemen- 
to infomativo de la cadena, un espacio de informaci6n tcpwa,> 
sobre si misma. La raz6n de esta exclusi6n nwica ha estado 
clara. Por lo visto, 10s fines que mueven a estos espacios difie- 
ren del de 10s anuncios comerciales. Se aduce que, mientras 
las promos s610 pretenden ciilurninam a1 receptor sobre las 
excelencias de su programaci6n,los malvados spots condu- 
cen (cabria aiiadir: mediante engaiios) a la gente a la compra 
de un product0 para obtener asi m a  recompensa econotnica. 
Repetimos, la distinci6n no esti nada clara. Porque lapromo 



tiene casi siempre mis vocaci6n vendedora que el spot, aun- 
que su producto no pueda ser adquirido en el supermercado; 
porque la exhibici6n de las mejores cualidades -a veces las 
bicas- de la programaci6n, es mis flagrante (si es que esa 
acci6n puede ser tachada de algo) en la autopromoci6n que en 
el anuncio comercial; y porque SLI objetivo no puede ser in& 
prosaico, mB: material. 

En lapromo se of&a sin tapujos el objeto enventa, no hay 
reparos para vocear sus cualidades ni para repetir una y otra 
vez la marca del producto. Para ello se fkecuentan las m& 
sutiles artes persuasivas. Por ejemplo, las tecnicas de exomo y 
distraccih: un anuncio muy bonito, cuidado, bien presenta- 
do, con ritmo, con imkgenes sugerentes y mhsica resultona, 
ctentra,) mejor. 0 la estrategia de la simulaci6n: se sabe que la 
mejor forma de vender algo es disfrazarlo aparentando que no 
se time intenci6n alguna, que el anuncio es un servicio gratui- 
to surgido del inter& de la gente. Lo ideal es dar la impresi6n 
de que le mueve a uno un extra50 impulso altnlista, una luz 
cegadora que te hace dar sin querer recibir. Al final debe pre- 
valecer la idea de que, tras el proceso comunicativo que gene- 
ran laspromos, no hay otra pretensi6n que lade fomentar una 
profkda relacihn de armonia y amistad, un grato encuentro 
entre las partes por encima de cuestiones mataides. Por eso 
confhden. Y tambith porque cuando muestran con tanta cla- 
ridad sus argumentos y sus fines, hacen gala de una inusual 
sinceridad que conmueve. En estos anuncios no hay trampa, 
todo esti a la vista: las excelencias de la emisora y 10s prop6- 
sitos del mensaje. El que quiera saber que mire, el que quiera 
mirar que sepa lo que tiene delante. Se aprovechan de la nece 
sidad de informaci6n que siempre ha habido en estos medios, 
del desconcierto de unos contenidos que se esfuman con el 
tiempo y de otros que con el tiempo tienen que llegar, para 
ensefiar lo mejor de sus mejores espacios. Y siempre bajo el 



consentimiento de la audiencia. Es el precio que hay que pa- 
gar. Todo el mundo sabe que aqui esti la infomaci6n sobre el 
medio, todo el mundo sabe que estj idealizada y que la reali- 
dad dista mucho de esta seleccibn. Todo el mundo aprecia (y 
acepta) las intencioncs de la cadena, sus esfuerzos por impo- 
nerse a otras y por destacar de la mediocridad general. Por eso 
hay un cierto consenso en que se anuncie aquello que m k  
llama la atencibn, conscientes de que hay trampa, sabedores 
de que lamuestra que se expone nunca coincidira con el paiio 
del retal. Esto es lo que conmueve. 

Por cualquiera de estas razones parece claro que este extra- 
iio espacio, que para la gente no es ni tan tkcnicamente puro y 
ohjetivo como 10s infomativos, ni tan denostado -por farisai- 
co- como 10s spots, puede ser un lugar idbneo para indagar 
sohre la imagen del medio. Tambikn para el conocimiento de 
lo que es y de lo que quiere que la gente piense que es; de lo 
que representa y de a quiines pretender representar. I' es un 
objeto de angisis mAs adecuado todavia cuando se habla dc 
medios de titularidad p~iblica, como el caso de Canal Sur Te- 
levisi6n. Porque entonces es licito pensar que esa promoci6n 
sobre el medio implica a aquellos que lo estzin-nendo y a aque- 
110s para 10s que se esti prestando servicio. De donde se des- 
prende una sencilla analogia: si Canal Sur es la televisi6n de 
10s andaluces (nosotros no hemos acuiiado el eslogan), donde 
los andaluces seven y ven a1 mundo, donde expresan sus pro- 
pias inquiet~des,~ entonces la imagen de esta emisora corres- 
ponde tambiin a lade Andalucia y todos 10s andaluces. 

Esta afumacidn h e  una de las bipbtesis de trabajo que se 
sostuvieron en una investigacibn sobre la imagen -fisica y 
temitica- de la mujer en la programacibn de Canal Sur TV, 

' Qut o p o m o  resulta ahora hablat de lo propio (kente a lo ajeno), en 
pleno apogeo de tesis y alardes nacionalistas. 
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realizada entre 1993 y 1994.' Se trataba de un estudio puntual 
que arroj6 una serie de datos muy interesantes sobre el trata- 
miento que se habia dado en imagen y texto a la mujer en esa 
cadena aquel afio. Datos especificos de 10s que aim se podn'an 
extrapolar resultados m8s o menos gen&cos aplicables a otros 
medios. 

Una parte de la inwstigaci6n pIanteaba el estudio de la 
publicidad emitidapor la cadena. Las autopromociones se in- 
cluyeron dentro del corpus de este trabajo por dos razones. La 
primera era 0, sigue siendo) que, aunque son una clase de 
textos muy singulares, se toman por publicidad y como publi- 
cidad afectan a la gente. La segunda raz6n estaba fundada en 
que son un product0 exclusivo y genuino de cada ernisora, en 
el que no caben quejas ante la influencia externa, como en 
otros espacios. En el caso de la publicidad se objeta que son 
textos cerrados sobre 10s que no es posible interveni-, una de 
dos, se emiten o se rechazan. Eso si, queda la excusa de que la 
cadena auton6mica no estaba en disposici6n deponerimbas a 
m a  fuente de ingresos tan importante. Por si esto no bastara, 
en esa $oca la publicidad era contratada a trav6s de una em- 
presa intemediaria, de rnanera que la posibilidad de "filtrar" 
10s contenidos o de acometer cualquier otra forma de inter- 
vencibn, se limitaba a grandes lineas decontrol y recomenda- 
ciones de mejora sobre lo ya emitido. Tambibn puede 
esgrimirse m a  leve salvedad para las promociones por la pro- 

'I:.i mvesrigachk~ sc rllul;iba .%Pri's:r~c~.i < 111~~gr.n d~ la mujercn Id prd- 
*runnr16n dc Canal Sur 'I 'elc~~s~;m,~. I.uc Ile\.~d.! ;~cuho ell d ~ s  i'uui- 
pos: el estudio de 10s informativos diarios y el programa < < ~ u n i d e  
miel)) con% al cargo de Isabel Aler Gay y Rafael Gonzilez Galiana, 
y el estudio de la publicidad, el programa Talcomo somos y el infor- 
mativo semanallos repo~eros a cargo de Felicidad Loscertales Abd  
y Rafael Gonzilez Galiana. Se realizo gracias a un convenio entre el 
Vicerrectomdo deExtmsi6nUniversitaria de la Universidad de Sevi- 
lla y RTVA, y estuvo subvencionado yor este filtimo organismo. 



cedencia de las imzigenes que se utilizan p a a  su composicibn. 
Salvedad que se esfuma ante la certeza de que estos textos 
resultan de un proceso selective en el que no tiene porquk 
haber n i n g h  cornpromiso, en cada combinacibn surge un 
nuevo relato sin deudaq con el originario. Asi, cuando en la 
investigaci6n se tratan de exponer 10s resultados de 10s resu- 
menes hechos por 10s trabajadores de campo a laspromos, se 
hace la siguiente observacibn: 

No debe olvidarse que este espacio publicitario-informative 
conlleva una imagen de marca en su proceso de elaboraci6n 
(montaje), y que las escenas seleccionadas son el reflejo de lo 
que Canal Sur estima mL importante o representative de ese 
espacio que autopromociona. Por tanto, a1 emitir determinadas 
promos de peliculas o concursos en las que aparecen imtigenes 
de mujeres desnudas o con poca ropa, la emisora esti "retrath- 
dose" en el argument0 que a1 fmal se recuerda de la promo. Por 
ejemplo: "se presenta el escenario del programa. Planos de no- 
vios corriendo y realizando distintas pruebas" deLuna de miel; 
"secuencia~ de peliculas. Unamujer desnuda bajo una cascada" 
de Sonrisas y ldgimas (1994: 160). 

Hay que dejar claro que corno investigacibn sobre la pro- 
pia emisora no es un estudio muy relevante, porque no se en- 
tri, en profundidad en sus facetas de trabajo, de organizaci611, 
distribucibn de informacibn .., ni se pudieron constatar las re- 
acciones de la audiencia ante 10s mensajes emitidos. Sin em- 
bargo, destaca el trabajo que se h z o  con las autopromociones. 
Llama la atencibn porque no se habia hecho pricticamente 
nada en este tema desde un enfoque discursive; esto es ha- 
ciendo nna valoracibn de los efectos de sentido contenidos en 
esos textos, de su dimensibn social y las posibilidades 
interpretativas, de las conexiones que sepodian establecer dado 
un context0 de recepcibn amplio y diverso. Y porque de 10s 



resultados que se obtuvieron han salido interesantes conclu- 
siorles sobre d m o  son, c6mo funcionan y qu6 valor tienen las 
promos de Canal SLU Televisiitn, alguna de las cuales vale la 
pena recuperar ahora porque a h  es th  muy vigentes. 

Una de las cosas que m k  sorprende en esta investigaci6n 
son 10s datos que aporia el marcador del indice de repeticiitn. 
A travts de esta categoria, se pretende conocer la incidencia 
que 10s anuncios en general tienen sobre la audiencia: si pue- 
den pasarse por alto, si se muesean lo bastante como para ser 
retenidos, o si pueden producir hastio, rechazo. Pues hien, en 
ese aspecto merece sefialarse la alta propoicion de 
autopromociones que se dan respecto a1 total de anuncios 
emitidos (ver cuadro). De 10s 1.085 anuncios que se analizan, 
367 son promos frente a 71 8 anuncios, es decir un 34% de lo 
que se considera espacio publicitario, se destina a infonna- 
ci6n sohre la propia emisora o sus programas. Ya no cabe 
pensar que 6stas pasan desapercibidas. Pero es que adem& se 
observa que esas 367 promociones se repiten una media de 
2'93 veces cada dia, lo cual nos habla de una machacona in- 
sistencia en exponei las ventajas de esta emisora autonomica. 
En varios casos se apuntan 8 y 9 repeticiones diarias de un 
mismo anuncio promocional, quedando una sensaci6n muy 
amarga, algo asi como: "nos meten a Andalucia por 10s ojos". 
Encima, esa sobrecarga se acenbia con la duration de las 
promos que doblan el tianpo de 10s spots: miis de 40 segun- 
dos de media, signiiicando al final el mismo tiempo global de 
emisiitn (4 horas) que aqu6llos. 



SOBRE LOS 1.085 ANUNCIOS ESTUDIAWS 

rmdiferentes 

SPOTS PROMOS 

Spots repetidos: 0,63 Promas rep.: 2,96 

Antes se ha comentado que las indicaciones legales sobre 
saturacih publicitaria no afectan alas autopromociones. Pero 
eso el pliblico de a pie no lo sabe o no lo time en mente, y 
cuando entre mbos -spots ypromos- se traspasa el limite de 
la paciencia, cuando la espera se hace eterna, cuando se pasa 
de lo permisible a lo excesivo (una fkontera muy difusa que 
suele estar sedada por el zappiitg) ... es decir, cuando la pu- 
blicidad se hace presente por molesta, le invade a1 receptor un 
regusto a engaiio y aimpotencia que temina sedimentindose 
en su memoria? Este no es nuestro caso, sino el contrario: en 

-- -- 

'En la actualidad se estima que no debe super= enun 10% del tiempo de 
la toda la programaci6n. Pero hay m& indicaciones como que no 
nuede acumularse el tiemno en una sola frania horaria (DOI eiem~lo. .. , . 
el prim,, trme) sinu que hay que dirtnbu~r ustc mhlnio sln Ilsgar a un 
I j',, cntre lion.<. 011.3 r~sm:cii)n c i  la cmticiad de ~uhhadad oue se 
puede emitir por code. Tambihn esti la norma ( ~ o h u ~ t a i a )  de res- 
petar un minimo de tiempo del programa sin cortar para publicidad.. 
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el estudio, la publicidad no ilega, ni sumando las 
autopromociones -que son muchas mis que en otras erniso- 
ras-, a 10s miximos legales. Tampoco parece hacerse inso- 
portable. El problema es que aqui la promocibn resulta dema- 
siado presente, por encima de lo habitual. Asi puede verse 
que, por lo general, ocupa el primer lugar en el corte y tam- 
b i b  el dtimo, es decir el momento inmediatamente anterior 
al programa que se esti emitiendo. Justo 10s espacios de ma- 
yor atencibn, por tanto 10s de precio m k  elevado de la pani- 
lla. Las revelaciones que se desprenden de este hecho son tnuy 
diversas. En principio, se apreciaun escandaloso inter& de la 
cadena por fijar la mirada de su audiencia sobre ella. Es posi- 
ble que sepensarapor aquellos entonces que la escasa audien- 
cia de la cadena era un problema de promoci6n, de estima, y 
cargaran las tintas en este tipo de espacio bajo el razonamien- 
to de que nadie ve esta cadena porque no se conoce lo sufi- 
ciente. Pero la sensacibn que deja cse bombardeo continuo de 
reclamos es larnisma que cuando se arenga y reprende a aque- 
110s que esthpor 10s que no han venido, ya que a Qtos no hay 
fomla de cogerlos; algo parecido a: "vosoh-os, 10s que estiis 
viendo la televisibn, hab6is de saber que esa sintonia es la 
mejor eleccibn". Y se insiste, se insiste hasta la saciedad, has- 
ta hacer dudar a1 receptor de la categoria una emisora que ne- 
cesita anunciarse tanto. Ademis, esti el hecho de sentirse 
alienado. Como si uno no supiese distinguir entre lo bueno y 
lo malo (y se lo tuvieran que decir), como si no tuviera claro 

-Cant.- (por ejemplo en 10s informativos o en 10s telefhes), etc. 
De todas formas las emisoras se saltan estas restricciones con fie- 
cuenciaporque las multas impuestas son ridiculas cornparadas con la 
ganancia, y porque a h  no hay una exigencia f m e  sobre estos aspec- 
tos. No en vano, la publicidad es casi la h i c a  fuente de financiacidn 
de rnuchas de estas emisoras. 



qub le interesa ver, como si se le olvidara a qut5 hora retrans- 
miten su partido.., como si no hubiera otra foma de tenerpre- 
sente a Andalucia o a 10s produetos andaluces como Canal 
Sur TV. En defintiiva, como si no se twiese noci6n de las 
cosas (porno decir, como si fbkramos tontos) y alguien estu- 
viera ahi para indicanos el camin0 cornecto. 

A todo esto se suma la compasi6n. Da pena apreciar que, 
para Canal Sur, es mejor repetirse que parecer abandonada. 
Como pena daconstatar enlos resultados de esa investigacidn 
que, enciertas h j a s  horarias (hastalas 14'00 horas y apartir 
de las 0'00 horas),no hay ningunaotra publicidadmk quelas 
autopromociones. Porque nadie ha respondido a su oferta co- 
mercial. De madera que las repeticiones se aceptan m o  m a  
forrna de apoyo moral ante la dificil situaci6n por la que atra- 
vesamo~.~ Nos referimos a1 dbficit deimageninstitucional con 
el que siempre ha tenido que carga la emisora Queda enton- 
ces el pretext0 de que todo es pow para engrandecer a m a  
empresa de aqui. Sea lo que fuere imaginamos que lo ciltimo 
que q u d a n  10s gestores-administradores de esta empresa es 
provocar ternura. Parece lastimoso queuna cadenarecurra a si 
misma para prestigiarse, cuando el prestigio podria haber ve- 
nido de la mano de una reduccidn publicitaria junto con m 
i n m e n t o  de calidad en 10s cortes. Camo sucede ahora en 
Canal 2 Andalucfa. 

Todo el mundo sabe que la autopromoci6n ,n un recmo 
habitual nara cubrir la ausencia de wntenidos cuando, lamen- 
tablcmcite, no llega cl respaldo de la publicidad alas cadcnas 
de tcIcvisi6n Que si hubiera contratos porpublicidad cn abun- 

4 D e c i m ~ ~  "am\~csmos" porque una dc las primeras rracciones que se 
producen enuc ls audiencia n.idua a una cadcna, es la identilicnci6n 
total con sus logros y sus ~lrencias. Una suene de empatia que hacc 
que se tomen a sui rrcrplores como uo s61o grupo wmpacto. 



dancia, las promos pasarian a un plano anecd6tico. Su emi- 
sib& por tanto, se reduce muchas veces a una cuesti6n de ima- 
gen: no esth bien oftecer cortes publicitarios con un s610 spot, 
porque se corre el riesgo de que la gente piense que la emisora 
es poco recomendable, y que si no merece la confianza de 
otros (10s que la ven y 10s que la contratan), tampoco debe 
valerpara nosotros. Laspromos cumplirian la h c i 6 n  de ocu- 
par el vacio. Aparecen a todas horas, en todos 10s cortes; ha- 
ciendo "bocadillos" con los spots, es decir, delante y detrAs de 
istos. La programaci6n de la cadena parece una larga suce- 
si6n de autopromociones segmentadas por trozos de progra- 
mas. Lo cualitativo se impone a lo cuantitativo. Y sin embar- 
go hay que emitirlas. Todo vale antes de que se extienda un 
sentimiento derrotista entre 10s receptores. Hay que emitirlas 
aunque sean una tortura para el receptor. Aunque se le fulmi- 
ne con las mismas irnhgenes una y otra vez, con estribillos de 
cuple, con esl6ganes grandilocuentes, con frases hechas, 
coletillas y juegos de palabra manidos de tanto oirlos. Ni 
siquiera importa que Qte las asocie a una vivencia des- 
agradable. 

En eso se diferencian del resto de anuncios. La publicidad 
ha soportado siempre la carga de aparecer en el momento mAs 
inadecuado, de wrtamos en lo mejor el prograrna que seguia- 
mos conpasi6n, demaltratar nuestraatenciitn desviiindola hacia 
sus motivos, etc. Pero el discurso publicitario queda a salvo 
porque ha sido y es un ente genkico, un objeto difuso a la 
hora de menospreciarlo. Solamente en casos aislados: marcas 
emblemhticas, imhgenes inigualables, efectos sorprendentes ... 
se recuerda un anuncio como un maravilloso ejercicio de in- 
genio y destxeza. Tambikn es ftecuente ver que un mismo spot 
antecede auna pelicula en todos sus cortes, porque asi se aso- 
cia el anuncio @or tanto, el producto) con una sensaci6n gra- 



ta. Ademis ese dato se retiene con facilidad. Cdntas veces no 
nos hemos ausentado durante 10s cortes publicitatios y hemos 
sido apremiados por el que esta viendo la televisi6n -"icorre, 
que va empezar ya!" cuando este ha reconocido el anuncio 
que da paso a1 programa deseado. Por contra, es extra50 que 
se repita un anuncio en el lugar mAs amargo de la programa- 
cibn, cuando se nos agrede en lo m&s dkbil de nuestra mente; 
cuando estamos desurevenidos. relaiados. ensimismados, 
entusiamados con un espacio apasionante. Ningjn buen 
uublicista desea aue su anuncio sea recordado por incordiar a 
la audiencia.5 Aunque alguno tiene que ser el primero, nunca 
debe ser el mismo todas las veces. Pues bien, en esta investi- 
gacibn se puede ver que las autopromociones aientan contra 
6sta y otras ~nuchas reglas de idoneidad comunicativa. Asi, en 
todos 10s cortes de 10s siete dias analizados (45-50 cortes dia- 
rios) lo primero que se ve es una autopromoci6n. La conclu- 
si6n que se extrae de esta acci6n es que: o bien la emisora 
ignora el llamado "efecto boomerang" de la publicidad, es 
decir, que en detenninados casos puede producirse una reac- 
cion inversa a 10s resultados que se pretenden, o bien no tie- 
nen mis remedio que hacerlo asi porque esos posibles efectos 
negativos son siempre preferibles a1 silencio. 

La perspectiva ha cambiado. Despu6s de haber echado una 
profunda mirada hacia el interior de las autopromociones, van 
desvelhdose algunas claves de funcionmiento de este tipo 
de anuncio. Ahora se aprecia que si esth, que cuenian para la 
gente, aunque no en la rnismamedida que otros espacios. Desde 
luego, no reciben parabienes ni elogios. Pero tampoco se las 

A no ser que se pretenda relacionar lapromo con una fuelte impresi6n 
(como hacen 10s creativos de Benetton), para que se arraigue mis en 
nuestro subconsciente (CJ).. Gonz&le&oscertales, 1996). No da la 
impresi6n de que sea esta la intencion de 10s responsables de progra- 
maci6n de Canal Sur TV. 
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ignora. La raz6n es que estin&era de la consideraciirn de 10s 
receptores, aparte de sus juicios. Como se ha visto, lapromo 
es un espacio entre la programaci6q un objeto forineo que 
puede ser descifrado como una agresi6n o como m a  ayuda, 
per0 siempre como algo externo a la oferta de contenidos de la 
emisora. Incluso lejos de las pautas de comporiamiento de la 
publicidad. Lapromo est8 fuera y afuera nos saca, a lo aiiadi- 
do, al espacio referencial de la comunicaci6n, donde nada es 
verdad ni mentira porque casi no llega a existir, sino como un 
adelanto de lo que vendra 

La autopromoci6n es un enorme ejercicio de simulaci6n. 
Como diria Bettetini (1990), una cpe$omzance sustitutivm, 
un reenvio semi6tico. Una representaci6n wntinua, sin prin- 
cipio ni final. Asi puede verse que estaspromos, como todas, 
no son verdad. Nos engaiian ixremisiblanente. No anuncian 
lo que va a haber, no son lo que parecen, mienten sobre lo que 
eswnden, ocultan lo que no hay; son un precioso envoltorio 
para un objeto domktico que no llega a regalo. Pero no deben 
tomarse como ur.a agresibn, sino como parte de un engaiio 
consentido. Son mentira como la emisora es mentira, cuando 
se presenta como una entidad en deuda con el espectador, cuya 
h c i 6 n  social se reduce a un servicio pfiblico sin ambiciones 
comerciales, politicas o morales. El mismo buco que es la 
Andalun'a que nos venden; o mejor, la imagen estereotipada 
de Andalucia que tantas veces nosotros mismos hemos difun- 
dido y con la que tanto nos hernos confundido. 

Es un engaiio, per0 no lo es. Porque en realidad este tip0 de 
textos no est& mintiendo, sino cumpliendo con el requisite 
de identidad que 10s caracteriza. Porque son textos que se ter- 
minan en ellos mismos, que nunca deben tomarse como refe- 
rencia, como prospecto, sin0 como reclamo. Y que tampoco 
son infomaci6n, sino publicidad. Ese es su juego, su salvo- 
wnducto. Funcionan wmo otras simulaciones, donde la creen- 



cia del receptor no es pertinente (lo que llamaria Lozano ((el 
estado de des-creencia)), queda en suspenso sin posibilidad 
de aplicaci6n. Como ocurre con los spots, donde a nadie se le 
antoja demandar que el product0 que encuentra en la drogue- 
ria no corresponde con el ideal y fantasioso objeto-de-deseo 
que vio anunciado en TV. Lo mismo que con la imagen de 
Canal Sur y de su programaci6n. Uno se apunta en la memo- 
ria, todo lo mb,  que va a haber "eso" que esth anunciando, 
nunca que va a ser como cteson que estoy viendo. Y asi tam- 
bi6n con Andalucia, esa-bella-tierra-bafiada-por-el-sol. Las 
promos anuncian sus maravillas sin posibilidad de contraste, 
sin okecer Hojas de Reclamaciones. 'Tenemos estos lugares, 
estas gentes, esta esencia; vkalos, hable de ellos, interiorizelos, 
pero jque nadie nos pida explicaciones!", parecen decimos. 

No quisi&mos terrninar este trabajo dejando una impre- 
si6n pesimista sobre el tema. Sobre todo porque no se trata de 
un caso aislado. Lamayoria delas wnclusiones obtenidas sobre 
laspromos de Canal Sur Televisibn, son extensibles a todas 
las otras emisoras de TV. Lo que pasa es queen Canal Sur TV 
se dieron (y se dm) varias coincidencias que hacian m b  Ila- 
mativos a estos espacios: es una emisora phblica, de reciente 
creaci6n (cuando se hizo el estudio), que tiene entre sus fines 
"estatutarios" la difusi6n de la imagen y la cu1tuI.a andaluzas. 
Y, como en o.tras ernisoras autonbmicas, enseguida hub0 una 
fuerte asociaci6n entre la realidad o la potencialidad de la ca- 
dena y 10s pensanlientos grupales (porno decir nacionalistas) 
de su audiencia. 

Lasyromos de Canal Sur Televisi6n son algo m b  que ele- 
mentos separadores entre programas. Ahora sabemos que su 
hnci6n no se reduce a mero objeto decorative, a reclamo lu- 
minoso como la moscas que nos acompaiian, estiticas, en las 
conexiones de todas las emisoras. Desconocemos cuhto son 
cuidadas, c~~&to se conoce su dimensidn, el poder de persua- 



si6n que tengan. Ni nosotros vamos a exacerbarlo. Pero no 
parece que la cadena hera (sea todavia) muy consciente de las 
posibilidades de este tip0 de textos. Entodo caso, sonparte de 
la programaci6n. Y no s610 por su coste o por el tiempo que 
ocupan. No. Las pvomos tienen una entidad discmiva muy 
poco explotada. Son el exponente de una realidad wmunicativa 
a h  demasiado poco estudiada, aunque muy presente. Quiza 
s61o sean el contrapunto al resto de la publicidad, el lugar de 
descanso en la batalla sensitiva de 10s medios audiovisuales. 
Quizfi no merezcan nuestra atenci6n. Pero no conviene olvi- 
dar que algo tan serio como la difusihn de las ideas y valores, 
pensamientos y sentimientos, creencias y tendenci as... sobre 
Andali~cia y 10s andaluces, se esta viendo reducida, en mu- 
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FORMAS DE CITACION IMPL~CITA 
EN LOS TEXTOS PERIOD~STICOS: 
ENTRE EL uso Y LA MENCION 

1. Dentro de las nuevas conientes de la lingiiistica, el co- 
nocimiento de 10s trabajos de M. Bajtin y V. ~ i o s h i n o v  atrae 
la atencidn sobre el problema de launicidad del discurso, pues 
si el individuo en el transcurso de su socializacidn ap<ende 
una lengua, es a travGs de las palabras de otros que aprehende 
y usa como suyas. Todo discurso time una deuda conwgda 
con otros discursos (es product0 del intadiscurso, remite por 
fuerza a otros anteriores sin 10s cuales no puede ser entendi- 
do), y el hablante latiene con la tradicibn, en el sentido de que 
m k  que hablar "es hablado".' A esto es a lo que J. Authier- 
Revuz ha llamado la heterogeneidad constitutiva del discur- 
so, algo que, como se ve, es kherente al uso, a la apropiacion 
de la lengua por el individuo, y que, pese a su heterogeneidad, 
no parece altaar la unicidad aparente del hilo del discurso. 

Cp. J ,\c I I ! I I  ~ ~ - R I : Y L ~ / .  ~ ~ 1 ~ ~ 1 C r o g ~ 1 ~ ~ 1 t ~ ~ : :  enonc~it~vc(,j". / . U I I ; U ~ C ? .  

73, 138.3, pigs. 9Y- I I I .  I n c t c  t~ibaju i- reh3lc. el fittiil:~rncntu dc lu 
silIncti\lJnd c l i i~ca  uuc cnttciids cl l i ,  :.'ttio un  mt:ri<ir ~cnlientnJ) 4 ~~ ~ , ~ 

un exterior, y se pasa a la concepcion dcl sujeto como algo 
constitutivamente heterogkneo, pues estii integrado por el Otro, del 
que se distancia y se autoafuma, mostrando intencionadamente un 
discurso heterog6neo del que se distancia. 



De esta apropiaci6n de lo ajeno podemos ser verdadera- 
mente conscientes, o hacerlo de forma rutinaria, sin percibir la 
deuda que tenemos conh-aida con 10s demk. El resultado es 
totalmente distinto, pues el enunciado de las apropiaciones 
inconscientes es un todo compacto, resultado de amalgamar 
la tradici6n en nuestros discursos y hacerla nuestra, mientras 
que en las apropiaciones conscientes no hay amalgama sino 
penetraci6n de unas estructuras en otras, como si estuvieran 
engastadas, per0 diferenciables, aunque no siempre sea fkil 
esta operation, porque entre el discurso propio y el discurso 
atribuido a otro hay una interacci6n dinhica de la que pue- 
denresultar dos estilos diferentes: el lineal, lainteracci6n apunta 
a conservar la autenticidad del discurso originario; y elpictd- 
rico, las fronteras entre ambos discursos desaparecen porque 
el context0 transrnisor se esfueza en ello. Esta idea de 10s 
estilos lineal y pictdrico, que le sirve a V. Voloshinov2 para 
distinguir distintas modalidades dentro de 10s tradicionales 
estilos directo e indirecto, pueden servir tambikn para carac- 
terizar lo que J. Authier-Rewz denominaformas de la hete- 
rogeneidad mostvada o connotacidn autonimica.' 

Dicho con otras valabras. el suieto locutor, cuando habla. 
puede, ademis de apropiarse inconscientemente de las pala- 
bras de 10s otros. atrihuirselas exvlicitamente a otro en una 
forma de cita expresa (por ejemplo, mediante las clkicas for- 
mas del discurso referido y sus variantes sintagmiticas: dis- 
curso directo, indirecto, indirecto libre, etc.), pero tambikn, de 

Cfr. Elmarnismo y IafilosojTa del lenguaje, Madrid, Alianza Editorial, 
1992, pigs. 160-165. 

Cfr. "Les fomes du discours rapport& Remarques syntaxiques et 
semantiques $ partir des traitamenis propos8s': en DRLAV, 17, 1978, 
pags. 1-87. Y "Het61ogh8it6 montr&e et h&t&rogGnCiti constitutive: 
eMments pour une approche de l'autre dans le discours", en DRLA K 
26,1982, pigs. 91-151. Asi como el articulo anteriomente citado de 
Lartgage. 



forrna no marcada sintacticamenie (no hay verbo de comuni- 
cacibn, ni mencicin del sujeto a quien se ahibuye algo, ni otros 
elementos yue penniten diferenciar claramente lo ajeno). A 
esto es a lo que se llama cita no expresa. En estos casos, se 
convoca a1 otro implicitamente, inscribi6ndolo dentro del dis- 
curso sin alterar para nada su continuidad sintictic& pero dis- 
tancihdose de ese decir ajeno mediante otros recursos lin- 
gl'isticos, no propiamente sinthctiws, que time a su alcance: 
marcas tipograficas en lo esaito, cambios de entonaci6n en lo 
hablado, remedos o irnitaciones de modos de hablar, o sim- 
plemente mediante la incorporaci6n de variantes dialectales o 
sociolectales que no son propias del sujeto que habla: 

Misoginia, racism0 y fachismo campan por sus respetos en 
Torrente. Lo que supone toda una catarsis para la mayoria del 
phblico, accstnmbrado a comedias enredosas donde to er mun- 
do e @ieno4 (Fotogramas, mayo 1998,186). 

En estos casos, no hay cita expresa, poryue no hay atribu- 
ci6n de un acto cnunciativo a un sujeto concrete, sino inter- 
pretacion de un a c t ~  de decir tan ajeno que puede, incluso, 
diluirse en la colectividad: 

El lnfiemo se ilenir de diminutos demonios bien agmditos 
a las manos de sus papis, enviados a1 primer claro por las ma- 
mis, quienes encontraron en las codas escampadas inmejorable 
excusa para descansar de tanto niEo-no-iuermes-con-el-bmo. 
(Eli'a'ais, 28-4-95,4 Andalucia). 

Asi ocurre con la primera de las secuencias marcadas: ca- 
lle del inzerno remite a una tradici6n localista, pues es coma 
Como ia cuniva y ias comilias pueden estar en el texto original, he 

prefelido, para evitar ambigiiedades, subrayar el hgmento textual 
que se va a analizar. 



popularmente se conoce la zona que en la Feria de Sevilla se 
dedica a las atracciones mechicas, de forma que, cuando el 
periodistalo marca tipogrAficamente en el texto mediante cur- 
siva, lo que hace es delimitar el espacio intertextual en que 
opera la secuencia, separando lo que pertenece a quien escribe 
como propio y lo que se remite a1 exterior de su discurso como 
ajeno y busca alli su intqretacibn. Obs&ese, en cambio, 
que pese a estar usando demonios en sentido figurado no se 
hace explicito ningh tip0 de heterogeneidad discursi\~a, aun- 
que esa irradiacibn metaf61ica tenga su ongen en un elemento 
marcado (in/iemo). Esto es asi porque quien escribe asume 
esa metifom como propia y se reafirma en su decir por con- 
traste con lo anterior. 

Tambien se rernite a1 exterior del propio discurso el fiag- 
mento nilio-no-juegues-con-el-bawo, diferenciado del resto 
niediante guiones. Este rudiment0 tipogrifico, que puede ser- 
vir en ocasiones para evocar a lgh  efecto de pronunciaci6n 
(bnfasis, tiempo de elocucibn, etc.), hc iona  aqui como men- 
ci6n de un modo de hablar; y subrayan en el discurso un Gag- 
mento que actha como estereotipo, como una especie de ease 
hecha, emitida por cierhs personas (en este caso por las ma- 
dres. Se trata, pues, de un patrbn ideolbgico) y que se repite o 
puede repetirse ciclicamente en deteminadas situaciones. La 
efectividad que se wnsigue con el empleo de este recurso es 
evidente: se usa lo ajeno como si fuera propio para hablar del 
mundo (es decir, hay apropiaci6n para construir un discurso 
coherente y adecuado a lo que se quiere decir) y, ademis, se 
exhibe, se realza como ajenos para mostrar la &stancia (como 

Cp. G. Fkxs, Procedimientos de cita: citas encubiertas y ecos, Madrid, 
ArcoiLibros, 1994. Vease tambikn "la cita en espafiok gmdtica y 
pragm&ticai', en Gram&tica delerpafiol (V. Demonte ed.), El Colegio 
deMkxico, 1994, pigs. 591-627 (especialrnente las pigs. 594-598). 
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de visi6n no compartida en su totalidad) que voluntariamente 
se establece con 61. Esas marcas tipogrhficas manifestadas en 
10s textos apuntan a una heterogeneidad del discurso (de ahi 
su nombre: formas de hsterogeneidad mostrada), pues sonun 
media concitar voces distintas en el texto, son una forma de 
polifonia y, por tanto, una forma de citaci6n. 

1.1. Los mensajes polif-nicos son doblemente expresivos, 
pues en lo dicho se ahan  la expresividad propia que le con- 
fiere el sujeto locutor del dscurso y la que le proporciona lo 
ajeno que asoma en el texto con un estatuto diferente (pues se 
trata de un fiagmento de otro enanciado que por fuerza ha de 
remitir a otra situaci6n enunciativa distinta). Ese es, precisa- 
mente, el efecto de sentido que se quiereres&tar con eftkmino 
connotacidn autonirni~a,~ emoleado por J .  Authier-Revuz, que . 

sigue en ello a J. ~ e ~ - ~ e b o v e .  
Este actuar supone un desdoble enunciative por parte del 

productor del discurso que se traduce en una especie de inter- 
ferencia discursiva (en muchos casos es simplemente m a  in- 
terferencia lkxica). Es decir, en determinadas situaciones 
comunicativas aun sujeto locutor le interesa hacer dejadez de 
su funci6n de enunciador y presta su enunciaci6n para que 
otro se enuncie y lo haga por 61. No se puede hablar de que 
haya atribuci6n explicita a un sujeto concreto (no hay cita en 
el sentido can6nico que se le da a este tea), puesto que 
ese otro que emerge del texto, el enunciador, en realidad no 
habla (lo sigue haciendo el sujeto locutor), sino mis bienmues- 
tra un punto de vista distinto, lo que le permite a la vez afian- 
zarse en su propia funcicin de locutor.? 

CfT. art. cit. DRLAV, 1978 y Lungage, 1984. 
' Cfi. la idea de 0. DUCROT, que amplia la nocibn de acto de lenguaje, es 

lade que el locutor puede hacer de la enunciaci6n una sue* de repre- 
sentaciones en las que se da la palabra a diferentes enunciadores, ... 



La polifonia es, pues, una estrategia discursiva que tiene 
como fin reafimar como locutor a1 emisor de un mensaje: la 
doble enunciacihn permite usar "como de prestado" ciertas 
expresiones y distanciarse de ellas. Esto es, la polifonia a h a  
uso y menci6n en un mismo act0 de decir. POI eso, tras una 
cita no expresa, tras una interferencia discursiva, siempre se 
pueden afiadir ciertas secuencias que sirven como parikasis 
de lo implicito, del tipo: como se conoce en Sevilla a la ca- 
lle ..., como dicen las madres en esta situacibn (ambos posi- 
bles en el ejemplo citado); o muchas otras, como se dice aho- 
ra, por utilizar un tinnino ticnico, sin quererparecerpedan- 
te, como diria mi abuela, por decirlopronto y mal, diciindolo 
a la pa ta la ilana, hablando sin formalisnzos, coloquialmente, 
etc8 La variedad taminol6gica con la que se conoce a esta 
estrategia discursiva depende de la cualidad que se quiera des- 
tacar. Cita irnplicita o no expresa resalta que es una forma de 
menci6n. Connotacihn autonimica, el efecto de sentido y la 
expresividad con la que se carga la secuencia. J. L. Rivarola y 
S. Reisz lo llaman estilopseudo  direct^,^ t&mino justificado, 

(Conr) pero tiene que perderse toda rnarca de transmisibn, no puede 
aoarecer corno mencihn de otro, sino como resultante de la enuncia- 
ckn misma. La ironia, como &a forma de polifonia, es la que rnejor 
explica este desdoblamiento del locutor en enunciadores distintos, 
pues es: "hacer decir aalguien distinto dellocutor cosas insostenibles 
enesa situaci6n discwsiva, para a continuacihn oponerle lo contrario. 
Se trata de hacer oir una voz que no es la del locutor y que sostiene lo 
insostenible". Eldeciry lo dicho. PoIifonia de la enzmnciacidrr, Barce- 
lona, Paidhs, 1986, pag. 215. 

Cfi. P a r a A m ~ - R n r u z ,  cf. &. cit., DRDIV, 1978, pags. 70-71, este 
tipo de coletiUasquecalificanmodos dehablarpueden utilizarse tanto 
en lo oral como en lo escrito para marcar una distancia enunciativa, 
por ejemplo: Los cacharriios, o las calaitas, como se conoce tan- 
bi6n a este estmendo de sirenas ...( EIPak,28-4-95,4 Andalucirr) 

Vid. J. L. RIVAROLA, "Sigms del discurso refendo", Signos y sign$ca- 
dos. Ensayos desemdntica lingiiistica, Pontificia Universidad Cat6li- 
ca de Peni, 1991, pigs. 129-160. 



porque no se trata de fiagmentos de un verdadero discurso, 
"sino tan so10 pabones verbales ylo ideologicos caracteristi- 
cos de ciertos tipos humanos o de ciertos gmpos sociales. Es- 
tas quasi-citas pueden ser presentadas a travk de marcas es- 
pecificas o por medio de recursos extraiiantes que tienen por 
objeto ponerlas bajo una luz ironic% sugerir una critica ideo- 
logic% llamar su atenci6n sobre su caricter estereotipico o 
convertirlas en parodias de usos idiomiticos, modas expresi- 
vas, eic.". Tambibn V. Voloshinov habla de que existe una 
forma de discurso que iifie de connotaciones ajenas el contex- 
to autorial @or contexto autorial puede entenderse aqui el dis- 
curso propio), hasta el punto de "que puede empezar a sonar a 
discurso ajeno", es la modalidad que llama "discurso antici- 
pado y disperso, oculfo en el contexto aut~rial",~~ que no es 
mis que un tip0 de interferencia discursiva, esto es, una cita 
implicita. 

2. Ya se ha dicho queen la lengua oral lo ajeno emerge y se 
destaca del hilo del discurso porque se marca mediante recur- 
sos pros6dicos que lo aislan y lo hacen aparecer como tal (cam- 
bios de entonacion, remedos de modos de hablar, eic.). Sin 
embargo, en lo escrito no siempre suele estar marcado 
tipogi-&camente, por lo que el rec&ocimiento descansa en la 
intuici6n pramrtiicadel destinatario o depende de las conexio- - - 
nes intertextuales que bste pueda establecer, por lo que, a ve- 
ces, lapolifoniapuede quedar oculta. Coma ocurre, por ejem- 
plo, en el primero de estos dos ejemplos casi idknticos: 

LBgrimas ne-ms por la muerte de Ricardo Franco (Diario 
de Andalucia, 22-5-98,45). 



‘‘LAfflrnas negras" por Ricardo Franco (El Mz~ndo, 22-5- 
98,50). 

0 en el siguiente texto que pertenece a una wlumna de la 
periodista MarujaTones. En 61 el lector se encuentra con una 
secuencia que no est8 marcada tipograficamente en el origi- 
nal, pero remite a algo ajeno que implica un saber textual, un 
conocimiento del mundo que la carga de connotaciones:" 

Herodes regesa punaalmente en estas fechas que, por ven- 
tura, hemos dejado at&. En la irltima edicion, la masacre de 
nifios coni6 acargo de todos y cadauno de 10s canales televisivos 
que, sucesiva~ncnte, dia y noche e i-k convir- 
tieron a 10s santos inocentes, con la complicidad de sus degra- 
dados padres, en una especie de enanos [...I redichos y 
~cargantes, pathticas copias de 10s pathticos modelos de adulto 
que 10s proyamas proponen (El Pais,10-1-96,56). 

En efecto, cualquiera que recuerde unaparte de la historia 
de Espafia no muy lejana, es capaz de desgajar ese impasible 
el ademcin del resto del texto y entender que se usa y, a la vez, 
se menciona con una actitud d t i ca  y burlona, pues w n  &l 
resuenan ciertas estrofas del hnnno falangista Cara a1 sol que 
nos llevan a un pasado iknquista y dictatorial. 

Tampoco aparece marcado tipogrtificamente el siguiente 
fragment0 eon el que comienza una entrevista a1 cantante 
Raphael, pero como la interpretacidn de un texto exige su 
wntextualizacidn, esto es, la relaci6n del texto con el mundo, 
es ese conocimiento que tienen 10s lectores lo que les pemite 
hacer las conexiones intertextuales pertinentes y reconocer las 
implicaciones ajenas encubiertas, pues es como si las palabras 

"De hecho, la mayona de mis alumnos de periodismo fue incapaz de 
reconocer ma foma de mnenci6n. 



figuraran en dos contextos distintos, se da la conjuncibn de 
dos actos de habla dentro de la linealidad del discurso, el pro- 
pio de la periodista y el de la cancibn de Raphael Yo soy aquel: 

EI es aquel cuyas canciones nos llegan a travks del tiempo, 
@ que por las noches enciende con su voz las velas lumino- 
sas de 10s recuerdos, que va llenar~do de suefios las grietas 
de la vida, & que ha ido entretejiendo nuestra hispknica so- 
ciologfa de la mfisica de recalcitrantes misterios; el que a h  hace 
temblar de nostalgia a esy  parejas a las que se le ha quedado 
petrificado el coraz6n [[...I El es aauel que ha conseguido mante- 
nerse en la cima resbaladiza del kxito, hielo y miel [...I El que 
sigue triunfando, digan lo que digan 10s demis (Blanco y Ne- 
gro, 29-1-96,44). 

En general, suele decirse que cuando en un discurso una 
forma fbnica, morfol6gica o lkxico-semhtica contrasta con 
las oh-as y rompe la isotopia discursiva, se crea un efecto de 
sentido que puede interpretarse como m a  cita implicita que, 
gracias a la intuici6n pragmitica del destinatario y a1 anhlisis 
que hace del discurso a partir de sus conocimientos 
extralingiiisticos podri ser reconocida como tal (esto puede 
aplicarse al primer ejemplo de i~grimas negras). Si bien, el 
riesgo de estas citas no expresas y no marcadas es que pueden 
quedar sin reconocer. 

Esto es lo que puede ocurrir en un ejemplo como el si- 
guiente, extraido de uria resefia a una obra, Conversaciones 
con Tabucchi de Carlos Gumpert: 

-el italiano Antonio Tabucchi que no es un escritor 
profesional, que tiene una concepci6n romAntica de la escritura; 
desdeiia 10s congresos de escritores, kstos s61o intercambian 
banalidades y lugares comunes, sosliene. (El Pais: 30-10-95, 
Babelia 12). 



Un lector poco avezado en cuestiones literarias puede ob- 
servar ciertas "anomalias discursivas", subrayadas en el ankli- 
sis. El reseiiador utiliza dos veces la forma sostiene como ver- 
bo introductor de 10s actos de habla que refiere. Es decir, sin 
aparente necesidad, emplea un decir marcado que aporta una 
informaci6n suplemen~aria a1 mero act0 de decu. Sostener es 
un tip0 de verbo contextual, pues tiene como h c i 6 n  semin- 
tica relacionar el d i s m o  reproducido con otros ~nunciados 
que le preceden y que presuponen la falsedad de algo dicho 
anteriormente, obligando con ello a1 locutor a mantener lo di- 
cho. Es decir, sostener es un verbo cuya elecci6n uso implica 
que un discurso da riplica a otros, reah indose  en algo ya 
dicho. Por eso puede parecer en un principio "an6malo" ese 
empleo de sostiene en el ejemplo que se comenta, pues es 
dificil dale tal significado operando s61o intratextualmente. 
Ahora bien, como todo acto de comunicaci6n se mide en t&- 
minos de intenciones, y 10s destinatariospresuponen que quien 
comunica va a colaborar siempre ofrecibndonos aquello que 
para nosostros sea mtis relevante,12 eso es lo quemoverd a 10s 
lectores a buscar su sentido fuera del propio texto, si es que 
kste no se lo proporciona: se trata de un sostiene ajeno que 
connota y se interpreta intertextualmente, pues activa en la 
conciencia del lector de peri6dicos el recuerdo de la obra de 
Tabucch Sostieae Pereira. Evidentemente, si se desconocen 
esos datos, por mucho que conbaste la secuencia y rompa la 
isotopia dismrsiva, bienpasainadvertida, bien se interpreta, a 
lo sumo, como un Eallo de redaccibn, una reiteraci6n no justi- 
ficada que atenta contra la variaci6n estilistica. De todos mo- 
dos, parece que es rasgo casi inherente a 10s textos periodisti- 
ws intentar deshacer cualquier tip0 de ambigiiedad enunciativa 

" Cfr. D. S P ~ B ~  y D. WESON, La relevancia, Madrid, Visor, 1994, pig. 
63. 



por lo que, aveces, el propio texto suele proporcionar, aunque 
sea cataf6ricamente, la interpretacihn de las secuencias no 
marcadas, cuyo sentido coma el riesgo de perderse. Tal es el 
caso del ejemplo que se estB analizando: su autor, al final del 
texto, no puede por menos que hacer referencia a esta obra: 

De esta novela y de las o m ,  como esa esplindida Sostie- 
ne Pereira, habla largo y tendido, y de literatura y de lo de- 
m k .  (Id.) 

3. La cita no expresa o connotacidn autonimica suele ma- 
nifestarse con inusitada fiecuencia en la organizacihn textual 
de 10s ghmos periodisticos (hasta el punto incluso de afectar 
tambih a ciertas formas del discurso indirecto: 10s llamados 
indirectos mimbticos). Como se ha sefidado, el penodista-re- 
dactor parece querer desprenderse de su responsabilidad 
enunciativa y elige para conshuir su discurso modos de ha- 
blar que no le pertenecen y de los que se distancia, a lavez que 
abibuye como tales modos de hablar a1 otro. Las estrategias a 
las que acude para mostrarlo son divasas: coletillas que cali- 
fican ciertos modos de decir, medios tipogrhficos (comillas, 
negrita y cursivaprincipalmente). Veamos la continuacihn del 
ejernplo anterior~nente citado de Manja Torres: 

h a s e  a todo ello el empacho de vocabnlario: migico. sue- 
150% y qu6 bonito. pero qu6 bonito eran deposiciones aue caian 
sin cesar deljetama de 10s-las presentadores-ras. por llamar 
de almna manera a estos oficiantes de horror ... (El Pais, 10- 
1-96,56) 

en el que se puede observar, dentro de un context0 amplio de 
discurso referido (unos actos de habla que, como tales, consti- 
tuyen el temade lo tratado en este enunciado), otros puntos de 
vista que quien escribe no comparte. La distancia enunciativa 



pennite evaluarlos, y el resultado es una actitud sarchtica y 
mordaz favorecida por el context0 lingiiistico general: depo- 
siciones, jetamen, empacho. Pero, ademis, se distancia de unos 
usos lnuy de moda entre ciertos gmpos: obsbese  que la ka- 
se-coletillapor Numar de alguna manera.. . no s61o esti eva- 
luando lo apropiado del tbinopresentador, sino que califi- 
ca a mod0 de pmdia  m a  foma de mencibn, los-2as y pre- 
sentudores-ras, que connota ciertas pautas lingiiisticas, teni- 
das como "politicamente correctas" y que, a la vista de lo que 
ocurre en el resto del texto, en el que es normal el empleo del 
masculine englobador (niZosS padres, enanos), Maruja To- 
rres parece no co~npartir. 

3.1. En tkrminos generales, puede decirse que varias son 
las funciones de estas marcas en el texto periodistico, una de 
ellas es ironizar o sugerir una m'tica ideologica, algo m b  pro- 
pio de 10s articulos de opini6n o de 10s columnistas, p e r ~  que 
tambikn se observa en textos propiamente informativos, pese 
a 10s principios de objetividad y neutralidad infomativas que 
se recomiendan para estos gheros: 

"Silenciosa" escalada de precios. Este fin de semana se re- 
gistrt, una nueva escaiada "silenciosa" de precios en la mayo- 
ria de 10s productos bhsicos. (Veracmz: El Dictamen, 23-1 1- 
92, Al). 

El pasado 1 1 de diciembre, G6mez de Liaiio volvi6 a la car- 
ga. Una coz a1 juez y a 10s peritos en forma de escrito. Segh 
decia, se les debia exigirel informe inmediatamente. Estos hom- 
bres corporizaban "el acaparamiento (Liafio d&t) de la instruc- 
ci6n poi- el Banco de Espafia". (El Pais, 28-12-95,45) 



En este 6ltimo ejemplo, el incisoI3 LiaEo di*it no trata, como 
en otros casos, de resolver la ambigiiedad de la responsabili- 
dad infomativa, pues Girmez de Li&o aparece ya en el con- 
texto como sujeto a quien atn'buir 10 que se encierra entre co- 
millas, sino que actria como forma de distancia que exhibe un 
modo de hablar ajeno con intenci6n mal6vola y burlona 
caracterizarla como un fonna de hablar rotunda, campanuda; 
mostrarla como un 'ha dicho y no hay mis que hablar'. El 
propio contexto introductor lo facilita: Una coz alju ez... 

3.2. Enlos textos periodisticos, la h c i 6 n  que sereconoce 
como lam& propia de la heterogeneidad marcada es la actuar 
como garantes de la responsabilidad del periodista, en una 
especie de "esto no lo digo yo" que, en detenninados contex- 
tos suele ser interpretado por el lector como "6stas son pala- 
bras textuales de X" (la cornillas ayudan a crear esta liccibn de 
literalidad y parecen actuar wmo lacres que protegen la fide- 
lidad de lo dicho), pues 10s textos periodisticos suelen propor- 
cionar indicios externos que facilitan la ahibuciirn de lo impli- 
cito, bien porque todo el articulo sirve de contexto reproductor, 
bien porque esta forma de citar se entrernezcle con otras citas 
expresas. Por otro lado, no hay que olvidar que, esas marcas 
de heterogeneidad entendidas asi consolidan ese principio de 
objetividad, postulado machaconanente en todas las escuelas 
de periodismo, y que acth  como finnula de conjuro sobre la 

'3 La propia esiructura parentetica puede tener como funei6n discursiva 
hacer asomar fonnas de polifonia: Modelito deslumbrante &wa 
& & & p a s a d o  
6ruiecifos), (Gaceta Universitariu, 9-3-98,21). Esto, a1 menos, es lo 
que se desprende de la. investigaciones que en este terreno esth ha- 
ciendo C. FUENT~ RODX~GUEZ de la Universidad de Sevilla. 



conciencia del periodista. A esto creo que se debe el abuso de 
las cornillas que salpica y afea la redaccihn de muchos textos 
periodisticos. Estc uso espuio y redundante va acompaiiado 
de un escaso rendinliento como estrategia discursiva de la cita 
implicita, a la vez que pone de manifiesto la inseeridad 
enunciativa del periodista, es decir, su escasa madurez 
discursiva. 

Zarrias que calific6 como "golpe n~uy duro" la muerte de 
Manuel, dijo a Efe que habia expresado a la fmilia ' k d  
sincero pbamc$' que habia puesto a su disposici6n todos 10s 
mecanismos para el traslado del cadiver a Seviila @1 Correo de 
Andalucia, 30-10-97,9). 

El iiagnento desiacado no puede interpretarsenunca como 
literal, porqde hahabido unreajuste de las fomas pronominales 
(la primera persona que dude a la persona que habla, se ha 
cambiado a la tercera persona, de quien se habla, en este caso 
Zarrias). Por otra pate, expresai sw mds sentido pksame, es 
una fhmula hecha que pertenece a la tradicihn, no esti marca- 
da idiomiticamente, ni sccialmente, ni idwlhgicamente, por 
lo que no es operative exhibirla como ajena. No se entiende 
por qu6 el redactor se ha distanciado voluntariamente de ella. 

Tampoco, creo, hace falta insistir en lo ajeno de ciertas 
expresiones cuaudo se integran en un context0 muy amplio de 
discurso referido, salvo que con las marcas se quiera sugeiir 
una critica a lo dicho por el otro, o marcar cierto 6nfasis de 
origen. No parece ser 6ste el caso de las marcas tipogkficas 
del ejemplo siguiente, que lo G ~ c o  que hacen es delatarimpe- 
ricia por pate de quien escribe: 

En este sentido, Magdalena hvarez rechaz6, frenke a las 
criticas del PP, que el proyecto de Presupuestos "hivoteque" el 



hturo de Andalucia por el aumento del nivel de endeudamien- 
to, ya que se realiza "dentro de las posibilidades" de la comuni- 
dad autonoma. Segh dijo, este increment0 ha venido ' Y m  
&" porque el Gobierno de la Naci6n ha reducido "de foma 
muv imgot'ante" las inversiones en infraestructuras y 10s fon- 
dos que cossesponden a Andalucia por fmanciaci6n Autonbmi- 
ca y que se destinan "obligatoriamente" a inversiones en 
infraestructuias y a la construcci6n de colegios y hospitales. @l 
Correo de Andalucia, 30-10-97,15). 

De 10s fiagmentos subrayados, shlo dos pueden tener una 
intenci6n enunciativa clara: hipoteque, implica un decir ante- 
rior a1 que se da riplicapor parte de la consejeray obligatoria- 
mente, puede marcar un Anfasis de origen. El resto es inope- 
rante como estrategia discursiva y s610 obedece a la aplica- 
ci6n sin excepcihn de faisillas redaccionales mal aprendidas. 

3.3. Como se ha dicho ya, dentro de las convenciones pe- 
nodisticas las cornillas tienen como funci6n la delimitacihn 
de palabras textuales, esto es, con ellas se marca consciente- 
mente la presencia del otro en el discurso. Pero, a veces, ei 
periodista elige entrecomillar cierto elemento discursivo por- 
que estA asimismo marcado en origen. Es decir, el periodista 
se hace eco o portavoz de un uso extraiiante previo y por eso 
interesa marcar la distancia enunciativa. Hay en estos casos 
una doble autonimia, que s610 puede reconocerse a partir de 
10s conocimientos comunes cornpartidas por los interlocutores, 
o inferirse a partir del cotejo de textos. Asi, cuando varios 
diarios coinciden en marcar un elemento lixico como punto 
de interferencia discursiva, pueden estar analizando de la mis- 
ma manera la situacihn enunciativa que refieren, aunque el 
lector s610 es capaz de reconocer el sentido de tal milisis si ha 
tenido acceso por otros medios a la situaci6n enunciativa que 



se refiere (suele ser bastante kecuente reconocer modos de 
hablar porque con antaioridad se han escuchado las noticias 
en la radio o la televisi6n y se ha tenido acceso al discurso 
original). En caso contrario es incapaz de rewnocer la inten- 
ci6n que subyace al t h i n o  literal y la connotaci6n se pierde. 
En el siguiente ejemplo dos diarios distintos coinciden en 
marcar el mismo elemento discursive: 

El secretario general del partido, Francisco ~lvarez  Cascos, 
alert6 del peligro que suponen 'las camarillas'' dentro de 10s 
partidos ... (El Correo de Arrdalucia, 22-1-96, 15). 

Anre mL de 3.000 compromisarios enfervorizados, Fran- 
cisco bilvarez Cascos lanz6 una llamada de atenei6n para evitar 
"las cama~illas", ahoxa que se siente en el partido la proximidad 
del poder. (El Pais, 22-1-96, 1) 

La noticia del dia es la clausura de un congreso del PP, 
ambos peri6dicos refieren el mismo act0 de habla: la interven- 
ci6n de ~ l v a r e z  Cascos ante la concurencia, y ambos desta- 
can como palabra textual la misma, las camarillas, que, 
automaticamente, remite a la situacihn enunciativa originaria, 
la de dvarez Cascos, a la vez que comporta en el texto perio- 
distico la expresividad originaria, por ejemplo, el retintin con 
que se hab16 de las canzarillas. Actitud que otro peri6dico del 
dia se aprest6 a recogert 

El secretario general del PP advirti6 que 'bamos a compro- 
meternos a destem las "bodeptrillas" [en clam alusi6n a Feli- 
pe Gowilez], quiero decir las "camarillas", y vamos a desarro- 
liar y aplicarunmodelo de relaciones ... (ABC, 22-1-96, 18). 

El reconocimiento de la expresividad originaria pasa por el 
hecho de que lector y periodista cornpattan las mismas refe- 



rencias, o bien &stas puedan ser rescatables por el context0 o, 
corno en este caso, por el cotejo textual. De no serasi, la inten- 
ci6n comunicativa, lamentablemente, se pierde. 

4. Como ias citas implicitas tienen por objeto mostrar acti- 
tudes hacia determinados comportarnientos ajenos que no son 
siempre identificables, clasificar 1% intenciones comunicativas 
que tiene el periodista cuando muestra un discurso heterog6- 
neo no es facil. Son tantos 10s motivos (a veces pueden con- 
fluir y solaparse varios motivos a la vez) que cualquier asomo 
de exhaustividad seria pretencioso. Pero ademis daria una 
imagen m6nea de lo que es en si misma la cita no expresa: un 
punto de ambigiiedad discursiva que pude tener corno origen 
ciertainseguridad lingiiistica porparte del locutor, si bien Qte 
se cura en salud, y a1 marcar su distancia respecto a ciertos 
elementos de su discurso, se reafirma wmo locutor. Por esta 
raz6n se mencionarh s610 10s factores mis evidentes que 
mueven a 10s periodistas a una n~ptura de su isotopia 
di~cursiva.'~ 

Como una gran parte de la actividad periodistica consists 
en reproducir y cornentar lo que personas de relevancia social 
dicen (hay quien ha llegado a d e f i r  la vida phblica en nuestra 
sociedad actual corno una gigantescared de actos de habla), lo 
mis lsecuente es que las marcas tipogrificas se empleen para 
exhibir un patr6n verbal adscribible ficilmente a una persona 
o aun gmpo social y mostrar una actih~d hacia 61 (ironia, bur- 
la, asentimiento, constatacihn, devocibn, indignacion, et~.).  
Dicho patr6n puede ser caracterizable corno modo de hablar 

Para. ello se han recogido las interferencias tipificadas por J. Aunm- 
b v u z  en sus articulos ya citados, asi corno laclasificaci6nprupuesta 
por M. FERNANDEZ LAGUNILLA y C. PENDON= enr'Recursos polif6nicos 
del namdor en el discurso periodistico", RFR, 10, Madrid, 1993, pags. 
255-294. 



de: la clase politica, elementos marginales de la sociedad, de 
la juventud, del estarnento religiose, degrupos feministas, etc. 
Por eso, no debe extraiiar que en ocasiones Sean verdaderos 
latiguillos que, a fuerza de repetirse, terminan por quedar 
fosilizados aunque la normaliiaci6n del uso no se haya conso- 
lidado. Precisamente h a  es la causa por la que el periodista 
marca con 10s recursos tipogrhilcos de que dispone una dis- 
tancia cautelosa: deuda histduica, realineamiento de lapese- 
ta, ley depuntojnfinal, el arepentido Ricardo Portabales, y 
otros muchos ejemplos mis, en tanto que esas denominacio- 
nes s610 pueden ser entendidas dentro de la actualidad del 
momento. 

El jefe del gobiemo de Argelia -un diplomatico de presti- 
gio intemacional considerado como un 'ptmfesional del d& 
a'' kd y como puso de manifiesto su mediacibn en el conflict0 
entre kin y 10s Estados Unidos ... (El Pais, 20-12-93,8). 

Lola [transexual], que se considera una mujer de cuerpo y 
Aria, foma parte de un "subDpo de1 vrincipaP' que apenas 
alcanza el 1% del total. (El Pais, 21-3-94,27). 

de alguna manera a estos oficiantes de honor ...'i (El Pais, 
10-1-96,56). 

Este ejemplo muestra claramente un context0 de discurso referido, aun- 
que el esquemano coincida con el habitual: hay una serie de indicios 
extemos, propios del marco introductor, empacho de vocabulario, 
deposiciones que caian sin cesar del jetamen ..., por lo que mdgico, 
sueiios, etc. pese a no esm marcados hpogdficamente, responden a 
unpaeon verbal adscribible a ciertos tipos humanos y respecto de 10s 
cuales se distancia el locutor. 
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Hay que tener una amnesia del tamafio del busto de 
Pocahontas para permitirse atribuir a 10s dirigentes de N [...I La 
resvonsabilidad histbrica de la llegada de la derecba a1 poder. 
(El Pais, 17-1-96,641. 

4.1. En otros casos, la marca de distancia introduce una 
interfaencia discursiva que desgaja de la linealidad del dis- 
curso ciertos elementos lbxicos como llamada de atenci6n a1 
lector a quien se hace participe del relieve o del hfasis origi- 
nario: 

1 Uno de 10s supnestos policias irnplicados utiliz6 en la age- 
1 si6n "Un martillo de herro" (El Pais, 19-12-93,5 Andalucia). 

Rosa Garcia Carreres, que ha aefendido a decenas de muje- 
res abofeteadas por sus maridos ... (El Pais, 19-12-93, 9 Do- 
ming~) .  

Rojas Marcos declar6 ayer que "&kid" h& lo que su par- 
tido le diga (El Pais, 24-1-96, 3 Andalucia) 

I 
Si el ejkrcito contara con evidencias clams y pruebas con- - con respecto a la participaci6n de militares en asesinatos 

[...I Tambih 10s suspenderia [...I, dijo ayer el rninistro de la 
defensa, Mario Reni Enriquez. (Guatemala: Prensa Libre, 1- 
12-95,4). 

O b s h e s e  que en este filtimo caso la cursiva subraya dos 
elementos deun discurso directo, por lo que presumiblemente 
reflejen el knfasis con que se pronunciaron en el discurso ori- 
ginario tales palabras, o bien ponen e l ~  tela de juicio el princi- 
pio de literalidad como detinidor del estilo directo. P a o  tam- 
bibn puede ser una parodia de unos patrones ideologicos, de 
las excusas que siernpre d m  10s militares para no llevar a cabo 



una depuraci6n en sus filas que las purgue de 10s elementos 
que hayan cometido toda clase de tropelias y atentado wntra 
10s derechos m h  elementales de la sociedad. Como vemos, la 
heterogeneidad marcada es por si misma ambigua. 

4.2. En efecto, en muchas ocasiones el empleo de comillas 
puede ser ambiguo, de forma que el Iector puede llegar a inter- 
pretar wmo literal algo que no es m h  que m a  marca de h fa -  
sis o de relevancia informativa, wmo sucede en el siguiente 
ejemplo, en el que s610 unareflexibn acerca del cariicter de la 
cita, awmparlada de un anilisis textual, p m i t e  reconocer el 
sentido atimo que subyace en la interferencia discursiva: 

Belloch asegura que Amedo y Dominguez no le pidierou '2 
6Y seiscientos miilones de pesetas a cambio de su silencio ititu- - 
larenphgina de huecogr&ado] (Abc, 31-12-94,s). 

El ministro Juan Alberto Bellochneg6 ayer durante su com- 
parecencia ante la Comisi6n de Justicia e Interior del Congreso, 
que 10s ex policias Amedo y Dominguez le hubiem pedido '2  
61" seiscientos millones de pesetas a cambio de su silencio. [tex- - 

to1 (Id). 
Belloch, ante la Comisi6n de Justicia e Iuterior del Congre- 

so, no ofreci6 nuevos datos sobre el eschdalo, lo que provoc6 
la indignaci6ti del Partido Popular y de Izquierda Unida, per0 
neg6 tajantemente que .hedo  le hubiera pedido 600 miilones a 
cambio de guardar silencio, e incluso atiadi6 que no creia que a 
10s ex policias se les hubiem podido pasar por la imaginacihu 
que "9' les pudiem dar dinero o que pretendieran chantajear a1 
Estado. (Abc, 31-12-94,27). 

Pasemos a1 andlisis. Dentro de las convenciones periodis- 
ticas que asume el lector de peri6dicos, quizd sea la m51s gene- 
ral la de asignarle a las wmillas una garantia de textualidad. 
Todos 10s libros de estilo sefialan como laprimera knci6n de 



este signo la reproducci6n literal, recoger el discurso que se 
cita garantizando la reproducci6n a1 pie de la letra. Las comi- 
Ilas, en estos casos, parecen actuar como lames que ponen a 
salvo la responsabilidad del periodista, pues atribuyen a otro 
la secuencia textual tal y conlo fue dicha. Asi pues, el lector, 
lejos de asignar otra h c i 6 n  a las comillas que aislan estos 
segtnentos en un contexto de discurso referido, confirma la 
literalidad. 

Sin embargo, como se ha dicho, en 10s textos periodisticos 
las marcas de heterogeneidad pueden planear sobrevolando el 
discurso indirecto, tifiendo el texto periodistico de ems pro- 
pios de la situaci6n originaria, sin que sean talmente citas lite- 
rales, sino mh-s bien intentos de recoger la expresividad origi- 
naria y marcar el infasis con que se dijo algo. 

Que en 10s ejemplos citados las comillas no son marcas de 
literalidad es fficil de probar. Pese a que en todos ellos la se- 
cuencia marcada es prficticamente la misma, a d, eel contexto 
de discurso indirecto permite infinferir todos 10s cambios a que 
se ha sometido el discurso originario de Belloch, al entrar en 
una situaci6n discursiva propia de la historia (frente ala origi- 
naria, que se producia en el plano del discurso: su producci6n 
lingiiistica fue defenderse de unas imputaciones, negindolas). 
En tal situaci6n discmiva, el periodista al referir el acto de 
habla es el responsable locutor de un discurso que tiene como 
tema lo que dijo Belloch, y transfiere a sus coordenadas 
discursivas las de la situaci6n originaria: 10s tiempos verbales 
propios del discurso, presentes y pretiritos compuestos de in- 
dicativo o subjuntivo, se convierten en tiempos de la historia, 
pret&ito simple, pluscuamperfecto, etc. Asimisrno, la prime- 
ra persona de la situaci6n originaria con la que Belloch se 
refiere a si misnio: yo, a mi, me, se perciben desde la 6ptica de 
la nueva sihaci6n enunciativa, se convierten en tercera perso- 
na: 61, a 61. Por consiguiente, en esa nueva situaci6n discursiva 



que es narrar el act0 de habla de Belloch, las cornillas no pue- 
den ser marca de literalidad, aunque asi Ias haya podido inter- 
pretar el lector ingenuo (es imposible que en la situaci6n ori- 
ginaria pudiera referirse a si mismo en esos tkninos), sino 
que tienen que ser forzosamente una marca de distancia 
enunciativa cuya intention sea recalcar el 6nfasis con que 
Belloch se refirio a 61 mismo. De hecho, los que tuvimos la 
ocasion de oir al ministro socialista o de leer otros diarios so- 
mos conscientes del tnfasis que puso Belloch a1 negar las 
acusaciones que se le imputaban. Incluso, en el mismo diario 
Abc en el centro de la phgina 27 aparecen resaltadas determi- 
nadas frases del ministm como literales: 

Amedo y Dominguez no me han pedido 600 millones por 
guasdar silencio. No creo que se les hayapasado por la imagina- 
ci6n que se me pueda pedir eso. El Estado no puede ser 
sometido a ese chantaje y el ministro de Justicia e Interior tam- 
poco. 

Pero, no podemos tampoco olvidar que pudiera ser que la 
heterogeneidad discursiva se haya hecho para replicar en una 
actitud ironica lo dicho por Belloch, algo parafiaseahle como 
"eso se lo creel& 61 solito" o "y creed que nos esth haciendo 
omulgar con medas de molino", solo deducible a partir de 
datos que proporciona la situation extralingiiistica, En este 
sentido, no solamente hay que detenerse en la ideologia del 
diario, sino que hay que acudir a la realidad politica del mo- 
mento v tener en cuenta la lista de eschdalos atribuidos a1 
gobierno socialistapara saber la merma de craito que tienen 
va en esas fechas 10s ministros, el presidente v las institucio- 
nes. En tanto en cuanto el lector participa tambi6n de ese en- 
tomo, es capaz de recoger el guifio que le hace el periodista y 
entender correctamente el sentido de lainterfaencia discmiva. 
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Pese a todo, este tip0 de marcas es intrinsecamente ambiguo, 
por la dficultad de rescatar la situaci6n originaria. 

4.3. En okos casos, la enunciaci6n del propio locutor (en 
este caso, el periodista) se afianza como tal gracias a una inter- 
ferencia lbxica que remite a un exterior del discurso constitui- 
do por otra lengua. La m m a  tipograca que aisla en un texto 
periodistico un t h i n 0  ajeno a la lengua, instituye oh-o punto 
de vista y la menci6n carga connotativamente el texto con la 
expresividad que le confiere la lengua originaria: 

La "vendetta" siciliana a la que aludiamos ayer, se hahia 
convedido, al quedar visto para sentencia [..,I en un juicio a la 
italiana. (Abc, 19-1--94,44). 

Pero luego N&fiez quedt, (El Pais, 20-10-94,58). 

Ya era siniestro tenerse que aprestar a escuchar las chomdas 
de siempre, culminadas por el tmdicional mitin de despedida 
(ma non tro-~q) y cierre de Gonzaez en Sevilla ... (Elpais, 17-1- 
96,64). 

Para las relaciones conlerciales hispano-mencanas, 1995 h e  
un annur horr&. (El Pais, 25-1-96,28). 

A veces, 10s elementos pertenecientes a una l e n y a  extraiia 
son moneda coniente en ciertos textos periodisticos, por ejem- 
plo, en 10s deportivos; per0 incluso en estos la marca tipogri- 
fica rompe la linealidad del discurso y muestra un locutor di- 
vidido, un locutor que no asume plenamente ese empleo del 

l6 En ocasiones la distancia no la mama tanto el periodista como las nor- 
mas del medio paa el que escribe, per0 aun asi hay heterogeneidad 

$3 
enunciativa. 



Supartido es el mas largo que hanjugado dos chicas en toda 
lahistoria del Open de Australia. Ademas, es el que ha alcan- 
zado mayor nfimero de gazm en un s ~ t  (30) y el que ha 
precisado de m h  gmm (48) en la era gzz. (El Pais, 24- 1 - 
96,42 Deportes). 

4.4. Otras veces el desdoblamiento del locutor afianza su 
inseguridad linguistics a1 usar, per0 desligkdose de tal uso, 
un thmino que pertenece a otro registro de lengua que no es 
propio del texto periodistico: 

La derecha eclesial n o s e ,  y el movimiento Comuni6n 
y Liheracibn, [...I no iba a ser menos. (El Pais,23-1-94). 

0 indica, a mod0 de prevencibn, el especial uso que se 
hace de una palabra. La marca tipogrdfica de heterogeneidad 
puede ser parafiaseable como lo que puede enfenderse hoy 
por, si es que a esto se lepuede llamar mi, a lo que se ha dado 
en Zlamar X. La menci6n de tal uso le permite mostrar actitu- 
des diversas: 

Los extremistas repuhlicanos y protestantes atdim [como 
algunos dicen hoy] actualmente el plan de paz para Irlanda del 
Norte ... (El Pais, 20-12-93,8). 

Las feministas y progtesistas que creen que todas las prosti- 
tutas son victimas y que lo mejor que se puede hacer para ayu- 
darlas es erradicar su p ~ e s i 6 n  [POT usar un eufemismo] ...(E 1 
Pak,21-3-94,26). 

El Rubio [como le llama, como se le conoce, etc.] se com- 



port6 tal como esperaban que lo hiciera 10s policias de la briga- 
da de atracos de Barcelona. Jose5 Juan Martinez tuvo wuwk 
portamiento de manual [como suele decirse] a1 buscar el calor y 
cobertura de sus antiguos cornpinches de correrias y de su fami- 
lia. (Elpais, 25-1-96,28). 

0 simplemente, tratan de avisar de un uso que lleva 
lmplicaciones encubiertas: 

Aznar mwste como 'barones' a Rato, Rajoy y Mayor Oreja 
(El Pais,17-1-96, 17). 

Los aplicados alumnos no cesaron de hacer preguntas y to- 
mar apuntes el primer dia d e b ,  dedicado a la cocina rapida. 
(El Pais, 14-4-94,28). 

Detenido el ‘cerebra' del asalto al Banco Central de Barce- 
lona. (Elpais, 25-1-96,ZX). 

En la lista de las maldades soc~alistas Rosa Aguilat incluyi, 
hasta el nombramiento de ... (El Pais, 22-6-95,ZO). 

Tambih puede querer indicar que no es del todo apro- 
piado emplear tal thnino, bien porque no existe referente a 
quien aplicarlo, bien porque se es consciente de su anormali- 
dad, bien porque se estb usando un lenylaje figurado, bien 
porque se trate de un neologismo: 

El estamento judicial, en gened, es poco favorable a 10s 
jueces estrella (El Pais, 16-12-93, 15). 



La cosecha de asisientes masculinos era tambibn apabullante. 
A hddga que ya conocemos -Harrison Ford, Tom Cmise, 
Jeremy Irons, Jeff Brigges, Kurt Russell- se sum6 una pldyade 
de refuerzos ... (El Pais, 23-3-94,36). 

La Capitania de Sevilla se convierte en una peque% ' T m  
w' p a  dirigir las maniobras 'Tixnmtam". (Abc, 18- 
11-94,55). 

Fueron literdmente asediados a'%tk&zm". (Abc, 19-1-94, 

Belloch explicb que su viceministra [se refiere a Margarita 
Robles, por lo que no existe reconocido tal cargo politico, sino 
el de secretaria deEsiado de interior] "ha tenido responsabilida- 
des ... (El Pais, 24-1-96, 16). 

Del mismo modo que analfabetismo es la incapacidad de 
leer el lenguaje cle las letias, el "maritmetismo" seria la incapa- 
cidad deleer el lenguaje delos nfimeros. (ElPais,24-1-96, 30).17 

[...I en el auto se le imputa algo mucho mis grave: haber 
organizado desde la cfispide del a m  de seguridad deI Esta- 
do una organizaci6n delictiva destinada a1 secuestro ... El Pais, 
25-1-96,14). 

La investigaci6n, iniciada en 1987, utilizti una especie de 
mLiaziina de orinar, que incorpora por primera vez tejido vivo 
procedente de un vejiga de cerdo (El Pak, 25-1-96,30). 

l7 Ejemplos como 6ste subrayan elpmntesco que existe enae laautonisnia 
y 10s usos metalingiiisticos, en el sentido de que en an~bos casos hay 
mencihn. C?. AI~TILI[ER-RSV~IZ, art. cit, DDRLA E 17, 1978, pig. 55 .  
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Lo ' h r '  [titular] Cada vez un nlimero mayor de pasiones o 
cosas son&. En el ciberespacio se ha instalado un ciberbazar 
con suparticular cibercultura (El Pais, 25-1-96, 3!). 

En este kltimo ejemplo se observa un distirlto comporta- 
miento del sujeto locutor con respecto a lo que asume como 
propio, bien porque sea ya de uso general, ciberespacio, bien 
porque quiera marcar aquello a lo 61 ha puesto no~nbre w n  
toda propiedad y seguridad de si mismo: ciberbazar, 
ciberculhira; y aquello de lo que se distancia: ciber. Esta dis- 
tancia se marca por dos razones: porque se esti empleando 
como acortamiento de palabra, alga que en 10s textos perio- 
disticos se normaliza con marcas tipograficas (cj?. el compor- 
tamiento de bici, tele,profe, etc.), pero, tambibn, par su car& 
ter de menci6nmetalingiiistica, como subcomponmte de todo 
lo que estfi relacionado con las modas cibem6ticas. 

4.5. Aveces, es f6cil inferir que el periodista tiene la inten- 
ci6n de que se perciba cierta semejanza enhe lo dicho por 61 y 
lo dicho por otro que el lector recupera facilmente de un con- 
texto ecrcano, es deeir, se busca explicitamente la inter- 
textualidad y se marca o no tipogr6ficamente: 

Julio Anguita, coordinador general de Izquierda Unida lan- 
26 ayer una propuesta politica para "el dia despuks" (El Pais, 

Nuria Espert, Divina Comedia (Blanco y Negvo, 10-5-98, 

Madrid se 'm-' hoy por Bosnia [titular] (El Pais,l9-12- 

-167- 



que remite intdextualmente al lema de la manifestaci6n en 
solidaridad con las victimas de la guerra de 10s Balcanes: "No 
te acostumbres al honor: mubvete por Bosnia"con la que se 
abre el texto informative. 

Consem6 [Mitterrand] sugran secreto pese a haber prome- 
tido a1 electorado en suprimera campaiiapresidencial ... (EIPais, 
25-1-96,12). 

en relaci6n con el titulo del libro Le grandsecret, cuyo autor 
es el que fue m&dico de Mittenand, citado en varias ocasiones 
a lo largo del texto por constituiruno de 10s puntos bisiws en 
10s que se sustenta la argumentaci6n de1 editorial. 

5. En resumen, las marcas de heterogeneidad responden a 
muy diversos motivos e intenciones por parte de quien enun- 
cia y con ellas seintroduceunpunto dereflexihnpropio, puesto 
que ese desdoblamiento trae consigo una actitud que evalua 
detmnados modos de hablar, a lavez que se usan para cons- 
tmir un discurso propio y coherente. A veces, como indican 
M. Femhdez Lagunilla y C. Pendones 10s elementos marca- 
dos sirven de punto de referencia para anclar la argumenta- 
ci6n de un texto, de ahi que dentro de 8 puedan aparecer unas 
veces marcados y ohas no, como sucede en esta carta a1 direc- 
tor, en la que se juega armmentativamente con la palabra in- 
ter& (y sus derivados), altemando, en h c i 6 n  de c6mo se 
utilizan y de qub se quiere decir, comillas, cursiva o redonda. 
Algo tan extenlo a1 propio lenguaje como son 10s mdimentos 
tipogrfificos sinre de eslrategia discursiva y se aprovecha como 
pilido reflejo de 10s cambios de entonaci6n y alteraciones rit- 
micas que se darian en lo oral: 



En cuanto a1 fastidio que le produce que el claustro deprofe- 
sores elija a sus representantes sedu sus 'Sntereses", infom~ar- 
le [sic] que eso se llama "democracia". El hecho de cntrecomi- 
llar "inlereses" no sB si connota que no tenemos derecho o co- 
nochiento para decidir quB nos m a  o bien que nuestros 
intereses son tan bastardos que no merecen tal apelativo. En 
cualquier caso, le agradecemos su ir&& por nuestros &EE 
m. (El Pais, 28-1-96,2 Andalucia). 

Pero ademis, la cita implicita es punto de simpatia con el 
interlocutor, de guifio que le obliga a seconstntii sus intencio- 
nes. De ahi que pueda deciise que el hablar con palabras aje- 
nas tifie de expresividad el discurso en que &stas se insertan, 
pues constituyen una interferencia discursiva que colorean el 
discurso propio con 10s tintes que les confiere el sei usadas 
como menci6n. Y esto sucede cada vez que haya que iescatar 
en otro discurso las intenciones del locutoi, aunque no existan 
marcas, como en el siguiente texto de una fotonoticia: 

El popular rastro de Martiricos de Milaga [...I, sufre cada 
domingo numerosos robos que ocasionan a 10s mis de 200 ven- 
dedores quc extienden sus puestos en la zona unas pBrdidas va- 
loradas en 600.000pesetas. Los ladrones que acuden alrastro 
malaguefio sustraen casi veinte mil duros por cada una de las 
siete horas de actividad comercial. (El Pais, 7-1 1-94,Anda- 

La secuencia veinte mil cluros connota un registro lingiiis- 
tico m&s propio de vendedores ambulantes que del periodista. 
Por otra paxte, el tip0 de texto, que en parte se interpreta gra- 
cias a la foto (superposicihn de 10s mhs variopintos objetos 
viejos y usados tirados por el suelo, expuestos a las miradas 
de 10s curiosos), pemite inferii tal interpretaci6n. 
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