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Estosdosúltimos añoshansido muy fecundosen la elaboraciónde li-
bros de Periodismo,especialmenteen lo que a la RedacciónPeriodística
se refiere.Sirvancomo muestradelo quedecimoslos libros siguientesele-
gidos entreotros: Teoría del Periodismo de Lorenzo Gomis,catedrático
emérito de la UniversidadAutónomade Barcelona;Manual para Perio-
dismo2,de Luis NúñezLadevéze,catedráticode la Complutense;La Lite-
ratura en Periodismo3,de Octavio Aguilera, profesorTitular de la Com-
plutensey Estilo y Génerosperiodísticos4,de JosepMaría Casasúsy Luis
NúñezLadevéze,catedráticosde las UniversidadesAutónoma de Barce-
lona y Complutense,respectivamente.

Durantecercadetreinta años,el panoramade la bibliografíaperiodís-
tica no eramuy cuantiosoy adolecíade estudiososen las diferentesmate-
rias queprodujeranobrasespecíficaspara el estudiantedc estasdiscipli-
nas.Se contabadesde1953con la enciclopediade El Periodismodirigida
por NicolásGonzálezRuizy editadapor Noguery pocomás.Laspublica-
ciones,teníanun carácterpráctico, cuajadodecasuísticacon un tonomuy
pocouniversitario.La enseñanzaestabaimpartidaporprofesoresquepro-
veniandel campoprofesionaly su laborno dejabadeserarduafrente a los
alumnosal no poderapoyarsusaseveracionescon bibliografía en la mate-
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ria. Estos profesores. pionerosde la enseñanzauniversitaria fueron los que
hicieron posible con su esfuerzo que la Facultad fuera cimentándose.

Con la apertura de la Facultad de Ciencias de la Inlorniación se va CO-
rrigiendo esa falta de doctrinarismo universitario muy despacio, hasta que
en los últimos años encontramos una proliferación de textos de una gran
altura que elevan a la categoría de asignatura científica, lo que supone el
centro del Periodismo: la Redacción l>eriod istica. Estos libros son la apor—
tacion de los propios profesores que sc han ido formando dentro de los de-
partamentos. Los cuatro libros citados, escritos por profesionales de la in-
formación, además de profesores numerarios, elevan a normas generales
su conocimientos que proceden de la lectura reflexiva y de la observación
del día a día. A la primera facultad ~en la que se fue gestando poco a po-
co la «Escuela dc Periodismo dc la Compí utense»~ siguieron otras Y con-
cretamente, la Universidad Autónoma de Barcelona y la de Navarra han
enriquecido ese bagaje con importantes obras a lo largo de estos años.

Como contrapeso de aquella enciclopedia de Noguer no puedo por me-
nos citar cl Diccionario de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, edita-
do por Ediciones Paulinas en 1991 y dirigido por el profesor Angel Benito.

TEORíA DEI, PERIODISMO

Teoría del periodismo, cíe Lorenzo(3omis, con el subtitulo de «Cómo
se forma el presente», es la obra de un observador que ha estado durante
muchos años el las redacciones de los periódicos y tiene un talante inte-
lectual para reflexionar sobre todo ello. Es muy probable, como aseguran
muchos periodistas, que la tare~~~ del periódico de todos los días, sea una ta-
rea que tiene mucho de artesanal, pero cl reflexionar sobre ella y contarla
con detalle y transcendentalidad, es una tarea altamente intelectual. Toda
esta tarea la realiza Gomis con una la herramienta de una bellísima escri-
tura. ‘Ial vez esa escritura es la clásica del catalán culto que habitualmen-
te no habla el castellano y cuando lo escribe lo hace con sumo cuidado de
la sintaxis y de la estética.

La obra TeoríadelPeriodismoconsta de dieciséis capítulos que empie-
zan con un prefacio en que se pregunta su autor ¿Que debe expresar una
teoría dcl Periodismo? para contestarse: debe explicar cómo el medio de-
cide [oque va a decir El último capítulo tiene la peculiaridad de hacer una
síntesis de todos los anteriores, con la recomendación de que se empiece
por éste y luego, si se quiere. se lea toda la obra.

Es curiosa la simplificación que hace Goníis de la definición de noticia.
«Noticia es un hecho que dará que hab lar». La idea de esa simplificación y
sobre todo de la relación de la noticia con cl comentario ya la había a pu n -

tado en su obra El mediomedia,cuya primera edición es de 1974.
El eje general de la exposición es el relato de cómo se forma el presen-
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te en los medios de comunicación social y como ese presente influye en las
conversaciones y provoca nuevos hechos, recogidos, también por los me-
dios. Gracias a ese método de interpretación de la realidad que es cl pe-
riodismo percibimos la realidad sociaJ como una referencia general. Los
medios mantienen la permanencia de unos hechos que no se desvanecen al
difundirlos, sino que impresionan al público, le dan que pensar y suscitan
comentarios. Cuando el proceso va complicándose porque las relaciones
entre los hombres se multiplican, comienza otra vez el proceso.

La noticias, en opinión de Gomis. se producen por las aparicionesque
son presencias elocuentes y generalmente públicas de personajes conoci-
dos que dicen algo. Una cuarta parte de la superficie dc los medios se ocu-
pan de las apariciones, de las que forman parte las desapariciones. Los des-
plazamientosson movimientos y agrupaciones significativas, cambios de
lugar, reunionesde personas y alteraciones de grupos y costumbres que sue-
len coincidir con apariciones o completarse periodísticamente con ellas.
Las explotacionesson el término imprevisto de procesos secretos e ines-
perados, como los crímenes, desastres y catástrofes que se producen ines-
perada pero no sorprendentemente en el mundo.

Termina Lorenzo Gomis recalcando su idea, presente en toda la obra,
deque noticia es aquello que después va a ser comentado por el público, y
si no es comentado no es noticia. Por tanto la noticia que se h al la en todos
los medios tiene mucha más probabilidad de ser comentada, mientras que
la que la que la mayor parte de participantes desconoce, despierta menos
eco. Así, los medios permiten reducir la realidad social cambiante a una
imagen cómoda y manejable a la que el público tiene acceso a lo largo del
día. Los medios median entie todos y reflejan la realidad cambiante al tiem-
po que estimulan su desarrollo al dar prelerencia a los hechos más capaces
de provocar nuevos hechos. La mediación generalizada de los medios esti-
muía la acción social.

MANUAL PARA PERIODISMO

Manual para periodismo,de Núñez Ladevéze, es un libro de texto que
recomienda el autor tanto a los alumnos como a los profesores y profesio-
nales de la información. Insiste ya desde el prólogo en la necesidad de una
enseñanza teórica y práctica.., siendo la teoría «el conjunto de instrumentos
que lleven al nivel consciente las pautas a que responden los hábitos intui-
tivos e inconscientemente consolidados mediante el ejercicio práctico. La
Universidad tiene como tarea preparar a ciudadanos con capacidad crítica
para realizar sus funciones profesionales, capaces de orientarse por si mis-
¡nos en e> ejercicio de su profesión, aunque tengan que adquirir en el bu-
fete, en la consulta o en la redacción, la experiencia profesional o el hábi-
to artesan al que la universidad nunca tuvo porque ad miii istrarles».
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Esa misma postura de la necesidad de enseñanzas prácticas y teóricas
la reitera deforma latente o expresa a lo largo del libro. De ambas, asegu-
ra su autor, que le supusieron una profunda reflexión al pensar en esas ne-
cesidades frente al alumno, por lo que no comprende la jactancia de los
profesionales negando la necesidad de la enseñanza teórica, a no ser por
una deficiencia deformación, precisamente universitaria.

Particular importancia tiene el hecho de comprender en la obra los tres
niveles en que se encuentra la actividad periodística el nivel contextual,que
es el conjunto de juicios y decisiones que hay que tomar para comparar y
evaluar las noticias; el nivel textual, que es el modo como se ordenan tex-
tualmente los datos, títulos y sumarios y el nivel estilístico,que correspon-
de a los rasgos específicos del estilo informativo. A partir de ahí y con la
comprensión de esos niveles a los que aludirá en toda la obra, Núñez La-
devéze divide el libro en tres partes: la primera estadedicada al contexto de
la información, con utilisimas reflexiones y normas sobre la interpretación
de la noticia; la segunda, al lenguaje de la información y la tercera al texto
de la información. Dentro de la segunda parte hay importantes enseñanzas
gramaticales así como una relación de los diccionarios y enciclopedias más
útiles a los que en estos momentos se puede recurrir, con un comentario a
cada uno de ellos. Al final de cada una de las veinte lecciones en que Luis
Núñez divide su libro, hay unas lecturas aconsejables que resultan muy su-
gerentes, tanto que al terminar cada capítulo, uno siente la necesidad de
consultarías, con ánimo de ampliar los horizontes que se prevén.

Muy significativa resulta la distinción que hace el autor entre saber con-
textual y saber expresivo. Saber contextual comprende simplificadamente
la experiencia, el aprendizaje y los datos cognoscitivos. Saber expresivo
comprende el grado de soltura que el hablante adquirió en el uso de la len-
gua como instrumento común de comunicación. Al trasfondo de las expe-
riencias comunes de los miembros de una sociedad puede llamarse «mun-
do de la vida».

La impresión general que se desprende de la lectura del libro de Luis
Núñez Ladevéze es la de haber leído un ensayo lleno de interés, tanto pa-
ra los alumnos, como para profesores y profesionales de la información,
con un tono muy universitario pero accesible a todo publico.

LA LITERATURA EN EL PERIODISMO

En el transcurso dedos años ha escrito dos libros Octavio Aguilera, dos
manuales, más bien, muy útiles para los alumnos de tercer curso de Perio-
dismo, ya que su contenido cae totalmente dentro del programa que se les
pide. Las ideologíasen Periodismoresponde a las preguntas del temario y
La Literatura en el Periodismoformaparte de aquellos saberes necesarios
a todo alumno que ha llegado a ese nivel de la carrera.
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Este segundo libro, La Literatura ene/Periodismosurge como producto
del interés del autor sobre el tema eterno de las relaciones entre el perio-
dismo y la literatura, relaciones que, polémicas, son siempre fascinantes y
turbadoras. La justificación del libro, a manera de prólogo, da cuenta de
como el libro es la reunión de una serie de trabajos publicados en sitios y
momentos diferentes.

Los primeros capítulos se refieren a la polémica literatura periodismo
y al llegar al capítulo VI se abre una nueva expectativa con el estudio del
escritor mallorquín Miguel de los Santos Oliver impulsor de la Renaisenga
al Modernismo.

Particular interés tiene el capitulo IX que supone el desarrollo de la si-
guiente aseveración: «sólo podrán ser objeto de divulgación los aspectos
de una persona en tanto en cuanto se proyectan hacia el exterior, hacia su
influencia sobre los acontecimientos de repercusión social» Este es el pun-
to más conflictivo de las Ciencias de la Información. El estudio es muy ex-
tenso y muy sugerente y está tratado con una amplísima bibliografía.

En lo que se refiere a la Deontología de la Profesión periodística repi-
te varias veces las palabras del periodista norteamericano Walter Williams,
que están incluidas en algunos códigos de la profesión periodística: «Nadie
debe escribir como periodista lo que no puede decir como caballero».

Termina Aguilera el último titulo del último capítulo de la publicación
con lo que es el pilar del periodismo: la noticia, sus definiciones y sus ca-
racterísticas. Y éste y todos los demás títulos puede decirse que están muy
ajustados a las doctrinas de la Escuela de Periodismo de la Complutense
que dirige el profesor Martínez Albertos.

ESTILO Y GENEROS PERIODíSTICOS

Este libro, trabajo de dos autores: los catedráticos Josep María Casa-
sús y Luis Núñez Ladevéce, supone la fusión de dos estructuras y conteni-
dos diferentes. Estructuras, porque la forma de escribir de ambos es com-
pletamente distinta, lo que puede apreciarse en la comparación de los cortos
párrafos del primero con los extensísimos. a veces, del segundo En cuanto
al contenido, porque la obra de Casasús es eminentemente teórica, mien-
tras la de Núñez Ladevéze tiene contenidos muy prácticos.

Josep María Casasús dedica la primera parte de su obra a los géneros
periodísticos y la restante a la definición y objetivos de la Periodística, nom-
bre ya asentado y del que es autor, que abarca el estudio del Periodismo.

Particular interés tiene en su exposición los estudiados datos que da so-
bre la compaginación de los primeros periódicos y en general sobre los pri-
meros pasos del Periodismo. En esta parte expone los trabajos de Tobías
Peucer como reflejo de los de Luciano de Samosata y los primeros estu-
diosos de esta ciencia.
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Asegura más adelante que la Periodística es hoy la heredera de una par-
te de la vieja Retórica, y en toda esa tradición, desde sus manifestaciones
mas antiguas. como en el caso de Aristóteles, existe una preocupacion es-
pecífica por el. receptor

Hay al final de los capítulos de Casasús una erudita exposición sobre
todo lo que hay en estudio del Periodismo hasta la labor integradora de
Teun Van Dijk. y una contraposición entre las modernas enseñanzas de Pe-
riodismo y las de las antiguas escuelas que se basaba en la repetición de ac-
tos reflejos mantenidos por la acumulación de experiencia, pero carentes
totalmente de reflexión.

El primer capitulo de la segunda parte, de la que es autor Núñez Lade-
véze es de una concepción completamente original, al denunciar la mala
concepción, fundamentalmente perifrástica, de los actuales textos infor-
mativos que pueden leerse en cualquier diario. También al uso de palabras
de carga semántica excesiva y al empleo de términos propios del lenguaje
burocrático, político y teenico.

Los ejemplos que pone. contrastando las versiones originales con el tra-
tamiento dado por los redactores no pueden ser más didácticos y expresi-
vos de esta desfiguración del lenguaje, que achaca a la falta de competen-
cia lingáistica por parte de los profesionales del Periodismo, lo que les hace
manejar un idioma raro u rebuscado, reflejo del que habitualmente usan los
políticos y los tecnócratas para expresarse. Muy interesante sería que estas
enseñanzas lucran leídas no solamente por los estudiantes, sino también por
los profesionales de la información, para que intentasen corregirse.

En la misma línea asegura que hay un distanciamiento de lo personal
del punto de vista del que escribe, el periodista, consciente de la impor-
tancia de la prensa como poder público, así que asti me él ir ismo una acti-
tud de oficiante. Cree Núñez Ladevéze que todo en el texto tiene una fun-
ción retórica y que en general eí lenguaje de los textos de opinión es mas
pulcro y transparente, incluso cuando se trata de firmantes especializados
en alguna rama del arte o del saber.

Por contraste con estas aseveraciones, siguiendo el hilo de la carrera
profesional de algunos escritores, puede verse, como con el paso del tiem-
PO su lenguaje se va haciendo más sencillo, como propugna en gran parte
de su obra Bertrand Russell y lo mismo les ocurre a Popper y a Grisolía,
como ejemplos recientes.

Los últimos capítulos de Estilo y géneros periodi?rticos tienen un trata-
miento menos práctico y en algunos momentos diría que hasta filosófico,
sobre-el-texto-y el-contextocn-Pcriodismo.

En la obrase echa de menos una lista de autores, que facilitaría mucho
la búsqueda de algunos autores citados solo por el apellido y el año de la
publicac ión.
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