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CAP ITULO IV 

CAUSALIDAD E INFORMACION PERIODISTICA 

(RELACION CAUSA - EFECTO EN LA INFOR�1ACION ) 

C o ncepto de C a usalidad 

En Grecia el término que se ha traducido por Causa, tuvo origi
nariamente un sentido j urídico y significó "acusación" o " i mp utación " .  

Algunos autores sostienen que el término latino ' causa' tiene 
también un previo sentido jur íu ico, si bien lo que se subraya en él es la 
"defensa" ( procedería de caveo = me defiendo). 

Sin embargo, el significado de ' Causa' tal como se ha entendido 
luego, no puede derivarse simplemente de las mencionadas acepciones 
jurídicas. Desde que se empleó el término Causa filosóficamente, se su· 
puso que no hay sólo " imputación " a alguien o a algo, sino también, y 
especialmente, producción de algo de acuerdo con una cierta norma ; o el 
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acontecer algo según cierta ley que rige para todos los acontecimientos 
de la misma especie o transmisión de propiedades de una cosa a otra 
según cierto principio, o todas estas cosas a un tiempo. Como la causa 
permite explicar por qué un cierto efecto se ha producido, se supuso 
muy pronto que la causa era, o podía ser, asimismo una razón o motivo 
del efecto (José Ferrater Mora - Diccionario de Filosofía). 

Johannes Hessen en su "Teoría del Conocimiento" ilustra la re
lación entre causa y efecto, partiendo de una experiencia que tiene por 
base una doble percepción:  "Percibimos en primer término cómo el sol 
ilumina la piedra; y comprobamos luego, tocando ésta, que se pone cada 
vez más caliente. Nuestra percepción nos dice que hay aquí una sucesión 
temporal de dos procesos. Pero nuestro juicio, encierra algo más. No 
afirma meramente que un proceso sigue al otro, sino que es causado por 
él. Con otras palabras, no afirmamos meramente una sucesión temporal, 
sino un íntimo enlace, un vínculo necesario, un nexo causal. El primer 
proceso es para nosotros una causa; el segundo, un efecto". 

No concebimos que un hecho se produzca sin un antecedente 
necesario, sin una causa determinante. Este es el principio de causalidad 
que afirma que en el universo todo fenómeno tiene una 'causa' ;  es decir, 
cada 'efecto' tiene un antecedente necesario que lo rpoduce invariable
mente. De esto se desprende que ambos conceptos, el de Causa y el de 
Efecto son correlativos, es decir se supone mutuamente. 

Causas y condiciones 

Condición se define en el sentido real como "circunstancia de la 
cual depende otra de tal modo que si la primera no está o es suprimida 
lo mismo ocurre con la segunda" ( Andrés Lalande - Vocabulario técnico 
y crítico de la Filosofía). 

En este sentido se opone ordinariamente Condición con Causa. 
Al respecto aclara Lalande : "Esta oposición no representa en modo algu
no una distinción de hecho sino una distinción de punto de vista. As� 
por ejemplo, en la caída de un objeto que se rompe, se llamará 'causa ' . . . 
según el interés práctico dominante, ya la pesantez, ya el hecho de que 
el objeto sea de yeso y no de bronce, ya la torpeza del que lo ha hecho 

caer, ya la posición anormal que ocupaba, etc. Se ve, en efecto, que, se
gún el punto de vista adoptado, tal o cual circunstancia diferente será 
considerada, como causa; en tanto que los demás fenómenos que han 
contribuído para el efecto total serán entonces condiciones (ibid). 
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En el mismo " Vocabulario" J. Lachelier hace un alcance: "Pare
ce que en el uso habitual se llama, sobre todo, condiciones a ciertas cir
cunstancias muy generales que concurren, más bien pasivamente que 
activamente en la producción de un fenómeno, o cuya acción es al me
nos considerada como secundaria (como tal tiempo, tal lugar, tal tem
peratura, tal presión atmosférica). Un fenómeno es producido por causas 
bajo condiciones". 

Ahora bien, dentro de las causas podemos distinguir entre causas 
inmediatas y causas mediatas. 

Las causas inmediatas son las que están directamente relaciona
das con el efecto, son las causas más próximas. 

Las causas mediatas son primarias y, por lo tanto, preceden a las 
anteriores. No se deben confundir con las condiciones, sino más bien de
be entendérselas como "causas de las causas inmediatas". 

Características principales de la relación causa-efecto 

1.- Es temporal : la causa es siempre anterior en el tiempo al efecto. 

2.- Es genética : la causa genera u origina el efecto. 

3.- Es necesaria : una misma causa en iguales condiciones, produce 
siempre el mismo efecto. 

4.- Es concatenada: todo fenómeno es lo mismo causa que efecto, 
pero lo es en circunstancias y relaciones 
distintas. 

De todo lo que hemos analizado hasta ahora, se desprende que 
conocer la causa de una realidad es conocer su razón de ser. Por este mo
tivo es más importante descubrir las causas de algo que conocer las ca
racterísticas constitutivas de ese algo. 

Causa-efecto en el Periodismo 

El Periodismo como toda disciplina por lo demás, es un comple 
jo de causas y efectos. Si queremos analizar la causalidad en relación con 
la información periodística, es menester delimitar exactamente, especi 
ficar el objeto de estudio ; de lo contrario se cae en generalizaciones es-
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tériles e infructuosas que no sólo no añaden nada a nuestro conocimien
to, sino que encima lo confunden. 

Objetos concretos para un estudio analítico en la · relación 
causa-efecto en el Periodismo pueden ser entre otros: 

las causas de la información noticiosa en cuanto a tal relación 
entre hecho o acontecimiento y fuente periodística 
relación entre Periodismo y Sociedad 
causa-efecto en relación a la eficacia del mensaje perid ístico 
relación causa-efecto entre las unidades de información de una 
crónica. 

En seguida ofrecemos el ejemplo de un trabajo de curso, en el 
que se abordó este último punto : 

EJEMPLIFICACION DE LA RELACION CAUSA-EFECTO EN UNA 

CRONICA PERIODISTICA 

Alumno: Mariano de la Maza. 

CRONICA: CANCELAN CONCIERTO 

DOGOT A (UPI ).- Un recital del eminente violoncellista soviéti
tico Mtislav Rostropovich, quien abandonó la Unión Soviética hace seis 
meses como protesta por la falta de libertad artística en ese país, fue 
abruptamente cancelado debido a un atentado con bombas lacrimóge
nas. Un individuo aún no identificado por la policía lanzó tres bombas 
de gases en el auditorio de la Universidad Nacional de esta ciudad, y el 
numeroso público que colmaba sus instalaciones, estimado en 3.000 
personas, tuvo que abandonarlo apresuradamente, antes que comenzara 
el recital. 

ANALISIS : 
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1.- Segmentación de Sintagmas en unidades de Información .  

1 . - Un recital 
2.- del eminente violoncellista 
3.- soviético 
4.- Mtislav Rostropovich 
5.- quien abandonó la Unión Soviética 
6.- hace seis meses 
7.- como protesta 
8- por falta de libertad artística 
9.- en ese país 

1 0.- fue abruptamente cancelado 
1 1 .- debido a un atentado 
1 2.- con bombas lacrimógenas 
1 3.- Un individuo 
14.- aún no identificado 
1 5.- por la policía 
1 6.- lanzó tres bombas de gases 
1 7 .- en el auditorio 
1 8.- de la Universidad Nacional 
1 9.- de esta ciudad 
20.- el numeroso público 
2 1 .- que colmaba sus instalaciones 
22.- estimado en 3.000 personas 
23.- tuvo que abandonarlo apresuradamente 
24.- antes que comenzara el recital 

11.- Esquema de Interrelaciones 
1 • . . . . . . .  2 .. . . . . . .. 3 :·· . . . 4 : .... .. ... . 

5 . . . . . . . .. 6 
1. . . . . . . .  8 . .. . . . . . 9 

1 0  . . . . . . ú . . . .  _ _  1 2  
�3 _ _ _ _  . .  14 . . . . . . .  1 5  
1 6  . . . . .  1? . . . . . 18 . . . . . .  1 9  

�Q. . . . .. 2 1  
i · · ·  .. ·-.22 1 

23 . . . . . .. 24 
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Un recital 

fue abruptamente 

del eminente . . . . . . . soviético 
violoncellista . . . . . . .  Mtislav Rostropovich 

quien abandonó hace seis meses 
la Unión Soviética 

como protesta . . . . . .  por falta de . . . . . .  en ese país 
libertad 
art ística 

cancelado . . . . . . . debido a un . . . . . . . .  con bombas 
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rio 

. . . .  de es
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Nacional 
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· 
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111.- Relación de C ausa-Efecto 

1 .-

2.-

3.-

4.-

CAUSA 

un atentado con bombas 
lacrimógenas 

protesta (por falta de liber
tad artística) 

falta de libertad artística 
en URSS. 

lanzamiento de tres bom
bas de gases 

Observaciones 

EFECTO 

un recital fue abrutamente cance
lado 

eminente violoncellista soviético 
abandonó la Unión Soviética 

violoncellista protestó 

público abandonó sus instalacio
nes en el auditorio de la Univ. Nac. 

En estos cuatro casos aparece expresada la relación causa-efecto. 
En el caso No. 2 el efecto es causa inmediatamente por la protesta; ésta 
es, a su vez, efecto de la falta de libertad artística en Unión Soviética, la 
que constituye, por lo tanto una causa mediata del efecto No. 2 que es 
el abandono de URSS. 

En el caso No. 4 no se expresa la causa inmediata del abandono 
del auditorio sino que se la supone implícitamente (la causa inmediata 
no es el lanzamiento de las bombas, sino que las consecuencias de este 
hecho cualquiera fueran ); se expresa pues, la causa mediata. 

En la crónica se expresan muchos efectos, que a la vez son causas, 
sin que se mencionen sus causas y efectos inmediata 1 mediatas, las que 
se dejan implícitos o sujetos a la interpretación del lector. 

Algunos ejemplos: 

1 .- el público abandonó el auditorio antes de que comenzara el re 
cital (se supone entonces que el atL!ntado se consumó antes que 
comenzara el recital ). 

2.- hay falta de libertad artística en Unión Soviética (se expresa un 
efecto -la protesta- pero se omite explicar las causas de este 

_ hecho). 
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3.- un individuo arrojó bombas lacrimógenas en la Univ. Nacional 
de Bogotá ( ¿causa? ). 

4.- otros. 

Estrictamente toda unidad de información representa un efecto 
y una causa, cuyas respectivas causas y efecto se expresan también en 
forma sintagmática o se dejan implícitos y abiertos a interpretación. 

En el caso del presente artículo se advierte que las causas y los 
efectos que se expresan corresponden a la imprevisibilidad social de la 
noticia. En cambio se omiten algunas causas y efectos de relevancia so 
cial, que pueden no estar .comprobados, pero que son fácilmente intuí
bies en el contexto de la crónica por un lector, que se verá mayormente 
impactado, por lo que creerá haber descubierto por sí mismo, cuando 
en el fondo, se trata de las mismas conclusiones a las que el eficaz perio
dista lo quiso llevar. 

En cualquier noticia encontramos, de acuerdo a un análisis previo 
ciertos elementos esenciales, y otros fenomenológicos. 

Para entender a qué nos referimos, es necesario definir primera
mente, los conceptos de esencia y fenómenos. 

La esencia de algo, es su aspecto interno, relativamente estable, 
que permanece tras la superficie de los fenómenos y que se manifiesta a 
través de ellos. Lo esencial de algo, es lo que hace ser lo que es, es decir, 
su definición necesaria en el sentido que no puede dejar de existir, ya 
que de ser así, dejaría de ser lo que es originalmente. Lo esencial es cons
tante y relativamente estable en relación a un objeto determinado ; pero 
puede cambiar cuando deja de ser lo que ha sido, para ser otra cosa. 

El fenómeno es el aspecto externo más movible y cambiante, 
que constituye la forma de manifestarse de la esencia. Lo fenomenologi
co, es lo externo, lo aparente, lo no constante. Unido estrechamente a 
los elementos esenciales, es la forma de manifestarse de éstos, y definien
do las características fenomenológicas de un hecho, se podrá determinar 
también sus elementos esenciales. 

Inicialmente, es posible percibir por medio de los sentidos, las 
características externas de un hecho, lo aparente. Por medio del conoci
miento, por medio de la abstracción mental, intelectual, es posible tam-
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bién, descubrir los elementos que hacen que el hecho sea lo que es, lo 
esencial ; y así definir la relación que existe entre esos elementos esencia
les, y sus formas de manifestarse en elementos fenomenológicos. 

Por ejemplo, es posible distinguir una gran cantidad de colores, 
diferentes gamas y matices. Sin embargo todos ellos tienen una misma 
esencia: La radiación electromagnética. En este caso, la forma de mani
festarse de la esencia, en lo cambiante y aparente, sería en los diferentes 
tipos de colores. 

Lo esencial es lo estable, y lo fenomenológico lo cambiante. 

En el Periodismo, al emitir nuestro mensaje period ístico , debe
mos determinar claramente el aspecto esencial del hecho, sus elementos 
más necesarios, y que constituyen lo fundamental de él, complementá:t 
dolo con las características fenomenológicas, que son la manera de mani
festarse de ese hecho, e informar de su proyección social. 

Sin embargo, es de gran importancia considerar que en el caso 
de la noticia periodística, o improbabilidad social, no siempre lo esen
cial del hecho, corresponde a lo esencial de su proyección social. En este 
caso, se puede observar que lo esencial en cuanto a la relevancia social 
del hecho informado, puede estar contenido en los elementos fenomeno
lógicos, que tengan una mayor relevancia y proyección social, es decir, 
sean más importantes en cuanto a su proyección social que los elementos 
esenciales de esta información. 

El análisis de estos dos aspectos que se encuentran en· toda in
formación, podemos verlo en los siguientes ejemplos. 

BEATI FICADO 
SACERDOTE 
DE SIGLO 16 

Alumna : Ximena Acevedo. 

CIUDAD DEL VATICANO, 27 (UP I).- El Papa Paulo VI con
cedió hoy la beatificación del sacerdote francés del siglo XVI, Cesare de 
Dus, 4ue se considera un héroe de la reforma de la doctrina católica por 
sus esfuerzos para popularizar el catecismo . 

El Papa lo citó como ej emplo para el mundo moderno. 
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Más de cuatrocientos años después de la crisis de la reforma, di
jo el Pontífice, el mundo cristiano está otra vez en crisis, y otra vez nece
sita "una sólida base de catecismo, exacto, fácil de entender". 

· 

Asistieron a la ceremonia 16  cardenales, el Arzobispo de Aviñón 
monseñor Eugene Polge, el alcalde de Cavailion, pueblo donde nació De 
Dus y 17 descendientes de la familia del beato. 

EN UM ERAC ION DEL ELEMENTO : 

l .  El Papa Paulo VI esencial 

2. concedió hoy " 

3. la beatificación " 

4. del sacerdote francés " 

5. del siglo XVI 

6. Cesare de Dus 

7. que se considera un héroe Fenómeno 

8. de la reforma de la doctrina católica 

9. por sus esfuerzos " 

10. pélra popularizar el catecismo " 

1 1 .  E l  Papa lo citó " 

1 2. como ejemplo 
" 

1 3. para el mundo moderno 
" 

14. Más de 400 años 
" 

1 5. después de la crisis de la Reforma " 

1 6. dijo el Pontífice 
" 

17.  el  mundo cristiano " 

18. está otra vez en crisis " 

19. y otra vez necesita 
20. una sólida base " 

21 . de catecismo exacto 

22. y fácil de entender. 

23. Asistieron a la ceremonia " 

24. 16 cardenales 
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25. el arzobispo de Aviñón, monseñor Eugene Polge 

26. el alcalde de Cavailion 

27. pueblo donde nació de Dus 

28. y 17 descendientes de la familia del beato 

ANALISIS 

Fenómeno 

" 

" 

Lo esencial del hecho que se informa está, en este caso, en el en
cabezamiento del párrafo, constituído por las siguientes unidades de in
formació n: " El Papa Paulo VI concedió hoy la beatificación del sacer
dote francés del siglo XVI, Cesare de Dus". 

Este encabezamiento menciona el hecho mismo en sus elemen
tos esenciales, es decir que aparecen como necesarios para que el he
cho sea lo que es. Y so n esenciales por los siguientes motivos: 
a) El Papa Paulo VI es personaje protagónico de cualquier proceso de 

beatificación po r su calidad de sumo pontífice, por lo tanto no se le 
puede dejar de mencionar. 

b) Con , .erlió hoy la beatificación :  es el hecho mismo y su ubicación en 
el tiempo. 

e) Del sacerdote francés del siglo XVI Cesare de Dus: personaje que es 
el objeto de la beatificación y cómo tal debe estar bien especificado 
su nombre y la época en que vivió. 

Sin embargo el resto del encabezamiento formado por los ele
mentos "que se considera un héroe de la doctrina católica por sus es
fUP.I%OS para popularizar el catecismo ", podría tomarse también como 
parte esencial del hecho si se toma en tll.e+ttn__que un _proceso .de l:leattfi
cación se considera procedente después y sólo después de constatar 
que el personaje preferido presenta los méritos suficientes y necesarios 
para ser elevad o a la categoría de beato. Las razones están profunda
mente ligadas al hecho en tal forma que éste no se produce sino exis
ten, y se determina por las primeras. 

En cuanto a los otros elementos que constituyen la informa
ción todos son fenomenológicos ya que sólo están agregando datos al 
hecho en sí y perfectamente podrían ser eliminados sin que cambie la 
esencia de éste. Por ej emplo, las unidades de información que enume
ran a los asistentes a la ceremonia, aparecen como meros elementos ac-
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cidentales, es decir estos asistentes podrían haber sido otros y no va
riar la esencia del hecho ; por lo tanto clarifican perfectamente su ca
rácter fenomenológico. 

Si trasladamos este análisis al plano de la proyección social de 
esta crónica podemos observar un hecho bastante curioso. El hecho en 
sí tiene una relativa proyección social: interesará a un grupo numeroso 
de personas que tengan alguna relación con la religión. Sin embargo, 
por tratarse de que la información transcribe una opinión del jefe má
ximo de la iglesia, que es un personaje universalmente conocido, tiene 
una relevancia bastante generalizada. En este caso podríamos decir que 
según su proyección social lo esencial del hecho podría trasladarse a 
los elementos que anteriormente fueron señalados como fenomenoló
gicos. Estos son los que trasmiten el siguiente mensaje del Papa: "es 
necesario tomar como ej emplo al sacerdote beatificado ya que el mun
do cristiano está otra vez en crisis, cuatrocientos años después de la 
gran crisis de la Reforma, y otra vez necesita una sólida base de catecis 
mo exacto y fácil de entender. 

En conclusión, veríamos que esta noticia presenta diferencias 
en relación a su esencia si es enfocada desde el punto de vista del hecho 
informado en la noticia o desde el punto de vista de su proyección so
cial. 

TRANS\1 ISIONES DEL CANAL 4 LLEGAN EN \lAYO 

Alumna : Leslie Gompertz B. 

Dentro de los diez primeros días de mayo aparecerá en la capi
tal el canal 4 de televisión de la Universidad Católica de Valparaíso. 
Así lo señaló el director de la estación porteña, Carlos Meléndez, quien 
dijo, que se están instalando equipos en la cumbre del cerro San Cris
tóbal. 

El ejecutivo manifestó, que ya tienen en cartera la cuarta parte 
del espacio publicitario con avisadores nacionales, lo que les permitirá 
encarar con confianza el problema del autofinanciamiento. 

Entre los futuros proyectos de la institución figuran dos estacio
nes repetidoras para Osorno y Temuco. 

Por ahora, el enlace con Santiago se hará a través de un sistema 
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d e  m icroo ndas, trata ndo de asegurar t.na a lta ca l idad e n  las tra nsm is io
nes. Melé nde z d ijo tam b ié n, que parte de la nueva programac ió n  fue a 
na lizada por e xpertos nac io na les que la co ns idera n e xce le nte. 

E l  perso nal destacado e n  la capita l estará compuesto por dos 
opera dores e ncargados del tra nsm isor y cuatro per iod istas esta bles , qu e, 
e n  cas ó de necesidad será n refor zados por profes io na les porteños. 

A. - Se tomará e l  co nte nido de l te xto. 

B . - Se descompo ne el  co nte nido e n :  

l .  De ntro de los d ie z  pr imeros d ías de mayo ese néia l 

2. Aparecerá " 

3. e n  la cap ita l " 

4. el ca na l  4 de TV de " 

5. de la Univers idad Cató lica de Va lpara íso " 

6. As í lo seña ló fe nomé nico 

7. el d irecto r de la estac ió n po rteña " 

8. Carlos Melé nde z, fe nom é nico 

9. qu ie n  d ijo " 

1 0. que se está n insta la ndo equ ipos " 

1 1 .  e n  la cum bre de l cerro Sa n Cr istó ba l  " 

1 2. El ejecut ivo " 

1 3. ma nifestó " 

14. que ya t ie ne n  e n  cartera " 

1 5. la cuarta parte del espac io pu bl ic it ario 

16. co n avisadores nac io nales, 

1 7 .  lo qu e les perm it irá 

18. e ncarar co n co nf ia nza e l  pro blema 

19. de l autof ina nc iam ie nto. 

20. E ntre los futuros proyectos 

21 .  de la inst ituc ió n  

22. figura n 

23. dos e ·stac io nes re pet ido ras 
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24. para Osorno y Temuco 

25. Por ahora, 

26. el enlace con Santiago 

27 . se hará a travé s de un sistema 

28. de microondas 

29. tratando de asegurar 

30. una alta calidad 

31 .  en las transmisiones. 

32. Meléndez dejo también 

33.  que parte de la nueva programación 

34. fue analizada 

35. por expertos nacionales 

36. que las consideran excelente. 

37.  El personal destacado 

38. en la capital 

39. estará compuesto por 

40. 2 operadores encargados 

41 . del transmisor 

42.  4 periodistas estables 

43. que en caso de necesidad 

44. serán reforzados 

45.  por profesionales porteños 

C.- Análisis : -

Lo esencial de la crónica es  e l  encabezamiento del párrafo, cons
tituído por las siguientes unidades de información: " Dentro de los diez 
primeros días de mayo aparecerá en la capital el canal 4 de TV de la 
Universidad Católica de Valparaíso" .  Este párrafo menciona el hecho 
mismo en sus elementos esencailes, es decir, es lo necesario para que el 
hecho sea lo que es. 

Y, es esencial porque: 

" El Cana� 4 de TV de la UCV", es un nuevo canal de TV, que 
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entrará a competir con los actuales canales de TV de Santiago, hecho de 
bastante trascendencia en los medios comunicacionales. 

Otro medio de difundir noticias y entretenimiento. 

"Los primeros días de mayo": es el hecho mismo y su ubica
ción en el tiempo. 

Pero, leyendo más allá del encabezamiento, que es lo relevante 
de la noticia; lo esencial del hecho, vemos también que hay niveles o 
grados de información, que también son elementos esenciales para la 
buena puesta en marcha del canal 4. 

En la crónica aparecen como fenomenológicos, porque son ca
racterísticas del nuevo canal, pero son bastante importantes para su fu
tura vida televisiva. 

En primer lugar: el financiamiento 
"tiene la cuarta parte del espacio publicitario con avisadores na

cionales, lo que les permitirá encarar con confianza el problema da 
auto financiamiento". 

El factor económico es importante para dar vida y co ntinuidad 
a este medio televisivo desconocido en Santiago, ya que viene de provin
cia y debe llegar al interés del p-ublico televidente santiaguino para pro
vocar a su vez, una mayor publicidad que trae el mejoramiento del todo. 

En segundo lugar: 
"se hará a través de un sistema de microondas, tratando de ase

gurar una alta calidad en las transmisiones" . 
Esencial también para competir con los canales 13, 7 y 9, que 

tienen su equipo estable en la ciudad misma y no como este nuevo ca
nal que debe atravesar cerros . . .  

Con el sistema de microondas, pretenden dar una imagen clara y 
nítida, sin interferencias,colocándose a la par de los canales existentes 
o quizás con sistemas más modernos. 

En tercer lugar : la programación .  
"fue analizada por expertos nacionales que la consideran exce-

lente" 
Si trasladamos este punto al plano de la proyección social de es

ta crónica, podemos observar que el hecho en sí tiene una relativa pro
yección social: interesará por la novedad de un nuevo canal a un grupo 
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numeroso de televidentes. 

Entonces, si la programación es buena, si su transmisión es clara 
tendrá una gran sintonía en el ámbito de los televidentes, y por tanto 
una mayor proyección social, ya que se incrementará su financiamiento 
y se podrá seleccionar buenos programas tanto en vivo, como en video o 
a.través del satélite, de interés para un gran público. 

En cuarto lugar: el personal. 

Que en último término es el que maneja todo el aparato de 
transmisión (2 operadores ) y los 4 periodistas estables, que darán noti
cias de Santiago y de otras partes del mundo, ya que aquí se encuen 
tran las agencias de noticias. 

Desde el momento que existe un periodista de canal 4 aqm lle
ga la información en forma más rápida y también existen las primicias. 
Es decir, el canal 4 ha ganado tiempo, muy importante para sus noticie
ros, que sumado a las noticias de la Quinta Región, pueden ser más ri
cos en calidad y cantidad. 

Lo fenomenológico propiamente tal serán los futuros proyectos 
de dos estaciones repetidoras para Osorno y Temuco, porque esto no a
fecta para nada en el hecho esencial de la crónica. 

Podríamos sacar una conclusión o un nivel proposicional: si la 
esencia está en su proyección social visto en el análisis, la imp ortancia 
de la noticia podría desglosarse en dos aspectos: 

a) En los televidentes 

b) en los otros canales. 

a) En los televidentes: 
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l. aumento cuantitativo de las horas de televisión. 

2. la TV como espéctaculo va a tener mayor atractivo. 
al existir mayor variedad de programas. 

3. mayor libertad para elegir programas. 

4. otra perspectiva televisiva, dado que el nuevo canal va a tenl'r una 
imagen televisiva distinta. Se va a incorporar al bloque period ísti
co elementos desconocidos de la Quinta Región. 

5. los especk.::lores podrán elegir entre programas homólogos : Ej : 



series policiales, cine nocturno, noticiero y noticias de entreteni
mientos. 

b) En los otros canales: 

l .  la incorporación de un nuevo canal aumentará la posibilidad de 
una competeneia perfecta. 

2. mPjoramiento cualitativo de la programación. 

3. una mayor fuente de trabajo  para el personal de la TV y por lo 
tanto un aumento de las perspectivas profesional es. 

4. posibh>mente la incorporación del nuevo canal tenga consecuen
cias innovadoras, ya que al aumentar la competencia los canales 
deben buscar las formas nuevas para mantener su teleaudiencia. 

CAPITULO VI 

Persuasión y Retórica en el Mensaje Periodístico 

Para el estudio de la estructura del mensaje period ístico se debe 
co nsiderar, ade�r.ás de la relación de esencia y fenóweno y la de casuali
dad en una informació n, los componentes persuasivos que ese tipo de 
mensaje emplea. En un estudio ya realizado -"Para una semiología del 
Periodismo"- se constata el carácter intencional de la comunicación pe
riod ístic:- en 01 nivel informativo, en el sentido de que ella busca el "co
nocimiento o la co mprensión" de ciertos contenidos, por parte del pú
blico u opnión pública. Esos contenidos, según ya se ha definido en el 
desarrollo de este trabajo,  en último término corresponden a la noticia 
periodística, vale decir a la Improbabilidad Social. 

Pero en otro nivel, la comunicación periodística también tiene 
un carácter persuasivo -tema desarrollacb también en ese Seminario. La 
persuasión es un concepto bastante difícil de definir, pese al uso hab i
tual que el término tieue. Fenwich y Lezama en el texto "Teoría de la 
Persuasión" estim?.ll que esta forma de comunicación se caracteriza por 
el intento de "conducción de la opinión" de los receptores del mensaj e. 

Por lo mismo consideran que la persuasió n co nstituye una ac
ción sicológica. Vale la pena mencionar al menos algunas ideas que plan
tear. estos autores: "La palabra protagoniza la comunicación. La comu
!Ücación.. es la toma de contacto de los seres humanos entre sí con la re
cíproca finalidad de subordinarse; es la calle de ida y vuelta por la que 
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transitan normalmente lus cargas bélicas con las que los hombres tie;1-
den a coartarse disfrazando a menudo la agresión con denominaciones 
menos violentas, co mo por ej emplo : amor, negocio, amistad, generosi
dad, etc. ,  lo q ue supone, la mayor parte de las veces, no la paz sino una 
transitoria suspensión de la guerra por coincidencia egótica". 

Efectivamente resulta difícil -tal vez muy difícil- aceptar este 
planteamiento, pero él sirve de ilustración- en el sentido de " ilumina
ción"- de lo que la persuasión significa en cuanto acción sicológica. 

Georg e A. Miller en su "Introducción a la Sicología", capítulo 
21,  pag. 441 hace una breve pero clara exposición acerca de los estudios 
iniciales realizados en los E stados Unidos respecto a la Comunicación 
Persuasiva. En ellos se constata precisamente el descubr imie nto y uso 
de técnicas científicas para "cambiar la mente de una perso na", razón 
de ser de la persuasió n. 

Volviendo a Fenwich y Lezama, ellos señalan que la acción sico
lógica o persuasió n tiene por " misión crear, sostener, o camb iar la ima
gen". I magen la definen como " La versión que de si mismo proyecta so
bre la mente social una persona o una institución". Y a propósito de es
to mismo ellos sostienen que no se trata de que "la verdad debe ser adap 
tab le; estamos afirmando que la imagen de la verdad debe ser adaptable 
a las características de su eventual destinatario. 

Como un modo de ej emplificar este planteamiento, estos auto
res mencionan PI Mensaje Evangélico, en el cual Cristo en lugar de utili
zar " el camino de la filosofía para exposición de sus tesis" . . .  "no habló 
co mo filósofo sino que parsuadió a los hombres por medio de una metá
fora continua de la verdad" .  

En e l  ej ercicio del periodismo -volviendo a l  planteo inicial es po

sible constatar el usp de proced imientos persuasivos en la construcción 
dt> los mensajes; ellos corresponden a recursos argumentales que buscan 
enfatizar la validez de Jos planteamientos -leáse imágenes de la verdad
formulados en la "infor mación". Fenwich y Lezama sostienen al res
pecto que la persuasión recurre a 3 métodos: la indocción, la creencia y 
la presión. El primero " permite la ruptu. a de inercia". Se trata de pro
vocar " una movilización sicológica brusca co mo consecuencia de un im
pacto, o por escalonados impactos más reducidos". 

La creencia "trabaja sobre imágenes yacentes en el individuo 
con la multitud y .crea una imagen referida a otras imágenes que ya exis
ten" con anterioridad. 
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La pres10n " insta por acción compulsiva apelando casi siempre 
al factor miedo" .  Constituye "el más repudiable de los métodos de per
suasión sicológica". 

Estos recursos, particularmente los 2 primeros métodos mencio
nados, son utilizados por los comunicadores -entre los cuales cabe men
cionar, y destacar, al periodista- por medio de una disciplina que ya 
existió como tal en la época del clasisismo griego. Nos referimos a la Re
tórica -arte de la oratoria- la cual será tratada en las próximas líneas, de 
un modo simple, para posteriormente, estudiar la función específica 
que ella cumple en mensajes periodístic:os concretos. 

( Esto último está más desarrollado en el trabajo rie investigación 
"Para una semiología del Periodismo. Cap. 111", por lo cual lo que aquí 
se expondrá será muy breve y conciso ,  y basado particularmente en 2 
ej ercicios de alumnos, como en los demás temas tratados en este texto) 

La retórica es una disciplina que estudia los med ios persuasivos 
susceptibles de utilizar en la prouucción y en el diseño de mensaj es. 

Se define "como arte de la persuación o, como el estudio de los 
medios persuasivos, que están disponibles para una situación determina
da. Esta definición permite visualizar el objetivo de la rétorica, el cmi 
consiste en servir como instrumento de procedimientos persuasivos para 
el control de opiniones para generar conductas y actitudes en las perso
nas. 

El desarrollo de las Comunicaciones se expresa también en el de
sarrollo de los medios persuasivos. Originariamente la Retórica abarca 
sólo el dominio del lenguaj e  verbal, pero hoy en día también se habla 
de Retórica de la Imagen ( Barthes) más aún, se la considera como una 
disciplina fundamental en el campo de las comunicaciones humanas 
Autores como Bonsiepe, Dorfles, Eco, Barthes, Durand, etc. dedican ex
tensas reflexiones sobre ella. Humberto Eco, señala que la retórica per
suade sobre la base de una oscilación entre redundancia e información y 
con ese sentido tiene dos dimensiones distintas: "por un lado, la retóri
ca tiende a señalar la atención en un razonamiento que quiere conven
cer al oyente de algo que ignora todavía, y de una manera inusitada. 

Por otro lado, este resultado se obtiene partiendo de algo que el 
oyente sabe y quiere, intentando demo strar que se trata de una conclu
sión natural". 

Esta dualidad de la retórica, en cuanto a oscilación entre infor-
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mación y redundancia, se resuelve distinguiendo "dos sentidos de la pa
labra retórica: 

a) la retórica como técnica generativa, como poseedora de mecanis
mos argumentales que permiten generar argumentaciones perpen
suasivas basadas en una dialéctica moderada entre información y 
redundancia. 

b) La retórica como depósito de técnicas argumentales ya compraba
Y asimiladas por el cuerpo social. 

En esta última acepción piénsese en la creencia definida por Fen 
wich Lezama, la retórica es un depósito de soluciones codificadas, se
gún las cuales, la persuasión solamente confirma el código de que se par
te, mediante una redundancia final. ( Eco. "Estructura Ausente") .  

Guy Bonsiepe en el "Manual del Diseño " sostiene que la retóri
ca clásica está dividida en 5 partes, entre las cuales destaca la tercera de 
de ellas, o sea, lo que dice relación con las "Reglas sobre la formulación 
estilística del material ordenado" .  Ella permite realizar un estudio analí
tico de las informaciones respecto al carácter persuasivo del mensaje 
que contiene. También se le nombra como las propiedades del estilo del 
texto y se define como aquella parte de la retórica que rige las posibili
dades de manejo del lenguaje  con un propósito persuasivo. 

Estas reglas descansan sobre la base de propiedades del lenguaje 
y en último tPrmino, se expresan en lo que se denomina fundamental
mente figuras retóricas. 

Las figuras rPtóricas constituyen uno de los macanismos que se 
utilizan para detNminar el manej o de las palabras con un propósito per
suasivo. 

¿Qué es una figura retórica? 
Quintilian la define como "el arte de expresar algo de un modo nuevo ". 

Lausberg dice que " es el cambio de las palabras respecto a su 
significado o a su uso par proporcionar al discurso más agrado, más vidt 
y más énfasis" . 

Según la teoría clásica, es una desciación del uso normal de la 
pabl >ra o del knguaje con el objeto de lograr mayor efectividad con 
el mensaje, en cuanto a su carácter persuasivo. 
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St>miológicamente se pueden d efinir con mayor exactitud las fi
gu ras retóricas. Al respecto Bonsiepe sostiene: " Partiendo del hecho de 
quP en t: n signo se ptwdPn d i ferenciar dos aspectos, es d ecir, la forma 
dPl signo y Pl significado dt>l signo, SP ll ega en principio a dos posibles ti
pos dt> figuras retóricas. Esto es, una figura retóric a ,  puede ll asarse en 
una operación co n la forma del signo o en una operac ión con el s ignifi
cado del signo : 

a )  St>gún la forma d P l  signo -di mensión-sintáct ica- la figura retórica se 
const ituye cambiando la fo rma d e  la palabra: 

Por Pj Pmplo, po nerla Pn mayúscula ;Jara enfatizarl a, o alterando el or
den dP la frase , u o mitit>ndo palabras, o tamb ién repit iéndol as en el te x
t o .  

h )  Consideranuo l o s  d ignificados d e l  signo -o spa la d i nwnsión semán
tica- St' l'onstituycn figuras rPtóricas cuando se alte ra PI contenido, 
por Pj P m pl o  en l as metáforas, o l'n Pl acoplam i ento de sign ificados 
contrarios, o t ambién Pn la sust itución d e  un significado por otro, 
Pie. 

S o h rP Pslo mismo J acq ues Du rand sostiPne q ue l as J"iguras retóri
cas SP l"Ons tru yen so hn• la hase dP dos opeaciones alternati vas fund anH'íl
]as: 

a) Adj unción: cuando se al'1ade uno o varios térm inos a la proposi
ción, q ue no correspondería hacPrlo en el uso normal del lenguaje. 

h) SuprPsió n :  Cuando se suprime un término q ue debería estar. De 
Pstos dos procesos que sP supone son contradictorios, se derivan 
otros dos más. 

e )  Sustitución :  Cuando se suprime un término y se reemplaza pcr 
otro. 

d )  Altt>ración: Corresponde a dos sustituciones recíprocas, se inter
camb ian dos elementos al interior del m ismo mensaje.  

En e l  lenguajP vulgar y cotidiano estamos "ll enos" de figuras re
tóricas; en la práctica es muy di fícil presc indir de ellas. 

Lo que se trata, al menos en el ejercicio del period ismo, es con
trolar las figuras retóricas y su aplicación en la expresió n escrita o habla
da. No abüsar de la persuasión para crear, sostener y cambiar imágenes 
de un modo exagerado, en la medida en que ello implica desarrollar una 
acción sicológica en las personas que reciben o captan estos tipos de 
mensajes. 

� 
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Ejemplos de figuras retóricas 

· · el punto d t> partida" 

" " mt>sa de negocíacionps" 

. , , ,  
. .  c a m m o  co m u n  

·� 'gigante petrolero " 

"perspectivas latinoamericanas" 

"i mpulso suficiente" 

( Extraídos del Seminario "Para una 
Semiología del Periodismo) .  

Figura semántica 
Catacresis 
Enfatiza la idea de comienzo 

Figura semántica 
Catacrcsis 
Destaca la idea del lugar de discusión 
la institución de discusión 

Figura semántica 
Catacresis 
Su obj etivo consiste en crear la idea 
de unidad por sobre la diversidad. 

Figura semántica 
Métafora 
El objetivo es destacar la idea de 
grandeza de un país como produc
tor de petróleo. 

Figura semintica 
Metonimia 
Su objetivo consiste en resaltar la 
idea de totalizar por sobre la de los 
países en particular. 

Figura sintáctica 
Reversión 
Destaca la idea de " impulsar" por so 
bre la de "su ficiente" 

Análisis de lo retórico en la 
información periodística 

L Introducción 

Alumna : Bernarda Rojas 

El oqjetivo de este trabajo consiste en constatar en una informa-
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ción periodística la existencia de figuras retóricas y descubrir la forma 
como actúan estas figuras en el mensaje  periodístico. 

Para llegar al objetivo anteriormente señalaso haré un análisis, 
tomando el contenido de la crónica en sí y los componentes de la ex
presión y del lenguaje. 

M ilagroso aterrizaje forzoso de un avión 

COYHAIQ lE Milagrosamente escaparon con vida los tripulantes de un 
pequeño avión que anoche tuvo un aterrizaje de emergencia en esta ciu
dad. Milagroso, porque un frágil aparato logró salvar, casi sin problemas, 
una de las zonas más peligrosas para los aeronavegantes, luego de una fal
ta de combustible. 

La máquina, matrícula CC-SNH-1 72 del Club Aéreo de Puerto 
Montt, piloteado por Fernando Arenas Molina, se dirigía al aeropuerto 
local desde la localidad de Tapera. A los 1 8  kilómetros de campo Tuvo� 
que aterrizar en la cuesta Alvarado ante la falla de combustible. 

A bordo del aparato viajaban el mecánico Ramón Huenchin Tri
go, domiciliado en Santiago, y Francisco Alcántara Ruiz, españo� res� 
dente en Rancagua, quienes cumpl ían funciones de la Empresa de Co 
mercio Agrícola 

A raíz del aterrizaje forzoso el avión resultó con daños diversos 
en el fuselaje y en,el fusejale y en el tren delantero. Los ocupantes no su
frieron lesiones. 

En este análisis, no incluyó el título de la crónica. 

II. Análisis 

Segmentación de unidades informativr 

l. Milagrosamente 
2. escaparon con vida 
3. los tripulantes 
4. de un pequeño avión que 
5. anoche 
6. tuvo un aterrizaje 
7. de emergencia 
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8. en esta ciudad 
9. milagroso, porque 
1 0. Un frágil aparato 
1 1 .  logró salvar 
1 2. casi sin problemas 
13.  una de las zonas 
14.  mas peligrosas 
15 . para los aeronavegantes 
16.  luego 
1 7 .  de una falla 
18. la máquina 
20. matrícula CC-SNH-1 72 
21.  del Culb Aéreo 
22. de Puerto Montt 
23. piloteado 
24. por Fernando A. Molina 
25. se dirigía 
26. al aeropuerto local 
27.  desde 
28. la localidad de Tapera 
29. a 18 kms. del campo 
30. tuvo que aterrizar 
31. en la cuesta Alvarado 
32. ante la falla. 
33.  de combustible 
34. a bordo del aparato 
35.  viajaban 
36. el mecánico 
37.  Ramón Huenchin Trigo 
38. domiciliado en Stgo. y 
39. Feo. Alcántara Ruiz 
40. español 
41 . residente en Rancagua 
42. quienes cumplían 
43. funciones de E.C. A. 
44. a raíz del aterrizaje forzoso 
45.  el avión resultó 
46. Con daños diversos 
4 7 .  e n  el fuselaje 
48. en el tren delantero 
49. los ocupantes 
50. no sufrieron lesiones 
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Ill. C uantificación de unidades informativas. 

l .  La unidad " milagrosamente" se repite 2 veces, en No. 1 y 9 

2. La unidad "escaparon con vida'' se repite o veces en No.  2,11 y 50 

3. La unidad "los tripulantes" se repite 4 veces, en No. 3 , 1 5 ,23 y 49 

4. La unidad "de un pequeño avión" se repite 5 veces, en No. 4, 10, 
1 9, 34, 45. 

5. La unidad "tuvo aterrizaje " se repite 3 veces, en No. 6, 30 Y 44. 

6. La unidad " falla' se repite 2 veces, en No. 17 Y 32 

7. La unidad "en esta ci udad" se repite 3 veces en No. 8, 1 3  Y 26 

8. La unidad "de combustible" se repite 2 veces en No. 18 Y 33. 

IV. Figuras retóricas de la información 

Milagrosamente 
escaparon con vida 
Un frágil aparato logró salvar 
casi sin problemas 
una máq uina, matrícula CC-SNH-1 7 2  
a bordo de aparato 
ante la falla de combustible 
A raíz, del aterrizaje forzoso 
los ocupantes no sufrieron lesiones 
en el tren delantero 

V. Luego del análisis, vemos que lo que configura la estructura infor
mativa de la crónica: " Milagroso aterri zaje forzoso de un avión" es la 
reiteración de ciertos elementos, los que se consideran básicos en la cró
nica. 

Veamos cuales son estos elmentos: 

" Milagrosamente, escaparon con vida los tripulantes de un peque
ño avión que tuvo un aterrizaje de emergencia, luego de una falla de com
bustible, en esta ciudad" 

En síntesis esta reiteración de elementos configuran el esqueleto 
o estructura de la : crónica. 
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VII. En esta crónica, luego del análisis considero que existen algunos as

pectos importantes que se pueden señalar: En el primer párrafo se en
cuentran los elementos que dan la información del hechc ·2n sí, es decir, 
la esencia de esta crónica: "milagrosamente escaparon con vida los tripu
lantes de un pequeño avión que tuvo un aterrizaje de emergencia en esta 
ciudad" 

En el segundo párrafo , encontramos elementos fenoménicos que 
están reafirmando lo esencial ; pero que de hecho, sin ellos la noticia i
gual sería válida como noticia, es decir que pueden no haber estado da
dos en la información. "Milagroso porque un frágil aparato logró salvar, 
casi sin problemas, una de las zonas mas peligrosas para los aeronave
gantes, luego de una falla de combustible" Incluso este párrafo nos en
trega la razón del porqué tuvo el avión un aterrizaje de emergencia : "Por 
b. falla de co mbustible" .  Y también reafirma la idea anterior de por qué 
"Milagrosamente, espaparon con vida" y es . . .  "porque el frágil aparato 
logró salvar , casi sin problemas de una de las zonas más peligrosa� . . .  " 

En el tercer párrafo encontramos otro elemento fenoménico. 
Veamos: 

" La máquina rmtrícula CC-SNH1 4172 del Club Aéreo de Puerto 
Montt, piloteado por Fdo. Arenas , se dirigía al aeropuerto local desde la 
localidad de Tapera . . . . . . .  ante una falla de combustible ".  

Este segundo elemento contingente, singular, fenoménico , está 
reafirmando lo esencial porque nos entrega elementos descriptivos de la 
máquina: "pqueño avión" ya mencionado como rasgo esencial. 

En segundo lugar informa hacia dónde se dirigía y desde dón
de provenía el avión, y 

En tercer lugar, reafirma el por 4ué tuvo 4ue aterrizar de emer 
gencia . . .  "ante una falla de combustible ". 

En el cuarto párrafo encontramos otro elemento fenoménico que 

es : 

'"A bordo del aparato viajaban el mecánico R.H.T. y Feo. 'Alcán
tara R., quienes cumplían funciones de la E.C.A" 

Este elemento nos entrega datos acerca de quienes eran los tripu
lantes que salvaron con vida. 
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Este nuevo elmento también esta reafirmando lo esencial, en la 
medida de que mencioaa explícitameBte los nombres de las personas que 
"escaparon con vida". 

En el quinto párrafo nos dice las consecuencias de ese "aterrizaje 
de emergencia" : 

"A raíz del aterrizaje forzoso el avión resultó con daños diven>OS 
en el fuselaje" . . . . .  incluso nos reafirma que los ocupantes no sufriero11 le
siones. 

En síntesis, los elmentos fenoménicos, son los cambiantes, se
cundarios y aparentes en la crónica, ya que estos elementos pueden variar 
sin dañar en su esencia a la noticia; sin embargo, ellos son importante; 
en cuanto están reafirmando lo esencial en la crónica. 

Veámoslo en un breve esquema: 

Los separaré en elementos y recordemos que están enumerados 
por párrafo No. 1 ,  No. 3, No. 5 

Párrafo No . 1 Párrafo No. 2 

Milagrosamente escaparon con porque frágil aparato logró salvar 
vida-------------- casi sin problemas. 

los tripulante --------
un pequeño avión 

Párrafo No. 4 

a bordo del aparato viajaban 
no sufrieron lesiones 

Párrafo N o. 3 

Tuvo aterrizaje emergeacia -------------- la máquina tuvo que aterrizar an
te falla combustible. 

Párrafo N o. 2 
(nos entrega razón) 

por una falla combustible 

Párrafo N o. 5 

resultó con daños en el fuselaje . . . .  
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En conclusión pouemos decir: 

-Que esta crónica sigue un orden decreciente y secuencial en 
cuanto a la importancia de los elmentos informativos. 

-En el párrafo No . 1 es decir en el inicio de la crónica están los 
elementos fundamentales y esenciales. 

-En el párrafo No. 2,  3 ,  4 y 5 están los detalles, los elementos fe
noménicos, los que sirven de sostén o apoyo a los rasgos esenciales. 

En relación a una breve evaluación de la importancia de esta no -
ticia, cabe preguntarse : 

-Esta crónica en su aspecto esencial ¿es importante para el pms 
y para el Universo? . 

-Pienso yue no es importante para el país esta información, por
que el absoluto va a ser variar la estructura del país. 

-Puede interesar esta noticia de nivel nacional, a los . familiares 
Je las personas afectadas y también le interesaría a la E.C.A. en donde 
cumplían ellos sus funciones. 

-Esta noticia puede interesar a lso aficionados a la areonáutica, 
por el hecho de que la máquina era del Club Aéreo de Puerto Montt. 

-En un plano internacional, no es esencial e importante, por que 
hay cosas más relevantes que sureden en el universo que quizás lleven a 
cambios de estructuras de naciones, pero esta noticia no es esencial ni p& 
ra el país, ni para el mundo. 

VII: ¿Cómo actúa la retórica en el mensaje periodístico? 

Encuentro figuras retóricas en lo esencial : 

y en lo fenomenológico : 

Milagrosamente 
escaparon con vida 
pequeño avión, etc. 

casi sin problemas 



a bordo del aparato 
a raíz del aterrizaje forzoso, etc. 

Las figuras retóricas en conclusión. 

Se emplean para darle más fuerza al hecho, más énfasis y " más 
vida". Veámoslo en un ejemplo : 

" Milagrosamente, escaparon con vida", al emplear esta figura re 
tórica se busca llamar la atención del receptor al enviarle un mensaje que 
hace diferencia a elementos místicos, extraordinarios . .  "Milagrosamente" 

Crónica 

Segundo ejemplo de Análisis de las Figuras 
Retóricas en la l11formación Periodísticas 

Alumno : J Andrés Lagos 

"EN AVELLANEDA HARE LO .\I IS\1 0 
QUE EN LI.\1A" 

(- ¡ Mire cómo son las cosas ! ) Hace algunos años/ vivía momen
tos intensos/ con aquel equipo de San Felipe/ (Y vibrada con él! ) Aho -
ra/viajo a Buenos Aires/con un plantel de lujo/a buscar la Copa Liberta -
dores/ ¡ Imagínese ! . . .  : . . . . .  

Las reflexiones/ se  las hace/ Luis Santibáñez/ instantes antes/ de 
abrodar el LAN/ que lo llevará rumbo a Argentina/ con el plantel de 
Unión Española./ Lo acompaña/ su esposa/ Virginia/ . .  

-Los "cabros" 1 n o  pudieron venir/porque están e n  el colegio / 
pero los llevo aqui/ conmigo/ y estarán allá en Avellaneda/ como lo han 
esta/ en todas partes/ (Primer párrafo ) Pienso/ que este/ es un momento/ 
muy especial para mi/ y presiento/ que vamos a conseguir la Copa. / ( ¿  Y 
sabe por qué ) Porque creó/ a mis muchachos/ lo suficientemente insolen
tes/como para no achicarse/ ante nada/ ni ante nadie./ Los creo prepara
Jos/ como nunca/ para no dejarse aplastar/ por el clima/ que se vivirá/en 
Buenos Aires/ Porque pienso/ que como nunca/ se acabarán los comple 
jos eternos/ de jugar ante un rival/ argentino./ Por eso/ es que estov op
timista./ Pero/. Tengo que tener/ la mente muy fría,/ y la tengo,/ como 
para no pecar/ de inmodesto/ El rival/ tiene experiencia/ cancha/ oficio/ 
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y por ello/ mismo/ es que no se pueden/ otorgar licencias/ de ninguna ES

pecie/ y por ello/ es que hay que tomar precauciones/ (Segundo párrafo) 

( ¿Cómo plateará el partido? ) 
-De manera muy similar/ a como lo hice/ en Lima/ ante Univer

sitario./ Habrá que neutralizar,/ que agrupar gente atrás/ y trabajar/ la 
fórmula del contrataque./ La grán diferencia/ es que ahora/ jugamos con 
independiente/ cinco veces/ campeñón de América/ y qu,/ aún cuando m 
sea el mismo/ que enfrentó a Colo Colo/ es , mal que mal, 1 un don mo 
narca;/ juega/ en su cancha/y con su público/ y eso es , /  naturalmente, 1 
un inconveniente poderoso/ para nosotros./ Pero/ hemos dialggado/ con 
los jugadores/ y nos hemos preparado/ para no meternos en ese clima./ 
La Copa. / Y cada uno/ quiere/ cumplir/ y cada cual/ a su manera/ qmere 
festejar 1 ( Tercer párrafo) 

( ¿El equipo? ) 
-Lo voy a decir allá/ pero la idea/ es que sea/ el que comenzó 1 

jugamio en Lima/. 

(¿Es decir que puede reaparecer Véli.z? ) (Cuatro párrafo) 

-Sí/ es lo que pienso ahora./ .  El "Pollo" 1 recibió el pase médido 
y entrrnó/ a entera satisfacción/ mía./ Está como/ probable . /  Pero no 
quiero adelantar nada./ todavía,/ porque recuerde/ que hay muchos que 
vienen/ de someterse/ a un tratamiento/ con antibióticos/ y eso es perju
dica!/ para el esta físico./ (Quinto párrafo). 

( ¿Algún temor? ) 

-Sí./  Tengo temor/ a los imponderables . /  Esos que nunca/ faltan 
en un partido./ A la mala f0rtuna/ y al arbitraje/ Siempre,/ y no sé por 
qué/ razón./  Independiente/ ha contado/ con una ayuda referil. /  Y así 1 
se ha escrito/ la historia./Ojalá¡ que ahora/ esto cambie y que la Copa , 1 
que queremos y merecemos ,/ se venga el jueves/ a Santiago . . . / 

l. Cuantificación de las Unidades de Información. 
(en la crónica) 

11. Lo esencial. 

Los elmer.:os esenciales de la crónica, están platenados en rela-
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ción al partido de Unión con Independiente en Avellaneda. Los elemen 
tos particulares que totalizan la información en este aspecto son :  

a) Planteamiento del partido 
b) Cuál será el equipo de Unión Española 

En relación a los elmentos esenciales, éstos se manifiestan espe
cíficamente en el párrafo III, IV, V, en un nivel en parte de análisis y en 
parte descriptivo, pero queda claro que en torno a los elementos enun
ciados anteriormente se jerarquiza la información total. Incluso esto se 
refleja en que las respuestas a diferencia de los dos primeros párrafos son 
citas directas del entrevistado; en cambio las de los párrafos III, IV y V 
especialmente, son respuestas concretas ante una pregunta espeCÍfica del 
periodista entrevistador, dirigidas a que la fuente informe sobre temas es
pecíficos (en este caso, los temas esenciales de la crónica). 

111. Lo Universal. 

En la crónica los elementos universales se pueden analizar a par
tir de los elementos esenciales, contrapondiendo a éstos los componentes 
singulares que no informan sobre : 

A) el partido en sí  
B) Unión e Independiente 
C )  elenco de Unión 

Los compoenentes singulares se ordena en relación a los elemen 
tos centrales referidos al lugar, fecha, ambiente, etc. En el primer párra -
fo, se encuentran los elementos fundamentales descriptivos y fenoméni 
cos : "hace algunos años vivía momenots intensos . . .  ahora viajo a Buenos 
Aires con un plantel de lujo . . .  Los cabros no pudieron venir. . . pienso 
que éste es un momento muy especial para mí" . . .  (etc ) Queda claro que 
el nivel de este primer párrafo es decriptivo, pero que sin embargo cum 
ple una función en relación a lo central ; enfatizar un ambiente, destacar 
el entrenador Luis Santibáñez de Unión, cuestión que se mantiene en 
tata la crónica pero que en el primer párrafo se reafirma más. 

IV. Cuantificación de lo Retórico 
A) Párrafo I 

- ¡ Mire como son las cosas ! 
-vivía momentos intensos 



- ¡ y vibraba con él! se refiere a su primer equipo. San Felipe 
-. .  con un plantel de lujo ( se refiere a Unión ; la idea de enfatizar al e -
quipo. 
-Los "cabros" ( se refiere a sus hijos. Idea de enfatizar la irriagen de él. 
-pero los llevo aquí conmigo 
-y estarán allá en Avellaneda. (se refiere a los hijos; idea del ambiente y 

de la imagen personal) 
-como lo han estado en todas partes. 

B) Párrafo II 

-y presiento que vamos a conseguir la copa 
-porque creó a mis muchachos 
-lo suficiente insolentes 
-como para no achicarse 
-ante nada 
-ni ante nadie 
-para no dejarse aplastar 
-por el clima 
-que se vivirá 
-que como nunca 
-se acabarán los complejos eternos 
-pero como siempre 
-tengo que tener 
-la mente muy fría 
-y la tengo 
-para no pecar 
-de inmodesto 
-el rival 
-tiene experiencia 
-cancha 
-oficio 
-y por ello mismo 
-es que no se pueden 
-otorgar licencias 

C) Párrafo III 

-Habrá que neutralizar 
-y trabajar la fórmula del contrataque 
-es mal que mal 



(se refiere a Independiente) 

-un don monarca 
-Pero hemos dialogado con los jugadores 
-y nos hemos preparado 
-para no meternos en ese clima 

D) Párrafo IV 

-a la mala fortuna 
-Independiente 
-ha contado 
-con una ayuda referil 
-Y así se ha escrito la historia 
-y que la copa 
-que queremos merecemos 
-se venga el jueves 
-a Santiago . . .  

V. Función de lo retórico 

En la crónica la función de lo retórico está directamente relacio
nado con los elementos esenciales y universales de ésta. En los puntos ll 
y III del análisis se enunciaron los posibles componentes esenciales y uni
versales, necesarios para la estructura general; en la cuantificación de los 
elementos retóricos vemos que; I) la mayor cantidad de figuras retóricas 
se encuentran en los párrafos 11 y III, los cuales son referidos al equipo 
de Unión, y el posible plateamiento ante un equipo "mal que mal es un 
don monarca". Y el ambiente "para no meternos en ese clima" 

De acuerdo a esta cuantificación de las figuras retóricas más re
levantes y a los elementos definidos como esenciales: Unión- plantea
miento-ambiente en Argentina se constata que lo retórico tiende a per
suadir y enfatizar lo esencial de la crónica. Si bien es cierto que los com
ponentes secundarios, como la imagen del entrenador y la idea repeti
da de una posible Copa para Unión, están retorizados con bastante énfa
sis, tienden fundamentalmente a cumplir la función de "crear un am
biente" en la información misma, en relación y dependiendo directamen
te de lo central : Unión en Avellaneda frente a Independiente por la Co-

Otro elemento importante que se detecta es que si bien es cier
to los elementos retóricos de los párrafos 11 y III -daves para la infor-
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mación debido a que apuntan a lo central son los más significativp 
mación debido a que apuntan a lo central son los más significativos 
cuantitativamente, no se deja de retorizar en los otros párrafos en rela
ción a los mismos elementos centrales. Ej . Párrafo VI: " Independiente 
ha contado con una ayuda referil. Y así se ha escrito la historia". Este e
lemento reafirma la idea de un "ambiente" adverso a priori. 

CAPITULO VII. 

Los Géneros Periodísticos : 
Niveles de Información y Niveles de Conocimiento 

Cuando se habla de comunicación periodística siempre se ha
ce necesario distinguir bajo este concepto una serie de modalidades más 
concretas y específicas; los géneros periodísticos. Desde ese punto de vi& 
ta no existe tanto la información periodística como el párrafo noticioso, 
la crónica, el reportaje, la entrevista, el artículo de comentario , la edito 
rial, etc. etc . . .  

Conocer, pues, lo que constituye la información periodística im
plica también clarificarse respecto de lo que es cada uno de estos géne 
ros. Más aún, prodíamos decir que si bien a partir de la Teoría de la In -
formación, por una parte; y por otra, considerando los datos aportados 
por la experiencia, se puede concluir que información periodística cons
tituye la improbabilidad social, los géneros period ísticos responden más 
concretamente a formas de tratamiento de la improbabilidad social, pllffi
to que esta última es la materia del Periodismo, el objeto sobre el cual 
"trabaja" el periodista. (Ver primer capítulo ). 

Cabe preguntarse entonces, ¿cuál es el principio o la base sobre 
la cual descansan estos géneros periodísticos, en cuanto géneros de trata
miento de la improbabilidad social? En otras palabras, ¿por que existen 
estos diferentes géneros? ¿por qué se habla de párrafo para calificar a u
na información, y de reportaje, para otra información? ¿Cuál es el ele
mento distintivo de cada uno de estos géneros? 

El principio, y sin necesidad de una mayor profundización, se 
podría decir que los diferentes géneros periodístk:os responden a diferen 
tes niveles de información, es decir, niveles en el tratamiento de la impro
babilídad social. Pero, estos niveles, ¿constituyen sólo diferencias cuanti
tativas, o más bi�n responden a aspectos cualitativos distintos unos de o
tros? . 

70 



Si fuera un problema cuantitativo habría que decir que entre pá

rrafos y crónica o reportaje existe una diferencia de cantidad de informa

ción solamente. Pero es evidente que esta explicación resulta muy débil , 

muy discutible : entre párrafo y reportaje es muy clara la diferencia cuan· 

titativa; pero, ¿entre reportaje y editorial, por ejemplo? . ¿Se trata sólo 

de una diferencia de extensión? . 

Hablábamos recién de que los géneros periodísticos se refieren a 

modalidades en el manejo de información. Ahora bien, la información 

periodística constituye-en cuanto información-un conjunto de conoci

mientos de hechos improbables socialmente. Tener una información e

quivale. a saber cuál de las alternativas posibles de materializarse efecti 

vamente se ha concretado, o se va a concretar, dice U. Eco ; Y esto, preci

samente apunta al hecho de que la información-cualesquiera que sea-e

quivale a un nivel de conocimiento. O sea, los niveles de información res

ponden en última instancia, a niveles de conocimiento. 

Tenemos pues, que los niveles de información explican la existen
cia de los géneros periodísticos. Y estos, a su vez, constituyen la manera 
de manifestarse de los diferentes niveles de información: el párrafo, el re 
portaje, la editorial, etc. reflejan los diferentes niveles de información, y 
más aún, niveles de conocimiento sobre lo que informan. 

El periodista, cuando reportea se informa de ciertos hechos rele 
vantes y contingentes, que le corresponden "cubrir" en el ejercicio de su 
labor reporteril. Esa información obtenida no es más que un conocimien 
to que una fuente noticiosa le provee respecto de esos hechos relevantes 
y contingenetes ( No olvidemos que la fuente noticiosa original no es el 
periodista, sino quién le proporciona la información a él). 

Informarse, pues, es obtener conocimiento de los hechos noticio
sos ; y más exactamente aún, un cierto nivel de conocimiento sobre esos 
hechos noticiosos. Al respecto los estudiosos de las ciencias sociales co 
mo Felipe Pardinas , Mario Bunge, etc. admiten en términos generales la 
existencia de tres tipos diferentes de conocimiento : un nivel descriptivo, 
otro analítico consiste en señalar los caracteres formales, la apariencia, la 
manifestación sensible de los fenómenos sociales-léase también hechos 
noticiosos. Cuando se describe algo se enuncian los e.lementos constituti
vos, se enumeran, se cuantifican pero no se da una explicación causal de 
ellos. El último término la descripción responde básicamente a un . nivel 
de conocimiento sensible, por eso es que constata solamente los compo 
nentes formales de un fenómeno, sin establecer jerarquía ni interacción 
de ellos. 
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La explicación o análisis constituye un nivel de conocimiento 
más profundo. Intenta señalar las relaciones causales de los hechos, sus 
aspectos esenciales, universales, necenarios, constantes, etc . .  La con 
ceptualización, es decir, la formulación de lo que en realidad es un fe
nómeno sólo es posible gracias al análisis; sólo en este nivel es posible 
realizar una explicación de los hechos. 

La predicción supone un nivel superior de conocimiento a la 
descripción y a la explicación. Podría hablarse de un nivel evaluativo 
en el sentido de que señala los valores, de que permite juzgar y esta
blecer las tendencias evolutivas posibles de los hechos : predecir apunte 
o señalar las probables manifestaciones futuras de los hechos, a partir 
de un conocimiento muy acabado del estado actual de ellos. 

En el periodismo es posible encontrar estos tres tipos de cono
cimientos, precisamente incluídos en los diferentes géneros periodísti
cos antes mencionados, Pero, evidentemente, no existe una analogía ni 
menos aún una sinonimia o 4n "calce" exacto entre los diferentes nivele; 
de conocimiento en relación a los distintos géneros periodísticos. 

Sin embargo, la fundamentación, más bien la base de esos géne
ros periodísticos está en estos niveles de conocimiento. La diferencia en
tre un párrafo, un reportaje, o un editorial, por ejemplo, no es tanto una 
diferencia estilística, o cuantitativa, como una distinción cualitativa; en 
cuanto que una --como tendencia general-responde más bien a un tipo 
de nivel de conocimiento, en tanto que la o las otras corresponden a o
tros niveles de conocimiento. 

El párrafo noticioso, de acuerdo a experiencias realizadas, se arti
cula como un nivel de conocimiento básicamente descriptivo . Es muy di
fícil enconctrar en este género explicaciones causales o análisis que per 
miten detectar los elementos esenciales de un hecho. A lo sumo puede 
señalar rasgos esenciales pero esa señalización-más bien información--er 
tá siempre descrita, pero no explicada. 

Veamos dos ejemplos: 

EJEl\PLO A :  

AHORROS POR 10 MIL .\HLLONES EN 8 OlAS EN SINAP 
.VI EOC URIO :21 - V - 75 

"Depósitos que totalizan alrededor de 10 mil millones de escudos 
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fueron colocados en los tres primeros días de esta semana en las diversas 
asociaciones de ahorro y préstamos, de acuerdo a cifras proporCionadas 
por la Caja Central de esas entidades. 

El lunes, martes y miércoles se hicieron depósitos por E0 9.906 
millones, con un promedio diario de E03 .305 millones. 

Las cifras totales por días son : lunes ( 16 )  E04.712 millones ; mar
tes ( 1 7 )  E02.941 millones; miércoles ( 18 )  E02.253 millones ". 

La noticia se limita a enunciar un fenómeno y algunas veces, c o 
mo en este ejep1plo A, informa d e  los elementos componente d e  l a  noti 
cia o hecho. Se puede establecer claramente que la información, reflejan 
reflejada en el género párrafo , determina el nivel de ésta en la medida 
que solamente se exponen los elementos (una cantidad de cifras posibles 
de analizar e interpretar). Inlcuso es posible establecer intuitivamente 
que estas cifras tienen un valor, una importancia social, pero sin embar 
go, no se puede explicar, a partir de la noticia, su valor social objetivo. 
En este sentido, el género párrafo determina y limita el nivel de informa
ción y de conocimiento en un plano solamente descriptivo . 

F..TR1\FLO B : 

MODIFIC AN PRESUP UESTO DE LA CORP ORACION DE 
FOM ENTO 
TERCERA :27 - VI - 75 

"Por Decreto 304 publicado ayer en el Diario Oficial fue modifi
cado el presupuesto corriente y de capital de la Coporación de Fomento 
de la Producción ( CORFO).  

A través de este decreto se introdujo suplemento a algunos items 
del presJ.lpuesto de ingresos de 1975 en lo que a ingresos corrientes y de 
capital se refiere. Además se crearon nuevos items en dicho presupuesto. 

Otro tanto se hizo respecto del presupusto de gastos ."  

El  ejemplo B ,  similar al anterior, tiene una variante. No se refiere 
a cifras, pero aún asi los hechos están presentados de manera descriptiva, 
la información general aparece como una determinada cantidad de he -
chos enunciados, no relacionados y tampoco unidos a una causa o efec -
to determinado. Solamente se enuncian los hechos, se describen, si biEm 
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los datos aportados responden a un aná.IEs anterior. Pero ese análisis no 
está presente, no está ,dado en la misma información. 

Para el caso del género Reportaje, la formulación de su caracte
rística fundamental en relación al nivel de conocimiento indica, como 
tendencia general, la existencia de ciertas funciones explicativas en la in
formación misma, al margen que éstas sean correctas o incorrectas, o de 
que se tratamiento anlítico sea coherente y sistemático. Lo importan 
te de esta reflexión es que permite constatar la existencia de rasgos anlí
ticos o explicativos en este género. El ejemplo que viene a continuacíón 
es orientador al respecto, aún cuando sea discutible al títwo del repor
taje para el ejemplo mismo (debido precisamente a la ambiguedad de su 
definición y concepción actual). 

Científico norteamericano en Valparaíso 

CON AYUDA DE SATELITES INVESTIGARAN AGUAS P OLARES 

"El instituto Hidrográfico de la Armada está coordinando labo
res oceanográficas con Estados Unidos, que se realizarán en forma con
junta en 1 976 en el Paso Drake. Para tal efectio viajó a Valparaíso el ex
perto norteamaericano Dr. buques D. Nowlin, de la Universidad "A" y 

"M" de Texas. Dos buques -uno de EE.UU. y otro chileno- trabajarán 
en verano y podrá comunicarse vía satélite. 

El oceanógrafo estadounidense concentró sus actividades en el 
Instituto Hidrográfico de la Armada, donde se reunió con el director , 
capitán de Navío Raúl Herrera Aldana y con el jefe del Departamento 
de Oceanografía, Hellmuth Sievers Czischke. En esta oportunidad se 
elaboró el programa de actividades que deberá ..:umplir-entre enero y 

marzo proximo-el buque oceanográfico " Yelcho" de nuestro país y 

el R/T "Tomas Thompson" de la Universidad de Washington, USA. 

CHARLAS 

Durante su visita, el Dr. Nowlin visitó el ATF "Aldea" por su 
similitud con el AGS " Yelcho", para determinar la ubicación de ante 
nas e imtalaciones de equipos de investigaciones, y además, el Centro 
de Investigaciones del Mar (CIMAR), de la Universidad Católica de Val
paraíso. 

También dictó dos conferencias relacionadas con la oceanogra-
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fía de las aguas circumpolares antárticas y proyectos de investigación 
del área, que, fueron destinadas a investigadores especializados en as -
pectos físicos y químicos del mar y a los· integrantes del Comité Oce�r 
nográfico Nacional (CONA). 

SEGUNDA FASE 

La expedición F. Drake (First Dynamic Response and K.inem�r 
tic Experiment") tiene por objetivos principales el estudio de la co 
rriente antártica circumpolar; zona del frente polar o convergencia an
tártica; la formación del agua profunda y del fondo de los océanos y 
la profundidad y batimetría del Paso Drake. 

En la primera fase realizada entre enero y marzo del año pasa
do participaron dos buques norteamericanos, el RIV "Conrad" y el 
"Melville " y el argentino ARA " Islas Oreadas ". Estos realizaron un de
tallado estudio de las características físicas y químicas del Pasi de Dr�r 
ke, además de sus corriente, variaciones de mareas, transporte de agua 
a través del paso, ubicación y variabilidad del frente polar, Los estudio 
a través del paso, ubicación y variabilidad del frente polar, Los estudios 
serviran como base para las investigaciones que se llevarán a cabo en 
1976. 

INICIACION 

El programa se iniciará el 1 5  de enero cuando zarpe desde Pun
ta Arenas, el R/ V "Thompson". Recuperará los mareógrafos y corrento
metros que quedaron fondeados todo el año en el Paso de Drake, entre 
el Cabo de Hornos y la pequeña isla "Desolación ", frente a isla Levings 
ton. 

El " Yelcho" iniciará su misión el 1 O de febrero. 

SATELITES 

Ambos nazes navegarán equipadas con "sistemas de situación " 
por satélites, que les permitirán mantener conversaciones telefónicas y 
el envío de mensajes, planos y gráficos tipo facs ímil. 

En este ejemplo se refleja un análisis de las causas y efectos y de 
las relaéiones entre sus elementos constitutivos. La causa, en este caso 
"tiene por objetivos principales el estudio de la corriente antártica cir-
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cumpolar", está enunciada en el desarrollo. Los efectos del trabajo de 
investigación de· barcos equipados con satélietes; está expresado en el 
último párrafo. 

Por lo tanto, el nivel de análisis es relativamente claro; predomina 
a veces, los descripctivo, en el sentido de que no se clarifica bien la rela 
ción entre lo que tiene mayor énfasis; la posible esencia de la noti
cia-Satélite en barcos ayudarán a investigar aguas polares- y lo que 
realmente se desarrolla en toda la crónica. 

Por lo tanto, no se puede generalizar en el sentido de afirmar 
que el reportaj�omo modalidad en el tratamiento de la información 
tenga por función explicar y establecer lo esencial de una "noticia". Sim
plemente se debe admitir que el nivel análitico-explicativo de algún mo
do se manifiesta en este género. Dicho de otro modo, el reportaje no es 
en sí  un analisis o una explicación de un hecho noticioso, sino más bien, 
recurre a elementos propios de ese nivel de conocimiento .. . 

En relación al nivel predictivo siempre los periodistas que re
flexionan y teorizan acerca del Periodismo-normalmente basados ex
clusivamente en su experiencia profesional---seii.alan la necesidad de ac 
tuar con cautela. Esta modalidad se meplea en los diversos "géneros" 
que van desde el reportaje informativo hasta el periodismo de opinión. 
En estos últimos es donde más se le puede identificar, muy vincu
lado normalmente-y más aún, confundió- con una actividad intelectual 
que se apoya en conocimientos adquiridos, si bien ella misma no .co
rresponde exactamente a un nivel de conocimiento : nos referimos a la 
prescripción, o sea, al conjunto de formulaciones normativas y " reco
mendaciones" de comportamiento a seguir, que los comentaristas se atze. 
ven a proponer y sugerir, comunmente con una fuerte carga persuasiva. 

La interacción predicción-prescripción es muy interesante, pero 
co mpleja de estudiar. Sintéticamente se podría decir que la relación en
tre ambas conductas intelectivas se produce en la medida en que, por
que se ha hecho un análisis suficientemente acabado de un conjunto de 
fenómenos -hechos noticiosos-, es posible pre-suponer la evolución futu
ra de ellos (aquí está la predicción) y por esto mismo es que el analista 
cree necesario recomendar la realización de ciertas actividades que ap.n
tan a superar los problemas que por predicción se cree que ocurriran 
(aquí opera la prescripción). 

A propósito de la prescripción cabe señalar que en lo fundamen-
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tal ella corresponde a una conducta jurídica. En rigor, la prescripción 
no es una recomendación tanto como una imposición de normas que 
deben ser consideradas y respetadas. 

Desde este punto de vista formal, el periodista no prescribe; pe
ro desde el punto de vista de la práctica misma, lo hace en la medida en 
que se comporta como un regulauor de conductas sociales, como un irrl
viduo cuyo rol -entre otros consiste en establecer opiniones, crear opi
niones, cambiar opiniones, etc, etc'., si bien ella� no responden a códi
gos legislativos. (En relación a esto, piénsese en los planteamientos for
mulados por los ' Apocalípticos" y los "Integrados" respecto a la Cultu
ra de Masas, la Industria de la Cultura y los Medios de Comunicación de 
Masas en particular. Se recomienda la lectura de la Introducción del tex
to " La Industria de la Cultura", colección Comunicaciones No. 2 Edit. 
Alberto Corazón, pags. 8 a 14). 

En el ejemplo adjunto se constata justamente cómo el perio-
dista predice y prescribe a la vez: lo primero, porque hace afirmaciones 
sobre lo que puede ocurrir; y lo segundo, porque intenta establecer nor
mas de comportamiento sobre el tema que trata. (Sería muy interesante 
investigar la valil:iez de la hipótesis según la cual se postulara que siem
pre cuando el periodista predice en una información, también prescribe 
en torno de esa misma información; y que justamente realiza lo primero 
en función de los segundo). 

FUMAR ES SUIC IDIO Y TAI\1BIEN HOM ICIDIO 

Esta sí que es buena. Resulta que la persona que no es adicta al 
cigarrillo es la más expuesta a contraer algún mal que le afecte los pul
mones. 

El humo de la colilla encendida de un cigarrillo, que se ve obli
gado a aspirar un no fumador, esparce cuatro veces más monoxido "de 
carbono que el humo inhalado directamente del cigarrillo por el fumad:r. 

En consecuencia, los estudios científicos, que se realizan en tor
no al cigarrillo y sus consecuencias, están dando la razón a aquellos no 
fumadores que se molestan por el humo del cigarro. 

En los paises desarrollados -en Alemania Occidental especii· 
mente- el problema del humo del cigarrillo se ha superado, apartando a 

los viciosos de quienes les gust� aspirar aire medianamente puro. Y hay 
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co.ches en los ferrocarriles, especialmente para los fumadores, y coches 
para no fumadores. 

También hay buses Joncie se es permitido fumar y por supuesto 
que si alguien no fuma y reclama, le mostrarán la indicación del ca>� 
que es visible a todo pasajero "Permitido fumar".  

La Organización Americana de Estudio de los pulmones, con se
de en Nueva York, ha descubierto lo increíble. El humo del tabaco pue
de da ñar también los pulmones del no fumador, o fumador pasivo, q.e 
tiene que inhalar el humo de aquellos, se ñala en su informe. Luego agre
ga que "según las pruebas hechas, la sangre rle los no fumadores que tie
nen que permanecer en dependencias llenas de humo, presenta un eleva
do contenido de monóxido de carbono ". 

Y no tan sólo el humo del tabaco es un peligro para quien inha
la aire contaminado. Lo mismo sucede con una serie de substancias tó
xicas del cigarrillo como la brea y la nicotina. 

Parece el colmo de que quien no fume se vea expuesto a este pe
ligro y en nuestro país, prácticamente el 80 por ciento de las personas 
que trabajan en oficinas fuman, lo que dejaría al 20 por ciento restante 
expuesto a un pleigro eminente de intoxicación sin tener por qué. Ulti
mamente, también se ha podido observar a cientos de fumadores andar 
con un cigarrillo encendido en los buses de locomoción colectiva. Fuera 
de la contaminación del ambiente con los escapes del vehículo , tenemos 
el humo del cigarrillo. Es como mucho. Ahora, si se tiene en cuenta las 
pérdidas en dinero que se registran por enfermedad en diferentes empre
sas, vemos que el cigarrillo es dañino no sólo para la salud ,  sino q� 
también para la economía del país. Es increíble que el vicio haga estos 
estragos, pero los estudios científicos lo están verificando. Ya las nacio
nes desarrolladas han puesto la voz de alerta y están aislando a los fu
madores de aquellos que felizmente no dependen del tabaco para llevar 
una vida normal y activa. En nuestro país se podría legislar para que se 
respetara por lo menos en vehiculos de locomoción y oficinas, el letre
ro que dice : "Prohibido fumar". Si no se hace talvez algún día el humo 
acabara con todos nosotros. 

Este nivel de conocimiento supone, como ya se dijo, los anterio
res niveles. En el Periodismo, por lo general, las páginas editoriales y los 
comentarios "especializados", reflejan este nivel, a veces objetivamente, 
otras ignorando los anteriores niveles, o al menos no habiéndolos desa
rrollado convenientemente. 
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En el ejemplo, se puede clarificar esto. Existe un nivel de análi
sis, pero ese análisis no es en relación a la realidad Chilena, sino que en 
relación a los países desarrollados, como el mismo cronista lo dice. Este 
análisis no apunta a clarificar o explicar, sino que a persuadir que "fu
mar es suicidio y también homicidio "; es decir, el análisis está integrado 
al contexto general de la crónica que busca establecer normas en relación 
a un hecho social. Como se puede observar, hay párrafos completos que 
reflejan la intención de establecer normas: " En nuestro país se podría 
legislar para que se respetara por lo menos en vehículos de locomocióny 
oficinas el letrero que dice: "Prohibido fumar". Si no se hace, tal vez al
gún día el humo acabará con todos nosotros. 

Independientemente de que el cronista tenga o no razón, se pue
de constatar que su artículo es una tentativa de reafirmar y establecer 
normas. El problema fundamental -y que no compete a este análisis- es 
si estas normas son fundamentadas con una información que refleje y 
responda a un estudio exhaustivo de las causas y efectos del hecho, de 
lo esencial de él, o si estas afirmaciones no están convenientemente fl.ll}o 
damentadas. Desde ese punto de vista, establecer una analogía entre una 
realidad -como la de nuestro país- con otra -la de paises desarrollados
no implica necesariamente un error de análisis, siempre y cuando se ex
plciten ciertos parámetros mínimos que impidan caer en mecanismos, o 
sea, en someter el estudio de una realidad al estudio de otra diferente. 

CONCLUSIONES . -

S e  ha estudiado -en un nivel exploratorio- la interacción géneros 
Periodísticos-niveles de información-niveles de conocimiento. Ello ha 
permitido constatar que la explicación de la existancia de los géneros 
periodísticos radica en que ellos corresponden a diferentes niveles 
de información, los cuales a su vez, constituyen niveles o 
grados de conocimiento. Por lo mismo se puede señalar que estos distin
tos tipos de géneros periodísticos definen situaciones cualtiativas o in
tencionales, más que a diferencias cuantitativas o ex-tencionales :en un 
primer nivel de géneros periodísticos nivel elemental-se ubica la infor
mación producto de una descripción del hecho noticioso; o sea, nivel 
en que sólo se señalan los rasgos empíricos más "epidérmicos", aparentes 
singulares, fenómenos, contingentes, etc. En un segundo plano está el 
análisis del hechonnoticioso, es decir la información periodística que ex
presa una reflexión acerca de las relaciones causales, esenciales, universa
les, necesarias q_ue permiten ya no sólo describir, sino ex plicar el hecro 
más bien la información del hecho noticioso. Y en un tercer nivel, se en-
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cuentra la predicción y la predicció,l-prescripción, o sea, el tipo de in
formación periodística que reflexiona acerca de los acontecimientos fu 
turos y que-por lo mismo-recomienda (generalmente "recom�nda" ) 
conductas a seguir a propósito de lo que predice. 

El desarrollo de este análisis supone profundizar aún. más acerca 
de la relación géneros periodísticos-niveles de información-niveles de 
conocimiento. Ello permitirá establecer de un modo más exacto el "cal 
ce" entre los niveles de conocimiento con los diferentes géneros periodí& 
ticos. 

Cabe finalmente, una última pregunta, a propósito del planteo i
nicial de este capítulo : ¿por qué existen los diferentes géneros periodísti
cos? ¿por qué estos diferentes niveles de información o niveles de cono
cimiento? . Se puede responder brevemente que ello se debe a que hay u
na "natural" jerarquía en los hechos noticiosos ; es decir, una diferencia 
en los grados de información y una diferencia respecto a la importanCia 
social de los acontecimientos noticiosos ; en último término, una jerar
quía en la improbabilidad social, tanto en cuanto improbabilidad -léase 
relevancia social-. Lo primero, improbabilidad, porque es más noticia a
quello más improbable o imprevisible; y lo segundo, porque también es 
más noticia lo más importante socialmente. ( Sobre este tema se profun 
diza más adelante). 

80 


