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I N T R 0 u U C C I 6 N

iupongamos que es el cometa Halley. 
Pues bien: nay que nacer un grabado

de media p"s-gina mostrando el cometa
con varias fotcs de aoariciones

previas engatiiladas. Si aizn queda
espacio para una seHorita atractiva, 

tanto mejor. Si no, hay que poner

unos cuantos habitantes ae Marte
vi6ndolo oasar. Entonces, algo a.si

como un cuarto de pdgina ae granaes
titulares ruiuosos. Despu6s, cuatro

pulgadas ae articulo escrito en

tono vibrante r.. 

De un redactor del Journal, 
peri6dico dirigido nor

William Randolph Hearst) ( 1) 

La cita anterior oareciera haber viajado a trav6s del tiempo
para ser calcada en nuestra 6noca nor m6s de una emoresa oeriodis
tica. Representa nada menos que — a f6rmula, bastante aproximada
a la realiaaa, del periodismo amarillista. Se conoce como tal a

una t6cnica desarrollada intensamente a fines del siglo oasado, 
sobre toxo en los Estados Unidos. Lejos de haberse convertido en
un simpatico hecho hist6rico, el periodismo amarillista - o sensa

cionalista, como tambi6n se le conoce- ha evolucionado en sada

pais de acuerao a las eircunstancias econ6micas, pol"iticas y so- 
ciales, hasta constituir hoy en dia un imnortante meopnismo trans
misor ae la iaeologfa dominante. 
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Para no it mos lejos, en nuestra nronia ciudad- raeaen obser- 

varse, nor la manana y, sobre todo, nor la targe, eri6dicos que, 

a todas lutes, se adscriben a la clasificaci6n de amarillistas o
sensacionalistas. 

Uno en particular, Ovaciones. 2a. edici6n, se convirti6 en

el objeto central de esta investigaci6n. De Dublicaci6n diaria, a

oartir de las cinco de la targe - mas o menos- se le *cede adouirir

en nricticamente todos . Los puestos de neri6dicos, en las esquinas, 

en parques, a la entraaa del Metro, a bordo de camiores... El dia- 

rio se convierte en el acomoanante de miles de lectores, quier_es, 

a trav6s de sus pAginas, desean enterarse ue to que sucede en la

ciudad, el naffs o el m- ndo. 

Salta aqui, entre otras, una pregsnta: LC6mo es nosible sin- 

tetizar la realidad en el marco de diecis6is pAginas? A priori ha- 

brfa infinidad de respuestas; algunas ciertas y algunas falsas. Da

da la trascenaencia de conocer cabalmente los mecanismos que ripen
la elaboraci6n de noticias, de comnrender la existencia de una ide
ologfa dominante que rige 6stos y otros fen6menos, fue necesario
conocer a fondo Ovaciones,_ 2a. edici6n, neri6dico que nor su tiraje

Y ponularidad no rnlede ser ignorado. 

E1 neriodismo amarillista no es un fen6meno aut6nomo; Dertere

ce al universo de la informa.ci& masiva en los Daises capitalistas. 
Po- le=tanto, 

Dara comorender los objetivos aue Dersigue tomo meca- 
Rismo tr2ilSmiSor de ideologfa, fue necesario hater am revisi6n de
la inforiaci6n masiva y del periodismo en general; su conceoto y
funciones, as% tomo la vineulaci6n.-o--nO, n__Ta realidad. A tal Daso, 

est6 dedicado el primer capftulo de este trabajo. 
Una vez enmarcado el fen6meno

Como una exgresi6n de informaci6n
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masiva, era hecesario conocer las herramientas de que se disaonia

para analizarlo. De alli que, para hacer un anilisis tan objetivo

como fuera posible, se hizo, en el segundo capitulo, una revisi6n

de las tres principales corrientes - funcionalismo, estructuralismo

y marxismo- que han realizado estudios sobre informaci6n. Una vez

expuestas tales corrientes, en sus lineal generales y, especifica

mente, en to que concierne a la investigaci6n en prensa escrita, 

fue posible aiseffar un modelo de an6lisis que permitiera conocer el

diario analizaao y las circunstancias sociales que le rodean: text -.0

y contexto en la investigaci6n. ve acuerao con tal modelo de an6li- 

sis, los fen6menos observables en la actualidad responden a una e- 

volucidn hiet6rica; asimismo, se encuentran en estrecha vinculaci6n

con los fen6menos actuales. 

El tercer capitulo consiste en una exnosici6n sobre la histo - 

ria de la prensa mexicana, desde la introducci6n de la imprenta - su

m6s lejano antecedente- hasta llegar a un panorama de la prensa me- 

xicana actual. Ya en este paso, el objeto de estudio, Ovaciones. 2a, 

edici6n, constituia un fen6meno con anteceaentes y conexiones actua
les. Para conocerlo mAs a fondo, en eete mismo capitulo se analiza- 

ron las caracteristicas de la empresa que edita el peri6dico; se e- 

laboraron, para tal objeto, el registro de identificaci6n y el exile

diente de identidad. 

A estas alturas del an6lisis, la investigaci6n podia ya cen- 

trarse en el conocimiento del diario. Para ello, s-e- eligieron coma

muestra los nAmeros correspondientes a la semana del 5 al 10 de ene
ro de 1931. Este material fue objeto de un an4lisis en dos etapas: 

morfol6eico y estructural del contenido. La primera etapa ocupa la

atenci6n del cuarto capitulo; en 619 Ovaciones. 2a. edici6n fue ob- 
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jeto de una Serie de disecciones que nermitieron identificar c6mo

estaba compuesto el contenido manif iesto del mismo. 

Tras la etana del andlisis morfol6gico era posible saber que

contenia Ovaciones. 2a. edici6n. Ahora era necesario saber c6mo se

emnlea el lenguaje neriodistico, lenguaje que se divide en tres sis

temas ae signos: paralingUisticos o elementos tipogr6ficoe, ic6ni- 

cos y lingu"isticos. Estos signos, al ser emgleaaos, resnonden a cri

terios de selecci6n y combinaci6n. E1 quinto canitulo, anAlisis es- 

tructu ral del contenido, se encarg6 de identificar estos mecanismos. 

Por ultimo, era impresc'indible ubicar nuevamente al objeto de

estudio en la Sociedad en la cual se origina. Una vez que su estru-e

tura qued6 al uescubierto, fue posible entender la estrecha vincula

ci6n entre la ideologia dominante en nuestro pais con Ovaciones, 2a. 

edici6n. 

Si bien los resultaaos obtenidos arrojan una serie de flagran- 

tes contradicciones entre la realidad y la forma tomo se la re- crea

en el diario, no se agota aqui la investigaci6n. El ultimo de los

caDltulos contiene, en la dltima parte, algunas consideraciones so - 

bre la nosibilidad de anlicar las t€cnicas del oeriodismo amarillis

to a la comunicaci6n alternativa, la comunicaci6n verdadera. 

No obstante que la investigaci6n se inici6 hate mAs de dos alios

y, por to tanto, los diarios analizados corresponden a esa 6noca. 

este trabajo adn continda vigente. Ovaciones, 2a. edici6n, aunaue

con ligeras modificaciones en el formato y un nuevo nrecio, todavia

circula, a partir de la misma bora, en los mismos lugares. La tinta

del diario se ha tornado mAs amarilla nara semantizar una realidad

cads vez mos ca6tica, incierta y llena de injusticias. 

1) Francisco Bermeosolo. E1 origen del periodismo amarillo, p. 36



1. INFOTLaCI& MASIVA Y PLUODISKO

Los terminos informaci6n masiva y periodismo se vuelven cada

vez mds del dominio pdblico. No podria ser de otra manera, en vis- 

ta del dominio creciente que ambos han adquirido. Sin embargo, no

es ocioso insistir en su definici6n„ funciones, clasificaci6n y

aspectos generales; es imprescindible. S610 asi serA posible aco- 

meter el and.lisis de un fen6meno especifico dentro del periodismo. 

E1 p- imer tema abarcard tres conceptos: Sociedad, ideologia e

informaci6n, estrechamente vinculp.dos y determinantes uno del otro. 

En el segundo, se anali_,ard una de las manifestaciones de la infor

maci6n masivas el periodismo, su concepto y funciones. Por dltimo, 

serdn expuestas consideraciones sobre la actividad periodistica en

la prdctica concreta; en cierta forma, se desmitificardn algunos

conceptos sobre los fines de tat actividad. 

1. 1. Sociedad, ideologia e informacidn

La relaci6n que guardan sociedad, ideologia a informaci6n es

la-siguientes una Sociedad estd constituida por un grupo de indi- 

viduos cuya organizaci6n se determina por la estructura econ6mica

preval.eciente. La estructura econ6mica se forma por la conjunci6n

entre los medios de producci6n-y-las-reraci6nes Sociales de pro- 

ducci6n. Los medios de producci6n se eonforman tanto por las fuer

zas humanas tomo por los instrumentos de producci6n. Las relacio- 
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nes de producci6n se refieren a los lazos que se establecen entre

los individuos en el proceso de producci.6n, y pueden ser de coope

raci6n y ayuda mutua o de explotaci6n. Para perpetuar las relacio- 

nes de producci6n - mds a-dn si son de explotaci6n-, la sociedad dis

pone de la superestructura, conjunto de concertos politicos, filo- 

s6ficos, juridicos, artisticos y religiosos que imperan en Una So- 

ciedad y permiten la subsistencia de la base econ6mica. 

Los conceptos anteriores forman parte de la ideologia dominan

te. Ideologla se puede definir como un conjunto de ideas; por to

tanto, ideologia dominante es el conjunto de ideas predominantes

en una sociedad. Un desglose de los elementos que integran lasuper

estructura llev6 a Alth._sser a exponer su conceoci6n sobre la e- 

xistercia de aparatos represivos de Estado y aparatos ideol6gicos

de Estado. Los primeros buscardn imponer la ideologia, incluso a la

fuerza; por ejemplo, las sanciones juridicas. Los segundos, mAs su

tiles, se constituyen por un " cierto n1mero de realidades que ee

presentan al observador inmediato bajo la forma de institucionespre

cisas y especializadas." ( 1) Tales aparatos ideol6gicos de E= tado

son la religi6n, la escuela, la familia, to juridico y, porsupuesto, 

la informaci6n. 

Para la clase en el poder es indispensable la existencia de

una ideologia, una conciencia comdn y colectiva que no permita que

los individuos cuestionen, aisladamente o en grupo, las condiciones

de Vida, fi esta p6rdi.da de la conciencia individual- muchas veces

sin siquiera haberla obtenido-, a esta- aceptaci6n sumisa de la rea

lidad,- se le conoce como enajenaei6n. " Iurante cierto ndmero de ho

ras al dia, el hombre del siglo XX deja de pensar por sl mismo,: y

se somete a una forma de conciencia o de pensemi.ento colectivo. Es
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Esta una verdad absoluta y, en cierto modo, aterradora." ( 2) 

No se pretende adoptar una actitud pesimista, ni se afirma que

no existe alternativa. La enajenaci6n puede presentarse en diversos

grados, desde los individuos que nunca cuestionan su existencia

hasta aqu6llos conscientes de que algo puede hacerse, y to hacen. 

Y to hacen en la medida que se alejan de esa masi£ icaci6n, de esa

conciencia colectiva; cuando comprenden que, mds alld de ese mLerpo

de ideas dominantes, ellos pueden y tienen el aerecho de elaborar

su propia concepci6n del mundo. " En nuestros dias son muchas las a

menazas por reducir el horizonte humano. La masificaci6n - porfuer

za o por abandono- constitTye uno de los fen6menos mds brutales pa

ra cercar y mutilar los destinos de la gente." ( 3) 

En este fen6meno de la enajenaci6n, la informaci6n se ha con- 

vertido en un elemento imprescindible. Para explicar en qu6 consis

to la informaci6n, es necesario aclarar la relaci6n que guarda con

la comunicaci6n. Es muy corrin, en la prdctica, usar ambos conceptos

como sin6nimos; no to son. ( 4) Para explicar la diferencia es con- 

veniente referirse al desarrollo que ha sufrido la comunicaci6n has

to ser parcialmente sustituida, a nivel masivo, por la informaci6n. 

No se puede concebir una sociedad sin comunicaci6n, actividad

mediante la cual los hombres transmiten sus ideas, emociones, nece

sidades o sufrimientos a sus semejantes, en base a un d6digo comun. 

La palabra comunicaci6n proviene de communis ( comdn); seggAn otra o

pini6n proviene de comun.a_are ( comulgar). Sea cual fuere el estric- 

to sentido etimol6gico, comunicaci6n sugiere una actividad de igual

a igual. A trav6s de las formaciones sociales por las que ha atra- 

vesado la humanidad- comunidad primitiva, esclavismo, sociedad feu

dal, capitalismo y socialismo-, la comunicaci6n ha sufrido, al i- 
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gual que los demds elementos de la suoerestructura, una evoluci6n

determinada oor el cambio en el modo de oroducci6n. 

En la comunidad Drimitiva, donde los medios de producci6n e - 

ran de propiedad comunal, y no habia ni domin^.dos ni dominadores, 

se nodia hablar de comunicaci6n en el estricto sentido del t6rnino: 

existia un c6digo com6n, la comunicaci6n no era orivilegio exclusi

vo de unos cuantos. 

E1 desarrollo de los medios de producci6n y su consigaiente a- 

propiaci6n en unas cuantas manos, entre otras eosas, propici6 la

Primera gran divisi6n de la Sociedad en clases Sociales; se trata, 

por supuesto, de la transici6n hacia el esclavismo. Todavia en esta

formaci6n social no existia un desarrollo tecnol6gico en to que re_ 

oecta a la comunicaci6n; sin embargo, al alterarse sustencialmente

las relaciones de producci6n, la comunicaci6n, igual que la explo- 

taci6n del trabajo, seri de dominadores a dominados. 

En la Sociedad feudal, la base era la propiedad privada de u - 

nos cuantop sobre el Principal medio de producci6n: la tierra, y

la libertad partial de quienes la trabajaban. Surgen los anteceden_ 

tes de la informaci6n masiva: se inventa la imprenta, aoarecen los

Drimeroe oeri6dicos. Sin embargo, los medior de informaci6n no e- 

jercen aun una influencia decisiva Como aoaratoe ideol6gicos; en

este sentido, la religi6n y el derecho poseian mayor imoortancia. 

El desarrollo tecnol6gico propiciado nor los avances cientifi
cos origin6 orofundos cambios en la estructura econ6mica. Al evolu

cionar las fuerzas productivas, otro tanto sucedi6 en las relacio- 
nes de producci6n. Consecuentemente, la superestructura hubo de su- 
frir un desarrollo: " Desde la 600ca del mercantilismo econ6mico se
Drodujeron tales des6rdenes en todas las sociedades que se hizo
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indispensable introducir correctivos en el sistema. Se requeria

que fuesen m6s eficaces y m6.s sutiles que la policia y que hi- 

ciesen frente a aes6raenes como la crisis econ6mica, que se die

ron tanto al nivel ae la empresa como al ae la comuniaad [.. J

En esa tarea, el sistema ae comunicaci6n ae masas cumnl16 un na

nel aecisivo." ( 5) 

La explotaci6n del hombre por el hombre se vuelve Cada vez

m6s aguda. Paralelamente, aumenta el desarrollo teenol6gico en

los meaios de informaci6n masiva: avarecen diarios con enormes

tirajes, se inventa el cinemat6grafo, la radio y la televisi6n. 

Como dijera Camilo Taufic: " La historia de la comunicaci6n no es

sino la historia ae la . acha de clases." ( 6) 

Acunar el t6rmino informaci6n, en lugar de comunicaci6n, no

es una ocurrencia casual: infornar, etimol6gicamente, oroviene de

dar forma a algo; no se trata ya de un sujeto que comunica a otro, 

y viceversa. Ahora, un sujeto as forma, in forma los hechos para

transmitirlos a otros. " Proponemos reservar el t6rmino de infor- 

maci6n tanto al proceso ae vehiculaci6n unilateral del saber

entre un transmisor institucionalizado y un receptor masa, como

a sus contenidos, y sea cual fuere el medio o el lenguaje emnlea- 

ao." 0) 

kunque a nivel interpersonal la comunicaci6n no ha desanareci

ao; coil el surgimiento de los meaios masivos se encuentra or6ctica
dente en vias ae extinci6n. " La c6municaci6n, creemos, es algo m6s

que informaci6n o transmisi6n ae mensajes, es sobre. todo comuni6n, 

identificaci6n en sl mismo y -en las- mlaciones con los deMAS, y es

to comunicaci6n va faltanao en la misma proporcidn en que aumenta4
las comunicaciones tecnificadas." ( 8) 
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La informaci6n constituye iu: aparato ideol6gico ia6neo. Ofrece

la nosibilidad de brindar masivamente concepciones del mundo y

encauzar actitudes en un inmenso nAmero de receotores sianit6nea- 

mente. 

El proceso mediante el coal se lleva a cabo la informaci6n ma

siva consta de los sigsientes elementos ( 9) s

emisor: quien transmite algo; 

c6digo: conjunto de se:iales que elige el emisor; 

mensaje: informaci6n que se transmits; 

medios y recursos:- elementos t6cnicos y econ6micos del emisor; 

referente: Dorci6n de realidad a la que alude el mensaje; 

receptor: cuien recibe. 31 mensaje; 

marco de referencia: comorensi6n de la realidad, to que alcanza a

percibir y concebir un grupo social; 

formaci6n social: la realidad en que tiene lugar un proceso de ill
formaci6n. 

Todos estos elementos imDlican tres actividades bgsicas: ela- 

boraci6n, difusi6n y consumo del mensaje. 

La elaboraci6n de los mensajes es una actividad cada vez mds

mononolizada por las clases en el poders * La elaboraci6n queda en

manos de especialistas cuya funci6n es dise3ar mensajes vara que

logren un m6xirno de impacto en el pdblico con la consiguiente mf- 

nima- cantidad de informaci6a sobre datos de la realidad en sus cues

tiones esenciales." ( 10) 

De la cita anterior se desvrende que la elaboraci6n no es uns

actividad espont6nea; por el contrarioT--quien-es- la llevan a cabo

se gufan por los principios de supervivencia de la clase dominante., 

por el control que necesita ejercer. Este concepto de control se
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refiere a la selecci6n previa del material antes de darlo a cono- 

cer, to cual no es una practica aislada en el contexto social. De

hecho, la informaci6n tiene por objeto perfeccionar el control de

la clase dirigente sobre las multitudes. Conviene analizar el ter

mino perfeccionar: es comtin suponer que loe medios de informaci6n

pueden por si mismos ejercer un control. Tal idea minimiza la e- 

xisteneia, para fines id6nticos, de otros anaratos ideol6gicos. Si

bien los medios de informaci6n poseen un papel importa.nte en tal

juego ideol6gico, 6stos son auxiliados por la religi6n, la escue- 

la, to juridico, etc. 

La clase en el poder, pues, da forma a la realidad. En infor- 

maci6n masiva, " el derecho a conocer, que en su acepci6n mas sim- 

ple consiste en el derecho a conocer aquellas cocas que son nece- 

sarias para la supervivencia y para la busqueda de la felicidad , 

no radica en el pueblo, en la Sociedad de clases, sino en la bur- 

guesia." ( 11) 

Si puede hablarse de un monopolio casi exclusivo en la elabo- 

raci6n de mensajes, otro tanto subsiste en la fase de difusi6n. 

Para la informaci6n masiva este aspecto reviste particular impor- 

tancia; le resulta necesario atraer gran cantidad de receotores. 

Para ello, cuenta con canales de difusi6n, Cada vez mas impresio- 

nantes: mediante la televisi6n, es posible lllegar simultdneamente

a gran ndmero de receotores; los diarios cuentan con rotativas que

les facilitan la impresi6n de miles de ejemplares. 

E1 monopolio que la clase en el poder ejerce en la elaboraci6n

9: difusi6n de los merisajes desaoarece totalmente en el consurio: a

61 si tienen acceso las clases explotadas. Privilegio poco afortu

nado si se considera que el consumo, en la inmensa mayoria de los
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casos, lleva a una " aceptaci6n generalizada, postura acritica, in

capacidad de indagar en profundidad, en totalidad." ( 12) 

Tal situaci6n es justificada nor la clase en el poder como si

se tratase de algo indispensable: " Imposibilitado como estA nues- 

tro' honbre masa' de comunicarse con otros, exige que ese alguien

impersonal llamado medio de infornaci6n le ratifique niveles de

confianza en sus creencias, valoraciones, actuaciones, elecciones

de forma de vida, etc." ( 13) 

Adem6s de contribuir a perfeccionar el control ya existente, 

Ila informaci6n paulatinamente desplaza a la comunicaci6n:: la tele

visi6n remplaza a la ol6tica familiar; leer una fotonovela en un

cani6n resulta m6s co-ndn que platicar con el vecino de asiento... 

Ello es comprensible - aunque no deseable- si se recuerda que, en

una Sociedad tan llena de contradicciones, to menos que puede de - 

sear la clase en el poder son las protestas de los demAs, protestas

Tae se vuelven menos agresivas en tanto no puedan compartir pon- 

tos de vista con sus semejantes. Infornaci6n significa " distribu- 

ci6n de elenentos o modos de vida y comporta-niento en virtud de la

existencia de un conjunto de normae." ( 14) Tales normas implicarAn, 

entre otras cosas, la aceptaci6n sumisa ante la exnlotaci6n. 

El modo de vida asi impuesto no es precisamente el m$ s congraen

to a la existencia o intereses del sujeto: " Se informa, en defini

tiva, para dirigir Zr-..-. 7se perfeccionan hasta limiter inauditos

Mos medios para imponer- esta aceptaci6n; mientras paralelamente dis

minuyen y se anulan las defensas de quienes deben concederla."'( 17) 

Los pensamientos dominantes se institucionalizan, " se encarnan

en instituciones que, a inagen de esos oensarnientos, refle jan el

concepto de la clase dominante resoecto a las instituciones cana- 
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ces de conferir a su sistema todas las garantias de estabilidad y

armonia en las relaciones Sociales, ambas cosas vitales para la

protecci6n de sus intereses econ6micos." ( 16) 

La informaci6n desempena funciones no s6lo Como aparato trans

misor de ideologia. Reviste tambi6n una importancia vital para la

base del sistema caoitalista: la comercializaci6n de mercancias. 

La informaci6n capitalista unitaria aparece entonces Como un nue

vo sector de la inversi6n, aut6nomo y muy rentable, cada vez mds li

gado al avance de la mon000lizaci6n y al desarrollo de la publici

dad." ( 17) 

E1 capitalismo, conforme se expande, lle- a a su fase imperia— 

lista; la informaci6n no se mantiene al margen, y ha demostradosu

eficacia en el sistema transnacional de dominaci6n caoitalista. 

Las fronteras de la informaci6n se han abierto; el emisor se con— 

vierte en alguien cada vez mds poderoso, a la vez que mds alejado. 

Mediante la informaci6n, los passes imperialistas logran ejer- 

cer control sobre aqu6llos en vias de desarrollo. Es el mismo es— 

quema de dominados y dominadores; esta vez los personajes ser6n los

passes. E1 sistema transnacional de informaci6n cuenta con emoresas

de publicidad, bancos de datos, suministro de informaci6n, agencias

de noticias, programas de radio y teUevisi6n, peliculas, revistas, 

libros. Todos eptoe medioe " politicamente defienden el statu quo

cuando Este apoya sus propioe intereses; econ6micamente crean las

condiciones para la expansi6n transnacional del capital. Si el sis

tema transnacional perdi.era su control sobre la est nictura de comu

nicaciones, nerderia una de sus arenas mds ooderosas ...%" ( 18) 

Los passes dominantes se han percatado de que la informaci6n, 

efectivamente, constituye una de sus areas mds ooderosas. " Tendrd
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la seguridad mAxina aquel pais cuya situaci6n informativa y cien— 

tifica sea adecuada para hater frente a las demandas que se le pre

senten, aquel pais en el cual se comprenda pleramente que la infor

maci6n tiene importancia en cuanto es una etapa en un oroceso con

tinuo de observaci6n del mundo que nos rodea y de influencia sobre

61." ( 19) 

En suma, la informaci6n posee una doble intencionalidad: nro— 

pagandistica, tomo transmisora de ideologia; mercantil, como ins— 

trumento oficaz en la comercializaci6n. Para desempenarla, ofrece

un control sutil, y hasta inadvertido, encubierto con las funcio— 

nes tradicionalmente asignadas a la informaci6n: informar, entre— 

tener, educar, culturizar, siempre desde la perspectiva de los

intereses de la clase dominante. " Estas funciones deben tomar en

cuenta las nornas y valores sociales existentes, que son medios de

control social." ( 20) 

Una de las manifestaciones de la informaci6n masiva es el pe

riodismo. Su concepto y funciones se expondran en el siguiente

apartado. 

1. 2. Periodismo: concepto y funciones

Los i_ndividuos que confoi-man una sociedad se interesan, en

mayor o menor medida, gor conocer to que sucede a su alrededor. 

La clase en el poder asume, casi integramente, tal tarea, sin de

jar de tomar en cuenta, claro esta, sus orooios intereses. 

dar noticias o entretener son el caballo de Troya dentro del cual

se cuela la i.nflaencia hegem6nica de quienes detentan el poder."( 219
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No existe una definici6n precisa sobre ceriodismo, " para el

esc6ptico, el neriodismo es sencillamente un oficio; para el idea

lista es una brillante resoonsabilidad y un orivilegio." ( 22) Eh

este apartado se proporcionaran conceptos esenciales sobre la ac

tividad oeriodistica, sus medios de difusi6n, g6neros y caracte- 

risticas. Para ello, se propone, en principio, una definici6n sim

ple y, hasta cierto punto, abstractas periodismo es la actividad

mediante la cual un emisor da a conocer a la comunidad hechos que

considers. trascendentales; o, para emplear la jerga oeriodistica, 

hechos que posean actualidad, universalidad ( geogrdfica, tematica

y social), periodicidad y acceso pdblico. 

Implicitamente, se ha llegado al concepto de noticia, b6sico

para el periodismo. Fraser Bond, en Introducci6n al periodismo , 

tras enuncia- varias definiciones concluyes " Noticia es un infor- 

me 000rtuno de todo aquello de inter6s para la humanidad, y la

mejor noticia es aquella que interesa al mayor ndmero de lecto- 

res." ( 23) 

La materia prima esencial para el periodismo es el aconteci- 

miento, el cual, una vez procesado, se convierte en noticia. La

definici6n anterior de noticia lleva a la conclusi6n de que el oe

riodismo es una de las manifestaciones de la informaci6n con un

mayor inter6s, es ' ono s6lo la forma de comunicaci6n dominante en

tre las destinadas a ! as grandee multitudes, sino laforma deter- 

minante - nor sus contenidos- dentro de todo el sistema de comuni- 

caci6n social." ( 24) 

El periodismo no s6lo informa; al ser una manifestaci6n de la

informaci6n, orienta, entretiene, oolitiza, oroporciona cultures... 

Adem6s, recurre a los medios masivos de informaci6n; orensa, radio, 
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televisi6n y cine. 

Prensa son los medios impresos, constituidos tanto nor ele— 

mentos grAficos ( escritura) como nor elementos ic6nicos ( fotogra

fias, dibujos). La prensa absrca diarios, semanarios, libros, bo

letines, oeri6dicos murales. E1 oeriodismo surge por vez Primera

a trav6s de la prensa. 

E1 periodismo radiof6nico goza de nopulari.dad, principalmente

por no requerir toda la atenci6n del espectador, nor to accesible

que es un aparato de radio, por la amplia cobertura de las se:Ha— 

les radiof6nicas y, sobre todo, por la instantaneidad que puede

lograrse. 

A pesar de ser la televisi6n el medio de mAs reciente anari— 
ci6n, dado su car3cter audiovisual se ha convertido en imoortante
medio periodistico. Compite con el radio en instantaneidad; to su

pera nor contar con el elemento visual. 

El cine como medio periodistico tiene un empleo mAs reducido
oue los otros medios masivos, pues carece de la instantaneidad. En

compensaci6n, ofrece recursos propios de la t6cnica cinematogrAfi

ca con los cuales da a las noticias un tratamiento que produce

fascinaci6n. 

Se menoionaron suscintamente Dos distintos canales de difusi6n

del periodismaj-pees la actividad periodistica no se ejerce de ma
nera aislada: la. difusi6n de los hechos se realizarA a trav6r de

todos los medios, se repetird, siemore Con micas a' reforzar el con

trol de la clase en el poder. No se puede hablar de una disociacian
entre la orensa y la televisi6n, cuando ambas est An en manos del

grupo dominante: " Juntamente con los media impresos, los media e— 

lectr6nicos ' empapan' a la sociedad con mensajes cada vez mis nume
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rosos; naturalmente, la eomunieaei6n politica se ha anoderado en- 

tonces de ellos." ( 25) 

Para los fines de este andlisis, interesan primordialmentelas

caracteristicas del periodismo impreso. Su mdximo exponente son

los peri6dicos, afirmaci6n nada novedosa, pees nrecisamente la na

labra neriodismo proviene de peri6dico. Para una mejor comprensi6n

de la actividad periodistica en la actuualidad, se ofrece un breve

panorama hist6rico ( 26) t

La existencia del peri6dico se remonta a varios miles de anos. 

Antes de Cristo, en Roma existian carteles con noticias ( acta diur

na) colocados en lugares pdblicos. En China y Corea se imprimia en

panel con tipos movibles mucho antes que en Europa. En el siglo XVI, 

en Venecia, se publicaba un peri6dico que se vendia nor el equiva- 

lente a una gazzetta ( nombre de una moneda). En Alemania, a princi

pios del siglo XVII, apareci6 el primer peri6dico con muchas carat

teristicas del peri6dico moderno. Eh Inglaterra, en 1621, surgie- 

ron los corantos, antecesores del peri6dico actual. A raiz de la

Revoluci6n Industrial y de la comercializaci6n en aumento, el pe- 

riodismo tuvo mayor auge, sobre todo en Inglaterra y posteriormente

en los Estadoc Unidos. En 1830, la prensa de malas era ya una rea- 

lidad; el tel6grafo y el ferrocarril, adem6s de otros avances tee

nol6gicos, contribuyeron al desarrollo de la prensa masiva. En 1880

aparece publicada la Primera fotografia en un diario, el Daily

Herald de Nueva York. Este mismo alio se entabl6 una comnetencis

entre las principales cadenas periodisticas - Hearst y Pulitzer- 

que tuvo como resultado el advenimiento del llamado " neriodismo

amarillo", prensa sensacionalista, alarmantes a trav6s de la Oren

sa, una vez logrados avances tecnol6gicos, se iba en nos delmayor
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nximero de lectores. 

La actividad periodistica se ha desarrollado paralelamente a

los avances tecnol6gicos: los passes mds evolucionados son los

que tienen mayor ndmero de peri6dicos y con tirajes cada vez ma- 

yores y de cobertura m6s amplia. El peri6dico, tomo to conocemos

en la actualidad, se define como " publicaci6n peri6dica, con un

contenido informativo y de opini6n normalmente heterog6neo, que

se imprime bajo un mismo titulo y en serie continua, con numera- 

ci6n correlativa y fecha de publicaci6n, y aparece. con periodici

dad regular determinada." ( 27) 

Los peri6dicos resultan eficaces Canales de publicidad - al

igual que los demAas medios masivos-. Se han convertido, por tanto, 

en redituables empresas financierass detrds de cads, peri6dico e- 

xiste una organizaci6n m6s o menor compleja, la cual es ampliamente

redituable gars su o sus propietarios. Mas adelante, en el capi- 

tulo 3, se tra.tard este terra, especificamente en to que concierne

a M4xico. 

Seguin expertoe de la UNESCO, los peri6dicos pgeden dividirse

someramente en dos categorfass de informaci6n general o especia- 

lizados ( legislaci6n, finanzas, Comercio, medicina, modal, depor

tel). La propia UNESCO propici6 la reuni6n de un• Comit6 de Exper

tos sobre- Normaliza.ci6n Internacional de Estadisticas de Edici6n

de Libros y Peri6dicos, en Paris, que lleg6 a Is. conclusi6n de

que los diarios y peri6d-icos debian poseer las siguientes carac- 

teristicas: 

1) Impresos

2) Editados en el Dais

3) Ofrecidos al Ddblico
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4) Publicaci6n en aerie continuada y bajo un nismo titulo

5) Periodicidad regular o irregular

6) Cada ejemolar de la publicaci6n debe constar de fecha, y gene- 

ralmente de numeraci6n. ( 28) 

Salvo la caracteristica de que deben ser editados en el oafs, 

no son objetables las dem6s. Es com4n encontrar, en muchos passes, 

peri6dicos extranjeros puestos a la venta el :nismo dia de su publi

caci6n; son, en el estricto sentido del t6rmino, peri6dicos. 

Los g6neros periodisticos surgen y alcanzan gran auge en la

orensa escrita; se refieren a los distintos tratemientos de las no

ticias. Se dividen en informativos, interpretativos y de ooini6n. 

Los g6neros infornativos se caracterizan por proporcionar s6lo

los hechos principales: qu6, qui6n, cu6ndo, d6nde y c6mo; todo ello

de manera sabjetiva. Ya mds adelante, en los capitulos 4 Y 59 se

verde c6mo en rea_lidad no se puede hablar de objetividad. " La infor

maci6n, como forma nrEictica de la noticia, esti cargada de conte- 

nido politico a ideol6gico y responde a intereses y objetivos de

terminados. Es decir, tiene opini6n, es narcializada, aun cuando

nretenda ser objetiva." ( 29) Es imposiblle hablar de objetividad

en la labor neriodistica: " No hay hechos imparciales. Los hechos no

tienen una 16gica propia que d6 como resultado las mismas oercepcio

nes sora todas las personas. Los datos se perciben a inter -ore - 

tan en funci6n de las necesidades, emociones, personalidad y dise

dos cognoscitivos anteriormente formados en el perceptor J-... / Es

la relatividad la que impide la existencia de una objetividad to

tal." ( 30) 
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La objetividad - a pesar de su ut6pica existencia- se conside- 

ra Como el eje de for g6neros informa.tivos; sin embargo, se puede

desmitificar fdcilmente. Para ello, se Cita una sugerencia conte- 

nida en un tratndo robre g6neros periodisticos informativos: " Sin

embargo, cuando un reportero se sienta. ante su m6quina de escribir, 

rara vez escribe todo to que Babe sobre una situa.ci6n desagradable. 

Aunque disponga de abundante espacio y est6 protegido por las le

yes, procure suprimir los hechos ofensivos y las frases hirientes. 
Cuando to olvida, tales hechos y frases son despiadadamente elimi

nados por los correctores y los jefes de secci6n. En sintesis, to

do se adecila a las prohibiciones omnipotentes de quienes ejercen
la direcci6n." ( 31) 

Los g6neros interpretativos - cuya clasificaci6n surcita adn

pol6micas- comprenden el reportaje y la entrevista - esta Altima co

no g6nero y no Como Medio de obtener informaci6n-. Su caracteristi

ca principal es la de ser hibridos, Combinar informnci6n con oni- 

n16n. En E1 reportaje, Julio del Rio Reynaga apunta que el repor
taje combina nota informativa, cr6nica, entrevista, editorial a in

clusive va m6s alld. ( 32) 

Los g&neros. de opini6n, ademAs ae proporcionar infor:naci6n, 

incluyen la opini6n de quien escribe o de la empress periodistica, 
en el caso del editorial. A trav6s de ellos, se busca " emitir jui

cios de valor acerca de la imnortancia y traecendencia de los a- 
contecimientos que son noticia ( interoretar los datos para orien- 
taci6n de los lectores)." ( 33) Comprenden el editorial, el suelto s
la columna, la critics, el ensayo y la caricature politica. 

Cabe selalar que existe gran discrepa.ncia en la taxonomia de
los g6neros periodisticos, complicada atin mss vor la. aenominaci6n
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de los mismos; a ello en gran medida contribuye la traducci6n
de manua.les periodisticos extranjeros. Esta situaci6n es todavia

mAs notoria en los g6neros de opini6n; para 6stos, los manual as pe

riodisticos emplean diversos nombres; articulo, articulo de fondo, 

articulo editorial, columna editorial, etc., todos para un mismo
caso: el editorial. ( 34) 

Como la intenci6n no es elaborar un manual para periodistas, 
las explicaciones anteriores son muy breves; su fin primordial es

proporcionar las caracteristicas elementales de un peri6dico, ob— 

jeto de la- presente investigaci6n. Ademds, puede apreciarse un Ca

rioter abstracto en las explicaciones: no se mencion6 la conexi6n
entre noticia y realidad, entre periodismo y realidad. De ello se
ocuparA el siguiente apartado. 

1. 3. Periodismo contra realidad

Al principio de este capitulo se mencion6 la importancia que
la informaci6n ha adquirido Como aparato ideol6gico; posteriormen

to fueron expuestas al ginas caracteristicas del periodismo tomo ma
nifestaci6n de la informaci6n. No es dificil imaginar que la cla— 

se en el- poder- manipula el periodismo para dar forma a la realidad
segdn convenga a sus intereses. 

Par to general, los asuntos que- comportan en si la posibili— 
dad de ser noticias pasan par una aerie de tamices.• ( 35) 5egdn to

mencionado antes sabre to que es una noticia, habrd que aclarar que
la clase en el poder no puede darse el lujo de permitir una libre
difusi6n de las noticias; la realidad antes de ser canalizada a
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trav6s de. los medios de informacidn, serd sujeta a mecanismos de

control o de manipulaci6n. Tales mecanismos pueden consistir ent

ocultar aquello que pueda resultar perjudicial al sistema; si, no

es posible ocultar, darle otro giro a los hechos, matizarlos; di

fundir hechos que, aunque no afecten a la sociedad, resulten co- 

adyuvantes a la supervivencia del sistema; per Alti.mo, el perio- 

dismo puede servir no s6lo para dar a conocer la realidad, sino

para inventarla. Al respecto, existe una cita clAsica atribuida a

Hearst, magnate del periodismo: " Ponga usted los grabados, yo pon

dr6 la guerra." ( 36) 

lids ally de los manuales de redacci6n periodistica, de la 6- 

tica profesional del, periodista, de un " estricto apego a la ver - 

dad", se extiende una innegable situaci6nt el periodismo libra

dia a dia una batalla contra la realidad, sus contradicciones, 

sus injusticias; el periodismo " tambi6n fabrics mentiras". ( 37) 

Con la prdctica periodistica, la clase dominante persigue" ya

sea producir una realidad deseada que no se produce espontdnea- 

mente, o bien evitar la nroduccAn de una realidad no deseadaaue

se produce espontdneamente." ( 33) 

Es oportuno hablar un poco sobre la fetichizac16n de los me

dins de informaci6n. tsta consiste en atribuir a los objetos vi
da_propia.;.-en- el- caro de los medios de informaci6n, considerar- 

los tomo entes aut6nomos, que presentan una Serie de hechos, de

realidades dignas de Credito. & Qui6n puede_ _esconfiar de un ino

cente peri6dico? Al hater caro omiso de los intereses ocultos de

trds de un mensaje, difundido por un medio de informaci6n, nos

olvidamos que 6stos no mienten ni son sinceros; ellos no. Es, in

dudablemente, la clase en el poder la que se encarga de tal si- 
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tuaci6n. E1 inocente peri6dico es, por tanto, nuestra ventana ha

cia la realidad; ventana cuyo paisaje la clase en el poder dispo

ne a su conveniencia. 

A trav6s de los medios de informaci6n, concretamente de la ac

tividad periodistica, se puede ejercer considerable influencia

en la visi6n del mundo, asi Como en el entretenimiento, el tiem- 

po de ocio, los hAbitos culturales. Y es que el periodismo es em

pleado Como instrumento de evasi6n, " en su Carrera en pos de la

evasi6n, los medios compiten en el mercado de la cultura, esfor- 

z6ndose por distraer a los hombres de su realidad cotidiana y o- 

freci6ndoles un mundo conventional a hip6crita, concentrado alre

dedor de to catastr6fico y to sensacionalista." ( 39) 

Se distrae a los hombres de su realidad cotidiana, se les o- 

frece a cambio una vida mds placentera; aunque falsa. " Conocer las

historias de amor y la vida intima de la gente c6lebre y afortu- 

nada permite sonar y olvidar la existencia propia, tan mediocre a

menudo." ( 40) Sin embargo, la prensa no puede conformarse exclusi

vamente con noticias sensacionplistas; no se puede guardar silen- 

tio absoluto respecto a la absurda y contradictoria realidad. Y

no se guarda silentio; en ello radica el poder de la palabra." E1

diario asume el desorden del mundo, nos to explica, le pone cohe- 

rencia, to transforma en orden..., to simbolliza." ( 41) Existe una

expresi6n popular muy difundida: " del dicho al hecho hay mucho tre
cho"; puede funcionar Como una buena definici6n del periodismo do

minante. Una toss es la que se publica; otra, la que existe. 

Segdn los elementos del proceso de la informaci6n que se enu- 
meraron anteriormente, se puede apreciar que en periodismo, para- 

d6jicamente, se hate en ocasiones caso omiso del referente, de esa
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porci6n de realidad que aparece• dicha en el mensaje." ( 42) Y se

dice parad6jico pues es precisamente del periodismo del que sees
pera mayor apego al referente. Esto se conoce Como empobrecimientm

referential o descontextualizaci6n. " Lo que se presenta de la rea- 

lidad aparece en forma puntual, aislado de otros elementos, tomo

algo en sl mismo, vdlido hasta sus limites." ( 43) 

Eh la lucha que entabla el periodismo contra la realidad, lle

ga a suceder que aqu61 resulte mds real que la oropia realidad. Si

Como ejemplo de la realidad se propone una manifestaci6n de protes
tag cruelmente reprimida, consideremos: pudieron haber intervenido

an la manifestaci6n, hinot6ticamente, 2, 000 personas; la presencia

ron alrededor de 1, 500; en total, 3, 500. Es un ndmero ya conside- 
rable, no Cabe duda. Supongamos que tal manifestaci6n se conside- 
rs un hecho noticioso y es publicada: en lugar de decir que fue re
primida, se dice que los manifestantes agredieron a mujeres y ni- 
Ros; tal versi6n se publica en un diario de gran circulaci6n, lle

ga a manos de 500, 000 personas. ` Qu6 puede hater la realidad de

3, 500 personas contra la de 500, 000? Es un ejemplo cruel; Pero des

graciadamente es comifn. 

Asi, la realidad puede desaparecer ante el periodismo. LCuAl

es el arma de Este? A trav6s del periodismo se ejerce una violen
cia simb6lica, se logra " sitiar a las fuerzas capacez de contra- 

riar o desenmascarar la impostura de la clase domiriante y su sis- 
tema. 

Cumple esta funci6n explicando la realidad Dor medio de los
mismos principioP que sirven de cimientoe al sistema." ( 44) 

Esta re- creaci6n de la realidad, con fines de Per difundida
masivamente, se identifica Como un proceso de semantizaci6n. La

eemdntica se encarga de estudiar la relaci6n entre los signos y
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sus respectivos significados: la semantizaci6n implica, por to tan

to, la forma en que la realidad es nresentada mediante signos. " Ha

cer neriodismo es semantizar las senates socioculturales que se

vierten Dor los conductor de las fuentes de informaci6n." ( 45) 

Aoarte de to que se ha dicho sobre noticia, es necesario cons- 

tatar que Esta no ha podido s-astraerse a los efectos de la Sociedad
canitalista. La noticia constituye tambi6n una mercancfa, „ Tae se

vende segdn la ' 16gica' del mercado dominante y en consecuencia es

incanaz de refleiar las realidades hist6ricas, culturales y politi

cas que dan su real dimensi6n a los hechos." ( 46) 

Sin embargo, tal comercializaci6n responde tambi6n a la necesi
dad de re- crear una realidad; si en el momento de esta re- creaci6n

surgen hechos noticiosos que resultan f4cilmente vendibles, tanto

mejor. ills adn, cuando surge una noticia que haga peligrar al sis- 
tema, si es vendible, los dominantes no dudarian en nonerla, debi- 

damente semantizada, a la ver_ta. 

La informaci6n ayuda a reforzar y nerpetuar las estructuras
vigentes. No obstante to pesimista que pudiera narecer este canf- 
tulo, es un hecho innegable que la sociedad sigue su marca, que

las contradicciones que se gestan en su interior llevan a un de- 
earrollo, a_un--i=levitable cambio de estructuras. Ea la lucha en- 

tablada entre Deriodismo y realidad, Esta Duede herder s610 en al
Banos nartidos. En la batalla final, la realidad y 'sus contradic- 
ciones saldr6_n a flote: triun.fardns
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2. INVESTIGACIONES EN INFomuCION

La inforaaci6n existente en la actua.lidad no es, ni con mucho, 

la m2s satisfactoria que pudiera haber. Se impone un cambio, recu

perar para los dominados el derecho a conocer por si mismos la re

alidad, sin los anteojos que les proporcionan los vencedores. Si

bien el territorio sobre el coal los medios de informaci6n ejercen

su influencia es amplio, y crece constantemente, pueden ganarse ya

algunas trincheras. Para ello, es indispensable conocer bien al e

nemigo antes de atacarlo, hay que conocer las arma.s de que dispo- 

ne. Una de tales armas son los medios de informaci6n y, concreta- 

mente, los mensajes que a trav6s de ellos se difunden. 

La informaci6n, para eu anAlisis, puede contar con las tres

orincipales corrientes te6ricas empleadas en las ciencias sociales: 

funcionalisao, estructuralismo y marxismo. En este capitulo se hard

una revisi6n de cada una de ellas, sus respectivas ventajas y des- 

ventajas, y, eventualmente, la posibilidad de emplearlas en conjan

to: " L..-- 7 en cualquier posici6n personal en que se est€, el cien- 

tifico social debe hacer un esfuerzo por asimilar diversas corrien

tes, ya que en oiencia nadie posee la verdad absoluta. La ciencia

exige critica para avanzar, y no puede haber critics fecunda sin

confrontaciones que, sacudiendo posiciones adquiridas, obligan a

profundizarlas, replantearlas, enriquecerlas." ( 1) 

2. 1. E1 funcionalismo o la comunicaci6n id6nea

Lae ciencias se dividen, de modo general, en ciencias naturales
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y ciencias sociales. Estas ultimas buscan dar una explicaci6n ra- 

cional y sistematica de la sociedad y los hechos sociales. Intere

sa especialmente destacar la labor cientifica en las sociedades

capitalistas - ambito en el que se ubica esta investigaci6n-:" Las

ciencias sociales burguesas ve caracterizan por el estudio de los

elementos estructurales de la sociedad, siendo mucho menos fre- 

cuente en ellas la investigaci6n de los procesos relacionados con

sus transformaciones y desarrollo. Ello es debido a que les domi

na la iuea, reflejo directo de los intereses de los grunos rec- 

tores de la burguesia, de que el r6gimen capitalista constituye

en su conjunto la organizaci6n mds rational de la sociedad." ( 2) 

En gran parte, las ciencias sociales burguesas se adscriben

a la corriente funcionalista. A grander rasgos, el funcionali__=mo

parte de la comparaci6n de la sociedad con un organismo vivo, pre

ferentemente humano, dada su complejidad. En cualquier organismo, 

las c6lulas, venas, arteritis, 6rganos, aparatos, sistemas, etc., 

tendran una funci6n especifica e importante para el organismo en

conjunto. Cada una de las partes desempenara una funci6n, sera

funcior_al. Al desplazar este principio a la sociedad, se llega a

la conclusi6n de que todos los elementos sociales son indispensa- 

bles n-. ra el desarrollo integaral. C6mo explican los funcionali_ 

tae la existencia de elementos de fricci6n, de contradicciones? 

Existe en esta corriente el concento de to disfuncional. Asi pues, 

es oosible que alguna oaxte del organismo social no funcione: tal

parte sera llamada disfuncional; la curaci6n de la sociedad puede

lograrse de doe formas: 

1.- Por asimilaci6n del elemento de fricci6n, se convierte en al - 

go natural. 
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2.— Por rechazo, si el elemento disfuncional es demasiado peligrg
So. 

Cualquiera que sea el tratamiento, la. corriente funcionals

bucca justifiear al sistema, que Este permanezca to m6s estAticm

posible; por supuesto, en beneficio de quienes detentan el aodexr.. 

Segdn el funcionalismo, la informaci6n o comunicaci6n ea- um

elemento indispensable a la supervivencia del sistema; renresenta,a

metaf6ricamente, los vasos comunicantes del organismo social., La, 

informaci6n serd funcional en tanto que " acepte la estructura- 

social vigente como definitiva, sujeta tan s6lo a perfeccionamiem. 

to, y por ello mismo suponga que los valores y juicios dominant.w

constituyen verdades universales por encima de la historia."'( 3)) 

Se establece una justificaci6n mutua entre la clase domir

y la informaci6n: aqu6lla sostiene que la informaci6n es indispmn

sable, Esta contribuye a su permanencia en el poder. Las funcionew

que la comunicaci6n desempeSa en la sociedad, segdn el funcionaMim

mo, son las siguientes: 

1) Supervisi6n.— Recolectar y distribuir datos informativos; 

2) Correla.ci6n social.— Interpretar la informaci6n; 

3) Transmisi6n del oatrimonio cultural.— Transferir normas y vales

res Sociales, incluida la educaci6n; 

4) Lhtretenimiento.— Ofrecer diversi6n. ( 4) 

La corriente funcionalista aolicada a la informaci6n ha dadw

6nfasis principalmente al andlisis de los efectos en los receota3— 
res: " Para el investigador, el objetivo consistia en determinar

los efectos de tal o cual medio de comunicaci6n social sobre un

auditorio determinado, es decir, evaluar las reacciones de los

consumidores y la interacci6n que se establece entre 6stos y los
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productores." ( 5) Impera, asimismo, el criterio de que los efec— 

tos de los medios de informaci6n no pueden ser atribuibles mAsque

a los mismos medios; gran paste de este principio se resume en

la frase de Marshall Mc 1uhan — uno de los mAximos exeonentes del

funcionalismo—: " E1 medio es el mensaje". Asevera tic Zuhan : " Fa

una cultura como la nuestra, acostumbrada desde largo tiemoo a

escindir y dividir todas las cosas Como un medio de control, a

veces nos choca el que se nos recuerde que, en los hechos operan

tes y oricticos, el medio es el mensaje." ( 6) 

Posturas tomo la c+.nterior llevan a una fetichizaci6n de los
medios de informaci6n, a culparlos o agradecerles a ellos, a los

medios, cuanto a trav6s de ellos se difunde. Tal actitud permite

a quienes manipulan los medios de informaci6n " lavarse las manor" 

valga la expresi6n- 0 desentenderse de cua.lquier culpa. " Se ha

responsabilizado a los diferentes medios dei 1) reducir el nivel

de los gustos culturales del publico, 2) aumentar la tasa de de— 

lincuencia, 3) contribuir a un deterioro moral general Z-,.—.70( 7) 

Por m6s que se prolongue la lista de delitos, se Cuba a ob— 

jetos inocentes: los medios de informaci6n. La Cita anterior es

de Melvin L. de Fleur, investigador norteamericano; del mismo au

tor, se transcribe otra Cita, tanto o m6s fetichista que la ante
rior: " Nuestros peri6dicos, r2dios, televisores, etc. no son ar— 

tificios insidiosos del demonio, Sino en realidad fieles servido

res o aun salvadores eff- cuento: 1)_ nonei! lie-_manifiesto el pecado

y is corrupei6n; 2) actdan Como guardianes de la preciosa liber— 

tad de palabra; 3) llevan cierta cultura a millones de individuos
por vez Primera Z..- 7" (8) 

Probablemente las citas anteriores resultan exageridas Como
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para ser consider das representativas del criterio imperante en- 

cre los funcionalistas. Pero son exagerada.s s6lo en cuanto la for

ma de justificar la informaci6n, porque, en el fondo, estAn orien

tadas por las lineas generales del funcionalismo. 

Cu61 es la aceptaci6n de la corriente funcionalista? " Si te- 

nemos que situar la cuesti6n a nivel de corrientes, no vacilamos

en afirmar que el funcionalismo es la linea de pensamiento, la

linea ideol6gica, dominante tanto en las investigaciones tomo en

la Dr-'dctica concreta." ( 9) Una muestra de tal predo:ninio y acep- 

taci6n del funcionalismo se encuentra en la citada exnresi6n: " la

prensa es el " cuarto poder" del Estado. " No es que la orensa sea

el ' cuarto poder del Estado', sino que estd al servicio de los

poderes y es una de las formas concretas que asume su poderio."( 10) 

Ahora bien, es indispensable se3alar que en el marco del fun- 

cionalismo se ha desarrollado la tbcnica de analisis de contenido, 

de la cual los principales exponentes han sido: 
1) Berelson y Laswell, quienes proponen un andlisis cuantitativo; 

2) Charles 0. Osgood, quien ha implementado una tbcnica de andli- 

sis asociativo, log ado a trav6s de la confrontaci6n entre el

signo ( estimalo) y la respuesta. ( 11) 

Para los fines de esta investigaci6n, interesa especialmente

el andlisis de contenido propuesto por Bernard Berelson; el pro- 

pio autor to define como: " una tbcnica de investigaci6n que sirve

para describir objetiva, sistem6tica y cuantitativamente el conte

nido de la comunicaci6n. w ( 12) En AnAlisiS de contenido, Berelson

senala que para tal tecnica se han detectado por to menos 17 usos; 
entre ellos, interesa destacar el siguiente: " En cierto sentido, 

el an6lisis de contenido se ha utilizado como un paso dentro de
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una Serie de operaciones de investigaci6n. E1 principal uso, Dues, 

ha consistido en codificar los materiales cuantitativos obtenidoe

por medio de las encuestas estadisticas o los m6todos exn_erimenta

lee." ( 13) 

Por medio de la t6cnica del an3lisis de contenido se loQra de

tectar el contenido cuantificable; vara ello, se sugiere la divi- 

si6n en categoriae y subcategories, a trav6s de. las cuales " se

retiene solamente el contenido manifiesto, detectable empiricamen

to y reductible estadisticamente. Se eliminan sistemdticamente
los contenidos latentes, por no ser cuantificables." ( 14) Para la

investigaci6n cientifica, la recolecci6n de los datos cuantifica- 
bles," detectables emniricamente", posee un gran valor: " Los enun- 

ciados ficticos confirmados se llaman usualmente ' datos emviricoe'; 

se obtienen con ayuda de teorias ( por esquemdticas que lean) y son

a su vez la materia prima de la elaboraci6n te6rica. Una subciase

de datos emDiricos es de tipo cuantitativo: los datos num6ricos y

m6tricos se disponen a menudo en tablas 1_--._7" ( 15) 

Hasta aqui, el an6lisis de contenido aporta s610 resultados

fnactiferos para la investigaci6n. Sin embargo, si se pretende

que con 61 la investigaci6n puede darse nor concluida, eurgen se- 

rios inconvenientes: " La recolecci6n de datos y su ulterior dis- 

nosici6n._en_tablar_-no es la finalidad principal de la inveotiga- 
ci6n; la informaci6n de esta clase debe incoroorarse a teorias ei
ha de convertirse en tura herramienta_o ita- lai:nteligencia y la

aplicaci6n." ( 16) Aolicado to anterior a la informaci6n, se lle- 

ga al terreno de que es igzalmente imoorta.nte - si no mAs- descu- 

brir y analizar el contenido latente de los mensajes, aqu61 que

se encuentra m>ls a116 del manifiesto. 
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Si el analista se limita sdlo al contenido manifiesto, " en- 

cuentra con macho esfuerzo to que se presentfa a menudo. Casi no

se tiene el sentimiento de tocar estructuras mss ocultas Pero

mAs Drofundas de la informaci6n." ( 17) A partir de la asevera- 

ci6n anterior, se aprecia el cardcter ideol6gico encubridor que

priva en la corriente funcionalista: no dar a conocer, ocultar

hasta donde sea posible la funci6n manipuladora que se persigue

a trav6s de los medios de informaci6n. " Nuestros Daises, disfun

cionales Dor excelencia, desintegrados por grander abismos So- 

ciales entre sectores privilegiados y marginales, no pueden as- 

pirar nunca a una homogeneidad comunicacional como la suenan los

funcionalistas para los passes centrales." ( 13) Sin embargo, nues

tros Daises necesitan de investigaciones que les oermitan conocer

sun cuand-- sea en un primer nivel- los mensajes con los que son

bombardeados; para ello, pueden sacar algdn partido de las t4c- 

nicas que los funcionalistas han implementado; por ejemplo, el

andlisis de contenido. 

2. 2. E1 estructuralismo o los riesgos de la bdsgueda descontextua- 

lizada

Para una mejor comprensi6n del estructuralismo es imprescindi

ble tomar en consideraci6n dos conceptos: semiologia o semi6tica

y ling(tistica, Dues la interrelacion entre ambas ha hecho prosoe

rar a la corriente estructuralista. Las ciencias aue se denominan

estructuralistas se apegan a los siguientes cuatro nrincipios; 

1) Tratar el objeto como un todo que rilge a sus elementos; el todo
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es un sistema, calla uno de los elementos unidos entre si, el

cambio en cualquiera de ellos afecta al sistema. 

2) Cada sistema posee una estructura deterainada; es tarea de la

ciencia descubrirla. 

3) Inter6s nor las leyes coexistenciales, morfol6gicas o estructu

rales, que rigen para una determina.da clase de cocas o f en6me- 

nos ( la ciencia no se interests nor cocas y fen6tenos individua

les, sino nor clases). 

4) Prevalece la tendencia Dor las investigaciones sincr6nicas, sin

considerer el tiempo, el parAmetro de tiempo equivale al valor

sero. ( 19) 

En los cuatro princinios anteriores se advierte la oresencia

de un elemento constante, la estructura. Estructura es un " sistema

que permite articular acontecimientos. Estos son establecidos• nor

sus elementos constituyentes y la todificaci6n de uno de ellos a- 

carrearia la modificaci6n sistemdtica de los otros." ( 20) E1 es- 

tructuralismo, aplicado al estudio de fen6menos Sociales, procede

a aislarlos en una estructura, compuesta nor todos los elementos

integrantes del fen6meno, para despu6s proceder a su analisis. 

4 partir del concepto anterior, " el ' estructuralismo' Z-.•._ 7 o

la utilizaci6n imDlicita de la noci6n de ' estructura' actualmente

interesan a demasiadas disciplinas y, nor ello, fatalmente adquie

ren un asnecto de ' corriente de pensamiento' o incluso de ' visi6n

del mundo'; no Dodemos- igzorar que el estructurali--mo, en este mo

mento, tamoi6n es una filosoYiP,- cuando no una mistica o incluso

una religi6n." ( 21) Asi cues, el estructuralismo he, servido de

punto de Dartida para nuevas investigaciones en diversos terrenos
cientificos; igualmente, ha penetrado muy pronto en otras discinli
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nes, sobre todo en la oo6tica y en la est6tica en general." Hay

que reconocer que el conceoto de estructuralismo, que ya dentro

de la lingaistica recorre concepciones muy distintas, se ha vuel

to muy frAgil de resultas de tal expansi6n." ( 22) 

el p lrrafo anterior se haven presentee dos factores de im

portancia para la corriente estructural: la trascendencia que ha

tenido para varias ciencias - entre ellas la antropologia y la fi

losofia- y la especial conexi6n con la lingtiistica, hasta cierto

punto d terminante de su surgimiento y desarrollo. 

De manera paralela al estructuralismo, Fe encuentra la semi6

tica, ciencia cuyo carActer adn pol6mico se pone de manifiestoal

no existir todaviaun consenso respecto al nonbre que debiera re

cibirt &semiologia o semi6tica? Al respecto, Umberto Eco mencio- 

na: " Nos conformamos con la decisi6n adoptada en enero de 1969

en Paris por un comitd internacional que ha dado origen a la

International Association for Semiotic Studies' y que ha acep- 

tado el t6rmino ' semi6tica' ( aunque sin excluir el use de ' semio

logia') ." ( 23) 

Para evitar el riesgo de que esta exposici6n se vuelva con- 

fusa, es necesario remontarse a los origenes de la semiologia. 

Los estz âcturalistas coincides en afirmar que el primer esbozo

te6rico sobre la ahora llamada semi6tica to proporcion6 Saussure

en su Curso de linguistica general: " Se puede, pues, concebir

una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la

vida social. 
Ll -... 7 Nosotros la llamaremos semiologia ( del griego

semeion ' signo'). Ella nos ensergard en qud consisten los signos

y cudles son las leyes que los gobiernan." ( 24) 

A partir de entonces, la semi6tica co-nenz6 a cobrar fuerza. 
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Con el tiemno, Saussure fue superado - aunque ello no ie resta el

m6rito- i " Aquel primer esbozo te6rico presenter huecos en dos as- 

pectos. Por una parte, habia que concretar las ideas fundamenta- 

les sobre la constituci6n del sistema ling(Iistico mediante el a- 

n6lisis de lenguas oarticulares. Por otra parte, varios conceptos

resultaron ser demasiado imprecisos, susceptibles de diversas in

tern_retaciones." ( 25' 

Bien sea por su relativamente reciente aparici6n, o por su

gran variedad de posibles aplicaciones, a partir de los estudios

semi6ticos se han creado varices escuelas; entre ellas, destacan

la europea - que comprende la francesa y el Circulo de Praga- y

la norteamericana. Cabe adelantar que tambi6n empieza a adquirir

relevancia la forma particular en que la semi6tica se ha aplicado

en Latinoam6rica. 

Podria parecer que se ha perdido de vista el estructuralismo, 

objetivo central de este apartado. No sucede as!. " Se califican

de estracturales today las investigaciones que han subrayado ( ex- 

nlicitamente o no) el cardcter sistemdtico y abstracto de la 1en- 

gua, considerando los enunciados individuales Como manifestaciones

particulares, variantes que interesan al lingUista en cuanto que

est3.n formuladas en un c6digo, de acuerdo con determinadas re- 

g1as."_(_ 26)_; 1i_se_desplaza el concepto de lengua fuera del estric

to camoo de la lingUistica, e igualmente se tomes en cuenta quelos

enunciados individuales pueden referixse tanto a discursos, Como

a manifestaciones culturales:. moda, convenciones Sociales, etc., 

nos encontramos con que 6stos son elementos de significaci6n; por

ende, pertenecen al Campo de la semi6tica. He aqui, puez, el vincu

to de la semi6tica y el estructuralismo. " El objetivo de la Semi6
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tica consiste en construir una teoria general del signo en todas

sus formas y manifestaciores, sean estas animales o humanas, nor

males o patol6gicas, lingUisticas o alingUisticas, individuales

o sociales. La Semi6tica es, pues, una empresa de caracter inter

disciplinario." ( 27) 

La investigaci6n semi6tica tiene por objeto deslindar, cono- 

cer la estructura, el funcionamiento de un cameo de significaci6n; 

en La estructura ausente, Umberto Eco menciona que precisamente

la estructura que se trata de investigar es, antes de realizar la

investigaci6n, una estructura desconocida, una estructura " ausen

t e!t. ( 28 ) 

E1 desplazamiento que puede hacerse de loz aportes de la lin- 

gUistica a otros cameos de significaci6n- terrero de la semi6tica- 

fue abordado por Roland Barthes en Elementos de semiologia ( 29). 

E1 autor sefiala que los principales conceptos que la semi6tica to

ma de la lingUistica son los siguientes, todos ellos duales: len- 

gua/ habla; sienificado/ significante; sistema/ sintagma; denotaci6n/ 

connotaci6n. Estos elementos que primariamente se refieren al len

guaje, se han hecho extensivos a todos los sistemas de signos so

ciales: existe, por ejemplo, una lengua y un habla de la moda, del

dise:lo industrial, de los ritos m6gicos, etc. 

Dos conceptos fundamentales en la semi6tica son signo y c6di- 

go. El signo se Integra por significante ( aquello que se presenta

a los sentidos ) y significado ( representaci6n mental que se tiene

del significante). Los signos habr6.n de combinarse de acuerdo a un

c6digo comun, compartido por una comunidad, y asi se forma el , nen

saje, el elemento de significaci6n. Los signos tendran tres formas

de relaci6n: 
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1) Sintactica: Estudia las relaciones de los signos entre si y la
relaci6n de un signo con otros, independientemente de to cue

signifiqu en; 

2) Semantioa: Estudia la relaci6n establecida entre el signo y el

objeto designado; 

3) Pragmitica: Estudia la relaci6n entre el signo y el sujeto que
to utilizes. ( 30) 

De manera narticular para esta investigaci6n, de las tres re- 

laciones anteriores la mess imnortante ser -A la semAntica, aqu611a

que nengloba las relaciones de significado, entre signo y referen

te." ( 31) Igualmente, entre las aplicaciones del m6todo estructura

lista, la que interesa destacar en este caso serA la que se ocuna

de la informaci6n masiva. 

Sobre la importancia que la semi6tica ha dado a la informaci6n
masiva parece habier divergencias; por un lado: "//... J solamente se

puede postular el estudio unitario de los fen6menos si se consideran

las teorias y los anilisis de la comunicaci6n de masas como uno

de los capitulos, sin duda uno de los mAs importantes, de la

semi6tica general." ( 32) Por otro lado, Miquel de Yoragas asevera

que la informaci6n masiva ha lido, en cierta forma, ignorada nor

la semi6tica: " La expansi6n de la semi6tica constituye uno de

los_hitos- m& e- imnortantes de la investigaci6n sobre las ciencias

sociales. de los anos sesenta y setenta. Nos sorprende entonces cons

tatar la noca repercusiZn que esta investigaci6n ha tenido en el

cameo de la comunicaci6n de masas y de su cultura, cameo en el que

estas aportaciones met6dicas y trabajos hubiesen nodido tener un
rendimiento maiximo," ( 33) 

Efectivamente, como sostiene Yiquel de Moragas, la semi6tica
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de la comunicaci6n de nasas no ha adquirido todavia un marcado de

sarrollo, tanto cuantitativa tomo eualitativamente. Semi6tica de

In comunicaci6n de masas es " una disciplina que se ocupa del and- 

lisis de los diferentes sistemas de signos y modelos discursivos

que constituyen los mensajes de la comunicaci6n de masas." ( 34 ) 

Los mensajes masivos no han sido ailn objeto de exhaustivos andli- 

sis semi6ticos; o, mejor dicho, no se ha. orocedido en una direc- 

ci6n univocas se ha procedido de diversas formas - lo cual, entre

otras cocas, responde a las diversas escuelas que se han formado

al amparo del estructuralismo-. 

La situaci6n anterior es menos notoria en el cameo de los

discursos narrativos; al respecto, si se han realizado eefuerzos

que han llevado a implementar ya varios modelos de andlisis, bien

estructuradoQ y sistematizados. Sin embargo, en los discursos no

narrativoe, tomo es el de la prensa, existe una gran divergencia

entre los m6todoe propuestos- cuando los hay-. A este respecto, 

los ma.yores aportes provienen principalmente de los estructuralis

tas franceses - Jacques Kayser, Violette Morin, entre otros-, quie

nes han desarrollado la t6cnica de hemerografia estructural, que

permite conocer y sistematizar tanto las estructuras manifiestas

existe : aqui una influencia de la t6cnica de andlisis de conteni
do- tomo latentes. A partir del capitulo 4 se expondrA am-oliamen

to la t6cnica de la hemerografia estructural. For ahora, e6lo se

mencionard que, para el discurso de la prensa, los principales

sistemas de signos, en torno a los cuales girard el andlisis, son

los linelfst._cos ( texto), ic6nicos ( fotografias y dibujos) y para

linatiisticos ( encabezados y demes elementos tipogrdficos). La

combinaci6n de ellos, su disecci6n y andlisis, conformard la es- 
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tructura del modelo de andlisis - en este caso, un diario-. 

Ha llegado el momento de ha:olar sobre las ventajas y desven- 

tajas de tal corriente: el estracturalismo oermite -
na minuciosa

descomposici6n de los elementos de un mensaje, una disecci6n de

todas sus unidades; estas serdn analizadas tanto a nivel denota- 

tivo o manifiesto - hasta aqui llegaria un minucioso andlisis de

contenido funcionalista-, como a nivel de to connotativo 0 later

te. yCudl es la ventaja de conocer el nivel latente? La elabora- 

ci6n de los mensajes no es un acto esnontdneo o inocente; debe

ser tal que permita un control sobre el receptor. Para ejercer

ese control, deben trascenderse las barreras de to superficial: 

an mensaje difundido a millones de receotores es susceptible, 

nor to tanto, de millones de interpretaciones adiciona.les. Tales

interpretaciones adicionales- conotaci6n- son encauz2das o condi

cionados hasta donde sea posible, . y lograr asi un control mds e- 

fectivo. Para ello se recurre al nivel latente. Un andlisis de

cualquier mensaje masivo debet forzosamente, considerar tal nivel. 

Si el estructuralismo se basa exclusivamente en el andlisis

del mensaje y no de sus condiciones de nroducci6n. y divulgaci6n, 

resultaria un andlisis incomnleto. Existen varus consideraciones

al res,jecto: Analizar s610 el mensaje puede resultar tal vez mds

objetivo que centrarse en quienes to han elaborado. Ii El sistema

de los neri6dicos, Maurice xouillaud menciona que una justifica- 

ci6n vara realizar el_andlisis a partir del peri6dico mismo es el

hecho de que Iasi en todos Ios per16dicos priva el criterio del

peri6dico, es decir, la politica del peri6dico sobre la persona- 

lidad de los periodistas. Resultaria, por tanto, mds real traba- 

jar con el peri6dico mismo y en cierta forma dejar de lado al ae
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riodista. ( 35) 

Al peri6dico se le puede analizar, desmenuzr, interpretar; 

no a quienes to producen. Sin embargo, el anAlisis of serla in- 

comoleto si se toma Como un fin y no Como un medio. " Una actitud

de anAlisis puro, una critica nor la critica, al fin termina en

un lisp y llano cotorreo, o to que es i;-ual, a una critica que

no revierte de ninguna manera sobre la realidad Dara transformar

la." ( 36) En la anterior Cita, Daniel Prieto expone el principal

defecto de la corriente estructuralista: su hermetismo, su exa- 

cerbada inclinaci6n al anAlisis nor el andlisis. 

Tal actitud se agrava si se considera la multitud de crite- 
rios y escuelas estructuralistas: de un mismo mensaje pueden re- 

alizarse, segdn el pais, la 6poca o el investigador, anAlisis

ultrasofis+ioados sin posibilidades de tener una aplicaci6n pr -Sc

tica posterior. Nuevamente se Cita a Daniel Prieto: " Utilizare- 

mos s610 aquellos Z-conceptos semi6ticos7 que nos hagan falta y
redefiniremos cualquier concepto cuando nos resulte necesario. 

No caeremos en la fetichizaci6n de los recursos semAnticos." ( 37) 

Fetichizar los recursos semi6ticos equivale a suponer que e- 
llos por sf mismos son autosuficientes, que no reQuieren un em- 

pleo posterior. Para eliminar esta actitud, hay que tomar en cuen

to que el estracturalismo funciona Como un excelente m6todo de es
tudio: " Lo nuevo consiste -- - J en que el estructuralismo ha des- 

pejado el Camino para un conocimiento mds profundo de uno de los

aspectos de la realidad y se ha creado un instrumento metodol6gi
co corresuondie.-ate." ( 38) 

El mismo Umberto Eco reconoce los valiosos aportes de la co- 
rriente estx âcturalista Como m6todo: " Para utilizar correctamente
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los modelos estructurales no es necesario Greer que su elecci6n

esti determinada por el objeto, sino que es suficiente saber que

ha sido elegida nor el m6todo." ( 39) 

Es en el mismo centro del texto nor descifrar donde se reve

la la necesidad de recurrir m& s all& de este texto." ( 40) Para

it m& s all& del texto habr6 que disponer de armas te6ricas ade- 

m3s de las estnicturalistas; a ello se dedicard el siguiente a- 

partado. 

2. 3. E1 marxismo o las visianee $ lobalizadas

E1 marxismo, corriente te6rica y politica a la vez, tiene

tomo principales y primeros exponentes a Carlos Marx y Federico

Engels. A fines de la pximera mitad del siglo XIX,- a' raiz de las

aportaciones de los economistas cl&sicos, Marx y Engels inician

el desarrollo del marxismo. Su m6rito fue eliminar el idealismo

y La metafisica imperantes en las ciencias sociales. Descubren la

esencia para una interpretaci6n de la historia humana; implemen- 

tan el materialismo hist6rico y el materialismo dial6ctico, y

muestran - en base a sus investigaciones-, la crisis inevitable del

caoitalismo. ( 41) 

nitre los principales fundamentos de la corriente marxista: 

se encuentrans

a) La anidad que existe entre todos los eLementos que conforman la

Sociedad; nrincipal*nente, la base econ6mica serd la que ejerza

una mayor influencia sobre los demis elementos. As!, el estudio

de cualquier fen6meno social deberd realizarse sin herder nunca
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de vista su conexi6n con los demAs elementos. " La unidad de

las cocas del mundo determina la unidad, en cuanto a objetivos

y metodologia, en el conocimiento de la naturaleza y de la so- 

ciedad. [...% Pero junto a esta unidad, en el conocimiento de

los fen6menos Sociales existen narticula.ridades especificas, 

que estan condicionadas nor el carActer de la sociedad Como una

formaci6n especial - social- que es." ( 42) Esta interrelaci6n

de los elementos Sociales es considerada nor el materialismo

dial6otico. 

b) El estudio de cualquier fen6seno no puede desvincularse de su

evoluci6n, desarrollo, de su historia. tste es ya el terreno

del materialismo hist6rico; "%a simple acumulaci6n de las cien

cias Sociales no es suficiente para nroporcionar una idea de

la sociedad Como un sistema conjuntado. Dor eso, a la par que

las ciencias que estudia.n las esferas, fen6menos y procesos so

ciales, existe la ciencia que investiga el desarrollo de la so

ciedad en su integridad. Como m6todo general de las ciercias

Sociales marxistas y m6todo de transformaci6n de la sociedad, 

figura el materialismo hist6rico." ( 43) 

Si las anortaciones te6ricas del marxismo no son nada despre

ciables, de igual importancia es la faceta politica de esta co- 

rriente: " El andlisis que Marx ha hecho de la sociedad capitalis- 

ta es, pues, esencial. Su estatuto es complejo, puesto que aspira

a la vez a pronorcionar un estudio tan preciso como sea posible

de esa sociedad, a develar su car3cter privilegiado, a dete- mi- 

nar los medios que la transformar6.n y que hardn desanarecer la

inhumanidad.. Por ello se entremezclan investigaci6n cientifica y

toma de nosici6n politica." ( 44) 
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No es casual el caracter -Politico del marxismo. Un andlisis

concienzudo de la sociedad pone de manifiesto las hondas contra

dicciones que la caracterizan, la exnlotaci6n de que son objeto

quier_es, para subsistir, venden su fuerza de trabajo; a.simismo, 

expone la inevitable desaparici6n del canitaliemo coerced a sus

inherentes contradicciones. Tras estos re ultados, el marxismo

no puede permanecer neutral, no hay alternativa. " En medio de la

crisis de las ciencias sociales, las nuevae corrientes estable- 

cen una relaci6n estrecha entre la investigaci6n y la politica. 

Ya no se considera imposible deducir de las leyes que rigen los

procesos sociales y prever cientificamente to que hay que hacer, 

para hacerlo en funci6n de las necesidades humanas Z-..,.%" ( 45) 

Guando el marxismo emorende esa campana en pro de " las nece

sidades humanas", cuando pone de manifiesto las contradicciones, 

cuando hace manifiesto su car6cter politico no hace mAs que poner

de relieve que: " Z..,% muchas contradicciones del sistema son

simnlemente diversos modos de manifestarse la contradicci6n fun

damentals la que existe entre la forma privada de a-Pro-Piaci6n de

la producci6n y de sus medios y la forma social de efectuar la

producci6n misma." ( 46) 

Deede los inicios del sistema capitalista, baeado en la pro- 

oiedad pr_ivada-sobre los medios de exnlotaci6n, ha imperado la

injusticia para la ma.yoria. Injusticia encubierta a traves de me

canismoe socialse comp - la enajenaci6n o p6rdida de- la conciencia

propia. Asi pues, el estudio de fen6menos tales como la violencia, 

el alcoholismo, la nrostituci6n, etc., deben bu= car su fundamento

en la estructura econ6mica. 

La investigaci6n marxista sobre la infor î-. ci6n debe, necesa- 
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riamente, tomar en cuenta la base econ6mica. Existe, adem4s, otro

factor clave, consisterte en el carActer de los medios de i.nforma

ci6n maninulados nor la clase en el poder: " La comunicaci6n de ma

sas constituye un caso especial de proceso de comunicaci6n, en don

de la intenci6n de actuar sobre el receptor, de persuadirle, es

evidente. No obstante y con resnecto al receptor, la conciencia de

estar recibiendo mensajes esnecialmente destinados a actuar sobre

ellos viene, aunque a distintos niveles, mediatizada nor la exis— 

tencia de indicios que disimalan esa intencionalidad." ( 47) 

Los medios de informaci6n, merced a la evoluci6n de la t6cnica

ee han convertido en elenentos indisnensables vara la clase en el

poder, sobre todo cuando Esta b;zsca manipular los comportamientos

de la mayoria: " Z -..j ha cambiado el manipulador y acaso los pro— 

cedimiento& de manipulaci6n o su sentido, aero nersiste la maniva

laci6n y el control, tomo un ejercicio autoritario, al nrosegair

la previa escisi6n entre el Estado y el pueblo, al asumirse Como

realidad sustantiva del Estado su realida.d formal, al admitirse

Como condici6n de existencia social la ena;jenaci6n general de los

hanbres,, la situaci6n en que los hombres se h^n hecho ajenos en— 

tre si." ( 48) 

La informaci6n masiva, tal tomo se conoce en la actualidad, 

obedece a la evoluci6n y cambios sufridos a trav6s de la historia

de la Sociedad. Aunque de aparici6n relativamente' reciente —si se

le comnara con otros elementos de la sunerestructura— ha adquiri— 

do un panel de imnortancia: " El sistema de comunicaci6n social, en

todo tato, desempe36 un napel clave en los esf,zerzos nara dar un

tratamaiento anrooiado a este juego de contradicciones." ( 49) 

El investigador, cualquiera que sea el elerento del proceco de
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informaci6n en oue concentre su inter6s, no puede olvidar que los

emisores, el c6digo o los receptores _,oseen en el rresente carac- 

terfsticas determinadas y conformadas por la evoluci6n hist6rica. 

or ejemplo, si centra su atenci6n en el lenguaje: * Z-..., 7 en nin- 

gun caro el aprendizaje individual del lenguaje dentro de . ma len

gua consisti6 en la producci6n de los inetz-amentos de los oue Ca - 

da lengua hoy consiste; se c*umpli6 socialmente a. trav6s de decenas

o centeriares de milenios, y serfs totalmente absurdo que pueda ser

cumplido nuevamente nor un solo individuo.* ( 50) Asi -cues, el len

guaje, mejor dicho, el habla que se encuentra presente en un mensa

je no es producto individual de un emisor o de un codificador: es

el resultado del esfuerzo conjunto de multiples experiencias h= a

nas. " En el habla comdn se expresa el hecho de que el lenguaje, sa

tisfaciendo necesidades Sociales, es un instrumento no ya del in- 

dividuo sine de la Sociedad." ( 51) 

E1 an6lisis marxista de la informaci6n no puede dejar de lado

el contexto:" Es la relaci6n del hombre con los signos comprendidos

en su surgir nri.mero to que se convierte en objeto de investiga - 

ci6n; ya no se rregunta exclusivamente qui6n emite ( individuo o

grupo), en ou6 tiem-)o, en qu6 lugar, en beneficio de qui6n, sino

cual es la relaci6n del emisor con los signos que utiliza y que

ruede haber creado con todo conocimiento de causa." ( 52) 

La informaci6n ser6 visualizada como un proceso en el coal

los e: isores oersiguen--7rimordialmente mara,ipular a los receatores; 

el mensaje tranemitird contenidos que ayuden a tal fin. No se vue

de concebir, en este caro, un em -oleo neutral del lenguaje, un he- 

bla sin intenci6n. " Como repetidor de modelos obligatorios o supra - 

personales, el obrero lingUlstico se halla en la situaci6n de no
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saber quo hace cuando habla, de no saber nor au6 habla, c6mo ha- 

bla y de pertenecer a procesos de producci6n ling{iistica que to

condicionan desde el principio, que to bbligan a ver el mundo de

una manera determinada y que le dificultan el trabajo original o

simplemente distinto." ( 53) 

La investigaci6n marxista no puede desligarse de la estructu

ra econ6mica que condiciona los f.en6menos Sociales. Esto de nin- 

guna manera significa que los aspectos no econ6micos carezcan de

importancia o que todos ellos puedan explicarse s6lo a trav6s de

la estructura econ6mica o de la correspondiente superestructura

elementos de la formaci6n social-. " La categoria formaci6n so- 

cial es el dnico instrumento de anAlisis que permite ubicar to- 

dos los fen6menos dentro del contexto social que los enmarca."( 54) 

La cita anterior, no carente de verdad, puede llevar a procedi- 

mientos err6neos; se toma a la formaci6n social como panacea de
la investigaci6n. 

Otro procedimiento err6neo, afin al anterior, es realizar

s6lo investigaciones de tioo econ6mico para llegar a comprender
la informaci6ns " Puesto que los medios de comunicaci6n masiva
deoenden de la publicidad, es preciso partir del andlisis del

origen y func16n de Esta en la dindmica capitalista para poder
comprender, a su vez, el desarrollo de dichos medios de comuni- 
caci6n." ( 55) Es cierto que los medios de informaci6n y la pu- 
blicidad estdn estrechamente ligados; sin embargo, no todo to

que transmiten tales medios es publicidad. Por tanto, no se me

de suponer que el andlisis de un fen6meno desate una reacci6n en
cadena que traiga a la luz la naturaleza de toda la sociedad y

su funcionamiento. 
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En gran parte, la situaci6n anterior obedece a la confu=i6n

entre m6todo de investigaci6n y metodo de exposici6n. El propio

Y arx exolica la diferencia: " Ciertamente, el modo de exposici6n

debe distinguirse, en to formal, del modo de investigaci6n. La

investigaci6n debe a.nropiarse pormenorizadanente de su objeto, 

analizar sus distintas formas de desarrollo y raetrear su nexo

interno. Tan s6lo desau6s de consumada esa labor, puede exposer

se adecuadam ante el movimiento real. Si esto se logra y ee lle- 

ga a reilejar idealmente la vida de ese objeto, es posible que

al observador le narezca estar ante una construcei6n aarioris- 

tica." ( 56) 

Para aplicar con propiedad el materialismo hist6rico y el ma

terialismo dialectico es imprescindible conocer a fondo el obje- 

to de estudio. " La aplicaci6n de la dial6ctica materialista a in

vestigaciones concretas es un proceso creador, que exige conocer

profundamente el problema en cuesti6n y tener en cuenta sus ras- 

gos esnecificos." ( 57) Ninguna ciencia puede explicar de manera

aislada a 1a sociedad; Como tampoco el estudio de la base econ6- 

mica de la sociedad puede pacer presctndiblee a las otrar cien- 

cias: " Ni la psicologla, la socioloea, la antrogologia o la bio

logia humana pueden aisladamente explicar de forma total la ac- 

ci6n humana, y-ninguna de estas disciplinas puede reducirQe a

cualquiera otra de ellas." ( 58) 

Cada fen6meno_ social, durante la etana de investigaci6n, con_ 

tituye una estractura - la coal reune los reouisitos se3alados para

la misma en el anartado anterior-. " El orincinio de la inveeti_a- 

ei6n de la estructura no s6lo no le es extraao al marxismo, sino

que estd contenido directamente en sus sunsestos metodol6gicos
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previos." ( 59) Conviene aqui mencionar a Lucien Goldmann, quien

ha estudiado ampliamente el concepto de estructura significativa, 

a la cual define tomo " el principal instrumento de investigaci6n

y de comprensi6n de la mayoria de los hechos humanos pasados y

nresentes." ( 60) Para el estudio de un fen6meno social, Este se

aisla en una estructura, la cual serd significativa en cuanto re— 

mita a comprender, a su vez, el funcionamiento de otros fen6menos. 

El cardcter nolitico inherente al marxismo ha llevado, en mu— 

chos casos a aplicaciones e interpretaciones dogmdticas, a consi— 

derarlo un arena tan valiosa que no posee limitaciones. De hecho, 

an laetapa de exposici6n es — al menos para sociedades tomo la nue= 

tra, donde imperan las contradicciones— imprescindible. Sin embar- 

go, para la investigaci6n, el marxismo no pierde —y sl gana— con

la ayuda dz Ltras corrientes, por ejemplo, el estructuralismo. 

No es necesario hater de Marx un estructuralista, sino que Basta

seHalar inequivocamente que Marx y Engels tenian ideas Derf ecta— 

mente clavas acerca de la complementaridad de los andlisis gen6— 

tico y estructural." ( 61) 

En el siguiente apa.rtado se proponen los asnectoS te6ricos a

considerarse en una investigaci6n sobre informaci6n, necesariamen

to adscrita a nuestra Sociedad. 

2. 4. Texto y contexto en la investigaci6n

Una vez expuestas las principales corrientes que orientan las

investigaciones sobre infor-iaci6n, se hard una sintesis de las miz

mas y se expondrdn los fundamentos te6ricos que regiran a esta in
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En Ret6ricay maninulaci6n masiva, Daniel Prieto clasifica las

actitudes asumidas nor los comunic61090s: 

a) anocaliotico- negativa: sostienen que ya nada se pueae pacer con

tra el sistema y sus medios de informacibn; 

b) hipercriticas: sunonen que is soluci6n es tan sencilla comp ex- 

traer de la mente de los dominados unas cuantas ideas negativas, 

algo aef Como una eliminaci6n automitica de la enajenaci6n; 

c) integracLora: aceptan felizmente al sistema y a sus medios; 

d) critico- realista: analizan una situaci6n concreta y trabajan a

nartir de la misma para transformarla orecisamente desde

dertro. ( 62) 

No ester nor demAs mencionar que la presente investigaci6n

tiene como objetivo colocarse en la ill.tima actitud. Si se busca

lograr un cambio en la sociedad, Este no podr4 el imine de golpe

las antiguas estructuras sociales, ni la enajenaci6n que se ejerce

a trav6s de ellas. 

Los medios de informaci6n renresentan elementos vitales en 1a

pernetuaci6n del sistema; tal funci6n ha motivado que se nerfeccio

nen las t6cnicas ae control. Ademds, no son m6s que instrumentos

cuyas vittudes o defectos- contrario a to que sostienen los fun

cionalistas- no son m& s aue de quienes los manejan. Si se retoma la

pronuesta de un cambio social, debe quedar claro que, lejos de

destruir to ya existente, es mas corveniente emplear aquellos ele

mentos imnlementados y perfeccionados oor la clase dominante; cla

ro estd, con otros objetivos. 

Para cumnlir los nuevos objetivos, resulta imprescindible co- 

nocer aquello de to cual se podria disnoner. Por otra parte, no
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es necesario esperar una revoluci6n total para looar un empleo

alternativo de los medics de informaci6n; aesde ahora, y de ma- 

nera paulatina, se puede dar a los medios de informaci6n - aun

cuando est6n en manos de la clase domina_nte- un use alternativo. 

Para ello - es necesario insistir- habrd que conocer c6mo funcio- 

nan, c6mo se estructuran sus mensajes, qu6 eliementos ret6ricos

pueden detecterse en sus contenidos. 

E1 andlisis de los medios tiene distintas vertientes: 

a) Centrarse en el mensaje, la forma en que estd ela.borado, los

elementos y c6mo se combinan; 

b) Ana.lizar a los emisores, descubrir sus intereses econ6micos, 

su conexi6n con las estructuras de poder; 

c) Enfocarse en los receptores, conocer qu6 les lleva a consumir

y aceptar un mensaje como verdadero, cu61 es la influencia de

la informac16n masiva en su conducta. 

Asi sucesivamente, cada uno de los elementos que integran el

proceso de la informaci6n puede representar la parte primordial

de andlisis. 

Si se elige para el andlisis la primera de las tres opciones

senaladas, la muestra elegida conformard una totalidad; sin em- 

bargo, si la investigaci6n pretende ser cientifica, deberd " des

cubrir los elementos que componen cada totalidad y las interco- 

nexiones que explican su integraci6n." ( 63) Para lograrlo, la

investigaci6n no puede darse el lujo de rechazar corrientes de

investigaci6n a priori, sin considerar si pueden serle de utili

dad. Tal es el caso del funcionalismo, al cual se le relaciona

Iasi inmediatamente con la visi6n de los naises canitalistas so - 

bre la informaci6n. No obstante, al rechazarlo, el investigador
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oerderia la nosibilidad de emnlear el an, lisis de contenido - de

origen funcionalista-, que resulta, vara la primers. etapa, una

excelente herramienta -para cuantificar los elementos que integran

el mensaje. 

Princinalmente en sociedades en vies de desarrollo como 1a

nuestra es m6.s apremiante el an6lisis concienzudo de los medios

de informaci6n; como ya se ha dicho,, el grado de dominaci6n que

ejercen las sociedades imperialistas es muy alto: " Contra la a- 

centaci6n sumisa de patrones ajenos prononemos el andlisis de

los mismos tiara sacar de ellos to que mejor nos corvenga." ( 64) 

Tal analisis concienzudo Bebe cuidarse de i.ncurrir en un a- 

pego desmesurado a una sola corriente: podria llevarle a apre- 

ciaciones falsas o a investigaciones descontextualizadas. Por

ejemplo, la mayorfa de las funcionalistas suponen que el anili- 

sis consiste en la exaltaci6n y la admiraci6n constantes ante

los avances de la tecnica, patentes en los medios masivos. Fatre

los estructuralistas hay quienes sostienen que la investigaci6n se

agota en el an'elisis meticulo4o del mensaje. Por ultimo, algunos

partidarios del marxismo defienden la idea de que el anilisis de

cualquier medio de informaci6n debe realizarse Unica y exclusiva

mente a nartir de la formaci6n social; que ella Basta y sobra. 

Sin embargo, las posturas anteriores, por fortuna, cuentancon

excenciones: aqu6llos que insister. en prestar importancia tanto

al texto como al contexto. 

La difusi6n de una cierta actitud critica ha llevado

y lleva a todo tipo de acusaciones y de interpretaciones realmente

endebles. Sin ua minimo de analisis se oretende descalificar a un

mensaje." Se explica directamente e1 texto por el contexto y se
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pretende que con eso se ha terminado la discusi6n sobre al gdn pro

blema de comunicaci6n t .,J Antes de pasar al contexto, a los fac

tores Sociales, econ6micos, politicos, que determinan la existen- 

cia de un mensaje, es preciso agotar al mAximo las posibilidades

de interpretaci6n de un texto. - El error de buena parte de la in- 

vestigaci6n es que se queda an la creencia de que con el texto Due

da darse por terminada la problemdtica. El error de la critica a- 

presurada es que con el contexto puedo exDlicarlo todo." ( 65) 

En gran parte, las deficiencias en la investigaci6n obedecen

a postural dogmAticas de no aceptar mAs que una corriente, postu- 

ral que se reflejan principalmente en el m6todo seguido para Cada

investigaci6n. El debate entre estructuralistas y marxistas se

ejemplifica en la siguiente citas " Uno de los terrenos en que me

nos se entienden linelistas y soci6logos es el m6todo, en especial

en to que se refiere al problema de la recolecci6n de los datos y
de su utilizaci6n a interpretaci6n." ( 66) Unos a otros criticansus

respectivas posturass " Los soci6logos, en general, reprochan a los

lineistas su superficialidad metodol6gica: tosquedad en las t6c- 

nicas de recolecci6n de los materiales; ignorancia culpable de la

estadistica; ingenuidad de selecci6n cualitativa y cuantitativa de

datos f ..7 que proceda a menudo nor intuici6n y en forma impresio
nista y anecd6tica. 4 su vez, los lingsistas se muestran mds bien

esc6Dticos frente a la preocupaci6n ' objetivista' exasperada de la

metodologia de las ciencia.s sociales." ( 67) 

Descartar de antemano Corrientes de investigaci6n, equivale a

la portlara funcionalista de fetichizar a los medios masivos. Eh

este caro, se atribuye a la corriente de investigaci6n de una ne- 

ligrosidad que, por si sola, jamAs podria ejercer. 
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Si un mensaje se Integra por un conjunto de signos, estructu— 

rados conforme a un c6digo comdn, es evidente que a trav6s del es— 

tructuralismo, es decir, de la semiologia, ser6 mejor el conocimien

to del contenido del mensaje. Principalmente del contenido laterte, 

cues del manifiesto —como se mencion6 antes— da cuenta la t4enica

del an6lisis de contenido. 

EL estructuralismo, la semiologia, son t4cnicas, medio - para

llegar a algo: un mejor conocimiento del mensaje. " Ciertas tec— 

nicas estructuralistas ir .J pueden, en tanto que t6cnicas, ser

utilizadas en sentido marxista /-.. j Pero, una vez empleada la

t6cnica de b-dsqueda estilfstica, formalists o estructuralista, es

decirt despu6s de haber reconstruido la estructura interna de

la obra, no habremos hecho sino sentar las premisas para su conoci

miento inte&ral." ( 68) 

El que a trav4s del anAlisis de un mensaje dominante se llegue

a una aproximaci6n en el conocimiento de una porci6n de la realidad

representa la interrelaci6n dial6ctica entre todos los elementos

sociales. Eh el caso de los mensajes difundidos a traves de los

medios masivos, aqu4llos obedecerdn a condiciones y necesidades de

la clase en el Boder. Al analizar el mensaje, senin develados una

Serie de signos cuya combinaci6n y selecci6n, la semantizaci6n que

a trav6s de ellos se hace de un fragmento de la realidad, no serA

un acto espontdneo. Mediante el anilisis del mensaje surgird la

posibilidad de leerlos como un discurso social, Ilya que es una de— 

terminada socialidad la que le inocula esa forma al sentido." ( 69) 

La semiologia no se agota en sf misma. Luis Prieto to explica

cuando se: iala: " El 7proo6sito de la semiologia no es, por supuesto, 

construir las identidades que se derivan de una prActica dada, sino
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explicar las identidades aue encuentra ya construidas oor un sujeto

a tray€s de la explicaci6n de la prActica sobre las nue se han ba- 
sado." ( 70) 

As! hues, a tra.v6s de la investigaci6n se pretende explicar y
comprender Is selecci6n y combinaci6n de sigros oresentada en un
mensaje, pr6ctica que necesaria.mente se encuentra inmersa en una

situaci6n real. Se pondrd enfasis en la relaci6n semdtica de ta— 
les signos. La semdntica se encarga, precisamente, de la relaci6n

de los signos con la realidad, con los hechos, los objetos a los

cuales reoresentan. " Lo sem ntico designa el modo de significar
nropio del discurso, de 1a frase, y con la frase abandonamos el

dominio de las relaciones formales para entrar en el dominio z ro— 
pio del sentido, esto es, el de la referencia al mundo y al saje

to." ( 71) 

De acuerdo a los objetivos propuestos, la investigaci6n debe

tomar en cuenta el proceso hist6rico que le antecede; en este ca

so, el and.lisis de una manifestaci6n especifica dei Deriodismo ac
tual debe pacer una revisi6n de la historia del oeriodismo en nues
tro pais. Ello ayudarA a comprender mejor el funcionamiento y la
pr6ctica imperantes. Tal revisi6n hist6rica serd el tema del si— 
guiente capitulo. 
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3. EL ? ERIODIS;,°O EN MaICO

Para com? render cualquier ma.nifestaci6n concreta de actividad

periodffstica actual, hay aue partir de los ar_tecedentes de la evo

luci6n sufrida por los medics de informaci6n, esnecificamente en

to aue concierne al periodiszo. Este naso nernitird que is inves— 

tigaci6n se acerque a las nremisas sezaladas por el estudio del

texto y el contexto de la informaci6n ( cfr. supra. cap. 2. 4.) 

En el primer apartado se ofrecerd una visi6n del neriodismo a

trav6s de la historia de Y. 6xico, to suficientemente breve para no

abrumar al lector con datos y fechas, que ademds de ser difffciles

de retener son 3enos esenciales que los asoectos sociales que los

determinan; en nuestro naffs, al igual que en todos, prensa y eocie

dad no nueden estar desvinculadas. E1 segundo apartado abarcard un

panorama general del periodismo en nuestro gaffs; posterio rnente se

examinard el caro concreto de la orensa sensacionalista. - Por dlti

mo, se hard la presentaci6n de Ovaciones, 2a. edici6n, diario re— 

presentativo de la prensa sensacionalista y objeto central de esta

investigaci6n. 

3. 1. Evoluci6n de la prensa en Y6xico ( 1) 

Varios autores coinciden en que todo empez6 cuando el arzobi,- 

po Fray Juan de Zumdrraga, alrededor de 1537, introdujo la impren- 

to a Y4xico. Desde ese momento finaliz6 en la Nueva Espana el im— 

perio de la comunicaci6n oral, que ha.sta entoaces dominaba la

incipiente comunicaci6n masiva. A nartir de entonces, cuando pocos
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a3os antes este pais habia sido conq,zistado, la tecnologia se a— 

bri6 naso en materia de comunicaciones. A- arecieron las hojas vo— 

lantes; los viajeros que venian de la Nueva Espana se convirtieron

en los orimeros corresnonsales. La pri-nera hoja volante que aoa— 

reci6 la public6, en 1541, Juan Pablos; el asunto, un temblor en

Guatemala ( Al parecer, ya desde entonces se comenzaba a perfilar

to que mAs tarde seria la . rensa sensacionalista). 

Casi 200 aKos despu6s de introducida la imprenta, se _ ublic6

el primer neri6dico: Gaceta de M6xico y Noticias de Nueva Espana; 

su redactor y editor fue Ignacio Ca_storena y Ursda. Por ello, a

este nersonaje se le reconoce Como el padre del periodismo mexica

no. A partir de este primer peri6dico, y hasta principios del si— 

glo XVIII, la elaboraci6n de peri6dicos fue artesanal, mediante

la impresion manual. No existian, por otra parte, las funciones

delimitadas para los periodistas de la 6poca; adn no se presenta— 

ba la divisi6n del trabajo. Un periodista era tanto redactor como

editor, reportero o incluso corresponsal. Los temas nredilectos

eran las narraciones de los viajeros de tierras lejanas, los su— 

cesos espectaculares y atroces, y, aunque en menor grado, noti— 

cias cientificas y culturales. 

No es de extranar que el periodismo no sufriera cambios coni

derables en casi dos siglos; otro tanto subsistia en el pais: la

dominaci6n espanola habia durado tambi6n largo tiempo. Sin embar

go, se avecinaba el canbio. ? or un lado, el proceso de industria— 

lizaci6n a nivel mundial habria de ejercer su influencia en M6xico; 

nor otro, comenzabon a gestarse las ideas que serian pre6mbulo de

la Independencia, y que muy pronto encontraron eco en los rudimen

tarios medios de informaci6n. 
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La tematica del periodismo sufri6 una importante tr-cnsforma- 

ci6n: ahora errs especialmente atractiva la divulgaci6n de ideas

revolucionarias, fen6meno qua cobraba gran trascendancia a ni

vel internacional. Quienes acaudillaron el movimiento independen

tista tuvieron muy an cuenta el poder movilizador qua puede ejer

terse a trav6s del periodismo. Hidalgo, en E1 Despertador America - 

no, logr6 dejar testimonio de los principales objetivos de la

lucha. Otro tanto hizo Morelos con El Oorreo Americano dei Sur. 

No sirvieron s6lo Como un medio de proselitismo: tambi6n desempe

naron una labor informative.: cubrian y describian sucesos de gut

rra. Ya para entonces, el promedio de tiraje an un peri6dico era

de 500, los mayores llegaban pasta 2 mil ejemplares. Tambi6n el

bando contrario a la Independencia recurri6 al poder movilizador

del periodismo. E1 periodismo an X6xico habia adquirido la t6nica

qua le caracterizaria durante varias d6cadas: fungir Iasi exclu- 

sivamente co -mo elemento politizador. A trav6s de sus pdginas se

expusieron propuestas para abolir la esclavitud, exigencies de le

altad hacia la corona, se condenaba o alababa a cuienes encabeza- 

ron la Independencia... A trav6s del periodismo se ejercia la pro

paoaanda para reclutar partidarios de uno u otro bando. 

A- partir de entonces, el periodismo an M6xico representaba los

intereses- politicos- de los diversos grupos: monarquia o repdblica, 

rern_iblica federal o unitaria, liberalismo o conservadurismo. Duran

to la Republica, el periodismo adquiere un matiz qua le haria des- 

tacarse: se combinan an 61 canto la politica como la liter,tara; 

los peri6dicos, a la vez qua daban cabida a distintas banderas po

liticas, enriquecian su contenido con colaboraciones de distingui

dos intelectuales. Entre los peri6dicos destacados de la 6poca se
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encontraba, por ejemolo, E1 Correo de N€ xico, editado por Ignacio

Ramirez, Guillermo Prieto a Ignacio Manuel Altamirano, destacados

ide6logos y Doliticos. A la muerte de Judrez, en las primicias de

to aue mds tarde seria el Dorfiriato, surgen imnort ntes neri6di- 

cos obreros: El Hijo del Trabajador, La Abeja, La Huel ga., El Des- 

heredado. 

En los nrimeros anos del porfiriato, la libertad de prensa era

pr6cticamente irrestricta; sin embargo, en la dltima d6cada del

siglo pasado, lop peri6dicos opositores al r6gimen comenzaron a ser

censurados. El periodismo paulatinamente dejaba de ser una activi- 

dad independiente, puss el gobierno tomaba en sus manos el finan- 

ciamiento de la prensa; con ello, Esta comenz6 a burocrztizarse. 

Desde lop primeroe anos de este siglo comenz6 a hacerse evi- 

dente la inconformidad hacia el oorfiriato. E1 neriodismo no se man

tiene al margen de tal situaci6n. En 1900, lop hermanos Flores Ma- 

g6n publican Regeneraci6n, semanario que prunero fue de ti -no juri- 

dico y desnu6s se convirti6 en una publicaci6n de combate. 

Cuando en 1910 estalla el movimiento armado, las facciones an

Dugna recurrieron al soder ooliti7ador del neriodismo. Despu6s que

Madero sucede a Porfirio Diaz en la oresidencia, y durante la d6ca- 

da 1910- 1920- caracterizada nor enorme ineptabilidad politica, con

una sucepi6n constante de los detentadores del poder-, el neriodis- 

mo contribuy6 a acaudillar y def•_nder una y otra aostura. Existia

una nrensa a favor de Madero, otra en contra; Carranza se nronun- 

cia contra Huerta a fin de reivindicar la Constituci6n: La Reudbli- 

ca, E1 Progreso, La Voz de Sonora, E1 ? a.so del Norte y muchos mis

tendr6n tendencia constitucionalista. A nartir de la escisi6n entre
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carrancistas, zapatistas y villistas aparecen peri6dicos que defiers

den o atacan a tales bandos. Al ser reconocido el carrancismo como

tendencia oficial, la prensa carrancista- constitucionalista- ten

dra cardcter oficial. 

Surgen en plena Revoluci6n peri6dicos de circulaci6n diaria

que a la fecha adn no son publicados: en 1916 sale II Universal; le

sigue Exc6lsior, cuyo primer ndmero apareci6 en 1917. La inestabi- 

lidad politica de la Revoluci6n se ve truncada nor Plutarco E. Ga- 

lles, quien se autonombr6 Jefe Maximo de la Revoluci6n, titulo en

parte apegado a la vertad pues supo controlar y sacar nartido a la

ca6tica situaci6n post- revolucionaria. Tal situaci6n de anarente

calma, de consolidaci6n, se refleja en la orensa. Esta aierde en
gran parte la libertad de expresi6n que la caracterizaba, to

cual oermitia a los diversos grupos politicos contar con un arms

en igualdad de circunstancias. Paco a Poco se daria mayor immiso

a la orensa oficial; en tanto, seria caaa vez mas censurada la

prensa de los pequenos bandos. 

La prensa oficial, nrecisamente por gozar de mas nrotecci6n, 

se fortalece. Aunque los peri6dicos posean diversos nombres, sus

objetivos se perfilan hacia uno comdn y casi dnico: perpetuar el

sistema, perpetuar la permanencia en el poder de la clase que lo - 

gra colocarse,- -tras la contienda revolucionar9a, al frente del go

bierno. Una muestra de tat consolidaci6n y uni6n de intereses es

que en 1922 se crea el Sindicato de Redactores y Emoleados de la
Prensa, que todavia continda vigente, bajo el nombre de Sindicato

Nacional ae Redactores ae la Prensa. 

A trav6s ael periodismo de este sigio puede seguirse la ten- 
aencia observada por el gobierno. Por ejemplo, alrededor de los
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aHos de 1924- 1929, los peri6dicos se convierten, en su mayoria, 

en enemigos del catolicismo. Habr6 que recordar que en esta 6po— 

ca, cuando Calles se encontraba en el poder, el gobierno inici6

varies ca.mpanas de persecuci6n religiosa. 

Las caracteristicas t6cnicas de producc16n tambi6n tuvieron

injerencia en los destinos del periodismo: al contar con ma.qui— 

naria Cada vez m6s automatizada y rgpida, se incrementa, 16gica— 

mente, el tiraje de los diarios; to mismo sucede con los lectores. 

El periodismo como industria registr6 una creciente divisi6n del

trabajo: las esnecialidades fueron mds diferenciadas: desde el

fot6grafo, corrector de estilo, prensista, formador, reportero... 

Otro hecho que conviene registrar, pues ilustra el control

que el gobierno puede ejercer sobre la actividad periodistica, es

la creaci6n, en 1935, de Productora e Importadora de Papel, S. A., 

PIPSA), organismo esta.tal que se encargaria, a partir de enton— 

ces y de manera exclusive, de la distribuci6n del papel peri6di

co consumido por diarios y revistas. Aunque a tr2.v6s de tal me— 

dida. los orecios para la adquisici6n de papel destinado a peri6

dicos y revistas disminuyeron considerable:nente, no debe oerderse

de vista que con ello el gobierno logra ejercer efectivo control

sobre el periodismo. 

A la fecha, sigue vigente el motivo que inspir6 la creaci6n

de PIPSA; en el afto de 1968, durante el r6gimen de Diaz Ordaz, 

el decreto que ampara la existencia de este organismo fue prolon

gado nor treinta anos mSs. Por d1timo, la existencia de un orga— 

nismo com—o` PIPSA results muy conveniente para el bloque formado

nor la orensa oficial: le asegara protecci6n, nor oarte del go— 

bierno, en contra de las actividades periodisticas al = rgen de
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la tendencia oficial. 

Tambi6n durante el gobierno de Cardenas surge otro hecho de

inter6s para la historia del periodismo: se crea el ya desanare- 

cido Departamento Aut6nomo de Prensa y Publicidad, que ha.bria de

constituir el antecedente de las actuales oficinas de Drensa. A

trav6s de este Departamento se centralizaba toda la inforsaci6n

oficial. Posteriormente, con ivila Camncho, se crea la Direcci6n

General de Informa.ci6n, dependiente de ] a Secretaria de Gobernaci6n, 

que tendria Como objetivo centralizar la informaci6n. Durante el

periodo de Alemdn se estableci6 un deoartamento de nrensa vara

cads denendencia de gobierno. A la fecha, es Este el sistema que

se sigue y el cual permite al gobierno elaborar dia a dia una ver

si6n aproximada de la realidad que convenga a sostener su imagen; 

en tal funci6n, la prensa oficialista ofrece gran ayuda. 

No seria exagerado afirmar que; a to largo de la historia, el

periodismo ha constituido un elemento vital, capaz de' movilizar o

renrimir a grandes grupos; todo ello, clam estd, en funci6n de

los intereses de quienes detentan la propiedad. " La propiedad del

peri6dico no la ostentan los que to hacen, sino los que to pagan

que no son- conviene deslindar bien el terreno- los que to com- 

nran- en el quiosco) ." ( 2) 

3. 2. Panorama actual -d-el periodismo

Tras la resecia hist6rica de la actividad periodistica en nues- 

tro pais, se ofrece un panorama sobre la situacl6n actual del De- 

riodismo. Ello con el fin de conocer el Area en la cual se halls
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inserto el caso esnecifico motivo de esta investigaci6n. 

La orimera dificultad para obtener informaci6n sobre la acti- 

vidad periodistica consiste, basicamente, en que se trata de una

actividad que evoluciona vertiginosamente. Sobre todo en la Ciu- 

dad de M6xico, el alto indice de creciniento repercute en el name

ro de peri6dicos y la circulaci6n de los mismos, se trata de una

eituaci6n altamente variable: en el periodismo todo sucede a na- 

sos acelerados. Mn menos de veinticuatro horas un peri6dico puede

aparecer o desaparecer, o bien inerementar o disminuir la circula

ci6n. Por estos motivos, Iasi no existe informa.ci6n al dia que a- 

oorte datos altamente confia.bles. 

Ademds, " es parad6jico, pero no sorprendente, el que los ' 6rg2

nos pdblicos de informaci6n' se aferren a una nrivacidad o a una

simulaci6n gales que impiden confiar racionalmente en la veraci- 

dad de los escasos datos que dan a conocer sobre si mismos." ( 3) 

Lo cual es comprensible, puesto que, como se ha mencionado, los

peri6dicos - contra to que pudiera pensarse-, no se anegan siempre

y completamente a la realidad; por extensi6n, el tratamiento que

dan a las noticias to aplican a su ndnero de circulaci6n, emolea- 

dos, reporteros, etc. 

Por estos obst6culos, entre otros, este apartado no consistira

en informaci6n estadistica precisa; el objetivo es la presentaci6n

somera del periodismo a la luz de la realidad local en infornaci6n

limitada a la Ciudad de Mexico. 

En la Ciudad de DI4xico circulan oeri6dicos y revistae diferen

ciados, cn primer lugar, por la frecuencia de su aparici6n: diarios, 

semanarios, quincenales, mensuales y aun semestrales y anuales. Los

principales diarios matutinos - su importancia estg clasificada en
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base al tiraje- son: La Prensa, Exc_ el_iorNovedades, UnomAsuno, 

Diario de Mexico, E1 Dia, E1 Heraldo de M 6xico, El Nacional , 

E1 Sol de M 6xico, Esto, Ovaciones; el contenido es de informaci6n

general, econ6mico, nota roja, deportivo. Existen, ademds, los pe

ri6dicos vespertinos, de ellos se hablard en el siguiente apartado. 

Todos los diarios principales requieren de organizaciones for - 
males complejas, se dirigen a publicos amplios, su contenido est£ 

abierto' a todos, su publico es heterog6neo, pretenden llegar simul

tdneamente a gran cantidad de personas, distantes a las fuentes y
distantes unas de otras, y mantienen una relaci6n impersonal entre

el emisor y el publico. ( 4) 

E1 objetivo bdsico de un peri6dico debiera ser informar; sin

embargo, la realidad muestre que los objetivos se enfocan hacia o
tros destinos: " Una vez cubierto el objetivo para el que fue fun- 
dado, el peri6dico permanece y se mantiene normalmente oor el aus

picio gubernamental en dinero o en especie Z-..., 7 Surge un segundo

momento politico que o to revitaliza o to convierte en peri6dico
de segundo orden Z-..., 7 Una tercera posibilidad es que permanezca

en simbiosis con algdn. grupo econ6mico que to mantenga como una

empresa mds o como su tribliina para protestar o presionar ante al- 

gun4_ contradicci6n secundaria con el aparato burocrdtico." ( 5) 

De la---cita-antarior se desprende que los peri6dicos poseen, 
ante todo, el cardcter de una industria en la que la mercancia fa_ 
bricada serd la opini6n--publica, la realidad; empresas que ten- 

diifin un doble card.cter: importancla desde el punto de vista eco- 
n6mico a importancia politica. 

De esta situaci6n da cuenta la cita siguiente: " La mayor parte

de las empresas periodisticas de M6xico son, antes que nada, neg_o
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cion destinados a obtener ganancias o poder politico, en vez de

instituciones dedicadas a servir a la comunidad. Asi, puesta.s a

elegir entre la libertad de empresa y la liberta.d de prensa, las

compadias periodisticas optan por la primera..." ( 6) 

Basta observar superficia.lmente un peri6dico para comprender

en qu6 consiste el cardcter de emoresa econ6mica que hay tras de

ellos: existe, en la superficie de casi todos los diarios, una

porci6n no ocupada por noticias o infonaaci6n, sino por simple y

llana oublicidad. E1 cardcter publicitario se encuentra tambi6n

en el contenido supuestamente informativo, donde se apoya o promo

ciona a diversas empresas de la iniciativa privada. Las empresas

aeriodisticas se ven en la " obligaci6n de hacerlo porque de la

iniciativa privida proviene el grueso de sus anuncios." ( 7) 

Existe, generalmente, una conexi6n muy estrecha entre una em- 

presa periodistica con algdn o algunos grupos de poder econ6mico

o politico; ellos " ejercen en Cada diario una influencia particu

lar de acuerdo al tipo de participaci6n Z .. la cual ver desde la

propiedad del peri6dico mismo, hasta una influencia ocasional en

un conflicto determinado." ( 8) 

Una forma de entender abs claramente el problema consiste en

considerer que los peri6dicos pueden organizarse de dos formas dis

tintae: sociedpd an6nima y Sociedad cooperativa. En sociedad an6- 

nima, un reducido ndmero de socios aporta cantidades considera- 

bles. Si fuese posible obtener datos fidedignos sobre qui6nes son

los socios, saldrian a la luz un buen n& iero de estrecha.s relacio

nes entre = ltas figurers de la politica y las finanzas y las empre

sas aeriodisticas. 

En una Sociedad coopera.tiva, todos los trabajadores son socios
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y aportan cantidades iguales. En este tipo de organizaci6n es tam

bilin factible que existan vinculos econ6micos o politicos con o— 
tras empresas, bien sea por la venta de espacio, que se constituye

en una forma de presi6n hacia la politica del diario; o bien, aun

que las decisiones lean tomadas —como suele suceder— en asamblea

general, la d1tima decisi6n queda siemnre a manos del director—gee
rente, de quien no se excluye que tuviese algdn tipo de inter6s a
jeno a los de la cooperativa. 

El propio Estado tiene tambi6n una amplia injerencia en las

empresas periodisticas. Como se cit6 en el apartado anterior, la

tota.lidad del papel que emplean los grandes diarios es controlado
y distribuido por PIPSA, 6rgano estatal a trav6s del coal el Esta
do es capaz de exterminar, si asi le conviniere, a cualquier peri6

dico o, en cambio, favorecer a otro. La dist.ribuci6n de panel no

es el dnico medio de control; ca.bria agregar los siguientes: " la

regulaci6n de le. publicidad oficial, como instrumento indirecto, 

y por medio de la compra de acciones de las empresas periodisticas
y de la vinculaci6n politica entre personas, como instrumentos

directos." ( 9) 

Existen algunos peri6dicos que no requieren de la supervisi6n
del Estado, mejor Bicho, de la vigilancia; ellos se muestran, por

si sol_Os R- Aecidl ame to gobiernistas. Ello seria explicable a tra

vLs de las conexiones existentes con grupos de poder, que, a fin

de cuentas, constituyen-1- junto con el Estado, la clase dominante. 

Existe aaemds un diario oficial, El -Taciona.lp dependiente de la

Secretaria de Gobernaci6n. 

Ademds, el Estado logra un eficaz control sobre la informaci6n
referente a sus actividades mediante las oficinas de prensa en
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cads una de las Secretarias. En ellas se elabora y distribuye dia

riamente an boletin, del coal obtienen copia todos los per16dicos, 

En machos casos, segdn la politica interna del diario, tales bole

tines ser6.n incluidos tal como se reciben. Aste es an claro caso

de propaganda, de difusi6n de ideas. 

En cuanto a la publicidad difundida a trav6s de la prensa, en

un informe reciente publicado en los Estados Unidos, se calcula

que el gasto de publicidad en 1980 fluctu6 entre 950 a 1, 200 millo

nes de pesos, de los cuales el 121 be destin6 a la prensa. De tal

cantidad, un 30g m6s o menos, proving de compania.s oficiales como

Loteria Nacional y Pron6sticos Deportivos. ( 10) Tales cifras no

bacon m6.s que confirmar. la indudable vinculaci6n entre los grapos

econ6micos con los grupos politicos. 

Ahora bier, los obreros de la industria se clasifican en renor

teros, fot6grafos, redaetores, formadores, correctores de estilo, 

linotipistas, fotomecgnicos, laboratoristas. En una encuesta efec

tuada entre periodistas de los principles diarios canitalinos, se

obtuvieron los siguientes resultadoe ( 11); 

a) No es la formaci6n profesional la que determine. la acci6n del
periodista, sino que Este debe asumir la forma del periodismo

mereantil; 

b) Bajo nivel de organizac16n y poca actitud critica hacia los me

dios de comunicaci6n; 

c) Principales trabae. Dara la superaci6n profesiona.l: bajos suel- 

dos, desorganiza.ci6n del trabajo, corrupci6n; 

ch) La propuesta general para lograr una superaci6n en el gremio, 

segdn is. mayoria, consiste en crear an sindicato iinico que a- 

grupe a todos los profesionales en ejercicio, sindicato que



70

entre otras atribuciones tendria la de ocuparse de la formacibn

profesional de los periodistas. 

Los periodistas no pueden dejar de resentir las caracteristicas

de la aroducc16n capitalists: la divisi6n del trabajo, la explota- 

ci6n de la mano de obra. Eh el caso de los periodistas, to que pro

ducen, la mnno de obra, es mds bien de tipo intelectual; sin embar

go, ellos se ven coartados en su actividad. " E1 periodista desarro

lla eu labor sin la menor posibilidad - y a veces capacidad- de oni

nar sobre la problemdtica nacional o internacional. Su labor se re

duce a la tares de llevar al estilo periodistico tradicional los

boletines que recibe o las declaraciones que recibe." ( 12) 

No hay nue olvidar que en el periodismo existen tanto los

g6neros informativos - a los cuales se refiere el pdrrafo anterior- 

como los g6neros de opini6n; en 6stos, " el escritor, el llamado e

ditorialista, salvo excepciones, se sitda a su : Hess y produce un

articulo en el que falta la indagaci6n: no informa, ooina. Dice

que esti bien y que estd msl sin construir con informaci6n el and

lisis y sin extraer asi, con el ofrecimiento de datos, las conclu

sionee." ( 13) Esta situsci6n es tambi6n reflejo del periodismo en

un siste-na caoitalista. 

La actividad neriodistica en 144xico no ha dejado tambi6n de

sufrir la influencia de la dominaci6n imperialista. Gran cantidad

del contenido de los diarios se ve plagada por servic-ios de las

agencias de noticias: textos, t61ex, cables, fotografias, grdfi- 

cas; publicidad de productos de las transnacionales; publicaci6n

de comics. Colabaraciones que contribuyen a la desvinculaci6n Ca - 

da vez mds alarmante entre el periodismo y la realidad nacional. 

La prensa se nutre de noticias que favorecen a los intereses de
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la clase en. el ooder, que favorece a las em? resas transnacionales, 

y a quien, oarad6jicamente, menos favorecen es a la inmensa mayoria

de sus lectores. " Cuartillas y cuartillas logomAquicas, en discur- 

sos, afirmaci6n, seHalamientos, denuncias, im-Jutaciones, oolemicas

en entrecomilladas sin fin, comnonen las Planas del neriodismo na- 

tional." ( 14) 

La distribuci6n de los diarios se realiza a trav6s de la venta
directa o de la suscrioci6n. En este oroceso intervier_e la Uni6n

de Voceadc, res, que agruoa a 17, 000 personas y que fue fundada en

1923. Tiene ademds sucursales en toda la Republica. Esta Uni6n ha

logrado ejercer un mon000lio en el oroceso de distribuci6n: tiene

injerencia en el destino de los diarios, una vez que han sido cnu- 

blicados. Desde muy temorana hora, fuera de Cada emoresa, se agru- 

pan enormes cantidades de reoartidores, camionetas, bicicletas, mo

tocicletas, 
que se encargaran de que en nocas horas la infor-raci6n

iecien elaborada se encuentre a disoosici6n de miles de d.vidos
lectores. 

El servicio de suscri-)ci6n, cuyo objetivo ;Primordial es el de
conseguir lectores permanentes, se realiza oor los diarios a tra- 

v6s de un servicio oropio o bien a traves de alquilar los servicios
de compa- ias que agrupan a los reoartidores. Tal adtividad cons- 
ti'tuy-e - ara muchos una fuente de subemoleo, pues se contrata in- 

discri-ma.naaameute a gran numero de gente, sin exigirle ordcticamen- 
te ninguna escolaridad; a . cambio, Iasi no se le ofrecen nrestacior_es. 

Tras este breve ex`)osici6rr--deIa proaucc16n y distribuci6n de
la orensa mexicana, serd abordada, de manera esoecifica, la _orensa
sensacionalista. 
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3. 3. La prensa seneacionalista

Habr6 que comenza.r por definir qu6 se entiende por sensaciona

lismo: " Cuando la intervenci6n consciente del hombre sobre un he- 

cho modifica el valor inicial de Este, agranddndolo y confiri6ndo

le una importancia superlativa, se produce la transformaci6n de un

suceso noticiable en materia sensacionalista." ( 15) 

De la definici6n anterior se desprende to siguiente: el sen- 

sacionalismo es una actividad no espontdnea, a trav6s de la cual

se forma la realidad, los hechos, cua.ndo 6stos son " noticiables", 

susceptibles de ser divulgados. Generalmente, el sensacionalismo

proporciona a los hechos dimensiones mucho mayores de las que en

realidad poseen. " Es un comoortamiento comunicativo de exageraci6m

tanto cuant=tativa en el manejo de los datos de la fuente, en eu

significa.ci6n y con prop6sitos pragmdticos muy diversos." ( 16) 

En la cita anterior se hace alusi6n a los prop6sitos pragmd- 

ticos diversos que se oersiguen a trav6s del sensacionalismo. Eh

tendemos con ello que existen ciertos hechos cuya divulgaci6n con

viene al sistema; tanto es asi, que son divulggdos de menera Masi

va, alarmiFta., exagerada. Al proceder de tal monera, se aseguran

varios prop6sitos: distraer a la gente de los verdaderos problemas, 

asegurarse de que el hecho serd conocido por todos, contribuir a

vender el neri6dico... 

Una vez definido el sensacionalismo, se procederd a describir

las caracteristicas generales de la orensa sensacionalista, sobre

todo bajo is forma que asume en nuestro nedio. Lo primero que sal

to a la vista es la nresencia de los grandes encabezados. En oca- 

siones, con titularee d una superficie de hasta media plana, sa- 
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len a la luz peri6dicos cuyo nrinci^al echo sera, en Primera ins

tancia, la informa.ei6n con respecto a uns noticia alaraante, inusi

tada, extraordinaria, tmscendsnt l, ma struosa, ate. 0E1 titalar

estd destinado a llamar la atenci6n del lector sobre ma inforna- 

ci6n, un- articulo o un conjunto, sezalAndole objetiva o espectaai

larnente el tema tratado." ( 17) _' l titular se referird a un aeon- 

tecimiento, que aun cuando no sea verdaderamente ua acontecimiento, 

sera objeto de un tratamiento encubiertamente periodistico, sera

exorcizado, amordazado, digerido, neutralizado." ( 18) 

El titular represents el elemento aparentemente novedoso en la

prensa sensacionalista. Ea efecto, co -mo podrd aoreciarse a to lar

go del analisis, este tipo de prensa se caracteria - en etavas de

relativa calma politica- por ser altamente redundante; sin embar- 

go, el elemento de cambio, to que la justifica comp - nedio de in- 

formaci6n, que informa sobre la historia de cads dia, es la diari_ 

re- creaci6n a trav6s de los encabezados. 

Existen otros elementos representativos de la srensa sensacio
nalista; por ejemplo, tirajes, relativamente altos, y la aparici6n

del hecho noticioso de manera Iasi instantdnea; " Pareceria que uno

de los derechos fundamentales de todo ciudadano, en lassociedades

democrdticas', es el poder consumir acontec iientos Como consume

gus. o- eleu F o! Aa.&, to coal implica que Este sea producido en can

tidades industriales." ( 19) Tal elaboraci6n de noticias en danti- 

dades industriales- trae-=consigo una inevitable consecuencia; los

hechos son d1fundidos s6lo ha --%a sus umplicaciones mss sunerficia
les; no se ofrece el analisis de los hechos, oeor a.9n, no se pro- 

porcionan al lector suficientes elementos informativoe que le fa- 
cilites llegar a analizgr por si mismo los hechos. 
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Se ha llegado a un punto muy importante de la prensa sensa- 

cionalista: el poder que tiene tomo movilizadora, mejor dicho, tomo

innovilizadoraaolitica. " Las acusaciones de superficialidad, sen- 

sacionalismo, pornografia, morbosidad, faltq de 6tica, violentis- 

no, mitologia., comercialismo, que cubren el prontuario de la pren

sa capitalista, sean, al mismo tiempo, un reconocimiento a su pa- 

nel politico indirecto, que cl.:mple, precisamente, siendo superfi- 

cial, sensaeionalista y pornogrdfica. Estas criticas se hacen ge

neralmerte sin repara.r en que estd en la naturaleza misma de la

prensa burguesa la tendencia a elegir aquellos temas que la hacen

superficial. En su tri: ialidad estA su poderio. Aunque parezca pa

rado;lal, la prensa capitalista hace politica no hablando de poli- 

tica." ( 20) 

Asi pues, la prensa sensacionalista posee un fin eminentemente

politico: actuar comp un somnifero. o calmante colectivo. Aunado a

tal objetivo, oersigue ta.mbi6n un objetivo mercantilists, pues no

se puede negar que representa un negocio sumamente redituable la

venta masiva de cua.lquier producto, incluso de noticias. Sin em- 

bargo, es conveniente hater 6nfasis en que ambos objetivos, a fin

de cuentas, se funden en uno solo: asegurar los intereses- econ6mi

cos o politicos- de la clase dominante. " Aunque publique el relato

d -e crimenes sensacionales, o aqu61 de las grandes competencias de- 

portivas, oars atraer lectores, la atadura bAsica del. periodismo

es la actividad politica, .y, en la sociedad burguesa, tambi4n con

los-negoalos, tomo anuncia_nte- e :Me6rogo." ( 21) 

En nuestra Ciudad, este tipo de orensa- se hace presente de ma'- 

nera sutil en Iasi todos los diarios: muchos recurren a la nota

encabezada a ocho columnas, to cual es un grado de sensacionalismo. 
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s6lo econ6micos, sino ideol6gicos." ( 23) 

Con relaci6n a las notas deportivas, " a nadie debe sorprender

le que, en un mundo donde finalmente todo se -calibre en dinero, en

el que la aoetencia de lucro continda siendo el motor de las ini- 

ciativas econ6micas, el deporte no consiga escaoar de la tendencia

dominante. La verdad es que no hay ninigana. raz6n para pensar que

la publicidad, que invade sucesivamente todos los sectores de la

vida social, hebria de respetar el deports." ( 24) 

Este aspecto mercantil o ideol6gico tambi6n se hace oresente

en la nota social: " Dentro de las sociedades industriales- y en las

Areas urbanizad:+.s de las sociedades en des:arrollo, tiende a preva

lecer en la 6poca actual un continuo en el que las clases dominan

tee se idealizan a si mismas 1-...,7- ( 25) A trav6s de la en anarien

cia inofensiva pggina de eociales se alecciona sobre c6mo compor- 
tarse, qu6 comprar - intencionalidad propagandistica o mercantil-, 

los eujetos de una nota social saben to que es tener buen gusto, 
conocen las Buenas manerns, el decoro, la elegancia, el buen vi- 

vir." ( 26) 

Por to que respects. a los espectAculos, como tal se entiende

no s6lo la difusi6n de actividades artisticas, giras o actividades

de los actores, sino que la vida de 6stos constituye un espectdculo, 
princinalmente, en funci6n de su vida sentimental o sexual: " Las

gentes sienten que tienen derecho a saber, inclusoa.unque ello su

oon.Qa a menudo que se traspasan los tenues limites de la vida pri
vada." ( 27) 

En esta revisi6n superficial de la teabtica que caracteriza a
la prensa sensacionalista, no s6lo en nuestro pais, sino a nivel

nundial, y principalmente en passes capitalistas, se aprecia esa
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capacidad de hacer politica sin hablar de politica; Qin embargo, 

si encontramos temas sobre politica en este tipo de prensa. 

El tratamiento periodistico que se da a las notas politicas, 

obviamente, posee intencionalidad propagandistica. " Desde hace u

nos dos ar"_os se he renovado ese g6nero que prolif er6 durante el

alemanismo: la secci6n de alusiones personales, de comentarios

triviales, de hechos ni:mios en torno a la politica y acerca de

politicos." ( 28) 

Como ya se mencion6, este apartado constituye una revisi6n

superficial de. un tipo especial de actividad geriodistica. A oar

tir del siguiente apartado, se presentardn los resultados deriva

dos de la investigaci6n de un medio representativo de tal prensa, 

Ovaciones. 2a. edici6n; para iniciar, se proporcionardn los datos

generales sobre el mismo. 

3. 4. Ovaciones, 2a. edici6n. Presentaci6n del caro. 

E1 anAlisis de cualquier medio de informaci6n implica un co- 

nocimiento orevio de las caracteristicas del mismo: mii6n se en- 

carga de su elaboraci6n, cudl es su sistema de distribuci6n, des

de cugtid-Q- aparPn; 6, + iraje - en el caso de la prensa-, etc. Tal a

firnaci6n as la que propone Josh Maria Casasds, en Ideologlay and- 

lisis de los medios de- informaci6n_, quien desarrolla aaplismente

la t6cnica que habrd de seguirse para to que se conoce como heme

rografia estructural o andlisis estructural hemerogrdfico, la que

se apega, en gran medida, a los objetivos de esta investigaci6n. 

Para recabar y exponer tales caracteristicas orevias, se oro
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pone la elaboraci6n de un regi.stro de identificaci6n, datos esen- 

ciales gtiie caracterizan al peri6dico o revista, asi Como un expe- 

diente de identidad, que agruoa los datos sobre la emoresa respon

sable de la publicaci6n. 

Se procede a continuaci6n a exponer los datos corresoondientes

de Ovaciones. 2a. edici6n y de la empress periodistica resoonsable, 

Publicaciones a Impresiones Mexican+.s, S. A. 

Registru de identificaci6n

1.- a) Nombre del peri6dico: Ovaciones, 2a. edici6n, en letra

mindscula, blanco y negro. No se han re?istrado caabios

de nombre. La raz6n de que lleve el nombre de Ovaciones

estriba en que desde su creaci6n - y hasta la fecha en

la crimera edici6n- el diario era de^ ortivo. 

b) Indicaciones que acompanan al nombre: Fecha, ndmero, ano, 

nombre del director. 

c) Indicaciones administrativas en otro lugar del diarios

Eventualmente, en pdginas interiores, aoarece un oeque- 

fto espacio que contiene datos sobre la empresa Publica

ciones a Impresiones Mexicans, S. A. 

2.- Sede de la administraci6n y de la Redacci6n: Lago Zirahu6n, 

No. 279, Col. Andhuac, M6xico, D. F. 

3-- Periodicidad: Diario. Hasta hac.e_ pocos. mesew no anarecia

en domingo. 

4.- Momento de aparici6ns Vespertino, ends o menos a partir de

las cinco de la tarde. 

5.- Fundaci6n: Ciudad de M6xico, en 1947. 
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6.- Zona principal de difusi6n: Ciudad de M 6xico. 

7.- Tirada; No fue posible obtener un dato altamente confia- 

ble; he aqui cuatro versiones: En 1972, 171, 670 ejempla- 

res ( 29(; en 1977, 200, 587 ejemplgres ( 30); en 1981, 

400, 020 ejemplares en el Distrito Federal, 130, 000 en

provincia y 25, 000 a Estados Unidos ( 31), de esta misma

fuente se inform6 que para la primera edici6n se tiran

198, 000 ejemplares. Para el mismo aao de 1981, se obtuvo

el dato de 431, 000 ejemplares ( 32). 

8.- Precio; En el momento de recabar la informac16n: $ 3. 00. 

Mientras tanto, ha experimentado dos aumentos: $ 5. 00 y, 

actualmente, $ 10. 00; estos aumentos se registraron en

toda la prensa. 

9.- Formstos Estdndar; 36 ems. R 58 ems. 

10.- Caracteristicas de impresi6n y confecci6n: Blanco y negro, 

en las pdginas centrales ( generalmente pdgina social o pu

blicitaria) en ocasiones se imprime en color. En casos

muy excepcionales aparece color en la primers. plana. 

11.- a) Ndmero habitual de pdginas, mdximo y minimos Entre sema' 

na, de 12 a 16 pdginas; sdbado y domingo, 8 pdginas. 

b) Ndmero de columnas por pdgina: En pdginas interiores

generalmente es de 8; sin embargo, la orimera plana

tiene un diseio muy variable, todo depefffe del tamalo y

tipo de letra del encabezado. 

12.- Nombre y direcci6n del impresor: La misma citada en el

punto 2, Publicaciones a Impresiones Mexicanas, S. A. En

el misno local se encuentra la Bede de Publicidad Kinesia, 

S. A., que pertenece a la misma organizaci6n. 



13.- Ndmero de ediciones. Dos: la que se ana.lizar£, 2a. edi- 

ci6n, y la matutina, Ovaciones, diario deportivo. 

14.- Zona cubierta por Cada edici6n: Principalmente local, pe

ro tambi6n se distribuye a arovincia y, en menor medida, 

a Estados Unidos. 

15.- Idio:na en que se expresa: Es3ariol. 

16.- Caracteristicas excepcionales: Es el peri6dico vesperti- 

no de mayor tiraje ( 33). 

17.- Lugar -donde se conservan las colecciones: Hemeroteca Na- 

cional. Existe en la sede del peri6dico un archivo donde

se pueden consultar- todos los numeros. 

Exoediente de identidad

1.- Estvictura juridica y financiera. 

La empresa editora es Publicaciones a Impresiones M exica- 
nas, S. A. Con fecha 8 de enero de 1951, le escritura 1833, he- 

cha ante notario, seiala que tal empresa cuenta con un capital

social de $ 200, 000. 00 representado por 200 acciones con valor
de $ 1, 000. 00 cada una ( 34). En 1361, los orincipales accionis- 

tas eran Fernando Gonzdlez Diaz Lombardo, Manuel Ratner, Rafa- 

el HernSndezl_Luis Palacios y Ricardo Arenas, quienes, al mis- 

mo tiempo, integran el 2onsejo de administraci6u. GonzAlez Diaz

Lombardo ha delega.do sus funciones en su hijo,, Fernando GonzA- 

lez Parra ( 35). La empress cue_nta con su orooia agencia de vu- 
blicidad, Publicidad Kinesia, que se encarFa de organizer todo

el material publicitario del diario. 
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2.- Condiciones de fabricaci6n. 

Se cuenta con rotativa offset, perteneciente a Publica- 

ciones a Impresiones Mexicanas, S. A. No se imorimen mds que

las dis ediciones de Ovaciones. E1 personal se renueva cons- 

tantemente; estd integrado por muchos j6venes; segdn el infor

mante, el 8%4 proviene de universida.des. 

3.- Condiciones de distribuci6n. 

DeDende directamente de la Uni6n Nacional de Voceadores. 

La venta es bdaicamente a trav6s de voceadores y exgendios. So

bre todo en la 2a. edici6n, la venta a. trev6s de voceadores en

la via pdblica da ocupaci6n a gran eantidad de ellos. E1 por- 

centaje de ejemplares no vendidos es minimo: segdn varias fuen

tes, no sobrepaea a los 35, 000 ejemplares oa.ra la Drimera edi- 

c16n, y 15, 000 para la segunda. 

4.- Organizaci6n de la redacci6n. 

Existen 25 redactores y colaboradores. Se ha.bl6 de un nd- 

mero de 39 corresponsales, dato que no se considers fidedigno, 

Pero aun asi se constata. 

5.- Linea y acc16n politica

Generalmente resaltalas informaciones que emite el go- 

bierno mexicano y simpatiza con la politica gubernamental. 

Censura las corrientes socialistas. Se sabe, de manera no may

precisa ( 36), que existen vinculos estrechos entre los accio- 

nistas principales a importantes miembros de la politica nacio

nal. 

Una vez hecha la presentaci6n del diario se procederd. a expo- 

ner a interpretar los resultados derivados de la investigaci& del

mensaje. 
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Notas

1) Para elaborar este apartado se consultaron: 
Josh Baldivia, " La fornaci6n de los periodistas en M€ rico", en

La formaci6n de los periodistas en 4m6rica Latina% M6xico Chi- 
le y Costa Rica, pp. 15- 179; 
Julio del Rio Reynaga. " Anotaciones sabre los medios de infor- 
maci6n en M6xico", en Revista Mexicana de Ciencia Politica, No. 
69; 
Fdtima Fern-ndez Christlieb. " La prensa en M6xico", en Prensa
y radio en M6xico, Cuadernos del Centro de Estudios de la Co- 
municaci6n, No. 1; 

Mig,tel Angel Granados Chapa. " Aproximaci6n a la prensa mexica- 
na ( notas sobre, el periodismo diari.o )", en Revista Mexicana
de Ciencia Politica, No. 69; 
Miguel Angel Graw-dos Chapa. Examen de la comunicaci6n en M6- 
xico; 

Mois6s Ochoa Campos. Reseza hist6rica del periodismo mexicano; 
Maria del Carmen Ruiz Castafieda y otros. E1 oeriodismo en MAXI
co. 450 aios de historia. 

2) Pedro Orive y Concha Fagoaga. La esnecializa.ai6n en el perio- 
dismo, p. 30

3) Miguel angel Granados Chapa. " Aproximaci6n a la ?rens...", o. 47

4) Caracteristicas que debe reunir un medio de i.nformaci6n masiva, 
citadas por Denis Mc Quail, Sociolo_ia de los medios - nasivos
de comunicac16n. cfr. pp. 20- 23

5) Fdtima Ferndndez Christlieb. " La prensa en M6xico", en Prensa... 
p: 20

T6) Miguel Angel Granados Chapa. Exc6lsior y otros temas de comu- 
nicaci6n, p. 100

7-) Ibidem

8) Fdtima Ferndndez Christlieb. Infommaci6n colectivay poder en
M6xico, p. 86

9) Jos6 Baldivia. oo. cit. D. 123
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10) cfr. Frances Phillips. " 27 dailies in the capital", en

Mexican—American Review, matzo de 1981, P. 30

11) Jos6 Baldivia. op. cit. D. 177- 

12) Ibidem, P. 128

13) Manuel Becerra Acosta. " Situaci6n de los medios en M6xico: 

prensa", en Prensa .y radio en M6xico, Cuadernos del Centro

de Estudios de la Comunicaci6n, No. 1, D. 16

14) Ibidem, p. 16

15) Radl Rivadeneira. Periodismo. La teorfa general de los sis— 

temas y la ciencia de la comunicaci6n, P. 244

16) Ibidem, p. 244

17) Jacques Kayser. E1 diario franc6s, p. 108

18) Jesds Martin Barbero. Comunicaci6n masiva: discurso y ooder, 

P. 249

19) Ibidem, p. 171

20) Camilo Taufic. Periodismo y lucha de clases, p. 109

21) Ibidem, p. 80

22) Radl Rivadeneira, oo, cit., p. 242

23) Jesiis Martin Barbero. on. cit., D. 28

24) Deoorte y Sociedad. Biblioteca Salvat de Grandes Temas, p. 116

25) Antonio Delhumeau. " Los suenos colectivos: ( comunicaci6n, fa— 
milia, Sociedad y Estado)", en Revista Mexicana de Cieiscia Po— 
lftica, No. 69

26) Raul Rivadeneira, on. cit., p. 251

27) Camilo Taufic. op. cit., p. 160
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28) Manuel Becerra. op. cit., D. 15

29) cfr. J os6 Baldivia. op. cit., D. 120

30) Julio del Rio Reynaga. op. cit., D. 8

31) Tiraje pr000rcionado oor un empleado de la o rgganizaci6n. 

32) M€ xico 1981. Compendio de datos y estadisticas de M6xico. C6— 

mara Nacional -fie -Comercio de la Ciudad de Pdexico. 

33) Informaci6n proporcionpda por varios emoleados de la organi— 
zaci6n. Puede ser considera.da, oor to t::nto, tomo altanente

subjetiva. 

34) Fatima Ferndndez. Informaci6n colectiva y soder en M4xico, 
P. 98

35) Josh Baldivia. op. cit., P. 120

36) Segun informaci6n confidential pronorcionadp poor empleados da
Ovaciones. 



4. AALISIS VORFOLOGICO DEL DIARIO

Bdsicamente, la investiga.ci6n sigue la t6cnica del an.4lisis

estructural hemerogrdfico. La Primera etapa consta de dos partes: 

a) andlisis morfol6gico del diario: se estudia al diario cono una

sunerficie de panel impresa, se ordenan malas y unidades comu- 

nicacionales; 

b) andlisis estructural del contenido: se aislan y examinan los e

lementos que intervienen en el proceso de somantizac16n del men

saje y que constituyen el contenido manifiesto del medio. ( 1) 

La segunda etapa, valornci6n ideol6gica, consiste en interpie

tar los resultados a la luz de la realidad nacional. 

En este capitulo se exoondr6n los resultados de la Primera fa

se, andlisis morfol6gico, de Ovaciones. 2a. edici6n. Se eligieron

vara el andlisis los ndmeros correspondientes a una sena

na; la elecc16n de las fechas que debian comorender el andlisis

fue comoletamente casual; s6lo se tomb en cuenta que no atravesa- 

ra ningdn dia festivo. Tal semana fue la del 5 al 10 de enero de

1981. 

4. 1. Distribuci6n del esnacio

Esta fase consiste en una disecci6n de la superficie impresa

de todos los diarios analiTados; se puede definir cono un an6li- 

sis cuantitativo del contenido. Si bien estd contemnlada dentro de

la t€cnica del an6lisis estructural hemerogrdfico, se apega, en

gran medida, al an•tlisis de contenido propuesto por Berelson. A
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fin de cuentas, a trav4s de ella ta.mbiAn se conoce, en Primera

instancia, el contenido manifiesto. Los oasos a segair son: 
l.- Evalua.r el numero de p6ginas; 
2.- Bvaluar el admero de colmmmas; 
3.- Aislar las diversas secciones: primers. Plana, p4gina depor- 

tiva, pggina de Sociales...; 

4.- Clasificar la superficie impress en: 
a) Redaccional

b) Publicitaria

c) Administrativa

5.- Clasi£icar la superficie redaccional en: 
a) Texto

b) Titulado

C) Ilustraciones

1) Evaluaci6n del nQmero de p4ginas: 
Dia No. de Ad.ainas

Lunes 5 14

Martes 6 14

Mi€rcoles 7 12

Jueves 8 14

Viernes- g. 14

Sdbado 10 12

El nQmero de pQ.gir" 
se wntiene constante' en" t6dos los oeri6

dicos de la misma € Foca, los cuales sin ser em.pleados esoecifica-- 
mente oa.ra el andlisis si fueron revisados: 14 Pdginas dieriamen- 
te, excento mi6rcoles y sdbados, donde el nQmero es de 12. 

Conocer s6lo. el nQmero de pgginas no aporta, de manera indivi
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dual, conclusiones importantes; sin embargo, en la siguiente face, 

evaluar las subunidades- columnas- 0 se aprecia un formato m6.s o

mens rigido, es mAs, casi id6ntico. Existe, posible*aente, una co- 

nexi6n entre un peri6dico que sigue un formato sin cambio y. una

sociedad en la que se trata de evitar el cambio. 

2) Evaluaei6n del ndmero de columnas
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En este caso, se aprecia la misma rigidez mencionada para el
nlmero de pAginas. Es preciso seaalar los factores principales

que determinan alteraciones en la disposici6n por columns: 
a) En la primera plana, las noticias consideradas principales son

dispuestas hasta en cuatro o cinco columnas. AdemAs, no existe

uniformidad entre los encabezados y los textos; por ejemplo, a

encabezados de ocho o cinco columnas corresponden textos de u— 
na columna. 

b) II material publicitario o nropagandfstico ocupa en ocho ocasio
nes planas completas —no siempre en una pigina fija—; se rompe, 

as i, la rigidez en aras de quienes compran espacio. 

3) Aislamiento de las sectiones
P&gina Secci6n

1 Informaci6n general. IIzcabczados

2 P6gina cultural

3 Plana de fotognaffas

4 Diversiones: hor6scopo, crucigrama, comics

5 Deportes

6 Pases, principalmente de la primera Dlana

7_ Varfa: Sociales, especticulos o s6lo propagandfstica
8 - Varia-- informaci& internacional, sociales, espectdculos

9 Varfa: informaci6n internadional, espect£culos o s610- 

propagandfstica

10 Varfa: informaci6n int-ernacional, Sociales, espectdcajos

11 Varfa: espectAculos o nota roja

12 Varfa: nota roja o espectdculos

13 Nota roja

14 Varfa: nota roja o integramente publicitaria



En esta primera evaluaci6n de la superficie de los seis dia- 

rios se anrecia una tendencia a la repetici6n en el formato; sal

vo excepciones - generalmente cuando la p6gina se destina Integra

a fines publicitarios o propagandisticos- el n6mero de pAginas y

de columnar es uniforme. Las secciones se oresentan de manera u- 

niforme en las seis primeras pdginas y en las dos dltimas. A par

tir de la pdgina 7 existen variaciones en el contenido; interesa

destacar que la informaci6n internacional no ocuna un lugar fijo

y es desplazada nor las secciones de sociales, esnect6culos o no

to roja. 

Segdn la presentaci6n y colocaci6n parcialmente fija de la eu

perficie impresa pudiera parecer que la realidad no sufre trans- 

formaciones grandes. Salvo las notas que corresnonden a los erica

bezados principales, el resto del contenido podria definirse s6lo

tomo novedoso, y no nuevo. La diferencia entre estos t6rminos es- 

triba en que to novedoso se conforma, en primera instancia, con to

ya conocido; el toque de novedad se obtiene con los ligeros mati- 

ces pronorcionados. Por ejemplo, la pagina de Sociales, en esencia, 

presenta siempre to mismo: la vida social de la clase en el poder; 

sin embargo, para introducir to novedoso, un dia. se informa sobre

la boda de una distinguida joven, otro dia es la fiesta de cumple

anos de un reconocido actor, o sobre el bautizo del hijo de un in

dustrial. 

4) Clasificaci6n de la superficie impresa

Er. ante paso se clasificard a la superficie impresa en tres di

visiones: redactional, administrativa y publicitaria. Superficie

redactional es la propiamente periodistica, se conforma nor todas
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las informaciones - notal informativas, reoortajes, columnas- que

dan cuenta de la evoluci6n de la realida.d. Sunerficie administra

tiva es aouella en la cual la empresa encargada de la publicaci6n

del diario inserta informaci6n sobre su Personal, directorio, oro

mociona suseripciones. Para la superficie publicitaria se requie- 

re aclara.r una ambigiiedad en el use del t6rmino, mAes se suele

emplear indistinta,nente para designar dos actividades: publici- 

dad y propaganda. Publicidad es ] a actividad mediante la cual se

ofrecen oroductos o servicios con fines de lucro, " es una merean- 

cia aue se instala en la. intimidad mental del individuo y que tien

de a provocar la venta de otra mercancia." ( 2) 

La propaganda consiste en la venta de ideas o attitudes, a £ a

vor o en contra de organismos politicos, Sociales, religiosos, e- 

con6micos, es " el conjunto de t6cnicas concurrentes anlicadas con

el empleo o no de medios de comunicaci6n colectiva nara hater co- 

nocer en forma publica una idea, doctrines o religi6n, con fines no

comerciales." ( 3) 

Una caracteristica comlin en ambas actividades es nue su inser

ci6n en el peri6dico se hate a trav6s de la comora de esnacio. Es

una de las nrincipales fuentes de financiamiento con que cuentan

todos_los medios de informaci6n, incluidos los peri6dicos. 

Una_vez obtenidos los resultados del esnacio destinado a cada

gran divisi6n, se obtuvo el total para la semana: 

Sunerficie cm2 ;$ 

Redactional 67, 742. 5 51. 20

Publicitaria 63, 863. 0 48. 27

Administrativa 695. 5 0. 53

132, 301. 0 100. 00
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Los resultados para cada dia fueron: 

Dia Redaccional Pablicitaria Ad.-ninistrativa

Lunes
cm 10, 770. 5 11, 525. 5 40

9 48. 229 51. 609 0. 18% 

Martee
cm 2, 240. 5 10, 350. 0 188. 5

9L 53. 7496 45. 449 0. 8296

Mi€rcoles
cm 11, 281. 5 8, 222. 0 86

57. 599 41. 979 0. 449

Jueves
cm 11, 937. 5 12, 898. 5 144. 5

9 47. 79% 51. 63% 0. 58% 

Viernes
cm 10, 943. 0 12, 090. 0 72
9 47. 369 52. 339 0. 31% 

Sdbado
cm 10, 605. 5 8, 777. 0 164. 5
9 54. 209 44. 909 0. 849

Puede apreciarse que Iasi la mitad del diario se destina a la

publicidad y la propaganda, con to cual queda de manifiesto la in

tencionalida.d mercantil. No obstante, hay que considerar la pre— 

sencia de una intenvionalidad propaga.ndistica; de ella se dard cuen_ 

to a to largo del andlisis. 

5) Clasificaci6n de la superficie redaccional

La siguiente fast consiste en evaluar la superficie redaccional
destinada al texto, encabeza.do o titulado a ilustraciones, h1 fin

de esta etaoa es determinar la imoortancia que poseen en la super
ficie del peri6dico los elementos textuales, paralingUisticos y

grdficos o ic6nicos. Medir la superficie redaccional en todas las
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pAginas de los seis peri6dicos de la muestra habria resultado re- 

petitivo; se limit6 is muestra a las notas que en Cada uno de los

seis dias correspondieron al encabezado principal y al cintillo de

la parte superior de la primers. plana. Se eligi6 precisamente 6s- 

tas pues de ellas depende, en Primera instancia, la vents del pe

ri6dico. 

Para evaluar la superficie correspondiente al encabezado o

titulado se tom6 en cuenta que Este consta de varios elementoss

titulo propiamente dicho, cintilMo, sobretitulo, subtitulo; todos

faeron contabilizados. ', os encabezados son, pues, " la zona que pre

side la informaci6n de un material impreso; el cameo donde se loca

lizan los elementos de presentaci6n del hecho que se va a referir. 

Eh dicha zona caben tomo componentes el titulo, sobretitulo y sub- 

titulo." ( 4) 

En los resultados de esta evaluaci6n se aprecia una gran dife

rencia en la procorci6n entre la superficie destinada a los encabe

zados y aqu6lla del texto. Eh tres de los seis dies, la superficie

de encabezados, en la nota principal, renresent6 mss de las" tres

cuartas partes del total - 78. 6%, 78. 7% y 76. 38° 6-. Ea todos los

casos rebas6 la mitad de la superficie. 

Eh la segunda nota principal, s610 en uno de los casos el en- 

cabezado fue de apenas una tercera parte - 32. 061,*-, mientras el

resto rebas6 la mitad y, en una ocasi6n, alcan-,6 casi las tres cuar

tas partes - 74. 4-. 

El titular es la " composici6n tipog-rdfica -)rimera en atraer la

atenci6n." ( 5) De alli la imnortpnaia initial de cuantificarlos: re

vela la desproporci6n entre la inforneci6n resumida en tres o cua- 

tro palabras y el. texto propiamente dicho. Ya ni siquiera se puede



Dia Nota orincipal

Lunes Hablaron sin taoujos

Mertes Porros al abordaje

Ehcabezado Texto Ilustracidn Total

CM2 4 cm2 96 cm2 74
cm2

674 65. 76 240. 5 23. 46 110. 5 10. 78 1, 025

442 78. 65 120 21. 35 -- -- 

Mi6rcol. lReagan se vuelve buenol 561 68. 33 260 31. 67 -- -- 

Jueves iSe alborotan Mae sotanasl 686 71. 42 146. 5 15. 25 128 13. 33

Viernes 1Fayucazo en Perisurl 643 78. 75 173. 5 21. 25 -- -- 

Sdbado La gripe { ataca de nuevol 478. 5 76. 38 148 23. 62 -- -_ 

562

821

w

960. 5

816. 5

626. 5



Dia Segunda nota Fhcabezado Texto Ilustraci6n Total

principal cm2 cm2

9
cm2

f. 

Lunes Vaeacionistas en la ruins 261L 5 68. 55 120 31. 45 -- -- 381. 5

Martex Se lanz6 al Metro 218 74. 40 75 25. 60 -- -- 293

Mi6rcol. Perd6n a Rios Oamarena 143 60. 60 93 39. 40 -- -- 236

n

Jueves Ultimo albur por los 224 60. 38 147 39. 26 -- -- 371

rehenes

Viernes jAguasj Lefebvre viene 105 32. 06 22. 5 67. 94 -- -- 327. 5
al D. F. 

Sabado Iseguir6 en M6xicol 340 66. 41 ' 172 33. 59 -- -- 512
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hablar de comprar el peri6dico _por una noticia; se comPra, las mAs

de las veces, por una frase, o hasta por una palabra. 

S610 en dos de las dote notas aparecieron fotografias, que a- 

penaa sobrepasaron una d6cima carte de la superficie. Esta siv'sa- 

ci6a no deja de ser parad6jica, en vista, sobre todo, del abundante

material grdfico en el resto del diario. 

Esta Primera fase del and.7lisis morfol6gico- distribuci6n del

esracio- permite un acercamiento al contenido de Ovaciones; 2a. edi- 

ci6n. Gracias a el Ila, ha salido a la luz la rigidez en el formato, 

asi tomo la capacidad de la oublicidad y la propaganda para alterar
lo. De manera general, se identific6 el contenido manifiesto a tra- 
v6s de las sectiones que integran al diario; tambi6n en 6stas el cam
bio fue minimo- supeditado a la publlicidad y propaganda-. Se aamt6
la coincidencia - aiin sujeta a comprobaci6n- entre el contenido y el
formato rigidos del diario, con una Sociedad cuya clase dominante
ascira a un siste:na rigido y sin cambio. 

Con la cuantificaci6n de la sunerficie redaccionel, pub? icitaria

y administrativa se deve16 el cardcter mercantil del diario; su inte- 

r6s no es estrictamente informar, tambi6n radica en la venta de esna- 
cio, Como to comprueban las cifras. 

El gancho pubBicitario de los titulares qued6 tambi6n al descu- 
bierto: 

se. -pone a- la_venta una noticia cuyas dos terceras partes se
esumen en tres o cuatro palabras. 

la siguiente face se- cuantificard el contenido de ]] a superfz
pie redactional, es decir, la propiamente periodistica: ello oer,- 

rd acercarse al objetivo principal: andlisis de la seaantizaci6r. pe
riodistica de la realidad. 



96

4. 2. G6neros neriodisticos: ; mds infornaci6n, menos opini6n? 

E1 siguiente naso en el andlisis morfol6gico consiste en se- 

oarar los distintos g6neros neriodisticos que integran la sunerfi

cie redaccional. Para ello, se sigue la clasificaci6n de g6neros

oeriodisticos en infornativos, intergretativos y de opinibn. 

Despu6s de realizar un sondeo previo de la suoerficie redac- 

cional se encontraron los siguientes g6neros neriodisticos, en ba

se a los cuales se llev6 a cabo la cuantificaci6n: 

a) G6neros informativost

Se localizaron notas informativas, cr6nicas y fotografias. Si

bien pudiera suoonerse que la superficie redaccional estb. formada

unicamente por to escrito, se incluy6 a las fotoQraf as hues en el

peri6dico es coman que representen nor si solas el total de la in

foraaci6n; no acomo. zan a ninguna nota, s6lo aparece la imagen y

el pie de foto. En el peri6dico es de particular importancia este

g6nero: incluso la pdgina 3 - una de las sectiones mds nouulares- 

se integra s6lo con fotografias. 

En el caro de las uacetillas, notas informativas oresentadas

de manera igual que las demds del diario, nero nor las cuales los

interesados en su publicaci6n pagan, se prefiri6 no formar con e- 

llas ping _ anartado_especial, ya que no existe ninguna identifi- 

caci6n de las misnas, a diferencia de otros peri6dicos- nocos, Dor

cierto. Prefiri6 evitarae el riesgo de caer en falsas anreciscio- 

nes. 

b) G6neros internretativos: 

Se localizaron reoortajes, entrevistas y entrevistas : ultiloles

0 encuestas. La entrevista sufre un proceso previo de redacci6n, en
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su formato se supri:ae la presentaci6n oregunta- respuesta. La entre

vista radltiole o encuesta se emplea como medio para obtener la in- 

formaci6n; en vista de cue su presentaci6n final es similar a la

del renortaje, se le incluy6 como g6nero interpretativo. 

c) G6neros de opini6n: 

Se localizaron columnas, criticas y ensayos. La clasificaci6n

de las columnas implic6 un problema: la gran variedad en el estilo

y contenido que abarca el g6nero: " La columna no puede ser encua- 

drada dentro de uno de los t6rminos de la gran divisi6n entre g6ne

ros informativos y g6neros de opini6n, porque hay columnas informa

tivas, hay columnas de opini6n y hay columnas mixtas donde se mez- 

clan los informes y las opiniones." ( 6) 

Para subsanar en parte las desventajas de tan hibrida clasifS

caci6n, se opt6 por designar una categoria especial a la columna e

ditorial firmada; Fraser Bond la define como " lo que parece, por su

forma, un editorial, pero que palpita con el elemento personal, pues

express. las opiniones e ideas que sostiene a la saz6n el propio co

lumnista." ( 7) En vistp de que el oeri6dico no cuenta con editorial, 

un apartado especial para el g6nero mds cercano result6 provechoso. 

No se localizaron cartones politicos; sin emba.rgo,, existe una

columna, " Matarililiril6n", donde aparecen pequeHos dibujos que nu

dieran considersrse, nor el estilo y el contenido, cartones politi

cos; como siempre aparecen de complemento al resto" de la columnase

les incluy6 en la clasificaci6n de la columna. Dentro de este aoar

tado figuran, pues, columnas stAndar, de revoltillo, de chismogra- 

fia y de ! or colaboradores. 

d) No neriodisticos

Las secciones como hor6scopos, crucigramas y comics rednen los
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requisitos necesarios vara ser incluidas en la divisi6n de colum— 

nar: aparecen en un lugar fijo, con un logotipo que las identifi— 

ca. Sin embargo, para la evaluaci6n final de los resultados, tal

clasificaci6n habria sido limitante, cues no son informativas. Dor

ello, para tales secciones se form6 un apartado esnecial: no nerio

disticos. Aunque se trata de una aparente contradicci6n al denomi— 

narlas de este modo, rerulta una forma conveniente de aislar las

unidades que no son ni publicitarias ni adninistrativas ni nerio— 

disticas propiamente dichas. 

En las tablas siguientes, igual que en las demds, los resulta

dos obtenidos para las superficies—oro-oorcionadas en cent:[Metros

cuadrados— fueron aproximados hasta un decimal, con el fin de evi

tar complicadas cifras que, a fin de cuenta.s, no contribuirian a

enriquecer por sl mismas el anAlisis. Cada tabla consta de cuatro

columnas: en la nrimera, total de las superficies en centimetros
cuadrados; en la segunda, cantidad de notas que abarca sada clasi

ficaci6n; tercera y cuarta, los. respectivos porcentajes. 

Lunes 5 de enero

sup. cant. 4 sup. 94 cant. 

Nota informativa 3, 128. 5 20 29. 06 33. 90'A
Fotografia 1, 651. 0 8 15. 334 13. 56A

EntrevlstsC 1, 141. 0 8 10. 60°A 13. 56A

Encuesta 94. 0 1 87°,6 1. 69% 

Reportaje 981. 5 4 9. 11f. 6. 78

Columna edc_fixwada. 326. 0_ 4_ 7= 6694 6. 789
Columna 1, 966. 0 7 18. 25% 11. 8696

Critica 76. 0 1 70% 1. 69

Ensayo 126. 0 1 1. 17% 1. 69% 
No periodisticos 780. 5 5 7. 25% 8. 49p

10, 770. 5 59 100. 00% 100. 0094



Mantes 6 de enero

suD. cant. 6 sup. cant. 

Nota informativa 4, 332. 0 25 35. 40/- 37. 31>; 
Fotografia 1, 953. 0 13 15. 96/- 19. 4096
Entrevista 757. 0 6 6. 20; 8. 96%, 
Renortaje 616. 0 2 5. 03% 2. 99% 
Columna ed. firmada 497. 5 3 4. 0696 4. 4716
Columna 2, 914. 0 10 23. 80% 14. 94% 
Ensayo 333. 5 2 2. 71% 2. 99f - 
No periodisticos 837. 5 6 6. 84% 8. 94% 

12, 240. 5 67 100. 00% 100. 0096

MiArcoles 7 de enero
sup. cant. sup. 96 cant. 

Nota informativa 3, 202. 5 22 28. 39% 36. 0796
Rotografia 2, 025. 0 11 17. 94/- 18. 0396
Entrevista 982. 0 4 8. 70% 6. 56/- 
Reportaje 800. 5 3 7. 10/- 4. 92% 
Columna. ed. firmada 80. 0 1 0. 71% 1. 64/- 
Columna 2, 984. 0 11 26. 45% 18. 03% 
Critica 136. 0 1 1. 21% 1. 64% 
Ensayo 400. 0 3 3. 55/- 4. 92/ 6
No periodisticos 672. 5 5 5. 95% 8. 1

11, 281. 5 61 107. 00% 100. 00/- 

Jueves 8 de enero

sup. cant. sup. 6 cant. 

Nota informativa 4, 24. 15 20 35. 53/- 34. 48% 
Fotografia 2, 029. 5 12 17. 0096 20. 69%6
Entrevista 468. 5 4 3. 92% 6. 904, 
Reportaje 1, 044. 5 4 8. 75% 6. 90% 
Columna ed. firma.da 200. 0 2 1. 68% --- 3. 45%, 
Columna 2, 261. 5 7 18. 90 12. 07% 
Critica 230. 0 1 1. 93% 1. 72%6
Ensayo 621. 0 3 5. 20% 5. 17% 
No periodisticos 841. 0 5 7. 05% 8. 62% 

11, 937. 5 58 100. 00.1• 100. 00%6
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Viernes 9 de enero Sulo, cant. sup. rant. 

Nota informativa 3, 087. 5 25 28. 21% X0. 98% 
Cr6nica 974. 0 2 3. 9046 3. 28% 
Fotografia 2, 242: 5 12 20. 43% 19. 66% 
Entrevista 166. 5 2 1. 52% 3. 2896
Re? orta. a 640. 5 2 5. 85% 3. 28% 
Columna ed. firmada 573. 0 4 5. 2496 6. 5696
Columna 2, 080. 0 7 19. 02;, 11. 48% 
Ensayo 392. 0 2 3. 53% 3. 23% 
No periodisticos 787. 0 5 7. 19;8 3. 2

10, 943. 0 61 100. 00% 100. 0

Sabado 10 de enero sup. cant. sun. cant. 

Nota informativa 4. 137. 5 31 39. 48% 50. 32% 
Foto_erafia 2, 299. 0 12 21. 68% 19. 66% 
Entrevista 270. 0 2 2. 55% 3. 23% 
Columna ed. firmada 287. 5 2 2. 71% 3. 2896
Columna 2, 364. 0 8 22. 299 13. 12% 
Critica 380. 0 2 3. 58^ 23

2ns_ ayo

10, 605. 5 61 100. 00% 100. 00% 

Promedio de Porcentaies totales de la Fevana: 

superficie cantidad

Nota informativa 32. 74A 34. 21% 
Cr6nica 1. 4896 0, 55 ; 
Fotografia 16. 14% 15. 77;8
Entrevista 8. 74, 9. 326
Encuesta 0. 14% 0. 23;4
Reportaje 7. 17% 3. 55% 

olumna ed.- fiirma-da 3. 67 8̀ 4. 36% 
Columna 17. 25% 13. 53% 
Critics 1. 23% 1. 39% 

2ns_ ayo 2. 70% 3- 01% 
To periodisticos 3. 7446 3. 48

10 J . 00,%. 100. 00% 
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De esta parte del anglisis se desprenden al; una.s observaciones
que conviene adelantar, si bien serdn retomadas en la evaluaci6n fi
nal- valoraci6n ideol6gica. 

a) Generos informativos

Fhtre todos los g6neros, el mds abundante es la nota informa- 

tive; alcanza el 32. 74fo par superficie y 34. 21 -) or cantidad del

total de la semana. Alcanza frecuencias hasta de 39. 489 ( sdbado) y

35. 40 ( marten). La nota informativa representa la forma mds senci
lla de dar a conocer una noticia. Para que un acontecimiento se con

vierta en noticia debe reunir los siguientes requisitos: a) to sig- 
nificativo, que eleva, hunde, lesiona o foments; b) to extraordina- 

rio; c) la actualidad; d) la proximidad; e) factores como la expec- 
taci6n, el conflicto, la amenidad, el servicio. ( 8) 

Si un aconteadmiento refine alguno de los requisitos anteriores, 
se le considers periodistico y, por to tanto, publicable; la forma

m3.s sencilla: la nota informativa. Dada la velocidad en que a tra- 

v6s del neri6dico se publican las noticias, se recurre constantemen

to "a la nota informativa. La brevedad de los datos, la pace informa

ci6n que se ofrece de un acontecimiento, se ve justificada con ooi

niones como la siguiente: " Felizmente ( para el renortero) la mente

human es caoaz de hacer s6lo un nilmero limitado de preguntas, no

obstante la impresi6n contraria que causan los niftos peque: ios. La

curiosidad humana tiene solamente seis colmillos 0- garras para desen
traHa.r to desconocido. Estas son las cinco preauntas: & qui€n?, , qub?, 

Lcu4ndo?,"& d6nde?, Ec6mo?, que se complementan con una sexta, 6por

qu6?" ( 9) 

En la cita anterior es claro el criteria que impera entre quie
nee manipulan los medios de informsci6n: si la gente nide enterarse
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de to que acontece, basta con darle unas pequerias nociones y su

curiosidad de nino pequeHo quedard satisfecha. 

Una exnlicaci6n del predominio de los g6neros informativos se

encuentra en la siguiente cita: " En un perfodo nor -al, es decir, sin

una perturbaci6n notable, la comunicaci6n informativa domini. Dicho

con otras Dalabras: en el cuadro de valores existentes, la informa- 

ci6n se oropaga sin mayores dificultades. Los gobernantes deben

contentarse con mantener el conjunto de las creencias existentes."( 10) 

La labor oeriodistica ejerce una influencia ideol6gica, cons- 

tituye un reflejo del acontecer diario. La gente suoone que el m n

do cambia diariamente, que estd plagado de noticias; a trav6s de

los peri6dicos no se Is niega tal canbio, tiene derecho a conocer

muchos acontecimientos diariamente. , C6mo?: " E1 acontecimiento es

exorcizado, amordazado, digerido, neutralizado." ( 11) El aconteci- 

miento se entrega al lector de la forma mds breve posible. 3revedad

que implica una oosici6n ideol6gica: " La inforaaci6n de prensa debe

expresar to que no dice, si se puede decir asi, tan rdpida y clara- 

mente como aquello que dice." ( 12) , Qu6 dice?: Qu6, qui6n, cuando, 

d6nde; rara vez, por qu6. 

Otra causa de que predominen los g6neros informativos es la ve

locidad con que se quiere lanzar la informaci6n al mercado. Entra

aqui en, juego- la intencionalidad mercantil, el afdn de comoetencia

entre los diarios para ganar mayor numero de lectores; to cual im- 

plica mayor ndmero de comoradores potenclales para los articulos, 

servicios o ideas Dublicitados. 

Esta situaci6n es oarticularmente notoria en los diarios ves- 

pertinos; no bien ocurre algo que represents un acontecimiento cuando

se inicia un vertzginoso oroceso por lanzar a la vents, si se puede, 
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a ocho columnas, tal suceso. El proceso de impresi6n, fotocomposi- 

ci6n, no puede retrasarse, no hay tiempo de indagar mds, de ofrecer

al lector elementos de juicio. " En el empresario o editor de gran - 

des publicaciones periodistieas su intenci6n estd mds orientada ha- 

eia el beneficio econ6mico; por eso le preocupa mAs la pror_titud en

la publicaci6n para competir, que la calidad del contenido informa- 

tivo de su publicaci6n." ( 13) 

La aealidad es aprehendida vertiginosamente: " La prensa tiende

cada vez md.s a presentar el acontecimiento en Caliente, Como si ocu

rriera en el mismo momento en que es leido en el diario." ( 14) Para

tal efecto, preselta to mfnimo posible de los acontecimientos, la

elaborad16n se convierte en un proceso casi autom4tico; no hay tiem

po de reflexionar ni de emitir obini6n, se Aretende informar de ma

nera supuestamente objetiva. Sin embargo, " su obietivismo preoipita

do la empuja a huir tanto de la expresi6n demasiado directa de su

opini6n, Como de los sobreentendidos excesivamente indirectos; co- 

rreria el peligro de no decir ' rdpidamente' ' todo' a ' todos'." ( 15) 

Es importante senalar que aun cuando predominen los generos

informativos, ello no significa que no subsista una tendencia ideo- 

16gica o pro_)a.gandistica. " El llamado peri6dico de informaci6n es

distinto, pero, de todos modos, es un peri6dico de opini6n. Si bien

tiene el deber de liberarse de sus prejuicios, no puede salirse de

la escala de valores que ha heredado de su patr6n, de sus predeceso

res, de su historia. El periodista no es una mdquina registradora. 

La distorsi6n debe ser to menos fuerte posible, pero es inevita- 

ble." (
105) 

La Cita anterior alude, al referirse al deber que el periodista

tiene de liberarse de sus prejuicios, a la supuesta objetividad que
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el periodismo estd obligado a imponer al elaborar las noticiae. Tal

objetividad es prdcticamente imposible: desde el punto de vista del

reportero, Este imprimird, indudablemente, eu enfoque, particular

y subjetivo, al acontecimier_to; " siemore es posible orientar la

informaci6n hacia to trivial, to intrascendente." ( 17) 

II grado de informaci6n no se deter.nina nor la cantidad, sino

por la calidad. A mayor cantidad de acontecimientos revelados no

corresponde un lector mds informado. " No es la cantidad de' informa

ci6n emitida to importante vara la acci6n, sino mds bien la canti— 

dad de informaci6n capaz de genetrar to suficiente en un dispositi

vo de almacenamiento y comunicaci6n, de - aodo que sirva para la ac

ci6n." ( 18) 

Al revisar las notas informativas se detect6 que orovienen prin

cipalmente de reporteros y agencias informativas; los primeros cu— 

bren exclusivamente noticias locales y necionales, y las segundas

abarcan el dmbito internacional. Los temas con mayor frecuencia son

asuntos judiciales y deportivos. 

La cr6nica, al contrario de la nota informativa, ocupa uno de

los lugares mds bajos en la escala de frecuencias: s6lo una cr6nica, 

con una superficie total de 1. 48% y 0. 55% por cantidad. En esencia, 

la crdnica difiere de la nota informative, por presentar los hechos

que nstegran---un-acontecimiento de manera cronol6gica. Requiere de

un procedimiento mds laborioso; quizds a ello se deba que sea rem— 

plazada Iasi por comple-to por las notal informativas. La cr6nica to

calizaaa fue de politica national,- ocup6 una extensi6n amolia y ape, 

reci6 en la primera pdgina. 

La fotografia ocupa el Segundo lugar en imoortancia dentro de
los g6neros informativos, y el tercero en toda la suDerficie reda.c— 
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cional: 16. 141L por superficie y 15. 77;- nor cantidad. La objetividad

tan buscada por los periodistas oareciera alcanza.r su meta con la

fotografia: " Modo de transmisi6n ideal, la foto raffia da, cuales- 

quiera que Sean los montajes o trucajes, una viei6n objetiva del

acontecimiento: da calor a la indiferencia o acrecienta el placer

de calla uno Z_. -J, establece an contacto de i.ntimidad entre el lec

for que ve y la realidad vista." ( 19) 

Tambi6n en la fotografia la objetividad es an mito. No se debe

olvidar que una fotografia constituye una maneraa, muy subjetiva de

reflejar el mundo. Todo depende del dngulo, el encuadre. AdemAs, 

para disminuir el riesgo que implica el que una fotografia es alta

mente polis6mica, que posee machos significados, siemnre se la pre

senta con un. extenso pie de foto, que en no nocos casos va nrecedi

do de an oequefto encabezado; con estop elementos se lleva a cabo

la funci6n de anclaje ( efr. infra. can. 5. 2.) 

La mayor parte de las fotogratia.s provienen del extranjero o

de fuente desconocida. Los temas oredilectos son, nara el extran

jero, vida social, deportes, ins6litos y esnect6.culos; para el gm

bito local, vida social y asuntos judiciales. 

b) G6neros iftterpretativos

A 6stos nertenecen el renortaje, la entrevipta y la encuesta

o entrevista multi -,Pie. El reportaje ocupa el sexto lugar en impor

tancia: alcanza 7. 17% por superficie y 8. 55% nor cantidad. La

entrevista se encuentra an Poco mAs arriba en la escala: 8. 74% 

por superficie y 9. 8L;IA por cantidad. La encuesta, en cambio, 

ocupa el dl.timo lugar; s610 se registr6 un caso durante la sema

na. 

Ya an el capitulo 1. 2. se destac6 a los g6neros internretativos
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sobre todo el reportaje— como los ads htcridos y, a la vez, los

mAs completos. Sin embargo, la relativa-nente alta frecuencia de los

porcenta.jes del reportaje y la entrevi=ta no son un indice confia— 

ble de una tendencia por superar la lab -,r ?eriodistica del orooio

diario. Para comprobar to anterior, basta revisar el origen y el a

sunto parael que se destinan estos g6neros. 

La totalidad de reportajes provier_e del extr:,njero, de agencias

informativas o de fuente desconocida; los temas: vide. cotidiana, 

arte y letras y, ocasiona.lmente, economia y politica. Las entre— 

vistas proceden de agencias informativ, s, cuando se refieren a asun

tos extranjeros; para el Ambito local o nacional se destinan reDor— 

teros. Los temas mAs frecuentes en las entrevistas son vida social

y deportes. 

De alguna manera, los g6neros inierpretativos son neutralize— 

dos; su potercialidad, su versatilidad es canaliy,-da hacia temas

aparentemente despolitizados. Aunque ello reoresenta un grado —por

cierto, auto— de politica. 

c) G6neros de opini6n

De no ser por la columna, los zbneros de opini6n se sitiian en

los lugares mAs bajos de frecuencia; la critica y el ensayo apenas

reba.san el 2% o el 3%. En cambio, la columna se coloca en el segun

do _lugar _-despuka- d.Lit— la nota inforTativa— con 17. 25% nor superficie

Y 13. 58% por cantidad. Ya al principio de este apartado se explic6

la conveniencia de asir a la columna editorial firma.da un inciso

aparte: su porcenta.je fue de 3. 674 _por superficie..y de 4. 36% por

numero de unidades. 

Fri su mayoria, los ensayos se refieren a la vide. cotidiana o

a asuntos de inter€s humano; rar=- vez aparece la Fuente. Las criti
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cas son de espectdculos: exclusivamente cine y teatro comerciales. 

Lo que se identific6 Como columna editorial finne.da - referido, por

consiguiente, a temas de trascendencia, bien sea econ6micos, pa

liticos y sociales- estd Iasi monopolizado por fuentes extranjeras, 

agencies informativas. Los demds tipos de columnar, en ca.mbio, son

privileeio exclusive de los colaboradores locales del diario; los

temas son, obviamente, fijos - al igual que las columnar- y son so - 

bre politica national, deportee, vida social y a.suntos judiciales. 

Eh la columna, tomo ya se mencion6: " El contenido, pees, no es

restringido, Sino que prdeticamente todo to que concierne a todos, 

todo to que le interesa al pdblico y que encuentra acomodo en las

pdginas de los peri6dicos, puede tambi6n encontrar lugar en las

Tineas de una colw%na." ( 20) Conviene detenerse un Poco an aquellas

columnae que ocupan el mayor espacio: politicas y de sociales. Seg(M

Granados Chana, existen tres tipos de columnas noliticas( 21): 

1) Columnas que constituyen un negocio particul=r de quien las as- 

cribe, que compre. espacio y vende la publicidad; 

2) Columnas involucradas an negocios, Pero que son simultdneamente

negocios econ6mi6os y politicos. Segdn el actor, es un hecho ud

blico que el Comit6 Ejecutivo Nacional del ? RI pada, en diversos

diarios para que se incluyan columnas elaboradas en las oficinas:, 

del partido, Pero que son publicadas tomo del diario. Con ello

se logra un supuesto apoyo. 

3) Columnas hechas por empleados de los peri6dicos o por colabora- 

dores, pagadadas por el mismo peri6dico. 

Eh las columns politicas de Ova.ciones, 2a. edici6n resulta

evidente su tendencia ideol6gica de derecha. ion la columna, los

diarios justifican su escaea infor-n, ci6n; el lector puede sentir
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que a trav6s de la columna se enteran de todo cuanto sucede a su

alrededor. 

Las columnas representan, cues, uno de los canales mus evide__ 

tes para que el gobierno difunda sus planes, metas - aun cuando no

lleguen a cumnlirse-, su posture. democr4tica, etc. " La mayor parte

de las columnas noliticas sirven Dara filtrar informaciones oroce- 

dentes del gobierno federal que no encuentran cauces normales vara

salir." ( 22) 

En cuanto al otro tipo de columna de mayor superficie en el

peri6di6o, se encuentra la de " Matarili Liril6n", donde se presentan

notas pequezas referentes principalmente a sucssos policiacos, nota

roja. Esta columna pretende ser de denuncia. Sin embargo, es claro

que, si bien exoone constantemente quejas contra el sistema, las

enfoca a unos cuantos: generalmente, los policias y similares. En

este caso, la critica no seria eficiente y la columna amenaza con

convertirse en mera columna de chismografia, donde se nonen en evi

dencia los defectos, vicios y delitos de unos cuantos " servidores

del Estado". Se ata.ca s6lo a individuos aislados, no pace peli-c rar

realmente al sistema. 

Por ultimo, se encuentra la colu-nna de chiFmografia, a la que

tambi6n_se dedica gran superficie. Al respecto, impera an criterio

de que " el interAs--por los seres humanos - en Gus virtudes y mAs a

menudo en sus vicios- nos hate- 7guzar los oidos apenas se menciona

el chisme. Z-..., 7 - Aqui -- el lector se enters de las flaquezas y derma

tinos de quienes forman la trema y neta v de for que alli se enca- 

minan." ( 23) 

Asi pues, dentro de la clasificaci6n de g6neros de opini6n, la

columna ocupa casi. la superficie total. Dada la mezela entre infor
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maci6n y onini6n, asi Como la poca investigaci6n neriodistica qua

lleva esta dltima, no puede afirmarse qua el peri6dico se distinga

por ofrecer al lector gran cantidad de an3.lisis, criterion u opi- 

niones serios y fundamentadoe. 

No as de extranar la situaci6n anterior, r%ues durante la sema

na qua comprende los ndmeros analizados, imperaba un estado de re- 

lativa calma social. ? or el contrario, " durante un periodo de cam - 

bio, o sea, revolucionario, nredomina la comunicaci6n persuasiva. 

En efecto, el conjunto de los valores existentes, de las creencias, 

de los simbolos, se halla cuestionsdo." ( 24) 

ch) No periodisticos

Esta divisi6n dio cabida a todas aquellas unidades qua no per

tenecen ni a la superficie publicitaria ni ad:ninistrativa; queda, 

pues, ubicarlas an la superficie redaccional. Sin embargo, no son

neriodisticas an el estricto sentido de la palabra.; comprenden ho- 

r6scopos, conics y crucigramas. Representan, por cierto, un lugar

nada desoreciable: alrededor del cuarto lunar - a la par de las an

trevistas-; es decir, 8. 74fa por superficie y 8. 48% por cantidad. 

La apri.rici6n de g6neros no periodisticos pone a la luz el qua

la funci6n del periodis;no dista mucho de meramente informar; tam- 

bi6n pr000rciona. diversi6n. Ahora bien, no as censurable qua un

diario procure entretenimiento a sus lectores; de hecho, resolver

un crucigrama puede resultar educativo. Sin embargo, qu6 puede re

sultar de la lecture, del hor6sc000, No estd an los fines de esta- 

investigaci6n detenersp en el contenido de los hor6sconos o de los

comics,_ pero si_puede sui)onerse qua son transmisores ideol6gicos de

pautw" de conducta - en los hor6scopos se trataria de pautas de con

ducta para plazos de veinticuatro horas. 
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En esta fase queda evidente la ideologia que deternina la ela

boraci6n de los g6neros neriodisticos. bias alld de las su? erencias

contenidas en los manuales de redacci6n, se encuentra un sistema. 

social que debe gerpetuarse en beneficio de unos cuantos. De acuer

do con este objetivo, calla uno de los g6neros reriodisticos posee

una carga ideol6gica que to hace recomendable gars difundir algunos

hechos noticiosos y peligroso para difundir otros. 

Los g6neros inforna.tivos - con la nota informativa- se coloca- 

ron a la cabeza, hecho nada casual pues para elaborarlos no se re- 

quiere -.ngs que cor_testar a algunas nre: untas b3sicas; mss importan

to atin, est6n resgaldados ,) or la objetividad. 

Los g6neros de opini6n, lejos de constituir aut6nticas y fun- 
damentadas opiniones, se constituyen, a trav6s de la columna nolf- 

tica, en voceros del, gobierno. Asimismo, son ta.nbi6n cauces para

filtrar conductas y pautas de consumo a trav€s de las columns de

Sociales y las de chismografia. Si en el diario aparecen los otros

g6neros de opini6n - aunque en minima cantidad-, 6stos provienen

del extranjero o de fuentes an6nimas o se dedican a temas de poca
importancia. 

Para los g6neros interpretativos se destina un porcentaje
considerable; no obstante, su verdadera potencialidad es nainimi- 

zada. Las_ en_traviatas contenidas son, en su mayoria, a actores y

actrices de televisi6n, quienes - por revolucionarias nue pudieran

ser sus ideas- bbsicameirte hablan de si *nismos, para aromocionarse. 

Los reportzjes provienen del extra.njera o aparecen sin fuente; por

tanto, no se apegan a nuestra realidad, o puede dudarse de su con- 

tenido. 

A continuaci6n se presentan los resultadoe de la divisi6n de
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las notas por fuentes; asi, paulatinamente, la morfologia del dia- 

rio saldr6 a la luz. 

4. 3. Fuentes: el anonimato, los neriodistas V las agencias

La siguiente face del andlisis morfol6gico consiste en deter." -.Ii

nar y cu?ntificar cada una de las unidades segdn la fuente de donde
procedan. Se entiende por fuente a la persona, instituci6n o agencia

a trav6s de la cual se conoce una noticia. " Fn la clasificaci6n nor

fuentes informativas hey sue atender a este repertorio: tra.bajos

firmados nor corresponsales, despachos o reportajes de agencias in- 

formativas ( a su vez subdivididos por cada una de las agencias pre

sentes en el. Tedio), comunicados oyiciales, comunicados privados, 

extractos y boletines de otros medios y cartas de los lectures."( 25) 

el presente an6lisis, las categorias por fuentes oue se lo- 

calizaron son: 

Fuentes humanas: 

Renortero.- Trabaja de manera constante para el medio informa

tivo; por to general, cubren dress o actividades especi- 

ficas. AdemSs, casi siempre redactan las noticias a - Wane

ra de g6.neros informativos. 

Colaboradores.- Se encuentran tambi6n ligados'-ala redacci6n, 

se dedican a la elaborpci6n de los g6neros de opini6n. 

Corresnonsales.- Trabajan para el medio informativo, aero de- 

sempenan su labor en otro estado o pais, desde donde pe- 

ri6dicamente envian informaci6n. 

Fhviado especial.- En el caro de acontecimientos de trascenden
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cia son enviados nor la redacci6n a otro estado o pais

de manera temporal. 

Agencias de noticias: Recaban noticias .y mediante un contrato con

el medio informs_tivo le venden oeri6dicamente la informaci6n. 

el diario aparecen s6lo agencias internacionales: RFE, AFP

y UPI; ocasionalmente hay pequenas colaboraciones de Editors

Press Service, Inc. 

Sin fuente constatada: Existen numerosas notas en las cuales no se

constata la fuente, que pudieran provenir de conferencias de

prensa, declaraciones de prensa, inserci6n paga.da, rumor, tra_ 

cendido, servicios confidenciales o de otros nedios de infor:na

ci6n. Para evitar el riesgo de atribuir a las notas fuentes e- 

quivocadas, siempre que 6stas no se expliciten se agrupard la

unidad en esta categoria. 

Los resultados obtenidos fuerons

Lunen 5 de enero sup. cant. sup. 9 cant. 

Reportero 2, 237. 5 15 20. 77 25. 429
Enviado especial 1, 185. 0 2 11. 009 3. 39''' 
Colaborador 3, 064. 5 13 28. 45 Z̀ 22- 03/- 2. 03%
AgenciaAgenciaRYE 902. 0 7 8. 37e 11. 889
Agencia AFP 1, 017. 0 9 9. 4436 15. 259
Editors. Press... 174. 0 1 1. 63% 1. 691A
Sin fuente 2, 1 0. 5 12 20. 3496 20. 34°x6

10, 770. 5 59 100. 009 100. 009

Martes 6 de enero sup. cant. sup. A cant. 

Reportero 3, 232. 0 14 26. 409 20. 909
Colaborador 3, 321. 5 12 27. 149 17. 91% 
Agencia E? r

765. 5 7 6. 259 10. 459
Agencia AFP 1, 064. 5 10 8. 70p 14. 93;6Editors press... 174. 0 1 1. 42`? 1. 49`ASin fuente

3, 683. 0 21 30. 09 34. 3
12, 240. 5 67 100. 009 100. 009
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Mi4rcoles 7 de enero sup. cant. 96 sup. 9A cant. 

Reportero 2, 667. 5 11 23. 649` 18. 0396

Colaborador 3, 381. 5 15 29. 974 24. 59% 
Agencia ' w -? E 1, 948. 0 12 17. 2796 19. 674
Agencia AFP 366. 5 5 3. 25'9 8. 209•' 
Sin fuente 2. 918. 0 18 25. 874 29. 51'f- 

11, 281. 5 61 100. 00% 100. 009- 

Jueves 8 de enero sup. . cant. f. sun. 96 cant. 

Reportero 3, 537. 0 13 29. 63% 22. 419E
Colaborador 2, 297. 5 9 19. 25` 15. 25
Agencia EFF 396. 5 4 3. 329E 6. 9(Y- 
Agencia- AFP 664. 0 5 5. 569A 8. 6296
Agencia IIPI 259. 0 3 2. 174 5. 175; 
Sin fuente 4, 783. 5 24 40. 07% 41. 3811

11, 937. 5 61 100. 00' 100. 00- 

Viernes 9 de enero sup, cant. sup. cant. 

Reportero 2, 216. 5 11 20. 254 18. 03% 
Colaborador 2, 594. 0 10 23. 7011 16. 3996

viado especial 327. 5 1 2. 99% 1. 64% 
Agencia F,FE 381. 5 5 3. 49% 8. 20% 
Agencia AFP 440. 5 5 4. 0496 8. 20% 
Agencia IIPI 409. 5 5 3. 74% 8. 201% 
Sin fuente 4. 573.54

10, 943. 0
41. 790- 

10 100.

04
Sdbado 10 de enero sup. cant. sun. cant. 

Reportero 2, 117. 0 13 19. 9611 21. 3196
Colaborador 2, 470. 0 8 23. 29% 13. 124
Ihviado- es-Isec-ial 600. 0 2 5. 66% 3. 28
Agencia EFE 535. 5 6 5. 04% 9. 84i- 
Agencia AFP 463. 0 4 4. 3896 6. 56% 
Agencia UPI 581. 5 C 5. 48;- 9. 849E
Sin fuente 3, 338. 5 22 6. 19f, 36. 02& 

10, 605. 5 61 loo. o(lA 100.00.0
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Promedio de norcentajes totales de la se-apna

suoerficie

Reoortero

Enviado especial
Colaborador

Agencia EFE

Agencia AFP

Agencia UPI

Editors Press... 

Sin fuente

23. 40;4
3. 28% 

25. 33% 
7. 299A

5. 90% 
15. 60% 

1. 90% 

0. 51f6

32. 39% 
100..00% 

cantidad

21. 0296

1. 39% 
18. 26% 

11. 16

10. 28% 
25. 84A

3. 87% 
0. 53

33. 490A
i00. 00% 

A raiz de los resu' tados obtenidos, salta a 1a luz to siguien

te: Existe una gran coincidencia en los resultados de uno y otro
dia; esto lleva a pensar en un contenido estereotioado, en el cual

el peri6dico reoresenta un espacio que dia a dia Berl cubierto con

la informaci6n que met6dicamente recopilan los re- orteros, envian

los colaboradores o venden las agencias. 

a) Sin fuente constatada

E1 porcentaje mds alto fue el de las notal sin fuente consta- 
tada: 32. 39 por superficie y 33. 499A por canntidad. En dos dias su- 

per6 el 40A del total, es decir, Iasi la mitad del diario es, lite

ralmente, an6nimo. " El anonimato de la mayor oarte de loss articulos

loz hace mAs manejables, mAs ligeros en su pronagaci6n. Pero, anar

is los diarios netamente politizados y, en 6stoe, las firmas cono- 

cidas de los articulos de fondo, la gran masa de informaciones lle

ga al lector en el anonimato."-(- 26)-- 

Las

nonimato."( 26)

Las noticias an6niraas provienen de varias fuentes: oficinas d8

orensa, boletines, rumores, refritos, etc. A trav6= del metodo del

anonimato se pueden insertar informaciones sobre c,.v=lquier tema, 

incluidos los politicos y sociales. Se convierten en discretos voce
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ros de la class en el poder, en nortavoz de banqueros, funcionarios, 

emnresarios. Esta situaci6n es similar en Estados Unidos: " De los

funcionarios emanan m6s noticias que de cualquier otra fuente. La

mayoria papa rutinariamente, a trav6s de Canales formales de infor- 

maci6n pclblica en el gobierno, a los renorteros en las jurisdiccio- 

nes en Washington." ( 27) 

Otra causa importante de que existan muchas notas sin fuente

constatada estriba en la inserci6n pagada o venta de espacio para

la vublicacion de noticias. Conocidas tambibn como gacetillas, tie

nen la apariencia de una nota, bien sea g6nero informativo o de o- 

pini6n, pero no provienen de la redacci6n del diario, sino que los

interesados pagan porque anarezcan. La internretaci6n de este fen6

meno Auede ser orientada ifnicamente como un recurso de f in2nciamien

to del diario, mAs importante es considerer que ae esta forma los

diarios se convierten en canal de filtra.ci6n - disfrazada- vara la

clase en el poder econ6mico y politico. 

Dentro de esta agrupaci6n se localizaron la mayor parte de lar

fotografias, Iasi todas provenientes del extranjero y referidas a

vida social, to ins6lito y espectdculos. Tambi6n el porcentaje es

alto en noticias nacionales, sobre todo de espect2culos; es muy pro

bable que, en este caso, se trate de inserciones pagadas. 

b) Reporteros, colaboradores y enviados esneciales

E1 porcentaje alcanzado por notal suministradas Dor renorteros

fue de 23. 40'A por superficie y de 21. 02+ por cantidad. Eh Cada dia, 

el porcentaje se encuentra muy cercano a la cuarta parte del total. 

Todas las noticias de renorteros son locales y son nronorcionadas

como nota informativa o entrevista. Los temas son asuntos judicia- 

les, deportes, espectAdulos y politica nacional, principalmente. 
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La labor de loe reoorteros as, pues, la de enterarse de los

datos elementales de un hecho, Dara divulgarlos aosteriormerte a

trav6s de la nota informativa. En este procedimiento se enfrentan

al oroblema de la objetividad que les es reco-.endada y hasty exi— 
gida para el desempe3o de su : rofesi6n, no obstante ser imoosible

de lograr. A resultas de ello, de sunri.mir su enfoque subjetivo, 

se apega Cada vez mAs a los mold.ee establecidos. Al referirse a los

comunicadores, Norbert Weiner se_iala: " Protesto, no s6lo Z-..., 7 con— 

tra los k.oedi.;,entos oara la originalidad intelectual que oroducen
las dificultades de las comunicaciones en el mundo moderno, sino

tambi6n f contra el . iacha que se hunde en la raiz misma de la

originalidad, Como consecuenoia de que las nersonas que ban tornado

las comunicaciones Como profesi6n no tienen mucna.s veces nada que
comunicarnos." ( 28) 

Muchos reporteros no se suman voluntariamente a la misi6n de
anioular a trav6s de los medios; ellos tambi6n son manipuladoe y

ejercen su orofesi6n —al menos nuienes trabajan para los grandes me
dios— segdn la nauta que i.mnore la clase en el poder. Ea muc: as oca

siones actiian Como voceros o - restanombres —valga el t6rmi.no— de la

informaci6n. Sucede con frecuencia que los renorteros reciben i.nfor
maci.6n de un funcionario u oficira de nrensa, de fuentes oficiales, 

Y la publics Como labor oropia de investigaci6n oeriodistica. 
la investigaci6n reciente sobre los neriodistas en Am6rica

Latina, al tratar el caro de ' u6xico ( 29),_ se serialan. las causas de

la- necanizaci6n que arevalece entre--ros reoorteros, de la escasa

investigaci6n sobre los hechos: 
a) 

el neriodista se ve obligado a seguir, la mayoria de las veces, 
la forma lel ceriodismo mercantil; 
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b) segdn respuestas obtenidas en una encuesta entre neriodistas, 

existe entre ellos un bajo nivel ae conciencia politica, de pos

tura critica hacia los problemas trascendentalee; 

c) la explotaci6n que se hate del trabajo de los periodistas - lo

mismo que en otros sectores- propicia la ya de nor si imperante

corrunci6n en el medio. 

El repos=sero se ve 1 imitado en el ejercicio de su labor, in- 

cluso en demdrito de su propia. formaci6n: " Eh el periodista conven

cional subyacian a veces la dispersi6n y la suoerficialidad. La

primera., fruto del ambiente en que debia moverse y desarrollar su

vocaci6n, y la segunda como resultante de la anterior y del escaso

desarrollo de la ciencia informativa." ( 30) E1 escaso desarrollo de

la ciencia informativa a que alude la Cita anterior es s6lo partial

mente cierto. No hay que olvidar que la informaci6n es una prActica

cuyos mecanismos de manipulaci6n son continuamente puestos en pr6c

tics y renovedos. 

La informaci6n suministreda por colaboradores cubre el 25. 33% 

de la superficie y representa el 18. 26% por cantidad. Los colabora

dores estardn a cargo de pronorcionar la mayor parte del material

que se ubica dentro de los g6neros de onini6n- excento los an6nimos-, 

principalmente columnas. Estas son acerca de politica national, de- 

portes, vida social y asuntos judiciales. 

En la labor de los colaboradores puede encontrarse tambi6n la

influencia del sistema, bien se trate de los columnistas de las sec

ciones de sociales, donde estard patente la admiraci6n y la exa.lta- 

ci6n de las costumbres de la clase en el poder, como de los colum, 

nistas de politica. " Sus publicaciones sobre interpretaciones o

juicios ( como en el caro de los hombres comunes y Corrientes) estAn
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limitadas o ampliadas nor la cantidad de informaci6n de que dispo- 

nen. Cuando su informaci6n es deficiente, informpn deficientemen- 

te." ( 31) El- columnista se enirenta no s6lo al oroblema de contar

con informaci6n deficiente, lino tambi6n con informaci6n manipula- 

da: si su informaci6n es manipulada, su ooini6n es manipulada. 

IIn ocasiones, el columnista se nutre de Fuentes a las que se

apega de manes excesiva: co -no ya se menci6n6, los medios de infor- 

maci6n se convierten an los canales mediante los =- les los politi

cos o empresarioe difunden to que lea conviene, a ellos les intere

sa s6lo' que el lector se forme una o-oini6n, auncue tal opini6n no

suede plenamente demostrada con la informaci6n proporcionada. 

La situaci6n entre quienes elaboran los g6neros de opini6n es

paralela a la de los reporteros; s6lo que en este caso resulta m6s

lamentable, pees el lector acude a ellos para saber qu6 sucede y, 

ademd.s, para obtener ooiniones. * Z-..., 7 la obligaci6n orofesionel de

elaborar textos de tal manes que no se fuerce la resfiuesta libre

de los receptores 4r--.. 7 de modo particula rnente notable recae so - 

bre los editorialistas, en cuanto que son los resnonsables materia

les, los ejecutores lingtiisticos de esos textos - 3articula.res." ( 32) 

A la cita anterior habria que aiadir que los editorialista.s, ade--ds

de- ejecutores lingUisticos, son obreros lingLiisticos de intereses

nazticulares

La clase en el poder ha encontrado un instrumento en la neceel

dad de los lectores- de -encontrar opinionee,_ no s6ld informaciones, 

en los diarios; opiniones que ser6n vdlidas si quien las emite es

un sujeto ya conocido, con un prestigio que pueda resoaldar mus dui

cios. " Todos preferimos la personalidad a la anoni.mia. Los lectores

de aquellas primeras hojes an6nimas, proba.ble:aente las consideraban
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friar a impersonales; carecian del calor y vigor del. individuo. En

consecuencie, dieron buena acogida a la vuelta de to ' personal' en

el columnista." ( 33) 

La infornaci6n adquirida a trav6s de enviados es, 3eciales repre

senta un porcentaje minimo: 3. 289b por superficie y 1. 3916 por canti— 

da.d. S610 oara dos hechos noticiosos hubo envia.dos especiales, el

Ambito de la informaci6n suministrada fue nacional a internacional; 

los texas, relaciones de M6xico con otros pa.ises y religi6n. 

9 raiz del minimo porcentaje de enviados esneciales, se infie- 

re una escasa preocupaci6n en el diario por acercarse al lugar de

los hecho_s. La labor de los periodistas es, bdsicamente, local. Pa

ra difundir to que sucede fuera de esta ciudad y, m6.s atin, fuera de

este pais, se hace use de las agencias informativas o de las fuen— 

tes an6nimas: inserciones pagadas, boletines de prensa de los go— 

biernos estatales, etc. 

c) agencias de noticias

Existe discrepancia entre los porcentajes alcanzados por la

informaci6n de las agencias: 15. 609E por superficie y 25. 849E por can

tidad. 

Tal situaci6n es constante a to largo de toda la semana, y se

debe a que generalmente las nota.s se publican de manera escueta, tal

y como se reciben: son s6lo c6.psulas informativas sobre algunos he— 

chos. asi hues, la cantidad de informaci6n supera a -la calidad. 

Las agencias de noticias emplean los acontecimientor. como mate

ria prima., y con ellos elaboran la informaci6n que venderdn a clien

tee es^^ r^_dos por todo el mundo, en el caso de las transnacionales. 

Su inter6s no r, -.dices unicamente en ell sentido comercial: " Z-... 7 sino
en el manejo que ha.cen de la variable fundamental que es la informs. 
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ci6n en la Sociedad contempordnea. Par -a. ello estdn presentee a tra
v€s de todo el mundo. ` u rol especifico ..% es equivalente al que

desempe_zan los faros de un autom6vil: iluminar la via, ubicar los
signos de peligro, infornar a los conductores del sistema sobre a

quello que se relacione con sus intereses, encandilar a los peligro
sos(: •. J" ( 34) 

Las tres agencias cuyas notas son publicadas en el diario aue- 
den definiree Como trensnaciona.les, pues " operan cads una a nartir

de su Casa ma.triz situade en un pais capitalists industrializado
7 sus estructuras de prooiedad estdn tot?lmente radicadae en sus

daises de origen." ( 35) 

Eh un eetudio realizado sobre las agencias transnacionales, 
Trampas de la i.nforma,ci6n y neocolonialieno, se menciora: " Precisa- 

mente porque eu funci6n especifica se enmarca en pautas de valora- 
ci6n, 

selecci6n y transmisi6n de la noticia. atendiendo a determinan
tes de mercado, sobre todo en rsz6n de los intereses de sus daises
de origen, su 16gica inserci6n dentro de la estrnctura transnacio- 
nal de poder se expresa en la producci6n de infor-naciones ideol6gi. 
camente funcionales a dicha estructura." ( 36) 

La totalided de noticias de origen extranjero eon proporciona
das. por las tresagencias , to coal representa una grave dependen- 
cia informa:tiva.—"ffo-'uno, Sino muchos y aersistentes, son los ejem

plos de una dependencia in' forna.tiva Como la antes se.lalada. Passes

latinoa.nericanos limitr6fes entre si se. _ci - ican dor la visi6n de- 

cisiva que sobre su actualidad tienen las agencias internacionales
de noticias extrarregionales." ( 37) 

Los temas abordados son heterog6neos, varian desde politica y
economia internacionales hasta hechos ins6litoe, calamidades y vida
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de las celebridades. 

Queda, pues, coneluida esta fase de amIlisis nor fuentes, don

de se ha logrado un acerca-niento hacia los codificadores encargados

de elaborar las noticias. Se localizaron tres granges tioos; 

a) Las fuentee an6nima.s, conducto para filtrar infonnaciones difun— 

didas por la clase en el poder, y cue facilitan ademAs las in— 

sercionec oagadae, los refritos y otra eerie de actividaaes que

no pueaen ser calificadas Como periodfsticas propiamente dicha.s; 

b) Los reporteros y colaboradores del pronio diario, quienes deben

confornarse con cubrir el dmbito local y aoegarse a la tendencia

ideol6gica del diario; 

c) Las agencias informativas que prdcticanente monopolizan la infor

maci6n sobre el extranjero y, por tanto, aseguran oroyectar la

imagen conveniente a los passes imperialistas; el diario se

conforma con los cables que recibe de tales agencias: no hubo un

s610 caro de enviados esneciales o corresponsales en el extranje

ro. 

La siguiente face en el andlisis morfol6gico consiste en ais— 

lar las noticias por origen, se atenaer6. a la realidad contemplada

en su infor:iaci6n. 

4. 4. Origen; la fascinaci6n de to extranjero

La informaci6n de Ovaciones. 2a. edici6n tiene tres diferentes

orfgene local, referido a to que acontece en la Ciudad as 516xico; 

nacional, todo to que se refiera al oafs en general, y a los esta— 

dos en particular; extranjero, que no se refiera. a nuestro pais. 
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Es necesario aclarar cierta ambigUedad entre origen local y
nacional. De hecho, to local es tambi6n nacional, por cuanto to

que suceae en esta ciudad ata -He al pais en general. Adem&s, en vi_ 

to de que la Ciudad de M6xico es la sede de los poderes legislati- 

vo, ejecutivo y judicial, muchas de las disposiciones aqui emana- 

das - por tanto, locales- trascienden a todo el pais. 

Para superar esta posible confusi6n, se consider6 como locales

s6lo a aquellos hechos noticiosos que no tuvieran trascendencia mss

all& de los limites de la Ciudad de M4xico; por ejemplo, accidentes, 

robos, fiestas, competencias deportivas. En ca-abio, declareciones

locales de funcionarios fueron clasificadas Como nacionales, si su

contenido atendia a problemas del pais en general. 

En esta clasificaci6n se excluyen secciones que si se tomaron

en cuenta para las fases anteriores; tales secciones fueron princi

palmente las no periodisticas, de entretenimiento, algunos g6neros

de opini6n, Como ensayos o articulos de fondo, los cuales no se re

ferian a ringuna zona geogr&fica en especial. 

Los resul'tados obtenidos fueron los siguientes: 

L,:nes 5 de enero sup. cant. 96 sup. 56 cant. 

Local, __ 2, 144. 5 14 21. 36% 25. 93% 
Nacional 3, 189. 5 11 31. 73% 20. 37% 
Extranjero 4, 704. 0 29 46. 866 53- 70% 

10, 038. 0 54 100. 00% 100. 0096

Martes 6 de enero sup._ earn 96 sup. 96 cant. 

Local 4, 971. 5 20 43. 35% 32. 26% 
Nacional 1, 173. 5 10 10. 23% 16. 13% 
Extranjero 5, 322. 0 a?— 46. 42% 51. 61

11, 467. 0 62 100. 00% 100. 0096



123

Mi4rcoles 7 de enero sun. cant. 1,4 eup. cant. 

Local 3, 075. 0 15 30. 484 27. 2714

Nacional 2, 337. 0 9 23. 17f- 16. 369* 

Extranjero 4, 675. 0 31_ 46. 35% 56. 371, 

10, 087. 0 55 100. 009* 100. 00% 

Jueves 8 de enero sup. cant. 4 sup. cant. 

Local 2, 894. 5 15 26. 12% 28. 3096

Nacional 2, 127. 0 9 19. 199 16. 9890

Extranjero 6, 061. 5 2_ 54. 69% 54. 72% 

11, 083. 0 53 100. 00% 100. 0096

Viernes 9 ae enero sup. cant. sup. cant. 

Local 3, 091. 5 10 31. 0896 18. 52% 

Nacional 2, 534. 5 14 25. 4896 25. 92% 

Extranjero 4, 322. 5 30 43- 44% 55. 56

9, 948. 5 54 100. 0096 100. 0096

SAbado 10 ae enero sup. cant. sup. cant. 

Local 4, 013. 0 18 41. 00f- 31. 58% 

Nacional 1, 645. 5 10 16. 81% 17. 5496

Extranjero 4, 129. 5 29 42. 19 50. 88

9, 788. 0 57 100. 0096 100. 00% 

Promedio de oorcentaies totales de Is, semana
Sl1D. Cant. 

Local 32. 2396 27. 31% 

Nacional 26. 41% 18. 88,'$ 

Extranjero 41. 36% 815, 

100. 00% 100. 00=• 

De acuerdo con los resultados, pueae apreciarse que el por— 

centaje mds alto, tanto en cantidad co- io en superficie, correspon

de a noticias referidas al extranjero, con 41. 36% por superficie y

53. 8196 por cantidad. Eki segundo lugar, se encuentran las noticias

locales: 32. 23% por superficie y 27. 31fa por cantidad. Las noticias
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nacionales ocupan el menor Dorcentaje: 26. 4114 Dor euperficie y s6 - 

lo 18. 88 por cantidaa. 

Be conveniente euponer qua la categoria ae nacional puede ob- 

tenerse tambi6n por la euma ae focal y nacional Dropiemente dicha. 

De tal suerte; se obtiene nor superficie 58. 64•;; - contra 41. 36°,4 vara

extranjera- y por cantidaa 46. 19f. - contra 53. 819. La mayor frecuen

cia en la superficie de to nacional con resDecto a to extranjero o

bedece, sin Buda, a las notas ae la primera plana que ocupan los

encabezaaos principales: hay mayor espacio, ounque menor cobertura

de hechos noticiosos. Por tanto, indiscutiblemer_te el primer lugar

to ocupa la informaci6n sobre el extranjero. 

Resulta un tanto parad6jico el predominio de informaci6n ex- 

tranjera sobre la local, sobre todo cuando varios manuales de re- 

dacci6n periodistica consideren que la proximidad es uno de los

factores de inter6s de. la noticia. Pues bien, a Desar de la existen

cia comprobada de tal factor de inter6s, los diarlos analizados lle

gars a estar conformados en casi la mitad de su suoerficie Dor no

ticias internacionales. 

Al respecto, se desprenden v irias conclusiones: " E1 hecho de

que el fiercer Mundo reciba una menor coberturp noticiosa que el res

to del mundo, es tanto una injusticia Como un error. Un efecto in- 

mediato de eeta negligencia es que los nroblemas de estos cnzeblos

reciben menos atenci6n del pdblico de las naciones industrialize- 

das, que las funciones_de las tempora.das de teatro de Londres." ( 38) 

No debe olvidarse que la totalidad de las noticias internacio. 

nales proviene de las agencies transnacionales de informaci6n; en

el caso del diario, s6lo de tree: AFP, EFE y UPI. La situaci6n del

diario no as un caso aislado: igua.l eucede en la mayor parte de for
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Deri6dicos y, en general, de los medios de informaci6n que circu- 

lar en los passes subdesarrollodos. Se ven Iasi presionados a de- 

pender de la informaci6n que les suministran las agencias informa

tivas. 

No es cuesti6n de adoptar una postura necionalista y censurar

una exagerada inclusi6n de noticias en cierta forna ajenas a nue_ 

tra realidad. ZI oroblema se presenta cuando se considera que la

mayor parte de cuanto acontece en el mundo y que afecta o influye

en los demAs , oaiees, es difundido por unas cuantas agencias. " Es- 

te contraste muestra la imbricaci6n existente entre la situaci6n

internacional y los cuadros nacionales de la informaci6n. En efec

to, la abundante informaci6n producida por agencias tomo Prensa

Latina, Inter Press Service y TANJUNG apenas llega al pdblico la- 

tinoamericano, en tanto que la escasa nroducci6n de la UPI, AP y

AFP resulta sobrerrepresentada en los medics locales." ( 39) 

Sobre todo en la actualidad, es de euma importancia saber qu6

pasa en el mundo, en Am6rica Latina, Dues todos los procesos pue- 

den reproducirse en nuestro propio pais o incluso afectarle desde

ahora. En vista de la trascendencia de tal conocimiento Dara ase- 

gurar la pernetuaci6n del sistema vigente, sobre todo para los poi

see imperialistas, 6stos han tornado en sus manos la difusi6n de la

realidad. "'. Tuehor observadores comprueban que la- elecci6n de noti

cias, tal Como la practican muy a menudo ciertas grandes agencias

de prensa internncionales, pone sistematicamente de manifiesto los

fen6menos de tensi6n o de violencia en los poises del mundo; en cam

bio, estim-_n que en muchos casos esas agencies callan sucesoe de

caracter positivo que se producen en eros mismos passes. S610 dejan

al usuario una caricature. dibujada en rasgos aoenas esbozados." ( 40) 
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Es evidente to conflictivo cue resultaria vara los paises im- 

perialistas que los Daises dependientes se cor_Dciesen mejor entre

si; para evitarlo, toma en sus -: anon la tarea ue informer a unos

sobre to que sucede en otro " Los pueblos de mi—rica Latina y del

Caribe se desconocen entre si. Las escasas noticias que reciben u - 

nos de otros proceden de otras partes. Ven sus indgenes refleja.das

en lejanos espejos deformantee." ( 41) 

No hay que olvidar que -- a informaci6n tiene m sentido comer- 

eial: " Mientras que la influencia de la difusi6n tomo servicio pu- 

blico apenas se percibe, una avalancha de material comercial esti

invadiendo la Tierra. E- intercambio internacional de oroductos

que ahora estAn surgiendo estd respaldado, en gran parte, Dor el

comercia.lismo occidental que hasta ahora no ee ha preocuDado de la

disparidad de niveles econ6micos entre las diferentes naciones, ni

de que existe dicha diferencia resAecto a sus necepidades en mate- 

ria de comunicaciones." ( 42) 

Las noticias que se refieren al extranjero se convierten en

mercancia vendible; la forma en que son elaboradas, loe temas a cure

se refieren, nor muy intrascendentes que pudieran ser, son impuee- 

tos al gusto masivo: " Las gentes se interesan nor to que ocurre de

fronteras afuera gracias al periodismo. Las cr6nicas internaciona- 

les de los peri6dicos llevan hasta el lector el latido del mundo ex

terior y los corresponsales en el extranjero cuentan con miles de

lectores que les siguen en sus viajes y en sus nerinecias." ( 43) Y

mientras el lector siente el- latidoael mundo exterior, puede no

sentir siquiera su propio latir; y por seguir al corresoonsal a tra

v6s del mundo, se olvida de seguir el curso de su propia realidad. 

La i.nvasi6n de noticias extranjerae en los medics informativos
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posee una doble significaci6n o intencionalidad: 
mercantil a ideo- 

16gica. Ideolbgica nues pretende reelaborar la realidad para que

al sumestamente conocerla se eviten nor parte de lo= dominadoslas

mueetrae de justa inconformidad. AdemAs, nunca esti nor dem2s mos- 

trarse ante los oprimidoe Como los fuertes y poderosos, Como los

duenos de la ciencia y la tecnologia. " En la divulgaci6n de la cien

aia, no parece necesario combatir sin reservas el sensacionalismo, 

entendido en el sentido habitual del ternino, sino utilizar sus t6c

nicas a incluso sus trucos para enriquecer los conocimientos del

lector, y mediante una inteligente y tenaz labor educa.dora, 
tratar

de ' inmunizarleel contra los excesos en este Orden de cocas y de

preeentarles las conquistas de la ciencia y de la tecnologia en su

verdadero sentido." ( 44) & Cull es el verdadero sentido de las con- 

quistas de la ciencia y la tecnologia? Evidentemente, no es propor

cionar bienestar y superaci6n econ6mica a los pueblos oprimidos. 

Esta avalanche de informaci6n internacional se vuelve paulati

namente mde peligrosa: " Lo que estd en juego es la integridad cul- 

tural ae las sociedades mde d6biles, cuyo oatrimonio nacional, re- 

gional, local o tribal emnieza a verse amenazado con extinguirsepor' 

culpa de la expansi6n de las comunicaciones electr6nicas modernas."( 45) 

En eontrapartida a la invasi6n de noticias de origen extranje- 

ro se encuentran las locales y despu6s las nacionales. Ya se seHalb, 

al principio de este apartado, que bajo la categoria- de local seria

comprendida aquella infor-aaci6n sin trascendencia para el pais en

general. Queda evidente, por tanto, un reducido inter6s nor difundir, 

a trav6s del diario, la realidad nacional. 

enol de la quinta parte ( 18. 88•) de la cantidad de informacio

nes queda adscrita bajo la categoria de nacional. Puede concluirse
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que a trav6s de la ord.ctica periodistica no se persigue difundir

as_oectos vitales o trascendentales para la mayor parte de los lec

tores. Los lectores locales deberAn conformarse con conocer to que

secede fuera de sus frontera.s, o Bien tener acceso a hechos aisla- 

dos que tienen lugar en su ciudad. Para los lectores de provinci.a

a donde tanbidn llega el diario- el horizonte es adn mAs estrecho. 

Ya en esta fase, las caracteristicas morfo16gicas del diario

est6n cads vez mAs al descubierto. Falta, vara comDletar esta eta

pa, un andlisis de suma trascendencia: qud temas se tratan. 

4. 5. Materia: nota roja, deportee, vida en Sociedad

La dltima fase del anglisis morfol6gico del diario cor_siste

en dividir las noticias segdn la materia sobre la coal tratan. De

todas las demde divisiones :norfol6gicas del diario, aqu6lla de = a

terias es 1a mAs ambigua, en la que se encuentra mayor diversidad

de criterios. 

En E1 diario franc9s, Kayser, consciente del oroblema anterior, 

seiala: " Cada investigador tiene su propio objetivo a alcanzar. 01- 

vidarA ciertos objetivos tratadoe por el diario, para volcarse en

otros, y_a_ ta1—ef.e_c o, los dividir& en un niimero limitado de temas. 

Asi, construird 61 mis-no, segdn sus necesidades, la claSi.ficaci6n

por temas que le sea mds_dtil." ( 46) 

Para Ovaciones. 2a. edici6n, la informaci6n se claeific6 en

las siguientes material: 

a) Economia y politica internacional

b) Economia y politica nacional
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c) lelaciones de ; d6xico con otros Daises

ch) Eeligi6n

d) Educaci6n

e) ` urismo

f) Yedios ae inforiaci6n

g) Asuntoe judiciales

h) lleportes

i) Vida social

j) Vida cotidiana

k) hhtretenimiento

1) Calamidades

m) Rechos ins6litos

n) Actividades artisticas

PO Ciencia y : reaicina

o) ? ersonalidades

u) Inter6s humano

Para llegar a la clasificacion anterior, se realiz6 un an6.li- 

sis orevio ae la sunerficie redactional del diario; una vez aisla- 

das las materias ae cada noticiq, se proceai6 a agruparlas Cara no

der obtener asi una clasificaci6n que no cayese en los errores Cue

senala Kayser: " E1 exceso ae generalizaci6n, que asocia materias

muy aispares, y la descomoosici6n minuciosa', que impide la visi6n

de conjunto y aonde la arbitrariedad conduce a determinaciones pe— 

ligrosas." ( 47) 

A oartir ae la siguiente p6gina, aparecen las tablas con los

respectivos resultaao;. 
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Lunes 5 ae enero sup. cant. 96 sup. 96 cant. 

Eco. y pol. internacional 677. 0 5 6. 2914
3. 8754

8. 4714

8. 47% 
Eco. y pol. national

Rel. de M6x. con otros passes

955. 5

959. 0

5
2 3. 9096 3. 39% 

Religi6n 208. 5 1 1.-3,* 1. 69% 

Educaci6n 174. 0 1 1. 6214 1. 69% 

Turismo 498. 5 2 4. 61; 3. 3996

Medios ae informaci6n 1, 207. 0 5 11. 21; 8. 4714

Asuntos judiciales 1, 313. 0 9 12. 19% 15. 27% 

Deportes 1, 314. 5 10 12. 2096 16. 9516

Vida social 1, 092. 0 4 10. 1496 6. 79% 

Vida cot,idiana 1, 022. 5 4 9. 4914 6. 7996

hntretenimientos 624. 5 4 5. 8014 6. 79% 

CaTiamidades 498. 5 2 4. 6316 3. 3916

Hechos ins6litos 502. 0 5 4. 6614 8. 47% 

Actividades artisticas 196. 0 1 1. 8296 1. 6916

Ciencia y medicina
Personalidades

Inter6s humano

10, 770. 5 59 100. 0096 100. 0056

Martes 6 ae enero sup. cant. 14 sup. 6 cant. 

Eco. y pol. internacional 675. 0 5 5. 5196 7. 46%. 

Eco. y pol. national 1, 149. 0 6 9. 39% 8. 98;; 

Rel. de M6x. con otros passes 253. 0 2 2. 07% 2. 9896

Religi6n

Eaucaci6n

Turismo-- 

M eaios de informaci6n

Asuntos judiciales 2, 269. 5 8 113. 5496 11. 9496

ueportes
1, 578. 0 13 12. 9014 19. 40% 

Vida sociar- " 2, 389- 0 8 3. 5196 11. 946

Vida cotiaiana 416. 0 3 3. 40% 4. 48 • 

Entretenimiento 773. 5 5 6. 3356 7. 46;1

Calamidades

Hechos ins6litos 636. 0 5 5. 19% 7. 466

Actividades artisticas 144. 0 2 1. 17% 2. 9896

Ciencia y medicines 1, 240. 0 5 10. 13% 7. 461

Personalidades 186. 0 2 1. 5296 2. 98% 

Inter6s humano 531. 5 3 4. 34% 4. 4314

12, 240. 5 67 100. 00% 100. 0096
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di6rcoles 7 de enero sup. cant. sup. 95 cant. 

Eco. y pol. internacional 1, 041. 0 4 9. 23% 
10. 41% 

6. 56% 
8. 20% 

pol. nacionalEco. y p
1, 117. 5 5

Religi6n

EnseHanza

Turismo

R edios de informaci6n
2, 372. 5 10 21. 03% 16. 39% 

Asuntos judiciales
1, 076. 5 10 9. 54% 16. 39% 

Denortes

Vida social 2, 479. 5 11 21. 98% 18. 0435

Vida cotidiana 935. 0 4 7. 79% 
5. 5035

6. 56% 

6. 56% 
Entretenimiento 620. 0

127. 0

4
2 1. 13% 3. 27% 

Calamidades

Hechos ins6litos 50. 5 1 0. 45% 1. 64% 

Actividades artisticas 448. 5 4 3. 97% 
5. 08% 

6. 56% 

4. 92% 
Ciencia y medicina 573. 5

359. 0

3

2 3. 18% 3. 27% 
Personalidades

80. 5 1 0. 71% 1. 64% 
Inter6s humano

11, 281. 5 61 100. 00% 100. 00% 

Jueves 8 de enero sup. cant. sup. cant. 

Eco. y pol. 
internacional 633. 0

652. 0

3

3

5. 30% 

5. 46% 

5. 17% 

5. 17% 
Eco. y pol. nacional

Rel. de M6x. con otros passes
2, 080. 0 4 17. 42% 6. 90% 

Religi6n

Educaci6n
424. 0 2 3. 55% 3. 4536' 

Turismo

Medius de infonnaci6n
268. 5 2 2. 25% 

14. 20% 

3. 4556
8. 62% 

Asuntos - udiciales
1, 695. 0

1, 262. 5

5
11 10. 57% 18. 98% 

Deportes
2, 128. 0 7 17. 8316 12. 075A

Vida social
593. 0 3 4. 97% 5. 17% 

Vida cotidiana
653. 5 4 5. 48% 6. 90% 

Entretenimiento

64. 0 1 0. 54% 1. 72% 
Calamidades

Hechos inF61itos
726. 0 8 6. 0896 13. 79% 

Actividades artisticas 352. 0 2 2. 95% 3. 45% 

Ciencia y medicina
214. 0 3 1. 79% 5. 17% 

Personalidades

Inter6s humano 192. 0 1 1. 61% 1. 72% 

11, 937. 5 58 100. 00% 100. 00% 
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Viernes 9 de enero sup. cant. 5; sun. cant. 

Eco. y pol. internacional 416. 0 3 3. 30; 6 4. 92% 

Eco. y pol, nacional 999. 0 4 9. 134 6. 56% 

Rel. de 71i6x. con otros passes

Religi6n 370. 5 2 3. 39; 3. 28% 

Educaci6r_ 

Turismo-- 

Medios de informaci6n 729. 0 4 6. 664 5. 56% 

Asuntos , judiciales 1, 927. 5 8 17. 61% 13. 1 2i; 

Devortes 1, 259. 5 9 11. 51% 14. 72% 

Vida social 2, 120. 0 8 19. 32% 13. 12% 

Vida cotidiana 278. 5 3 2. 55% 4. 92% 

Entreteni-niento 631. 0 4 5. 77% 6. 55/. 

Calamida.des

Hechor ins6litos 735. 5 5 6. 72% 8. 20% 

Actividades artisticas 408. 5 3 3. 734 4. 924

Ciencia y : nedicina 419. 0 4 3. 83% 6. 56% 

Personalidades 94. 0 1 0. 864 1. 64% 

Inter6s humano 560. 0 3 5. 12% 4. 92% 

10, 943. 0 61 100. 00% 100. 00% 

Sdbado 10 de enero sup. cant. 4 --UD. cant. 

Eco. y vol. internacional, 589. 0 6 5. 55p̀ 3. 854
Eco. y pol. nacional 116. 0 1 1. 09% 1. 64% 
Rel. de ilex. con otros daises

Religi6n 512. 0 1 4. 8394 1. 6A% 

Educaci6n 111. 0 1 1. 05; 1. 644
Turismo

Medios de informaci6n 676. 0 5 6. 37Y*' 8. 20% 
Asuntos judiciales 1, 597. 0 11 15. 06% 18. 034
Deportes 1, 151. 0 11 10. 85; 18. 03% 
Vida social 3, 396. 0 12 32. 02% 19. 66% 
Vida cotidiana

Entretenimiento 683. 5 2 6. 44% 3. 28% 
Calauidades 853. 0 3 8. 04% 4. 92% 
Hechos ins6litos 195. 0 3 1. 84; 4. 924
Actividades artisticas

Ciencia y medici.na 478. 0 4 4. 51% 6. 554
Personalidades

Interns humano 248. 0 1 2. 34% 1. 64% 

10, 605. 5 61 100. 00 100. 004
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Porcer_taie total de la semana ( nor orden de imnortancia) 

Se aprecia, en Primer lugar, la variedaa tem4tica del diario. 

No se trata de uno de los llamados diarios esoecializados: se lo— 

celizan en sus pdginas los mds veriados temas, tanto economia y

Politica nacional tomo internacional, deportes, nota roja, ciencia

y medicina, etc. Con la variedad tem3tica se oersigue obtener ma— 

yor nilmero_ de_ lectares; tener material tan variado, heterog6neo, 

nue atraiga a una cantidaa co - aa vez mayor de lectores potenciales. 

No es t - n imoortante destacF. r la varieda_ d tenItica; mamas bier, 

es de inter€ s apreciar c6mo existe_ una diferencia considerable en

tre upas y otras material. Por ejemplo, mientras la economia y Po

litica nacional a internacional se colocan en cuarto y quirto lu— 
gares resoectivamente, con porcenta. jes entre el 5% y el T;;, asun— 

suoerficie cantidad

1) Asuntos judiciales 18. 0796 13. 90f- 
2) Vida social 16. 4416 13. 6056
3) Deportes 12. 89;; 17. 411; 
4) Eco. y pol. nacional 7. 3916 6. 50;6
5) Eco. y pol. internacional 5. 95% 7. 12% 
6) Entretenimientos 5. 80 6. 26% 
7) Vida cotidiana 4. 70% 4. 02% 
3) Religi6n 4. 60% 2. 25% 
9) Yedios de informaci6n 4. 42% 4. 4556
10) Hechcs ins6litos 4. 16% 7. 41% 
11) Ciencia y medicina 3. 617'6 4. 25% 
12) Calamidades 2. 39% 2. 22% 
13) Inter€s humano 2. 35% 2. 40-% 
14) Actividades artisticas 2. 27% 3, 2714
15) Rel. de Yex. con otros passes 1. 83% 1. 06% 
16) llirismo 1. 36% 1. 14% 
17) 2ersonalidades 1. 23% 2. 18;* 
18) E.ducaci6n 0. 45% 0. 56% 

100. 00% 100. 00% 

Se aprecia, en Primer lugar, la variedaa tem4tica del diario. 

No se trata de uno de los llamados diarios esoecializados: se lo— 

celizan en sus pdginas los mds veriados temas, tanto economia y

Politica nacional tomo internacional, deportes, nota roja, ciencia

y medicina, etc. Con la variedad tem3tica se oersigue obtener ma— 

yor nilmero_ de_ lectares; tener material tan variado, heterog6neo, 

nue atraiga a una cantidaa co - aa vez mayor de lectores potenciales. 

No es t - n imoortante destacF. r la varieda_d tenItica; mamas bier, 

es de inter€ s apreciar c6mo existe_ una diferencia considerable en

tre upas y otras material. Por ejemplo, mientras la economia y Po

litica nacional a internacional se colocan en cuarto y quirto lu— 
gares resoectivamente, con porcenta. jes entre el 5% y el T;;, asun— 
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toe judiciales, viaa social y deportes se encuentran a la cabeza, 

con porcentajes hasta de 16, 6 y 18%. Este fendmeno se encuentra ex

plicado claramente por Taufic: " E1 periodismo burgu6s parte de la

base de que no puede volver a las masas contra sl mismas, es decir, 

no puede pretender que los propios trabajadores demanden peores con

diciones para ellos a fin de que aumenten eu ganancia los capita- 

listas. Por to mismo, sabe que - a to mds- pueae encauzar las inquie

tudes de los asalariados - enfilados contra la burguesia- hacia o- 

tros terrenos, con el objeto ae ailuirlas. Esto es, hacia la actua

lidad deportiva, los espectdculos artisticos ligeros, la cr6nica

policial, etc., con to que debilita la imagen de ' lo politico', y

puede, luego, alterarla de acuerdo con sus interepes." ( 48) 

Una interpretaci6n de cada una de las tree ma.terias sobresa- 

lientes lleva a percatarse de que su presencia en el Aeriodismo

burgu6s es un fuerte elemento ideol6gico. Por ejemolo, asuntos ju- 

diciales o nota roja - como mejor se le conoce- donde se cuentan dfa

a dia las actitudes o actividades de sujetos o instituciones que

actdan fuera de la ley, por to cual se hacen acreedores al repudio

y la condena de quienes se consideran buenos ciudadanos, donde a la' 

vez que se exponen las conductas criminales, se las censura y se i

sindan los castigos a los que se han hecho o se hardn merecedores. 

Es patente la intenci6n de perpetuar el sistema a trav6s de la

aleccionadora nota roja: a trav6s de ella. se aefieriden valores tan

vitales para el sistema tomo el respeto a la propiedad privada: " En

las comunidades modernas, donde el rasgo econ6mico y juridico domi
nante ae la Vida de la comunida.d es la inetituci6n sagrada de la

propiedad privada, una de las caracteristicas salientes del c6digo

moral es el car -dater sagrado de la propiedad." ( 49) 
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A trav6s de la nota roja se pone a los delincuentes en un es- 
caparate ?nibZico, a la vista de quienes deben censurarlos. 6Qu6

pruebas ofrecen en su contra? Los criminales son criminales por a- 
suntos meramente individuales - al menos 6sa es la informaci6n dro
porcionada-, en nada influye el contexto socio- econ6mico, la explo

tacibn de la cual son objeto los individuos. Cuando se les cerasura, 

rara vez alguien se ocupa de explicar si el individuo delincuente
tensa oho trabajo, cu -into ganaba, si debia o no mantener a alguien. 

Cabe considerar que la mayor parte de la nota roja es local y, por

ende, a cargo de reporteros; Lstos se encargardn de contestar s6lo
qu6, quien, d6nde, cudndo .y c6mo. Si en su repertorio figura la pre
gunta por qu6, rarer vez la respuesta atenderd al contexto socio -eco
n6mico del individuo, sino a sus sentimientos y malos y censurables
hdbitos. 

Otro tanto subsiste cuando los delincuentes son precisamente
los guardianes del orden odblico. precisamente en Ovaciones es may
comin, mejor dicho, permanentemente se denuncia a los malos policlas. 

Nuevamente se defienden los principios morales que sustentan a la
sociedad, una sociedad tan honesta que es capaz de denunciar a sus
propios servidores corruAtos. 

las notas sobre deportes hay que considerer, en primer lu

gar, que_ se- trata-de- una actividad evidentemente vital para el ser

humano; 
para nadie es sorpresa que el deporte ha lido desprovisto

en gran parte de su- car6cter initial, para incluirro" en uno mds de

los elementos de control de la sociedad. " La tendtica deportiva es

una forma traditional de entretener y de motivar al miblico. Ahora
bien, difundida con sobrecarga de contenidos se siente por las mi- 
norias como una forma de distraer del problems fundamental a la
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masa. Un peldaio m6s hacia la sumisi6n. V1 futbol suplanta asi a

Tia politica y a la economia, cuyo conocimiento en la mayoria de

los ciudadanos podria orizinar tensiones." ( 50) 

Se ha hecho del denorte im elemer_to mss de comercializaci6n: 

a trav6s de 61 se ^: ersigue una especie de adormecimiento general; 

a nesar de to ben6fico eue es el denorte para _.racticarlo, is gen

to debe contentarse con contemnla.rlo, peor aiin, a trav6s de los

medios de informacl6n masiva, y cada dia mAs aente ingress a tal

situaci6n. No es daiino ofracer distracci6n; aero llega a seceder

ue se da m6.s importancia a un partido de futbol, a una nelea de

box, : due a un grave problema national. Per ejemplo, mientras en 0- 

vaciones, 2a. edici6n generalmente anarecen de dote a ., u3_nce no- 

tas denortivas; economia y politica nacionales Tara vez exceden

de cinco. 

Dentro de la informaci6n deportiva, en el diario -se incluyen

cuatro columnas: " Burbujas denortivas", generalmente sobre futbol

profesional mexicano; " Corton del Mundialito", suministrada ocr la

agencia EFF, temporal mientras tuvo lugar un campeonato de futbol

en Uruguay; " 8 notas", s6lo sobre noticias taurinas; y " Copa de

Campeones", donde se difundian resultados del camneonato de futbol

amateur organizado nor el gropio diario. 

AdemAs de est_as_cuatro columnar - con un contenido tan invaria

ble come el gropio formato-, aparece todos los dias una caricature

sobre las actividadee del futbol mexicano; cabe se ialar que esta

aaricatura, nor el terra que trataba, no fee considerada Como cari- 

cature politica. 

A excepci6n de la columna " Copa de Campeones", que pudiera con

siderarse come divulgaci6n de actividadee denortivas ciudad::.nas
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aunque tambi6n se logra con ello la oromoci6n comercial del diario-, 

el resto de la informaci6n es de deportes como comnetencia profesio_ 

nal: futbol, tenis, box, toros. Por ende, sigue los lineamientos de

difundir el deporte como forma de evasi6n y de oromoci6n mercantil. 

A trav6s de la llamada pAgina de Sociales, se difunden las ac- 

tividades, fiestas, reuniones, bodas, de la gente que Babe to que

es vivir, que marca las pautas de la moda, la mixima expresi6n del

decoro y el buen vivir. No sin exagerar puede decirse que es to o- 

nuesto a la nota roja: 6sta acusa a quienes actuan mal; aqu6lla a- 

laba y premia a quienes sl saben to que es vivir bien y decentemente. 

No por tratar sobre materias opuestas, los objetivos de la nota

roja y de la p£ gina social difieren; a trav6s de la critica furibun

da a unos, y la alabanza a otros, a fin de cuentas todo se traduce

en reafirmar las pautas de v,.lores que convienen para la perpetuaci6n

del sistema. 

Adem6s de la intencionalidad nropagandistica, la nota social

posee tambien intencionalidad mercantil. Eh las eociedades canita- 

listas; el consumo es parte vital del sistema. Hay que mostrarle a

la gente qu6 debe consumir, c6mo vestirse - si por el momento no tiene

dinero, ya to obtendrd, siempre y cuando siga una buena conducta,: 

Bajo la vigilancia selectiva de la ley del derroche ostensible se

produce un c6digo de c6nones generalmente aceptados de consumo, cuyo

efecto es obligar al consumidor a conformarse a un patr6n de gastos

y derroche en su cone, zmo de bienes y su empleo del tiemvo y del es - 

fu erzo. 11 ( 51) 

Ahora bion, las notas sobre politica y economia ocupan loe si- 

guientes lugares en la escala de oorcentajes; sin embargo, ello no

es indice confiable sobre una aut6ntica intenci6n de informer. Ya
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se verde en el siguiente capitulo los recursos mediante los cuales

los acontecimientos de tal na.turaleza. pueden ser disfrazados, mini

miTados o incluso ignorados a trav6s del lenguaje. Fs en estos ca- 

sos donde cobra mayor fuer, a la importancia de desentranar el con- 

tenido latente, los mecanismos adicionales de semantiza.ci6n. 

Por dltimo, se localizan tambi6n una serie de notas que res- 

ponder a temas como ciencia, medicina y a.rte. Al respecto, se apre

cia de inmediato que el espacio que se les dedica es minimo, y en

ocasiones ni siquiera se les incluye. "& C6mo puede servir mi ar- 

ticulillo de opini6n peraido, aprensado en hoja ; ris y pesada, re

motamente confinado a la trastienda de ese mismo neri6dico solici

to en desplegar color, figura de papel, ingenio en el slogan?" ( 52) 

Importa destacar que el -dltimo lugar to ocupa el tema educaci6n, 

con s6lo 0. 454 por superficie y 0. 5614 por cantidad. 

Aunque pareciera una apreciaci6n acelerada, es necesario decis' 

que si influye el que la cantidad de notal y la superficie sean mi: 

nimos, vara poner de manifiesto el ooco inter6s que se tiene para. 

que loo lectores en realidad queden bier informados, que se trata

de un di, rio, al igual que la mayoria de la prensa burguesa, » donde

el pluralismo ideol6gico de las p6.ginas editoriales no es ni siquie

ra cortin de toles para disimular la bazofia del predominio politi

co inscrita hasta el empacho en la vordgine comercial y publicitaria, 

en la cr6nica roja del morbo, en la hip6crita condena institutional

del ratero de centavos y de la prostituta callejera, en la exalta- 

c16n del machismo..." ( 53) 

Queda concluido el anilisis morfol6gico del diario. A trav6s de

61 se realiz6 un an6lisis de contenido multiple que permite una vi- 

si6n del contenido manifiesto. A la vez, fueron expuestas algunas
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consideraciones que se desprenden de cads fase que integr6 esta

Primera etaDa del an6lisis. Hasta aqui, ya ee sabe de qu6 trata

la informaci6n contenida, qui4n la suministra., cua:nta oDini6n ma

nifiesta existe. 

Falta ahora la segurda etanas anAlisi_s estructural del con— 

tenido, desenmascarar los mecanismos con los cuales se orocesa el

lenguaje periodistico. 
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5. ANULISIS ESTRUCTURIL DEL LEPiGUAJE

En este caoitulo se presentard la segunda face del an6,lisis

estructural hemerogrdfico del diarios an6.lisis estructural del

contenido. Casasds describe esta fase como " aislar y examinar to

dos los elementos que intervienen el contenido manifiesto del me

dio." ( 1) 

El mismo autor define semantizaei6n como " el oroceso por el

cual un hecho o unos acontecimientos ocurridos en la realidad so

cial son incorporados, bajo la forma de significaciones, a los

contenidos de un medio de comunicaci6n de masas." ( 2) La semanti

zaci6n se logra a trav6s de dos operaciones bdsicass selecci6n y

combinaci6n de signos. 

En el lenguaje existen cuatro grandes sistemas de signos: na

turales; de representaci6n o iconos; ic6nico Fimb6licos; de comu

nicaci6n o simbolos asociados convencionalmente a las cocas que

designan. ( 3) De aqui se derivan los demAs sistemas de signos, en

tre ellos, los periodisticos. 

Radl Rivadeneira se refiere de manera concreta a los signos

Deriodisticoss " Los c6digos periodisticos pertenecen a la catego

ria de sistemas de significac16n de se?iales/ signos que estimulan

el 6rgano de la vista. En primer lugar, entonces, senales/ signo

del lenguaje escrito, tipogrdfico y grdfico." ( 4) Otro autor, ; moi

quel de Moragas, al aplicar la semi6tica al estAdio de los mensa

jes de la =•rensa escrita, establece la siguiente divisi6n; lin- 

guisticos, no lingUfsticos y paralinguisticos. ( 5) En este caro, 

paralinguisticos equivale a los recursos tipogrificos, y no lin- 
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gUisticos a los ic6nicos. 

En este canitulo se nresentardn, en las tree primeras ; antes, 

corsideraciones sobre cada uno de los sistemag de signos; por 11ti

mo, una aplicaci6n de to exrn: esto en algunos mensajee clave selec- 

cionados. 

5. 1. Zecursoe tieogrdficos o naralinaifsticos: emnlazamiento, 

titulado y oresentaci6n

Eh el lenguaje oeriodisticos todos los signos adquieren igual

importancia: tan import- nte es to que se dice tomo la forma en que

se presenta; asimis îo, es de inter6s que la informaci6n vaya o no

acompanada de imAgenes: " Si el libro objeto no es mAas que una envol

tura vara el libro escrito, no pa_ to mismo con los peri6dicos: el

peri6dico viene todo entero con su piel; el encabezado, la tipo- i-a

fia, el emplazamiento y el contexto no son solamente un marco, sino

que constituyen la sustancia de la informaci6n." ( 6) 

Quienes se encargan de la elaboraci6n de los men_sajes periodis

ticos estAn conscientes de que estos deben ser presentados en una

envoltura conveniente. Colocarle a una nota un encabezado a ocho cID

lumnas indicard al lector, de antemano, que Esta es mds imnortarte

que si se presentara a una columna. En el caro de Ovaciones. 2a. e- 

dici6n, antes de que el lector pueda formarse un juicio sobre cudl

es la noticia md,s imnortante, ya habrdn tomado la decisi6n por 61: 

con un encabezado de media plana le- indioaran que debe preocuparse

por un asalto, un suicidio o un partido de futbol. " El significado

no se transmite s6lo nor las nalabras de una noticia, sino tambien

nor el tamano de un titular, su posici6n en la ndgina y la de la

pAgina en el peri6dico, su asociaci6n con fotografias, el use de la
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letra cursiva y otras oaracteristicas tioogrAficae." ( 7) 

Los recursos tipogr&ficos comprenden: 
emplazamiento, titulado

y presentaci6n. 

Emplazamiento

Se ocupa de: 

a) comoaginaci6ni en qu6 lugar se colocan las noticias; 

b) superficie: cudnto espacio ocupa. 

La compaginaci6n se refiere tanto a la oagina Como al lugar e_ 
necifico dentro de la pdgina. La compaginaci6n que oosea una noti— 

cia interests en la medida en que " codifica en cierto orden conteni

dos informativos determinados." ( 8) 

No existe un criterio general para valorar la importarcia de u
na pdgina con relaci6n a otra: " Si la ' primera' ee la nggina de las

prioridades, Lqu6 jerarquia establecer a continuaci6n? 
LConviene a- 

tribuir una orioridad, en Segundo lugar, a la d1t ina nAgina? & Seguir

el orden aritm6tico de las pgginas? Dar una ventaja a las imoares, 

llamadas Ia ginas buenas'?" ( 9) Para resolver estas interrogantes, 

Kayser, en E1 diario franc6s, propone: " Sin duda, Cada diario, cad^ 

tipo de diario presenta una jerarquia entre sus p4ginas que Is es

propia y que es, implicitamente, aceptada nor el lector habitual. *( 10) 

Para valorar el emplazamiento en Ovaciones. 2a. edici6n, es

conveniente remitirse a los resultados de la fase de an6lisis mor— 

fol6gico. En ella puede apreciarse que la esti-actura del diario se

mantiene inalterable en las seis orimeras n4ginas. A nartir de la

p6gina 7, el lugar donde Sean colocadas las noticias depende funds

mentalmeite de la inserci6n de publicidad o propaganda; en efecto, 

no es de extranar que, dado que el diario posee una funci6n en gran

medida_ nercantil, la funci6n de informar sea supeditada a la distri
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buci6n de esnacio asignada a la ^ ublicidad. 

Las secciones que permanecen siempre inalterables son la cul- 

tural ( pig. 2), la de informaci6n gr6fica ( p4g. 3), la de entrete- 

nimientos ( pAg. 4), la deportiva ( pig. 5) y la p6gina de gases( pdg. 

6). La nota roja ocupa las dos dltimas pdginas, siempre y cuando no

ea desplazada por la publicidad. Conviene resaltar to siguieute: 

la pagina cultural del diario aparece en la p6gina 2, opuesta a la

con}entada n6.gina 3; de marera un tanto empirica, y pasta por expe- 

riencia propia, se puede a£ irmar que el lector es atraido en prime

ra instancia nor el mundo grAfico, tan atractivo en comnaraci6ncon

una pAgina repleta de texto. 

T-71 emplazamiento constituye una de las primeras instancias de

la senantizaci6n periodistica: " Z-..., 7 se dan todavia otras formas

de distorsionar algunos aspectos de la vida nacional como conteni- 

do del peri6dico: colocando la noticia en cuesti6n entre los avisos

oficiales y los anuncios por palabras L". - J" (11) 

En la colocaci6n de las columnar, el diario asume una conduc- 

ta que pudiera llamarse normal: algunas aparecen en el mismo Lugar, 

tal es el caro de " Loco Llundo" ( columna que refine escuetas notas in

formativas, cuyos temas predilectos son los ins6litos), " Sin Clzerer

Queriendo" ( columna miscel6.nea, de informaci6n y de opini5n, refe- 

rida a temas--da--politica nacional), esta columna aoar.ece alternada

con otra de las mismas caracteristicas: " En la linea". Fh la aigina

de deportes aparecen diariamente dos columnas: " Burbujas deportivas" y

8 notas". En la secci6n de sociales, gparecen alternadas dos colum

nas: " Boutique" y " Periscopio'°, que no aoarecen en pigina fija, si

no que el emplazamiento depende de la inserci6n de publicidad. Por

Ultimo, existe una columna, colocada generalmente en la penultima o
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la dltima o' gina, denominada - Y atari.li Liril6n", que se ocupa de

asuntos judiciales. 

La suoerficie se refiere a la extensi6n que ocupa calla secci6n

y, resoectivamente, cada nota. Este punto ya £ ue abord?do en el ca

nitulo anterior, donde se oresentaron los resultados obtenidos trap

la medici6n de las notal por g6nero, fuente, origen y materia. F610

se a_%iaden upas cu-antas consideraciones. 

Generalmente, se destina una superficie casi siem ore uniforme

para las distintas secciones.' En el caro de lap notas, si algunaes

demasiado escueta, literalmente hablando, se recurre al procedimien

to de dejar mayores espacios en blanco entre ralabra y palabra o se

emplea letra de mayor tamao. Este procedimiento de amnliar la su- 

per£ieie se utiliz6, sobre todo, en las notas corresoondientes al

encabezado principal. 

Titulado

Los titulares se encuentran entre los nrincinalee elementos de

significaci6n en el mensaje periodistico: " Todos los titulares tien

den a ser tan completes, tan limpidos en sus restimenes informativos

que el ' abrir y cerrar de ojos' basta. Se Fabe todo antes de haber

comnrendido. Se vive un suspenso de Serie Negra, aero en sentido in

verso: se conoce el ' qu6' o el ' qui6n° antes del ' c6mo', el desen- 

lace antes que la explicaci6n." ( 12) 

Al analizar los titulares surge una situaci6n ambigua: si bien

constituyen un elemento tipogrdfico, tanbi6n se acercan a los sig- 
nor lingUisticop; de alli que a los elenentos tioogrzificos se les

denomine tambi6n como paralingUisticos. De acuerdo con to anterior, 

los factores de i.moortancia de los titulares to-nan en cuenta los as

pectos tioogrAficos y los lingUisticos; tales factores son:? 
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a) Imoortancia real.- Determinada por el numero de columnas, la

altura y los tipos de letra empleados, que hacen a un titular

mAs o menos imoortante. 

b) Importancia relativa.- Comorende los mismos asoectos de la an- 

terior, pero referidos solamente a la ndgina en la cual ce en- 

cuentra el titular. 

c) Contenido.- Puede ser exnlicativo, indicativo, orientado o sen

sacionalista. 

El titulado o encabezado se divide en los siguientes elemen- 

tos: 

a) Cintillo.- Titulos que se publican cuando existen dos o mde no- 

ticias sobre el mismo teas; actdan como un lazo de uni6n entre

todas ellas. 

b) Sobretitulo.- Como su nombre to indica, su colocaci6n es arriba

del titulo; generalmente oresenta una aclaraci6n sobre el terra

al que se refiere el titulo. 

c) Titulo.- Es la frase u oraci6n anarertemente de mds imnortancia

en la nota, la que resume en dos o tres frases el hecho, la de- 

claraci6n, la tragedia, etc. 

d) Subtitulo.- Colocado bajo el titulo, generalmente aAade alauna

informaci6n comolementaria.,( 13) 

Tras una revisi6n del diario, se desprende to siguiente: la

Primera plana ( en. una actitud bastante normal entre los peri6dicos

sensacionalistas) oodria- denominarse una plana de encabezados: fra

ses a ocho columnas, con superficies de haeta 700 cm2. 0 bien, en- 

cabezados m6s modestos, de s610 cinco columnas, en cuyo caro to oa

rad6jico es que para nroporcionar la informaci6n bastan dos y hasta

una columna de texto; la misma situaci6n se aprecia en todas las pi
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ginas. 

El lenguaje de los encabezados es en su innensa mayoria sensa

cionalista, como ejenplo: " Vacacionistas er. la ruina", " Se lanz6al

Metro y ; Vivei"... Sin embargo, existe una tendencia a mezclar el

estilo; por ejemplo, sensacionalista con oriertado: " Milagro, mila

gro, ; Reagan se vuelve buenoi"; explicativo con. indicative: 1IL6oez

Portillo y Reagan hablaron sin tapujos". Si una de las metas funds, 

mentales, aunque utdpicas, de la nota informativa es la objetividad, 

Esta queda anulada desde el principio: la mayor oarte de los enca- 

bezados son elaborados con una alta dosis de opini6n; el lector, adn

antes de lle.-ar a la primera linea, ya se encuentra con un juicio, 

a manera de rerumen, sobre to que debiera pensar de una nota, sobre

los beneficios de alguna actividad, sobre to reprobable de una con- 

ducta. Aunque estae consideraciones aparentemente se refieren a la

rignificaci6n lingUfstica, se encuentra imolicita la imoortancia que

en el contenido lingaistico del titular posee el tamano, e1 tipo d -e

letr-i, los recuadros; en fin, va indisolublemente ligado a los re- 

cursos tipogrdficos. 

Presentaci6n

Este asoecto alude a: 

a) Ilustraci6n.- Que vaya acompadado o no de fotografia o dibujo. 

b) Tipografia.- Se refiere especificamente al tipo y al tamaHo de

letra. 

c) Estructura.- Comprende aspectos como el lugar en que una nota

es colocada con resgecto a las demis, o si esti rodeada de anun

cios comercisles ( tal an6lisis llevaria a identificar cuardo u- 

na nota es colocada como relleno solamente); fragmentacidn de la

noticia, es decir, que aparezea completa o tenga paves; que vaya. 
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en un recuadro o encuadre; que ce citen el origen y la f:.ente; 

y el ndmero de colu^nas en que anarece el texto. 

Sobre el nri.mer punto, la ilustraci6n, se tocara el terra de

forma mAs amolia en el siguiente apartado, referido exclusivamen— 

te al lenguaje grdfico. 

El tiro de letra emoleado en los textus es unifozie en todo

el diario. La variaci6n se nresenta en el tama?io, principalmente

en la Primera pigina. Ya se mencion6 la tendencia a que una nota

ocuoe m'as suDerficie de to que normalmente nudiera abarcar; uno

de los recursos es separar las palabras y las lineas, otro con— 

siste en emolear letra de mayor tamano. 

La estructura puede considerarse tomo uniforme en los diarios

analizados, prineipalmente en las circo primeras pagi_nas, donde to

dos los dias se nresentan las mismas sectiones en igual superficie. 

De la pagina seis en adelante to cue predo:nira es la publicidad, 

las notas carecieran ser relleno. 

La frag-yentaci6n anarece sobre todo en las notal de la orime— 

ra nagina; Esta ec una plana eminentemente de encabezados, a los

cuales corresponde algo de texto que es enviado a las cagiras cep

trales pares; sin excenci6n, today las noticias de la orimera pla

na_..son completadas en la sexta u octava pagina. E1 resto anarece

eompleto en una sola vagina. 

E1 diario es abundante en los otros elementos de la estrictu

ra, nor ejemplo, el encuadre. Como ya se mencion6, este tipo de e

lementos poseen significaci6n; aunoue aoarentemente un recuadro no

se forma mal que nor unas lineas, visto en el contexto de la nota, 

su eresencia ejerce una significaci6n adicional en la infor:saci6n. 

E1 origen de la noticia figura cuando proviene de una agencia
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de noticias; en las notas locales no se cita, se deduce de la lec— 

tura. La fuente ( cfr. supra. cap. 4. 2.) no es constatada en un alto

porcentaje. 

Queda concluida la revis16n de los elementos
ticograficos o

naralingUisticos que contribuyen a dar eignificaci6n al diario. A

continuaci6n se abordardn los principales elementos del lenguaje i

c6nico del periodismo. 

5. 2. Recursos ic6nicos: Is. imagen fotoarifica

Otro de los c6digos que as hallan presentes en el lenguaje de

Ovaciones. 2a. edici6n —y de casi todos los diarios sin excenci6n— 

es el ic6nico. Se refiere especificamente a las im&genes; compren— 

de fotografias, grabados y dibujos. 

La introducci6n de fotogx-kXias a la prenea es ya una oractica

que data de largo tiempo, casi desde' que-`surge la prensa a nivel

masivo, " La introducci6n de la foto en la nrensa es un fen6meno de

can_ital imoortancia. Cambia la visi6n de las maws. Hasta entonces,' 

el hombre comdn s6lo podia visualizar los acontecimientos que ocu— 

rrian a su vera, en su calls, en su pueblo. Con la fotografia, se

abre una ventana al mundo. Los rostros de los personales vdblicos

pe vuelven familiares Lr . y/" ( 14) 

Es posible llegar a generalizar los temas que abordan las fo— 

tografias con que cuenta el peri6dico: 

Ea is orimera plana, se incluyen dos o mAs fotograt as, que

en ocasiones se refieren a alguna de las notas principales; 
sin em

bargo, la mayoria de las veces s6lo as presents, la fotografia, sin
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mayor infornaci6n adicional que el pie de foto. 
La pggina tres estd formada exclusivamente por fotografias y

su corresn_ondiente pie de foto; cabe seialar que tal o4gina le ha

valido al diario el sobrenombre, 
bastante dif•.uidido, de Playboy de

los nobres. No porque necesaria-nente incluya fotos de mijeres bo- 
nitas- aunque es muy frecuente-, oues presenta ademds temaS vPria

dos, tales como escenas intimas de actores o
actrices famosas, e- 

pisodios- c6micos o inusitados, fotografias con supuesto interes hu

mano, por ejemplo, de animales; gozan tambien de gran aceptacibn

aqu€llai que muestran los Ilti.mOs aspectos de la moria euronea. Es

imoortante senalar que ias fotos provienen casi exclusivamente de
naises eurooeos, con marcada predilecci6n por Inglaterra. En estas

fotografias no se cita la fuente, aunque seguramente provienen de

agencias inforaativas. 

En la pigina cinco, la deoortiva, se insertan una o dos foto- 

grafias, en las cuales sucede to mismo que ea la primers pigi.na: en

ocasiones anarecen como complemento a una nota
informativa o, bien, 

como g6nero aislado. 

En las pdginas de Sociales, espectaculos y nota roja existen

gran c.antidad de fotografias, principalmente en las dos primeras: 

sociales y espect6.culos, 
repletas de hermosas mujeres, apuestos ga

lanes, sangrientas_volcaduras, craentos asesinatos, etc. 

Por ultimo, hags que considerar que en ocasiones la publicidad

viene complementada con- fotografias, sobre todo en -la rjublicidad de

cine y espectdculos. 

En una antologia fotogrAfica, ' ars verte meior. Ambrica :, atina, 

Se clasifican las siguientes imAgenez aeriodisticas y a: blicitarias
posibles en Am6rica: 
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1) Indigenas.- Indios, negros, mulatos ( sector roletarioq urbano, 

camoesinos, etc.); 

2) Cat6licas.- Atraviesan varias canal socialee; 

3) Nacionales.- 3anderas, murales, museos, natriotas; 

4) Identidad nacional.- Actor oficiales, minietros y presidentes, 

manifestaciones, . dirigentes obreros, lideres. Tambi6n se in- 

cluye " la estdpida pero eficaz pagina social" con bodas, % V a

Rog...; 

5) De consumo.- Imdgeaes de la sociedad de consumo; 

6) Para las 61ites.- Mundo de imdgenes que consumers o patrocinan

las clases dominantes; 

7) De la familia; 

8) De la revoluci6n.- De denancia, de izquierda ( 15). 

Mientras es frecuente que el diario analizado sea profuso en

los pri:neros texas, el itimo, el de la revoluci6n, es de muy diff

cil aceptaci6n. Esto se debe sencilla:mente a que la imagen es un e

lemento que, al igual que el lenguaje, atraviesa oor an proceso de

semantizaci6n de carte de los informadores. Las imdgenes periodis- 

ticas, en su mayoria, son " imdgenes que mexclan la identidad nacio

nal con los mecanismos de la sociedad de consumo, con la cultures de

masas estimulada nor la burguesia para entretenimiento y catarsis

popular." ( 16) 

La fotografia ejerce, en ocasiones, una fascinaci6n mayor que

el lenguaje; sobre todo en un diario como el analizado, cuya breve

dad supone una rdpida lectura, la existencia de imdgenes es un e- 

lemento que contribuye a la aceptaci6n del diario, de su cuasilec- 

tura. " E1 lenguaje de las imAgenes impone su objetividad mAs alld

de la irtificiosa red de las palabras; seduce al recuerdo oresente
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y activo, aunque reprimido, de la unidad del m•ando contemplada en

la simbologfa pre -verbal." ( 17) 

A la fotograffa se le i=a atribuido- falsa-nente- la ca?acidad

de dar a con.ocer los hechos sin la minima tergiversaci6n: suelede

cirse que una fotograffa no : cede mentir. Nada mss err6neo, pies

una de las caracterfsticas de is fotograffa, a nivel de significa

ci6n, es ser altamente polis6mica, puede evocar una cantidad ili- 

mitada de significados: tantos - o mss- Como recentores hays. Esta

caracterfstica no puede ser ignorada Dor los informadores; de alli

la imnortancia que posee para 1a imagen fotogrifica geriodistica

el pie de foto, peque-io texto que aclara, amplfa, confirma, expli

ca o incluso contradice los m-Sltiples siamificadoe que oudiera no

seer una foto. A esta funci6n se le conoce tomo anclaje, saes evi

to una dispersi6n de significados var parte del receptor. " El he- 

cho de que generalmente vaya acompaaado de inscriociones verbales

confirms que el genero ic6nico no siempre es tan renresentativo co

mo se Gree; porque, aun siendo reconocible, siempre anarece con

cierta ambiguedad, denota m6.s f6cilmente to universal que to par- 

ticular; por ello, en las representaciones que tienden a una nre- 

cisi6n referential, exige que se le ancle a un texto verbal." ( 18) 

Por si fuera noco, los textos, ademds de ejercer una funci6n

de anclaje en el significado de la imagen, pueden alterar Este oor

comoleto. " La objetividad de la imagen noes mss que una ilusi6n. 

Los textos que la comentan oueden alterar su significado de Cabo

a rabo." ( 19) 

Roland Barthes considers tan importante al texto o pie de foto, 

que to concibe tomo una estructura indenendiente de la fotograffa: 

z...% la estructura de la fotograffa no es una estructura aislada; 
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se comunica por to menos con otra estructura, que es el texto ( ti- 

tulo, leyenda o articulo) que acompana a toda fotografia oeriodis- 

tica." ( 20) 

Otras manifestaciones de lenguaje ic6nico nresentes en el dia

rio, aunque no de manera constante, son los grabados que acompanan

a algunos anuncios uublicitarios. Adem'as, la secci6n de comics, con

dos tiras c6micas, que pertenecen tambien al lenguaje ic6nico; sin

embargo, 6stas han lido consideradas como g6neros de entretenimien

to, junto con los hor6scopos y los crucigramas. 

E1 anilisis de las notas concretas presentado en la Ultima sec

ci6n de este capitulo. se dedicard exclusivamente, dentro del c6di

go ic6nicoy a las fotografias. 

5. 3. Recursos lingUisticos: el habla de Ovaciones, 2a, edici6n

El Altimo de los sistemas de signos presentes en el diario es

el de los signos ling6isticos. Igual que en los dos sistemas ante- 

riores, el andlisis se limitard al contenido redaccional, la oubli

cidad, aunque imnortante, desviaria de los fines oersegaidos: cSmo

se semantiza la realidad en Ovaciones. 2a. edici6n. 

Segiin Roman Jakobson, el lenguaje desempena seis funciones, ca

da una determinada por aquel- ele-nento del proceso de comunicaci6n

al que se brinde mds importancia en un acto comunicativo - o infor

mativo. Tales funcionee son: emotiva ( emisor), conativa ( destinata

rio), fdtica ( canal), metalinguistica ( c6digo), politica ( mensaje) 

y referencial ( contexto) ( 21). 

rh la infornaci6n - no comunicaci6n- masiva, la funci6n mas im
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portante es la conativa, centrada especialmente en el destinatario. 

Tambi6n es vital la funci6n politica, con 6nfasis en el mensaje, el

cual es objeto de una cuidadosa elaboraci6n oor carte de lop infor

madores; asi, el contenido del mensaje no ird mis a116 de to que

pueda tolerar el sistema. Existe antre ambas funciones una e- treclm

relaci6n: el 6nfasis en la elaboraci6n del mensaje tiene como fin

primordial la resouesta del destinatario. 

Seria de suponerse que en el periodismo la funci6n nri:nordial

fuese la referencial, que atiende bdsicamente al contexto, ya que

uno de los fines del oeriodismo- segLin la teoria y segdn los infor

madores- es dar a conocer a la gente to que sucede a su alrededor, 

su contexto. Lamentable y obviamente no sucede asi: el conocimiento

mAs o menos cabal de la realidad es sacrificado en aras de intereses

narticulares. 

Para exnlicar c6mo se lleva a cabo la elaboraci6n de mensajes

en is actividad neriodistica resulta iitil, en princinio, retomar

las dicotomias oropuestas nor Saussure, que sirvieron de base vara

la semiologia. 

La Primera dicotomia es lengua/ habla. La lengua que es punto

de partida para los mensajes del diario es el esnanol. Si Pe quiere

enfocar de manera m6s precisa el an6.lisis, cabria decir que la len- 

gua es el mensaje oeriodistico en general. El habla serian las mnni

festaciones oarticulares y peculiares del orooio diario. Saussure

define al acto de habla_ como " un acto individual de. voluntad y de

inteligencia, en el cual conviene distinguir: lo. las combinacione-0

por las que el sujeto hablante utiliza el, c6digo de la lengua con

miras a expresar su pensamiento personal; 2o. el mecanismo nsico- 

fisico que le permita exteriorizar eras combinaciones." ( 22) 
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En la definici6n anterior estdn implicitas dos fur_ciones bdsi

cas en el acto de habla; selecci6n y combinaci6n. En efecto, de to

do el repertorio de signos que el lenguaje ofrece al sujeto ha.blan

to —en este vaso los emisores— €ste deberd selecciorar algunos de

tales signos y combinarlos entre si, funciones que desempenard se— 

gdn intereses especificos. 

Para ejemnlificar tal situaci6n, se toma comp modelo una de

las notas aparecidas en el diario, titulada " Hablaron sin tapujos"( 23) 

Para dar a conocer la entrevista entre dos presidentes, el renorte

ro debi6 partir del c6digo de la lengua Periodistica, de recomenda

ciones abstractas acerca de la redacci6n periodistica, qu6--es una

nota informativa, cu Lles son los £ actores de inter6s de la noticia, 

asi como la ut6pica y no menos nombrada objetividad. A ^ artir de

tal lengua abstracts, seleccion6 y combin6 signor a los cuales se

alladieron elementos de significaci6n al colocar lanota en Primera

plana, a ocho columnas y con una fotografia. Esto constituy6 un ac

to de habla. 

Durante el acto de habla, se presents una segunda dualidad; 

paradigma/ sintagna. E1 sujeto hablante se enfrenta a una cadena li

neal de signos posibles ( paradigm); de Cada una de estas relacio— 

nes paradigmaticas retomard aquellos silos pertinentes y estructu

rard asi_uzi mensaja concreto ( sintagma). 

La dualidad paradigma/ sintagma se encuentra siempre presente

en el contenido linelstico. Por ejemplo, en la nota titulada;" A- 

gsasi: Lefebvre viene al D. F. w-- T241, para el primer signo, " iaguasj-", 

existian varios otros signos posibles; orecauci6n, cuidado, atenci6n, 

neligro o, simplemente, no externar ping -ma sepal de alarma. Estos

signos constit,.yen el paradigna; el titular representa un sintagma. 
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Una vez estructurado un mensaje, se obtiene M conjunto orde- 

nado de signos. Es aqui donde se presenta otra gran dualidad: sig- 

nificado/ significante. Cada signo se descompone en los dos elemen- 

toss significante ( objeto o acci6n que estimula los sentidos), sig

nificado ( representaci6n mental que evoca el significante). Junto

a esta dicotomia se presenta otra, intimamente ligada: denotaci6n/ 

connotaci6n, referida al significado, el coal puede ser, nor tanto, 

denotativo o connotativo. 

No es tares f6.cil desentranar el significado connotativo del

mensaje periodistico: " En cuanto a la Prensa 1-..., 7 ignoranos toda- 

via Iasi todo de un fen6meno lingriistico que parece desempe3ar en

este caso un oapel fundamentals la connotaci6n, es decir, el desa- 

rrollo de un sistema de sentidos secundarios, nar6sito, por asi de

cirlo, de la lengua propiamente dicha," ( 25) 

Significado denotativo es el equivalente al significado de un

diccionario; por ejemplo, la palabra d6lar denota la unidad moneta

ria de los Estados Unidos y Canadd. El connotativo ser9L diferente

para Cada receptor e incluso para cada receptor variard segun cir

cunstancias tales como estado deenimo o situaci6n econ6mica; asi, 

la palabra d6lar puede tener significados connotativos: fortuna, 

ruins, devaluaci6n, contrabando, divisas transnacionales, esnecu- 

laci6n y una interminable lista adicional. 

Al estructurar el mensaje, esta dicotomia no debiera ser per- 

dida de vista y, de hecho, tanto no se pierde, que se ha acunado ya

el t6rmino connotaci6n programada para la recurrencia a todos los

medios nosiblez para evitar una evocaci6n mental no conveniente en

el receptor. Ya en la secci6n dedicada a la imagen, se ha visto c6

mo, mediante la funci6n de anclaje, en fotografia, se reptringen
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las posibilidades del significado connotativo. 

En cualquiera de las notal del diario oueden anreciarse sig- 

nificados connotativos. Por ejemplo, en " El gobierno de Zacatecas

tribute, honor a sus h6roes" ( 26) que describe un homenaje a Jeeds

Gonz9lez Ortega, se advierte una tendencia a connotar oatriotismo, 

amor a la patria, con frases Como las siguientes: " patriots, zaca- 

tecano", " pasajes trascendentales en su vida y ejercicio guerrero"„ 

ilustre zacatecano", " h6roe de la guerra", " batallador infatiga- 

ble", " soldado extraordinario no e6lo de Y6xico sino del mundo", 

natriota de Zacatecas", " decir a lo: cuatro vientos, en esta tie

rra mexicana, que uno de los grander, que uno de los MAP grandes

en este oaie es...", " entreg6 su vida, su oensamiento, su acci6n ge

nerosa de estratega". 

Por jitimot existe la dicotomia sigiificado/ si.
giificante. E1

significante ser9L el orooio mensaje, la infornnaci6n lingUistica, 

ic6nica y paralinelstica en 61 contenida. E1 eignificado, contra

to que oudiera esoerarse, no sera la realidad; MAP bien, serA la

visi6n, de la realidad que conviene a los intereses de la claw en

el poder. 

La linguistica, para un mejor estudio de la lengua y del ha- 

bla, se subdivide en ramal, tales tomo la semadntica, sintactica, 

fonologia. En este caro, la que interesa destacar es la sem&ntica, 

cuyo principal 6nfasis eon los significados, y la relaci6n de los

siggnos con los objetos, con los " referentes contenidos en las ex- 

presiones dadas." ( 27) E1 mensaje oeriodistico no siemore cuenta

con referentes que correenondan a la realidad; Esta es semantizada. 

Se llega asi a algo fundamental en este anAlisis: las ooera- 

ciones de seleccionar y combinar signos que oroporcionen al recen
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for el conocimiento, o el significado de su realidad; la realidad
se semantiza. El principal elemento de qua se disnone Dara tales

oDeraciones serd el lenguaje, respectivamente la lengua y el habla. 

Ern que medida se adecfa a los intereses del emisor? " E1 vocabula— 

rio de una lengsa no estd elaborado al azar. Los hablantes han as— 

tructurado su 16xico a partir de sus irtereses, de la manera Como

manejan la realidad. Cada sociedad clasifica y ordena la realidad
segiin motivaciones esoeciales." ( 28) 

La Cita anterior as objetable al afirmar qua sada sociedad or
dena y clasifica la realidad segln motivaciones esnecialee. Si se

considera qua una sociedad no as, ri con mucro, un conjunto homog€ 
neo de sujetos unidos nor fines comunes, sino un Bruno integrado

por dominantes y dominados, se desnrende to siguientes calla gruoo

social contard con un 14xico qua elige y combing para dar a cono— 
cer la realidad segin motivaciones esneciales. 

Dentro de tal 16xico existen narticalas, a las qua Casa-mts
denomina " items", los cuales " juegan un papel primordial an la se
mantizaci6n de los acontecimientos, hues son la unidad minima y la
qua primero se elige para combinarla Dosterior:nente".( 29) Un ejem— 
plo de item —nor cierto, altamente difundido an las esferas de los
comunic6logoe— as la palabra " terrorista", cuyo use confiere un

significado profundamente distinto qua si se emnleara " activista". 

E1 use de uno u otro item puede provocar qua la realidad se seman
tic4. cle distinta manera.- " En nuestra cultura,_ el tLrmino ' Policia' 

Dosee dimensiones designativa, apreciativa y prescriptiva. De la

persona denotada nor este signo,. y qua nor tanto realize. el rol de
Policia, se espera qua act -de de determinadas formas bajo ciertas

circunstancias." ( 30) 
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Para semantizar la realidad, el informador disoone de un re- 

pertorio de posibles items, que le oermiten afinar sus objetivos

eoncretos. " Al designar a un ser humano de tal o cual modo, se le

sit -da dentro de un espacio social concebido oor la persona que to

nombra." ( 31) En una columna de " Matarili Liril6n" ( 32) se encuen

tran los siguientes items para designar a los noliciapt " coroneles

jefes de Area", " tres estrellas", " monos ratas de grdas", " pareja", 

ratas gachas", " genizaro" y " pareja del ' yip'"; aunque todos es - 

toe t6rminos apuntan hacia una direcci6n similar, existen matices

en sus significados. 

Los items no son s6To palabras aisladas, tambi6n representan

items los simbolos, estereotipos, slogans, temas, silencios. Todos

estop elementos juegan un papel primario de selecci6n y combinaci6n. 

Cuando digo algo, el modo en que to digo, to que no digo y Dodria

haber dicho son aspectos inseparables de to que digo." ( 33) 

El empleo de los items representa una Primera etapa en el pro

ceso de semantizaci6n, la cual en la actividad oeriodistica lleva

a otrar etanas, Como la contextualizaci6n, temporalizaci6n, oerso- 

nalizaci6n, clasificaci6n, descrioci6n, circunstancializaci6n. ( 34) 

Aunque la forma en que tal semantizaci6n se lleva a cabo varia de

un acto de comunicaci6n - o informaci6n- a otro, es oosible genera- 

lizar que ellos se rigen nor las llamadae macrorreglas. 

E1 concepto de macrorreglas es abordado nor Teun A. van Dijk

en Estructura y funciones del discorso. E1 autor seciala que la for

ma an que se estructura un discurso recurrir4 a Cres reglas bgsicast

supresi6n, generalizaci6n y construcci6n. ( 35) A trav6s de la suDre

si6n se eliminan aquellas oropopiciones que no son textualmente

Dertinentes para los fines del emisor. En la etaoa de generalizaci6n., 
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dada = a, eecuencia de proporiclmer, Tatar se = Segran an una o va

riax prbrosicioner que contengm a Sae dem. am la dItima etapa, 

la de conetrumidm, Be base mm cm -m eiridm que cmtenga la totali

dad de las proaoeicionee g ; 1a eecaaencia original se

sustituye oar la mueva mx=wjci.dd. 

Batas mcrorreglag se bacea gstemtee de menera egce_ iasa en ! a

entrevista periodistica. LAS d0clAracimmes del entrevistado Eon el

diecurt-o -origin l; de a111 se elimaina 1a informraci6n no ! Dertinente
suoresi6n); con lar declaracimmer rvagtaMmter se realtza una fusi6n
generalizacl&); mor dlti , se artructurs la nota, ee edita la en

trevista ( ). l stir as lar treys acrorregla.e So reman

ti— lsa declararimee de la sate, So mocede de sera eimi

lar cera loo de:+dr generor periodiaticoe: los Baecbos que conforman

la realidad se supr3mm, se gmerBl tzan Y Be eaostnWe un mensaj e. 
Cabe aelarar ague, an e1 mammemto de elahor w loo meneajer, los

emisoree no proceddm de una mmamer=s taP- atricbwm me elaborada como
ha side descrita em lfuess anter Xres. 33e posible que la mayorfa de
los esisore; o eodiLfi.cadcree inclmmn deecmo= mn ,de eaaera te6rica

conceptoe sobre 1a informmai m f los manacles. No . obstante, el es - 

tar insertor em un rontesto ec= dmLic* v ; molitic+o T social determina
do- serg una sitaaaciAfn agaae cm11-ic= mme !" m eta f lege h9ga actuar
4o nA*' a caFi- aat,9jn4tica em el mmme=U de ea2bormr ua aensaje. El

contezto quo ler s ea, agi cam el; aVr.rig ,wr peroetuar sus into
reeseprA a -? em1&Oxvw la vie la ezvre- 

ei&- de qud res .. d ' Wulg rz Cm4M bs 'dem di -vulgar y como
dirnlaarlo. 

Lo anterior se refiere prawydtal y ami eaclnsivaseate a los
mensajes dom3nanter o de ertructmra aatoaatazj&, wen loo caales oue
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den ser rastreadas ciertas formas constantes qua se reiteran en u— 

nos y otros, formas qua tienden a asegurar su 6xito." ( 36) 

Se mencion6 anteriormente el conceoto de codificador; an pe— 

riodipmo, emisor y codificador no son to mismo. Eaisor er quien de

tenta la propiedad de los medios de informaci6n, quien deternina el

car4cter qua deben asumir los mensajes divulgadoe. Para su elabora

ci6n, dispondrd de codificadores. " Codificador as el elemento qua

tiene la funcidn de traducir los signor y sefiales de la fuente, o

to que, an este caro, el conjunto de signor y seaales de la noticia

narecen sigaificar. Codificador as, pees, el neriodista, cronista, 

renortero, redactor, editorialista... » ( 37) Personajes todop cuya

labor serd suvervisada y determinada por lop emisorer. 

E1 c6digo periodistico ha apumido algunas caracteristicas pro

vias, aunque nor rupuesto ha tomado gran influencia de otrae mani— 

festaciones del lenguaje. " La dependencia del periodismo impreso de

ou- ndblico y de bete respecto de aqu6l as factor influyente sobre

lop c6digos de la prensa. Arimismo, los c6digos eeriodirticor son

afectados nor el habla de lop m1blicoa, por loe significados y for

map de exoreri6n literaria, por las terminologias esgecializadas de

la t6cnica y las ciencias 4r-.., 7 ( 38) 

La actividad neriodistica cuenta con dos elementos bdsicos: la

realidad qua debe dar a conocer, y el lenguaje con el coal pueda dar

le a conocer. " tel oroblema se hace concreto cuando is ' ilimitada' 

cantidad de hechos Sociales debe contenerse en el ' limitado' mimero

de columnar de an diario. LCudles registrar y culler no? & A cudies

darles pre: rencia?"( 39) Ba esta funci6n desempefta un papal prenon

derante la ideologia dominante: " Se semantiza el signo cultural o

social conforrne el c6digo ideol6gico, desnlazando— dogmdticamente— 
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cualquier otro significado probable." ( 40) 

A oesar del car.4cter dial6ctico de la realidad, de lo.- cons- 

tantes cambioS que sobrevienen a cauva de las contradicciones So- 

ciales, el gruoo en el poder debe buscar la perpetuaci6n del sis- 

tema. La inforaaci6n, tomo uro de los medios vara cumnlir tal ob- 

jetivO, consistird en una constante reiteraci6n de v-alore£ y cons

tante£ Sociales, que deben aoarecer como permaner_tes. " b7 diario

aSume el desorden del mundo, nos to exol.ica, le pone coherencia, 

to transforma en orden, to simboliza.* ( 41) 

Las informadores saben que, al realizar su labor, la distor-- 

si6n u ocultamiento de la realidad no debe ser evidente, es nece- 

sario disfrazarla, conformar una vision verosimil de la realidad. 

Para tal fin, se disoone de varios elementos que algunos investi- 

gadore4 - nor ejemolo, Daniel Prieto- reconocen como elementos re- 

t6ricos. La ret6rica, o " ante de persuadir", iia tenido una gran

aplicaci6n en infornaci6n masiva; a fin de cuentas, se trata de

persuadir al receptor de que to que se le informa es cierto; a

oartir de tal informaci6n asumird conductors convenientes al sis- 
te.aa. " La ret6rica parte de to que todos saben y trata de utili- 
zar ese saber comun vara reforzar sus argumentos. Dificilmente

aoorta- conocimientoe nuevos sobre algo, dificilmente se interese. 

mor la_euesti6n del- conocimiento. Verosimilitud y vida cotidiana
march --n juntae." ( 42) 

Prieto base unsdiferencia entre recur=cc ret6ricos y figural
ret6ricas. ( 43) Los primeros se presentan a lo largo de todo un
mensaje; en informaci6n masiva, los mde frecuentes son: 
a) Divisi6n: al dar a conocer algo, se descomDone en la mayor can- 

tidad posible de elementos; con ello, se da la sensaci6n de en- 
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grandecimiento. Ejemolo: En la nota informative titulada " Se- 

cuestran a 10 ninos en la Merced" ( 44), se parte de la denun- 

cia de varios padres de familias cuyos hijos fueron rantados

Dor una " neligrosa bands de robachicos". La divisi6n se lleva

a cabo al desglosar una nor una las denuicias, con la mayor

cantidad posible de detalles. 

b) Sintesis: se reduce al m6ximo posible la cantidad de informa- 

ci6n, intento de persuasi6n mediante nocos elementos. Ejemplo: 

en la nota informativa " Que el frijol subirA hasta $ 30. 00 por

kilo" ( 45), se senala como causa del aumento el bajo precio

que Conasupo ofrecia en relaci6n con los comDradores pa.rticu- 

lares; no ofrece explicaci6n al precio de compra de Conasupo, 

ni si existe o no subsidio o de qu6 forma el gobierno podria

intervenir. 

c) Silogismo ret6rico o entimema: se llega a una conclusi6n a tra

v6s de la via deductiva. Medi_ante una proDosici6n general se

califica a un hecho particular. Ejemplo: En la nota informativa

JL -P Dresidi6 los actor del dia de la enfermera" ( 46), se ponen

de relieve los conflictos y crisis mundiales para despu6s afir- 

mars " Por desgracia, D46xico no es ajeno a ello, y asi luchamos

contra el alto indite de crecimiento poblacional, subempieo, 

desemoleo, deficiencias..." 

ch) Ejemnlo: se procede a trav6s de la via inductiva. Al cslificar

un hecho nartieular se llega a una pronosici6n general. Ejemnlo: 

en la nota informativa " Indebidanente cobran el IVA en la ' Ex- 

tra'"( 7), a partir de la queja nor el cobro ilegal de imuues- 

tos en una gasolineria, se acusa a todas ya desde el encabezado. 

d) AmDliaci6ns Se exageran los rasgos o cualidades de un objeto. 
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Ejemplo: en la nota informativa " Cay6 un taxista violador" ( 48), 

se narran las actividades de una banda de violadores, califica- 

dos como " degenerados sexuales", " saciadores de instintos", que

abusaban de sus inocentes victimas" desde el " momento de atra- 

parlas, cuando las subian al carro" y, posteriormente, en " un

cuarto alquilado para tal fin"; todo an una sola sesi6n. 

e) Atenuaci6n: se disimulan aquellos aasgos negativos de un hecho

u objeto. Ejemplo: en una declaraci6n de prensa de Alexander

Haig'( 49) se seaala brevemente que la politica exterior de Carter

reoiresentaba un " oeligro" pues " pasaba por alto las circunstan- 

cias particulares ue cada pais en desarrollo"; no se ofrecen

mayoree datos sobre to peligroso de la ad_ inistraci6n Carter. 

f) Hedundancia: Es la reoetici6n constante de frases, palabras y

proposiciones en general, Para asegurar que seran captadas Dor

los receptores. Ejemplo: en la nota informativa: "' Narcos' y no- 

licias en cruenta balacera" ( 50), la frase " cruenta balacera" se

repite cinco veces, el t4rmino narcotraficantes y sus sin6nimos

narcos, vendedrogas y traficantes- diez veces, y en cinco oca- 

siones se hate alusi6n a la balacera. 

Existen adem6.s las figuras ret6ricas de use mAs especifico. 

Entre las que destacan en los medios de informaci6n masiva, se en- 

cuentran las siguientes: 

Metifora: Presentar un objeto nor otro. Ejemplo: referirse al mono - 

polio de los transoortes urbanos como " el puloe" ( 51) 

Sin4adoque: Presentar el todo- a trav4 de las cartes. Ejemplo: da= 

signar al clero mexicano como " las sotanas" ( 52). 

Hip6rbole: aumentar o disminuir algo exageradamente. Ejemplo: desig
nar a quienes regresan de sus Vacaciones y debieron realizar
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fuertes gastos tomo " vacacionistas en la ruina" ( 53). 

Antitesis: Ononer los hechos u objetos con sus contrarios. Ejemnlo: 

E1 nultihomicida, alias El Chacal de Ieralvillo", contra " la

nequena que iba acomnarnada de una religiosa" ( 54). 

Metonimia: Se oresenta la causa nor el objeto; en vez de ser nom- 

brado o calificado, el objeto aoarece inserto en una acci6n, 

nrotagoniza algo. Ejemplo: En una nota referida a una epide- 

mia de gripe, el encabezado es el siguiente: " La. grine ataca

de nuevo" ( 55). 

Los recursos y figuras ret6ricas no cierran el universo de no

sibilidades de selecci6n y combinaci6n en el ioroceso de semantizar

la realidad. Existen diversos mecanismos adicionales, los cuales, 

tanto en la teoria Como en la nrSctica, han lido abordados nor in

vestigadores y nor informadores resnectivamente. Entre ellos, se

pueden citar los niveles a trav6s de los cuales se logra gersuadir

al lector: a tra.v6s de la vida cotidiana, la opini6n m1blica y la

imagen internacional. 

Existe una gran varieaad de mecanismos, motivada tambi6n Aor

distinta nomenclatura. Por ejemnlo, en un articulo de Juan Soma - 

via ( 56) se nresentan los mecanismos de distors16n eanleadoe vara

elaborar noticias, los cuales son muy similaree a los recursos y

figural ret6ricas que senala Prieto. Tales mecanismos son: 

a) Sobredimensi6n de hechos sin trascendencia real: to anecd6tico, 

to irrelevante, to considerado folkl6rico. Ejemolo: " Kruschev

quiso it a Disneylandia" ( 57). 

b) Juntar 7echos aislados para conformar una noticia aparerte, suma

de realidades parciales. Ejemplo: " Ag-.rren a los nollos gor- 

dos" ( 58), donde a partir de las denuncias de " algunoG" comer
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ciantes de ' Tenito, se llega a olantear el hecho como un clamor

general. 

c) Distorsi6n nor imnlicaci6n, que consiste en nresentar hechor r,- 

ales aalesde tal manera Tae sus consecuencias imnlicitas sean favors

bles a los intereses del sistema transnational. Ejemnlo: en 091

timo albur nor los rehenes" ( 59) donde se exoonen las medidas

que el gobierno estadounidense adoptara para intentar la liber3

ci6n de los rehenes, se nlantea que, a fin de cuentas, Iran se - 

rd quien deba aceptar las condiciones de Estados Unidor. 

ch) Distorsi6n precondicionadora er valuar un hecho antes de que

ocurra. Ejemplo: se ncuentra en la misma nota arriba citada, 

nues aun antes de conocer el resultado, Estados Unidos ee reco- 

noce como triunfante en sus gestiones. 

d) Distorsidn mediante el silentio. El mejor ejemnlo ester en toac

aquello que sucedi6 y no se dijo; este tema send discutido md.s

amnliamente en el siguiente canitulo ( vid. surra. 6. 2.) 

Otro autor, Manuel Vazquez Montalbdn ( 60) considera que la ma

ninulaci6n de los hechos se realiza de la siguiente forma: 

a) E1 hecho se normaliza: a trav6s de la insistencia en un hecho, 

el adblico termina nor acostumbrarse al mismo, nor grave nue

sea. Ejemplo: " E1 chuneteador ' nulno' camionero se- uira exnlo- 

tando a sus choferes" ( 61), donde a nartir del titulo se sugiere

que la situaci6n ha.bra de continuar y mar vale acostumbrarse. 
b) E1 hecho se v-.naliza: se elige de un hecho aquel arnecto de me

nor trascendencia. Ejemnlo: en " Hablaron sin tapujos" ( 62) refe

rida a la entrevista L6nez Portillo -Reagan, se none macho anfa- 

sis en el modelo de auto en que Cada mandatario se tr-_.nsnort6 al
lugar de la Cita. 
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c) E1 hecho se instrumentaliza: kun cuando un hecho sea peligroso

si Se divulga., sufre un croceso que concluye no s6lo en la aced

taci6n del mismo, sino se em? lea de instrumento para reforzar

al sistema. L'jemnlo: " Perd6n a Rios Camarena" ( 63), el nersona- 

je es un funcionario publico involucrado en un fraude; la noti- 

cia Se difundi6 desde que fue descubierto el fraude hasta que

le fue concedida la libertad parcial. Con ello, se pone de re- 

lieve que la Sociedad no encubre a los delincuentes, aun cuando

se trate de funcionarios oublicos. 

Otros mecanismos, sefialados oor Gregorio Selser, se refieren

a artificios mus oarticulares. Por ejemplo, el use del impersonal

se..." Se hace, se dice, se piensa... LQui6n es se?, 4a qui6n culoar

si esa ooini6n es falsa?" ( 64) 

Rstos y mAs mecanismos de selecci6n y combinaci6n se emulean

dia con dia para elaborar mensajes consumidos nor gigantesco nAme- 

ro de recentores, los cuales reciben la diaria dosis de realidad

semantizada. " Los nartidos politicos, las inrtituciones y los ana

ratos burocrdticos estdn comgrometidos en ese esfuerzo que consis

to en obtener la movilizaci6n de las energias y su desviaci6n de

comnortamientos de escape o de indiferencia. Las imdgenes nlenamen

to oositivas del soldado ciudadano, del lider querido, vienen a

normar los comoortamientos, a seHalar a los sometidos dignos de a- 

labanza, a condenar a los indiferentes..." ( 65) 

Si bien, de manera general, todos los mensajes dominantes re- 

curren a estructuras similares, existirA siempre alguna variants, 

que e^ int: resante investigar. " No nos interesamos en la cuesti6n

de saber si la informaci6n est6 o no deformada; para nosotros, siem

ore estard deforuada de antemano; o, mds exactamente, nos interesa



170

mos en el juego de sus deformaciones unas en relaci6n a otrae, es

decir, en el juego de sus formas.^ ( 66) 

A fin de mostrar de manes mds concreta c6mo se semantizan al
gunos hechoe de Is. realidad, en el ultimo terra de este caoitulo se

realizard el andlisis de notas comnletas, anAlisie que incluir6 a

los tree diferentes sistemas de signos en ellas presertes: tipogrld

ficos o naralingalsticos, icdnicos y lingiiisticos. 

5. 4. Ang-lisis de temas clave: notas orincioales de Cada dia

ara llevar a Cabo la fase del andlisis estructural del conte
nido, Casasds seiala los siguientes n_asos: 
1) Determinaci6n del tema clave

2) Delimitaci6n del cornus que trata del tema clave
3) Conocimiento del espacio del tema clave
4) Aislamiento de las unidades de base
5) Disecci6n de las unidades menores o elementos de estructura
6) Descomnosici6n de los items

A Desar de que el diario analizado es de extensi6n relativamen
to breve, y que s6lo comorende seis, * pretender abarcar todo el con— 

tenido seria una tar_ea, ademds de exhaustiva, superflua. Se detec— 

tan en el contenido de un diario, cualquiera que sea, constantes a

nivel linguistico, ic6nico y tipogrdfico. Por eilo,• basta tomar s6

to una muestra vara conocer c6mo seestractura el contenido. Por

suouesto, tal muestra debe ser representativa y de traecendencia. 
Eh las faces orevias de andlisis se oercibi6 una tendencia a

la nonotonia en el diario. Eh efecto, existen varias columnas cuyo
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contenido no es nuevo, s6lo novedoso. Las notas infornativas, cuan

do provienen del extranjero, siempre son proporcionadas nor agen- 

cias informativas, y aunque seria importante analizar c6no es es- 

tructurado su contenido, ello depviaria los fines de esta investi- 

gaci6n, donde to importante es el diario en su conjunto, preferen- 

temente, en cuanto a contenido, aquello que es elaborado nor sus

pronios colaboradores y reporteros. 

Uno de los mayores atractivos de los diarios es la primers, 

nlana, gracias a l:os encabezados. A trav6s de ellos, con una breve
dad sorprendente, se ofrece el resumen de to mds imnortante del dial

la cambiante realidad queda aprehendida en no mds de cinco nalabrae. 

Por ello, se eligi6 como tema clave a las notas corresoondientes al

encabezado orincinal. En principio, seis notal integran el terra clq
ve; ademis se localiz6 la informac16n consecutiva referida a estas

notes, aun cuando ya no aonreciera en Primera plana. Con esto, que

da delimitado el tema clave, el corpus y el esnacio que ocupa. Las

unidades de base serdn los signor paralingaisticop o tinogrdficos, 

ic6nioos y lingUisticos. A partir de Cada una de estas unidades de

base se aislardn lap unidades menores, los items que se refieren a

las unidades mds oeque:ias que se ha.11en presentes en los temas ell
ve; por ejemolo, una palabra. 

Lunes 5 de enero de 1981

HABLARON SIN TAPUJOS» 

Hechos Encuentro de L6pez Portillo con Ronald Reagan, entonces nre

ciderte electo, en la frontera de Ciudad Judrez. 

G6nero oeriodistico: nota informativa
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EMPLAZAM I ENTO : 

Comnaginaci6n: ADarece en la nrimera plana, con titular a ocho co— 

lumnas; desuu6s paea a la pdgina 6. 

Sunerficie: Encabezado: 674 cros2 ( 65. 75%). 

Texto: 240. 5 cros2 ( 23. 46*). 

Fotografias 110. 5 cros2 ( 10. 78,A). 

TITULADO: 

Imoortancia: Es el encabezado con mayor imoortancia real y relatives
del diario. 

Contenido: Es exolicativo, pues indica qui6nes hablaron, durante

cudnto tiemno, c6mo fue el encuentro. Adem4s, es orientado, ya

que la oraci6n " Hablaron sin tapujos" connota, segiin la aceo— 

ci6n de " taoujos", " disimulo con que se disfraza la verdad"( 67) 

que hablaron con sinceridad. 

Elementos: E1 titulo es " Hablaron sin tauujos". Contiene dos sobre- 
titulos: " L6oez Portillo y Reagan" y " Durante una hora". El en

cabezado precede a dos notas informativas, cada una de ellas

con un subtitulo: " E1 encuentro cordial" y " Trato personal y
directo en las futuras relaciones". 

PRESENTACIO#: 

E1 tipo de Letra es mayor de to normal en el primer nArrafo ds
una de las notas ( T2 Duntos); desow6e_ disminuye a to normal ( 8
puntos). La mayor oarte del texto aparece en la nAgina 6, dons

de se presenta a doe columnas. Si se titan el origen y la fuen_ 
tes Ciudad Judrez, Chihuahua; enviados especiales. 
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FOTOGRAFIA: 

Existe una fotografia en la arimera plana, donde aparecen

Reagan y L6oe!! Portillo en piano medio, en actitud de estre

cherse, con enormes sonrisas. La vista de ambos fija en la

del otro. La fotografia nor si misma sugiere cordialidad; pa

ra evitar cualquier nosible imagen polis6mica, en la parte su

perior se coloc6 un texto, " cordialidad", que desempena una

clams funci6n de anclaje. El pie de foto no coincide con la

imagen, ya que se refiere a una acci6n anterior al saludo: 

Z-. . l L6pez Portillo camin6 sobre el nuente de C6rdoba .. 
para dar la bienvenida

TEXTO: 

Las dor notas informativas fueron elaboradas nor enviados es- 

peciales. La nrimera, titulada " E1 encuentro, cordial", no va

mas alld de la mera descripci6n: de la hora en que se efectu6

la entrevista, el lugar exacto, el protocolo seguido nor ambos

mandatarios, la ceremonia de recenci6n, el recorrido, los ele

mentos de se.guridad de que se dispuso, asistenter imnortantes

de ambas comitivas y transporte empleado nor sada una. Se apre

cia c6mo, para la ooeraci6n de selecci6n, se ont6 s6lo nor a- 

qu6llos elementos descriptivos que no requieren justificaci6n

o andlisis. 

Esta nota informative. puede calificarse como renortajede

color: " b1 t6rmino reportaje sobre ambiente o de color es anli

cable a cualquier reportaje que describe el color, el gusto, 

las multitudes. Los reportajes de color de los juegos de fftbol

tienen ooco o nada que ver con el desemoeHo de los jugadores."( 68) 
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La segunda nota informativa,-" Trato personal y directo en
las futuras relaciones", ofrece otro tiro de datos, tales tomo

el clima aue march lap conversacionec", " el deseo de ambos mann
datarios nor fomentar lap relaciones de amistad y cooneraci6n". 
En esta nota no existen declaraciones aisladas de cads uno de
los mandatarios, siemore se usa la tercera persona del plural: 
manifesta.ron", " acordaron", " ha.blaron", " reafirmaron". Esta

forma verbal crea la imaresi6n de una autentica cooneraci6n, 
donee innegablemente ambos naises - no mandatarios- tuvieron i

guales necesidadep e id6nticas f3 -r -p de resolverlos. 
No existe oar el lector la comorobaci6n de la inforaacibn

que ofrece el titulo, ya que ni siquiera en una ocari6n se men- 
ciona, textualmente, de qu6 se hab16. 

La segunda nota orienta su anAlisis, mds que a to aconte- 

cido durante la entrevista, a las relaciones en general entre
y6xico y Estados Unidos; recurre a la formulaci6n de nrincinios

dificiles de comnrobar con tan escuenta informaci6n: £ o- 

mentar las relaciones de amistad y c000eraci6n que tradicional- 
mente han existido entre aabar naciones." 

La redundancia es notoria, sobre todo en la seL-, nda nota, 

cuya informaci6n gira Iasi en to absoluto alrededor de la idea
de c000eraci6n y ayuda mutua, de nor s1 redundante. No se men- 

oionan formas concretas de cooneraci6n y ayuda . 

La entrevista Reagan- L6nez Portillo en los dfas siguientes. 
E1 martes aparecen dos notas informativas y una entrevista, to

das ellas referentes al encuentro: 
1) " Dice Reagan: ' La visita, maravillosa"." 
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G6nero oeriodisticos nota informativa

3APLA!? JMIENTOs

Comnaginaci6ns El encabezado, a una columna, anarece en al 6ngulo

suverior derecho de la nrimera plana., a un coste.do del enca- 

bezado nrincinal. La nota Dasa a la oagina 3. 

SuDerficie: En total, 166. 5 cros2: 36. 5 cros2 en la ; rimera olana; 

el resto, 130 cros2, en la oAgina 8. 

TITULADO: 

Imnortancia: No nosee imnortancia, real, es demasiado oequeno. Sin

embargo, al considerar la comnagingci6n, adquiere importancia

relativa. 

Contenidos Es una Cita textual de Reagan. 

Elementop: Es un encabezado muy simple, s6lo consta del titulo, pro

niamente dicho. 

FOTOsRAFfAs No hay

PRESTT(T?.CION : 

El elemento que mAs imports destacar es aue se trata de una

nota tan escueta - no ocupa mAs que una columna- que hubo que

recurrir a colocarla en un recuadro, junto al encabezado nrin- 

cinal; de otra forma, nasaria casi desaoercibida. Se citan el

origen y la fuente; ; Washington, UPI. 

TEXTO s

La nota fue elaborada en base a una declaraci6n de orensa de

Reagan, difundida nor la UPI, fechada en Washington, el 6 de

enero de 1981. 
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Como ooini6n de ambos mandatarios se menciona que pienean
mantener futuras convereaciones junto a la frontera. No se di- 

ce cuendo ni sobre qud versardn las entrevistas fronterizas. 
E1 encuentro es calificado comp • discreto y elegante" ( oor

L6nez Portillo) y " exitoso y maravilloso" ( oor Reagan. Sin em- 

bargo los calificativos s6lo oroceden de ambos mandatarios; ni

la UPI ni los redactores de Ovaciones se atreven a desmentir a
tan. distinguidoe nersonaies. 

La en- revi.sta, segdn esta nota informative, dur6 doe ho- 

ras, to cual es un detalle de nota i.moortancia, a no ser norque

un dia antes Ovaci es mencion6 que dur6 una hors; esta discre- 

nancia en la duraci6n se debe oosiblemente a que las figurae re
t6ricas - en este caro la sintesis- han rebass.do los limites de

la informaci6n y ejercen influencia incluso en los hechos. 
Ea esta nota el se incluyen declaracionee textuales de la

entrevista; por cierto, 1a mavoria adjudicadae a L6oez Portillos
magnifico, senor oresidente' Z---., 7", " Z-., ,7+esta discreta y

elegante reuni6n facilitard la celebraci6n de reuniones elegan
tes en el futuro•, asegur6 el mandatario azteca"; cabe suooner

que ' gel mandatario azteca" tiene todo el derecho de recurrir, 
a su vez, a la redundancia, incluso cu?ndo se refiere a " reunio

nes elegantes". 

Por ultimo, segdn la nota, " la relmi6n careci6 del arogra
ma de trabajo Z-..., 7 el nresidente electo se 1i.,!L9. t6 a eecuchar' 
la mayor parte del tiemno". Estas afirmaciones desmienten to

publicado nor el diario an dia antes: Los mandatarios " xfirma

ron, propusieron, converparon". 
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2) " Comenta TASS la entrevista JLP—Reagan" 

G6nero oeriodietico: nDta informativa. 

EKPLAZAM I EN TO s

ComDa,ginac16ns La r, ta comienza an la primera plana., en el centro

de la mitad in, r_or, a una columna, encabezado a tres piaos. 

Pass dedmuds a la pdgina 8. 

Sunerficies En total, 81. 5 cma2; 17 cros2 on la primera, 64. 5 cme2

an la pggina B. 

TITULADO: 

Imnortancia: No tiena imoortancia real ni imoortancia relativa; de

hecho, es el encabezado de manor ta.aaAo en toda Is primera nlana. 

Contenidos Es exolicativot. s6lo dice de qu6 tratard la nota. 
Elementop: Es un encabezado simple, s6lo consta del titulo. 

PRESIII( T= i6N s

Conviene destacar que aqui es evidente la tendencia iel diario

de colocar en la primera nlana el mayor ndmero posible de notal

de inter6s, auncue se llegue a situaciones tomo Esta, donde sb— 

lo el 209L anarece en la primera; por cierto, el encabezado, a

aesar de ser pequeAo, representa casi el 509& del contenido de

la nota en su pri.-nera parte. 

FOTOGR_aFIA: No hay. 

TERTO: 

Nota informativa difundida por la agencia 1-37E, fechada, en Mooed, 
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cue versa score las declaraciones de TASS en relaci6n a la

entrevista y su repercusi6n internacional. 
Se gfn TASS, la " entrevista es nrueba de cue el gobierno

de Estados Unidos se pronone ocuparse seriamente de las rela
cione4 entre Estadop Unidop y los raises latinoamericanos.» 
A diferencia de las otras notal, aqui se considera 46xico no
cornu Un oafs aislado, sino como un pais latinoamericano. 

A.ciem6s, tal parece que las relaciones 616xico—E8tados Uni
dos son aigo que axin no se realiza " seriamente", es decir, se

gdn TASS la entrevista no tuvo, en realidad, trascendencia. 
En esta not:-, TASS considera para au ar.3lisis al gobierno

de Carter ( aiin v- gente en esa fecna), al contrario de. las de— 
m-As notal, donde el gobierno de Reagan era el " de modes". 

Para terminar, se menciona que 1IL6rez ? ortillo insiste en
que '_

cs Estados Unidos dejen de intervenir en los asuntos de
los aaises del continente", afirmaci6n cue contradice otras

informaciones respecto al inter6s de Uoez Portillo oor la
cooneraci5n y ayuda mutua" como iinica forma de desarrollo. 

I ''

lad — a _dor ' Reagan no 3idi6 nada, oero tamroco dio nada°». 

nero neriodistico: entrevista. 

I-PLAZAM IiiTO s

M29EIn1216ns La entrevista se iniciaen la primera rlana, el

encabezado, 
a dos columnas , y dos pisos anarece en la carte

central de la ; lana. Despu¢ s vasa a la p6gina. b. 
verficie: Ea total 216. 5 cros2; 40 cros2 an la Primera, 176. 5 cros2

en la wiglna 8. 
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ITULADO : 

mnortanciat No nosee imoortancia real ni relativa. 

7ontenido; Se trata de una cita textual de un funcionario de la

CONCAMIN; sin embargo, en el titulo no se menciona tal rro- 

cedencia. Por ello, el titulo cae en la clasificaci6n de o- 

rientado: califica los ofrecimientos y neticiones de Reagan. 

E1 sobretitslo de la nota, " Nadador", coincide con el trata- 

miento humoristico que el diario imprime frecuentemente a los

hechos, que no nor humoristico deja de ser tendencioso. 

slementose Sobretitulo: " Nadador". 

RESI:NTAC ION t

Esta entrevista aparece en la primers Tana, al igual que las

otras dos notas referidas al mismo hecho; no se presentan jun- 

tas, mds bien pareciera que se colocan en aquellos huecos aue

no pueden llenarse con el encabezadc, las columns y la foto- 

grafia. Se trata de una entrevista a un lider empresarial; 

si se menciona_el nombre del renortero. Anarece a doe columns. 

OTOGR4FIA: No hay. 

EXTO : 

La entrevista contiene declaraciones de Ernesto Rubio del Cue

to, presidente de la CONCA-VIN, en las cuales opina que L6oez

Portillo " puso en alto el nombre de Mexico", para que su terri

torio y su comercio sewn resnetado= sin embargo, lineas an— 

tes dice: °` Mexico /-... j7 nunca abandonara la exigencia de que

sean resoetados todos sus derechos soberanos". Resulta enton— 
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ces que M4xic0 debe eziRir siemDre algo que ya consigui6 su
presidente. 

A oesar del encabezado, que hace sunoner que la entrevis
to se referird s6lo al encuentro presidencial, mds de las dos
uerceras partes de la nota se refieren a etro£ t8'IIa9: 631ar10
minimo, CONCA,tiiIN, Fidel Veidzquez; salta de ua tema a otro sis
previa advertencia oars el lector. 

La reuni6n, de presidentes no vuelve a
aoarecer en el resto de

la s emana. 

Martes 6 de enero de 1981

PORROS AL kBORD9J E„ 
Hechos La irrupci6n de un

grupo de agitadores estudiantiler, o_orros, 

en el plantel CCH Oriente. 

G4nero oeriodistico: nota informativa. 

EMPLAZAMIENTO: 

Comoar; inaci6ns La nota anarece en primera olana, su encabezado es
el de mayor imoortancia. Pasa a la ')Aging 14, donde se locali
zan las dem'as de la nota raja. 

Suoerficfe: Cabeza: 442 cros2 ( 78. 65,A); L : 0 120 cros2 ( 21- 35%); en
total, 562 cros2. 

TULADO s

nortancias Es el encabezado de mayor im3ortancia real y relativa. 
tenido: E1 titulo es sensacionalista, 

califica el hecro de forma
alarmista: " fenomenal zafarrancho". = demds, el sensacionaliFmo



Una Jovencita

Lmo' d iV*Ive! 

En el CCH Oriente w 7

Fj 0
nos

rRIS .. SOS

0
0 UO C]Q-3

Wovocaron Fenomend Zafartm & o f. woo--- N

wDWM
Jaw a in Golpemdo a Profesores T Alamnos

o.•.,ti a a•. — .. r „..

a.•ao . x
waF. .-"•" mow...• 1.: rcf j•,]1:d ' 

Las Roscas, ' ReaWIm 6 . 

PetoTam mdbNodd
JLP: :- W.r. a ,  ' EI Ejereifo, 

Gurridud _ r RobRespaldo de paz y Segurida' 
y M r • nr •-"'•.". .-. • • .... _ 

m" x' 
Quiso Matorse PorAWNWFbt' w A.— fd qw- 

EI Onanismo sigu. raPocupando uSmw el R. W. 

j

nouguetP.

desa
Comllprarles -+ •• 

Muchisimo a bs Pohres_ Chinita ermums a Ar, lwl, h

Y .+... . • °

ice w San

III C. oc„•, x..-.».... 

un eabino rvoumiF - 
MaFlc, a d

iw
x... r. Avlen ( rj+"' I I, IOIFFI
M VuelO . 1' I '- ii' r'• 

l_. MylllnxElxr, l„ Tv/
r r` rFtlasuFMlE>f- 

EI ' Vompirismo EloOr6nico' +- ••• 11T u" wy„ r",,, y„• 

ya Nlcleron Papilla a Gr6cuie ' ;, 
fsLtrt a

r. etirw, 

r.,..... x., •-  - "_ Tom: 



181

estriba en que la palabra Rorros, que nosee connotaci6n de vio

lencia, aparece sola, destaca de todos los demae comnonentes

del encabezado. 

Elemento: Sobrezitulo: aparece, subrayado, el lugar de los hechos; 

En el CCH Oriente". Titulo, a ocho columnas y dos pisos: " PO- 

RROS al abordaje". Subtitulo: a tree columnas y dos pisos: " Pro

vocaron fenomenal zafarrancho golneando a profesores y alumnos". 

RESTMACION : 

El tino de letra en el texto que aparece en la nrimera plana es

mayor de to normal ( 12 puntos). Se trata de una nota roja; a pe

sar de que el neri6dico coloca tales noticias en las d1timas na
ginas, en este caso resulta ser la nota de mAs imnortancia. Se

Cita la Puente: un renortero del diario. E1 texto aparece a tres

columnar en la primera plana, y a dos en la n6gina 14. 

OTOGIA.? fA: No hay. 

m . 

Antes de nroporcionar datos, existe ya la opini6n del diario: 

califica al incidents como " fenomenal zafarrancho". A to largo

de is aot3 se encuentra presente el recurso ret6rico de amelia
2.16n; en efecto, es necesario presentar la i.nformaci6n de tal

modo que coincida con el encabezado. Aef, se aprecia una des- 

cripci6n :netaf6rica de los " veinte porros", quienes iban* arma.- 

dos h,. sta los dientes", frase que sugiere alguien muy peligro- 

so y fdcilmente asesino. 

Los " veinte porros" son 12amados " banda de maleantes", 
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hampones", " banda de porros", " delincuentes", " autAnticos ham

pones", atributos muy redundantes. No se ofrece explicaci6n pa

ra su conductor, salvo que son ya, de por si, sujetos altamente

peligrosos, que s610 ocasionan molestias a la " ciudadanialo, la

coal " exige una enbrgica acci6n nor parte de las autoridades

para que esop delincuentes seen sometidos al orden". Aqui, el

reportero se corvierte en portavoz de un sujeto masivo " la ciu_ 

dadania", que " exige" la reafirmaci6n de la justicia y el orden
social. Es inexplicable c6mo el rermrtero logra comunicarse en

tan ooco tiempo con la " ciudadania". 

Fxiste informaci6n confusa, ya que, nor- ejemplo, se men- 

ciona que los " norroe" sometieron a alumnos y maestroe" disna- 

rdndoles con sus pistolas, para luego dominarlos a cadenazoe, 

tubazoe y Palos". Acciones Como la anterior arrojarian, de ser

ciertas, un saldo bastante alto de muertos y heridos. Sin em- 

bargo, lineas mds adelante se mencions: " agredieron a maestros

y alumnoe, lesionando de gravedad a dos j6venes." Ante un nlme

ro tan bajo de lesionados Cabe suponer que los maestros y alum
nos eran, nor to menoe, expertos en defensa nersonal. 

Aparece otro detalle significativo: se menciona que el

pi§ntel eat6 ubicado en la calzada Ignacio Zaragoza: ademAs de

la imprecisi6n de tal dato - tal calzada abarea aarios kil6me- 

tros-, en ells no se localize. el CCH Oriente. En este caso, na

rece evidente que el reportero no estuvo presente en el lugar

de los hechos o bien confundi6 las calles. 

Resnecto a Is. localizac16n exacta del " f enomenal zafarran

cho", 6ste fue en el CCH Oriente ( seg:n el sobretitulo), a to

largo de la calzada Ignacio Zaragoza ( segdn el texto); golpea
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ron a maestros y alumnos ( seg r. el subtitulo), agredieron a

transedntee,. automovilistas y craerciantes ( segtin el texto), p

A oeear de ser una nota informativa, la ;iltima parte es

bdsicamente de opini6n, no adjudicada a nadie en n? rticular, 
ni siquiera aloiropio reportero. Aqui, una vez m6s onna el

se" t " Se indic6 que no basta que los delincuentes sean trap
ladados a una ' delegaci.6n Z-.. I" 

Al semantizar este hzcho, se recurre a la exageraci6n ( ya

demostrada) con fines sensacionalistas; estA orientada a dar

pautas de conducta social; que censures las acciones delictuo– 
sas, 

las cuales deben ser oenadas con todo el rigor de la ley, 
segtin lc exige " le ciudadania". 

La irrurci6n de los porros no vuelve a anarecer en el resto de
La semana. 

Ii6rcoles 7 de enero de 1981

IREAGAN SE VUELsIE BUE[vC— 

echo: kcciones emrrendidas nor el nresidente electo en relaci6n a
los Daises iberoamericanos. 

6nero reriodistico: %ota informativa. 

MPLAZAMILENTO: 

omraginaci6n: Encabezado a ocho columna.s y dos risos, oue abarca

Iasi toda la mitad superior de la nrimera rlana. La nota se

inicia en la Drimera plana, rasa a la pAgina 6. 
inerficie: 821 cros2: 561 cros2 ( 68. 330 encabezado y 260 cros2 ( 31. 67)6) 

texto. 
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TITQLADO- 

Imnortancia: Tiene la mayor im') Ortancia real y relatives. Sucede to

mismo cuando la nota naFa a la vagina 3, donde el encabezado, 
a cuatro columnas, pace que la nota destaque mess en relaci6n a
las otras. 

Contenidos Sensaeionalista: I'Milagro, milagro"; Reagan se vuelve

buenol E1 sensacionalismo esta dado no s610 Dor el contenido, 
lino por la presentaci6n: subrayado y entre signos de admira- 
ci6n. 

Elementos: Sobretitulo.""; ìlagro, Milagro", subrayado. Titulo: En al
tas, a dos nisos y ocho columnas: jREAG_4N SE VU E,YE BUEfiOj Sub
titulo: "

Emorende una cruzada Dara ganarse amigos en toda Lati
noam4rica", a dos columnar y tree Disoe. 

RESENTACIONz

E1 tino de letra es mayor de lb normal en el texto que aoarece
en la orimera plana ( 12 puntos); el texto abarca dos coluamas
en esta plana. 

Cuando rasa a la nagina 8 abarca cuatro colum- 
nae. Se citan el origen y la fuentes Washington, agencia EFE. 

FOTOGRxFIA: No hay. 

TEXTO: 

A oartir del sobretitulo, oyilagro, milagro", se advierte una
onini6n tendenciosa, altamente significativa; la nalabra mi -la
gro imolica un hecho sobrenatural, debido al Doder divino, al

go imposible. Luego, el titulo "; Reagan se vuelve bueno;", 
connota dos asoectos: Reagan era malo; gracias al poder divino
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se vuelve bueno. Ademds, Reagan, sin6nimo de Estados Unidos, 

se vuelve bueno; entonces el gobierno de Estadoe Unidos, que

antes era malo, gahora es bueno? 

En el subtitulo, " Emprende una cruzada para ganarse ami- 

gos en toda Latinoam6rica", se sigue. con la idea de divinidad, 

pues una cruzada originalmente era una expedici6n en contra de

infieles. Asi dues, Estados Unidos busca recuperar la Tierra

Santa en Iberoam6rica, Lo bucca s6lo amigos? 

Segdn el texto, quien sale en la cruzada es una comitiva

de funcionarios del oresidente electo. Reagan no es sin6nimo

s610 de Estados Unidos, to es tambi6n de su gabinete. 

Ademds, si la cruzada es " para ganar amigos", significa

esto que ahora son enemigo O&A pesar de la entrevista reciente

con L6oe7 Portillo, en la cual tuvieron un " encuentro cordial"? 

Se aorecia el use de la sin6cdoque, mostrar el todo por

las partes, pees segdn el encabezado, emprende una visita a to

da Latinoam6rica; segdn el texto, visitardn Jamaica, Brasil, 

Argentina, Perd y Costa Rica; estos wises no son toda Latino- 

am6rica. 

E1 texto menciona: " La nueva administraci6n norteamericana

no quiere que' Latinoam6rica sea el patio trasero de Estados U- 

nidos, sino su antesala' SEs que acaso con la antigua

administraci6n Latinoam6rica era considerada patio trasero? 

Gracias a la nueva administraci6n, Latinoam6rica subird de ca— 

tegoria, send " antesala". Si se habla en el mismo sentido meta

f5rico, antesala es parte de una habitaci6n; entonces, jatirw

m6rica es parte de Estados Unidos, bien sea frontal o trasera? 

Existe " voluntad de la administraci6n reoublicana de mejo
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rar las relaciones entre Washington y los Daises iberoamerica

nos". & Washington, Reagan y Estado= Unidos son sin6nimos? 

E1 gobierno de Reagan se esforzard oor ' recob rar a los

amigos de Estados Unidos' /'... J y restablecer vinculos que se

deterioraron durante la administraci6n Carter". este es un a— 

taque a la administraci6n Carter, en que se involucra a toda

Latinoamerica, que a causa del anterior gobierno habia caido

en enemistad; pero eso tiene una soluci6n: " emnrender una cru

zada". 

Dentro de su intento oor ' recobrar amistades' en el he

misferio,. la administraci6n Reagan basar3 su politica en to

que considera Como del inter6s nacional norteamericano". Esta

sutil afirmaci6n demsestra que, nese a las mejores intencionee

oor volver a ser " amigos", to Drimordial son los intereses de

Estados Unidos. 

Se citan los ountos orimordiales de la administraci6n

Reagan con respecto a los Daises iberoa-nericanos: " Un mayor

respaldo a las fuerzas moderadas de E1 Salvador", " mejoria de

los vinculos con M4xico", " nueva a proximaci6n a loG ^ asses del

Cono Sur, sobre todo Argentina y Brasil", " lucha contra una ex

tensi6n de la influencia de Cuba en Latinoam6rica", " gran aten

ci6n a la evoluci6n de la situaci6n en Nicaragua". Cabe la are

gunta: & son en verdad novedosas estas " buenas intenciones"? 

AdemAs de las contradicciones que estd informaci6n tenga

con la realidad, existen varias en el mi.smo texto: " Aunque se

considera ' inconcebible' que la nueva administraci6n interven

ga militarnente en E1 Salvador o en Centroam6rica Z-..., 7"; 
y

un Ddrrafo mds adelante: " un subcomit6 senatorial se ha oronun
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ciado ya a favor de suministrar a El Salvador helic6pteros ne

didos por el gobierno de este naffs

Otra declaraci6n menciona que el gobierno de Reagan " es- 

tudiard las peticiones de ayuda que puedan formularle los go- 

biernos de passes afectados nor la violencia subversiva

LViolencia subversiva = revoluci6n? 

Nicaragua es un pais que " preocuoa a la nueva administra

ci6n. La situaci6n en este pais es may seria y estd emneorandor. 

Empeoraba porque se gestaba el proceso revolucionario? &A qui6n

afectaba " la situaci6n"? Cabe recordar que lineas antes se men_ 

cion6 que " Reagan basard su politica en to que considera como

del inter6p nacional norteamericano". 

E1 pr6ximo gobierno norteamericano cumplird sue oblipa- 

ciones do asistencia econ6mica a los passes latinoamericanos, 

pero esa ayuda disminuird, ya que su orioridad numero uno sero

reconstruir una fuerte economia dentro de sus fronteras" LDen- 

tro de sus fronteras? Cualquier anarente amenaza resulta sub- 

sanada al afirmar que " el sector orivado estadounidense debe

desemneiar un papel mds activo en la ayuda al desarrollo de

los passes del hemisferio"... " IMilagro, milagroi ( REAGIN SE

VUELVE BUENOI" 

No se volvi6 a mencionar la futures nolitica exterior de Reagan
en el resto de la semana. 

Jueves 8 de enero de 1981

I SE ALBOROT_4N LAS SOT_4NAS I " 

Hecho: Visita de Marcel Lefebvre a Oaxaca
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G6nero periodistico: nota informativa. 

EMPI,AZA`1I ENTO s

Compaginaci6n: Fhcabezado a ocho columnas, dos nisos, en la Prime- 

ra plana. Dos notas informativas, cada una orecedida nor un

subtitulo, una a dos y otra a tres col,imnas; nasan a la nd- 

gina 6, a dos y una columna, resnectivamente. 

Superficie: 960 cros2: 686 cros2 ( 71. 424-) de encabezado; 146. 5 cros2

15. 25%) de texto; 128 cros2 ( 13. 33%) de fotografia. 

TITULADO: 

Imnortancia: Es el de mayor importancia real y relativa. 
Contenidos Sensacionalista: ISE ALBOROTAN LAS SOTANAS; Crea alarma, 

ndnico, entre Beres tan respetables Como los sacerdotes. 

Elementoss Sobretitulo: " Por la presencia de Lefebvre aqui", en es

to caro el sobretitulo serd parte de la oraci6n que terminaen
el titulo: " SSE ALBOROTAN LAS SOTANAS; Los subtitulos son: " Tu

multos en Ojitldn, Oaxaca, por oirlo y verlo oficiar misa", 

En6rgica condena del episcopado a las a.ctividades oroselitis
tap que ester realizando en Oaxaca". 

PRESENTACION: 

Esta es la nota de mayor extensi6n en toda la semana, casi las

dos terceras partes de la orimera ? lana estAn ocupadas con e- 
lla. Se emplea un tipo de letra mayor de to normal ( 12 puntos) 

para ocupar mds esg= cio. Aparecen dos notas informativap, am - 

bas elaboradas por el mismo renottero. 
FOTOGRAFIA: 

Aparece Lefebvre en Plano medio, con sotana, la exgresi6n de
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su rostro es de temor, duda, arrenentimiento, en fin, altamen

to polis6mica. La foto tiene un texto que no corresponde a la

imagen: " Gallo con espolones", pues ni parece gallo ni se le

ven los espolones, ni ganas de pelear. El pie de foto tam Poco

coincide: repentinamente se anareci6 oficiando micas

Z-..., 7 to que ha provocado gran conmoci6n en nuestro pais" 

LNo seria en lugar de " nuestro pais", " nuestro peri6dico"?) 

EXTO: 

El tono de la nota ee alarmista: " Por miles se cuentan las Der

sonas que siguen los pasos", " Z-..., 7 obisoo franc6s que ha cau- 

sado una verdadera tormenta en el seno de la Iglesia Cat6lica", 

verdaderos tumultos se han oroducido Z-..._ 7", " 1... J en medio

de un dispositivo de seg-uridad esoectacular ."," :.% se

afirma que hasta tambign hay elementos policiacos extranjeroe

que to cuidan". 

La nota, en general, estd conformada Dor exnresiones como

las anteriores, que sugieren algo tragico y altemente peligro- 

so. De Lefebvre no se menciona m6s que " su dr'astica onosici6n

a los acuerdos emanados en el Concilio Vaticano II J" y

que insiste en oficiar la misa en latin. Las dos observaciones

anteriores no justifican la alarms, experimentada por el repor- 

tero y compartida nor el diario. 

En la nota titulada " En€ rgica condena del eoiscdnado a

las actividades proselitistas que est6 realizando en Oaxaca", 

no hay una ubicaci6n exacta de tiemno ni de luear, ya que se

menciona: " La nresencia en Mkico del obisoo Marcel Lefebvre

caus6 agitaci6n y revuelo en la iglesia cat6lica y el
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subtitulo dice: " actividades nroselitistas aue esti realizando

en Oaxaca". 

Existen contradicciones, no s6lo en el texto, sino en las

declaraciones adjudicadas a ung misma nersona; oor ejemalo, el

obispo Geraro Alamilla, " al calificar de ' lamentable y ' repro- 

bable' la actividad y actitud de Parcel Lefebvre", mds adelan- 

te: " insisti6 en que no tiene conocimiento de las actividades

que vayan Isic7 a realizar o est6 real.izando Lefebvre Z-..., 70

Es injusto, incluso en un obispo, calificar como " lamentable

y reprobable" algo que " insiste desconocer". 

La nota es nrofusa en metaforas, Dor ejemnlo: "/-..., 7 no

ha acudido ZLefebvre7 a los llamados que como pastor le ha he
cho el santo Padre nara que vuelva al redil." 

Se considera que la presencia de Lefebvre en M4xico es- 

timulard una corriente tradicionalista y que muchos de los sa
cerdotes nartidarios, que m1blicamente no habian manifestado

esa tendencia, to hardn ahora, por to que el Egisconado, se

asegur6, cerrard las filas nara evitar que surja un movimiento
disidente fuerte." ZAcaso en la Iglesia, nor ser tal, no pue- 

de haber renresi6n? 

La visita de -Lefebvre en los dias siguientes. 

En relaci6n a la visita de Lefebvre, fueron oublicadas tres

notas, una el mismo jueves 8 de enero; y las dos siguientes el vier
nes 9 y sdbado 10. Por cierto, estas dos $]. timers ana.recen con enca- 

bezados que ocuoan el segundo lugar. en imoortancia real y relativa- 
En cuanto al emplazamiento, titulado y oresenta.ci6n se anrecia

la misma t6nica todos los dias; grandes encabdzadoe de tino sensacic
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nalista. Para evitar caer en descriociones redundantes, se presentan

s6lo las consideraciones referidas al texto de ca.da nota. 

1)"' Aqui no la hard'', dicen los del PAN". 

Hecho: Declaraciones de nartidos politicos mexicanos en relaci6n a
la visita. 

G6nero periodistico: nota informativa. 

TEXTO: 

La nota presenta un sobretitulo que dice: 11Reapareci6 Lefebvre", 

Lde d6nde apareci6?, Lhabia desaparecido? En el texto se mencio

na: " E1 obispo Marcel Lefebvre ' no logrard hacerla aqui en M6xi
co' declar6 hoy el Partido Acci6n Nacional" LHacer qu€? ;, C6mo

es posible que un partido haga declaraciones?... Mds adelante

apareces ", 1'... 7 el Dem6crata Mexicano dijo:-Lr. ..J" Lta-nbi6n ha- 

blan? Se citan desiu€s ooiniones de los vocero.F de ambos narti
dos, donde coinciden en que la visita " carece de imnortancia", 

AD. temen que repercuta en los problemas politicos. 

2) * IAGUAS; Lefebvre viene al D. F." 

Hecho: Se anuncia que Lefebvre pasard nor M6xico para salir a Fran- 
cia. Ela.borada por un enviado especial, fechada en Oaxaca, Oa- 

xaca, el 9 de enero. 

G6nero periodistico: reportaje. 

TEXTO: 

E1 renortaje estd basado en declaracimeF de Lefebvre, del Se- 

cretario de Gobernaci6n, Enrique Olivares Santana, y de un Sa- 

cerdote mexicano, Esteban Camacho, anfitrida de Lefebvre. La ve
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racidad de lap declaraciones puede nonerse en tela de juicio; 

basta comparar dos declaraciones supuestamente procedentes de

Lefebvre: " El Papa no es infalible y esperamos que Juan Pablo

II corrija el Camino"; n'arrafos mos a.delante: " Los ? apas no

son infalibles, nor lo que esnero que Juan Pablo recupere el

Camino nerdido." Si bien se trata de lever divergencias, ta- 

lep Como alterar el numero del sujeto en las oraciones, ademds

de la aparici6n de " nor to qud", con to cual se cambia el sen - 

tido de la segunda proposici6n, esto lleva a sunoner que las

declaraciones de cualquier persona son objeto de un trabajo de
edici6n, que es canaz incluso de darles un sentido comnletamen

to diferente ( selecci6n y combinaci6n de signor). 

La noticia estd fechada en Oaxaca, Oaxaca, Lefebvre se

encuentra, seFdn informaci6n anterior, en Ojitldn, Oaxaca. Pa- 

ra el reoortero es indistinto que est6 en la Ciudad de Oaxaca
o en Ojitldn, ambos lugares son conocidos Como " ester entidad". 

E1 renortaje menciona que Lefebvre " fue invitado nor un

Bruno de cristianos mexicanos que estdn de acuerdo con sus i- 
deaG". E1 dia anterior hubo dos versiones distintas: Ilaoarecio

repentinamente"; " fue invitado nor Esteban Camacho, nresbitero

mexicano". fiean cuales fueren sus anfitriones, sl es censura- 

ble su actitud vara con el invitado, hues revelan haberlo favi

tado hasta desnu6s de que los medios de informaci6n nrotestan
nor su eanarici6n renentina". 

A nesar de cue un dia antes se inform6 que habia " tumultos

an Ojitldn Dor oirlo y verlo oficiar misa", al dia siguiente se

informa que " las ceremonial que oresidi6 lap hizo con el cardc- 
ter de arivado". 
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Segdn declaraciones de Lefebvre, " Dor fuerza tiene que

regresar al D. F. para abordar el avi6n que to lleve a Euro— 

pa". & Es vdlida, Dues, tants alarms.? &Su sola presencia, aun

que s6lo sea en calidad de turista, justifica el Deligro in— 

minente? &Penearia acaso oficiar misas " con cardcter de nri— 

vado" en el aeronuerto? 

Luego, " Lefebvre agradeci6 a las autoridades y gobierno
mexicano que le hayan permitido visitor nuestro Dais". SEs po

sible que agradezca la estancia despu6s de haber sido tratado

tomo sujeto de sumo oeligro? &Qui€n miente? &Lefebvre, el go— 

bierno o el peri6dico? 

La redundancia estd Dresente en varias ocasiones, nor e— 

jemplos " Z-. . _l los partidoe de izcuierda y sinarquistas demon_ 
dan le sea aplicado el 33 al franc6s Dorque vi.o16 las leyes
mexicanas al oficiar mismas en Oaxaca". Y tree DArrafos mds

adelantes " Mientras tanto, los Dartidos de izquierda y sinar— 

quistas demandaron al gobierno federal la aplieaci6n del 33
constitucional a Marcel Lefebvre porque al oficiar misas vio- 

16 la Constituci6n y las leyes migratorias de M4xico." LPor

qu6 tanta insistencia en la misma idea? Si se gretendia am— 

pliarla, &no habria sido mss conveniente exnlicar " el 33"? 

Indudablemente, para orientaci6n de los lectores ha..bria bas— 

tado con- indicar que el articuio 33 constitucional, referido

a las actividades de los extr-njeros en nuestro pais, les pro

hibe cualquier injerencia en nroblemas noliticos. 

La visita de Lefebvre nor si misma no era peligrosa, Dero

si constituia una amenaza al orden social, concretamente, en

un elemento suDerestructural tan imnortante Como la religi6n. 
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No se admiten cambios, " violencias subversivas"' contra to es- 

tablecido, hay aue co:abatirlas. Estos ataques no pueden ser
tan obvios, es necesario disfrazarlos, nor ejemplo, convertir

al peri6dico en un expositor imparci.al y objetivo de divereas
opiniones. Como en este reportaje, cue en el ultimo odrrafo
presta la- aiabra a un cresbitero mexicano, quien " sost.:vo cue

por intereses econ6micos la Iglesia Cat6lica Mexicana sufre u— 
na lucha interna y calific6 al cardenal Ernesto Corripio Ahumn
da, arzobiepo nrimado de M6xico, de ° dictador religi.oso'. " 

AGUAS; Lefebvre viene al D. F.") 

3) " Seguir6 en M6xico". 

Aechor Lefebvre continaa en Ojitldn, de donde no nuede salir a causa
de la lluvia. 

16nero periodistico: nota inforla.tiva. 

TEXTO: 

Tres dias desou6s de iniciada la visita de Lefebvre a nuestro
pais, no deja de preocupar al diario, donde anarece una nota

informativa, fechada en Oaxaca el 10 de enero de 1981. Se le

asignan todavia los encabezadoe de mayor imnortancia, a ocho

columns y con desnliegue de titulos,- sobretitulos y subtitu
los. La oraci6n del titulo: " Segzir6 en M6xico", sunone una

decisi6n, tomada casi a manera de reto,__matxime cuando aoarece
en el sobretitulo: " Lefebvre aislado en Oaxaca". Esta actitud

emnedernida de Lefebvre se viene abajo al comienzo de la nota, 
cuando se senala q_ue " Imnedido nor las fuertes lluvias que es
tan azotando a Ojitl4n, el obispo disidente franc6s, Marcel
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Lefebvre, continda en esta localidad, segiin afirm6 nor via

telef6nica el nresidente municipal..." Entonces, la afirma- 

ci6n " Seguir6 en Y,4xico" & de d6nde nroviene? &Acaso la aro

poreion6 Lefebvre por via telef6nica? 

La informaci6n subsecuente se integra nor declar4ciones

de funcionarios de Oaxaca que pretenden delimitar el recorri

do de Lefebvre y que expresan la nrohibici6n que el gobierno

mexicano ha hecho a Lefebvre al transgredir las leyes migra- 
torias ( lo curioso es que Lefebvre estd, Como repetidas veces

se senala, en calidad de turista), " de to contrario, seria

expulsado del oafs por persona no grata". " La visa de Marcel

Lefebvre es Dor 13 ( sicJ meses, su estancia en el oafs serd

de 15 dias, visitando todas las Z- 111 Un dia antes, Ovacio- 

nes. 2a. edici6n public6: Exolic6 Z'el secretario de Goberna- 

ci6nJ que el religioso franc6s ingres6 a m 6xico nor Ciudad

Juarez sin visa y en calidad de turista, mediante un conve- 

nio 1-... J" jTiene o no tiene visa? Pue un error del titular

de Gobernaci6n o del renortero? 

Por dltimo, Lefebvre " al ser interrogado por Ovaciones

no nor el reporteroJ manifest6 que el conceo_to de libertad
que al tensa, estaba relacionaao fntimamente con la libertad
sicJ privada, ya que todo aquel hombre que no tenga una Ca- 

sa, un cameo y una herramienta no es libre.,* Esta confusa ex

nosici6n de ideas pasarla desapercibida e incluso tomaaa co

mo un error de redacc16n; ei inconveniente radica en Cue

el : abtltulo ael p'arrafo es: " S610 con oropiedaa nrivada". 
has adelante, senala: " siempre reiterarzi que es en base a la

nror.ieaad oriyada Como se fija la libertad del humano". Error
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de redacci6n, tal vez; pero no deja de ser significativa la

pronosici6n de alli derivada: propiedad privada=libertad pri

vada. 

Con esta nota se dio Dor terminada la amable recenci6n

que nuestro pais y nuestro peri6dico ofrecieron a tan peli- 

groso y obstinado visitante. 

Viernes 9 de enero de 1981

I PAYUCAZO EN PERISUR, - 

Hecho: Acci6n policiaca para decomisar articulos de contrabando en

Perisur y Tenito. 

G4nero neriodistico: nota informativa

BULAZAMIENTOt

Comnaginaci6nt El encabezado aparece en la primera plana, a ocho

columnas, la nota comienza en la primers plana, en la mitad

punerior, a tres columnae. Pasa a la pggina 6 y aparece a

tres columns. 

Sunerficie: 816. 5 cros2: 643 cros2 ( 78. 7%) de encabezado, y 173. 5,

cros2
21. 2%) de texto. 

TITULADO: 

Imoortancia: Es el de mayor importancia real y relatives del diario. 
Asimismo, cuFndo papa a la pggina 6 es tambi€n de mayor imnor
tancia relativa. 

Contenidot Sensacionalista. Tepito ha dejado de ser elemento noti- 
cioso, nues alli frecuentemente hay " fayucazos"; en cambio, si
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acontece to mismo en un centro lujoso como Perisur , eso si

es noticia y conviene destacarlo. Por cierto, la acci6n de de

comisar contrabando tambi6n se ejecut6 en TeDito, oero de ella

s6lo se habla en un sobretitulo: " Ademds de un Tevitazo". EL

subtitulo es explicativo: " Decomisaron millones en articulos

electr6nicos". 

71 e, Tal como se mencion6 arriba, el encabezado comorende

titulo, sobretitulo y subtitulo. 

PRESENTACION: EL tipo de letra es mayor de to normal en la ?rimera

olana, desvu6s dis: inuye. ' e menciona la fuente: dos reporte- 

ros. 

FOTOGR4FIA: No hay

TEXTO: 

Lo nrimero que destaca es el use de t6rminoe como " fayucazo", 

tepitazo", que no existen en el diccion2rio, perp sl son del

dominio miblico. Es a veces mediante el use de estas nalabras

como se justifica que un medio de informaci6n-:es novular, es

para el Tydeblo, ones habla el lenguaje del pueblo. 

Segun el texto, " en forma sorpresiva, elementos de diver

sas corporaciones noliciacas L" no dice cuales7 iniciaron una

limnia' de fayuca en el lujoso centro comercial Perisur y en
el novuloso barrio de Tenito". Estas dos ideas, que renresen- 

tan 1 -ma antitesis - ilustrar algo con su contrario-, se manejan

a to largo de la nota. Perisur, el lugar lujoso, donde los

clientes reaacionan con " azoro y pAnico" y con " mirada incr6- 
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dula", ante un hecho tan inusitado. 

En Perisur hubo una " limpia de mercancia extranjera"; en Te— 

oito fueron " detenidos veinte distribuidores de fsyuca". En Perisur

la acci6n noliciaca de confiscar fue precedida de unp vigilancia
para. planear el golpe"; en Tepito, sin vigilancia, " las• calles fue

ron registradar y la ' fayuca• decomisada". En Teoito, " no se trata

de sembrar el pdnico entre los habitantes de tan noouloso barrio", 
sin embargo, " seguirdn siendo perseguidos". 

Nos encontranos nuevamente con sujetos " arnados hasta los Bien

tes", igual que los oorros " delincuentes" de una nota acarecida dias
antes ( 69). Pero antes de que oudiera pensorse que los nolicias son
delincuentes se hate la aclaraci6n: " a los comercientes que demostra

ron una legal importaci6n de Joe articulos les fue devuelta la mer— 
cancia." La wolicia, tomo puede apreciarse, es muy honrada. 

Sabado 10 de enero de 1981

LA GRIPE IATACA DE NUEVOI"• 
Hecho: Epidemia de gripe orovocada por el clima frio imnerante en

el pais. 

G4nero neriodistico: nota informativa. 

EM? LA 2AMI 7NTO s

Comoaginaci6ns Encabezado en la Primera plana, a oc,io columnas. La

nota eff inicia an la mitad inferior derecha de la primera pla— 
na, : i na.sa a Is. og-gina 6, donde se present a una columna. 

Sunerficie: 626. 5 cros2: 478. 5 cros2 ( 76. 38%) de cabeza; 146 cros2

23. 62' 6) de texto. 
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TITULADO: 

Imnortancia: La imoortancia real y relative. estd comnartida con una

nota sobre Lefebvre ( 70), nues ambos encabezados tienen la mis

ma extensi6n e igual mimero de columnae. 

Contenido: Sensacionalista. Be recurre a la fetichizaci6n de una en

fermedad, se crea un clima de oavor, Como si la gripe fuera un

monstruo. 

Elementos: No hay sobretitulo, s6lo subtitulo: " Grave ausentismo en

colar". 

PRESENTACION: 

Esta nota en realidad no est6 bien sustentada. No interesa que

en algunos dias no surjan notas verdaderamente interes^ntes; en

tonces, es necesario inventarlas, si no la nota, al menos el en

cabezado. 

FOTOGRAFIA: No hay. 

TEXTO: 

Todo el tiemDo se aprecia un tono de alarma, nor ejemplo: " te- 

rrible invierno", " temoeraturas consideradas tomo las mos ex- 

tremosas de los d1timos tiemoos", " nos azota una severa enide- 

mia de grine", " el DF convertido en una verdadera congeladora". 

Be senala que el 1' 501 de la poblaci6n escolar, indenendien

temente de los millones de adultos que ban enfermado, no han

asistido a clases nor las gripes y hasta Dulmonias". A la vista

de tal informaci6n, se sugone que fue una eoidemia oue en ver— 

dad diezm6 a la Doblaci6n y debiera figurar en los anales de la
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historia national. ATai se advierte el recurso de amnliaci6n, 

ya que no habia nor el momento otra noticia con qu6 entretener

al lector; recu6rdese que la otra nota principal, la de Lefeb- 

vre, comenzaba a volverse, despu6s de anarecer tres digs, re- 

dundante. 

Se informa tambi6n que: " Obviamente las enfermedades de

las vias respiratorias han afectado con mks crudeza a las zo- 

nas mfis pobres de la capital del naffs, haciendo honor a la fra

se de que lal perro mas flaco se le cargan las pulgas'." Conti

nda la fetichizaci6n: " las enfermedades atacan". 

Los reporteros ademas sostienen que " la miseria va, nor

to general, agarrada de la mano con las enfermedades y causan- 

do verdaderos estragos". Con ello, los reporteros nonen de re- 

lieve su honda preocunaci6n por el g6nero humano, nero no se

atreven a insinuar siquiera lap causas de esa pobreza que obli

ga a las " clases necesitadas" a " asistir casi desnudas a cla- 

ses". A to largo de la ncta nu se- menciona si las autoridades

ban imnlementado algdn plan do asistencia social, o si lo= a- 

fectados nor tan " terrible enidemia" oueden recibir ayuda m6

dica, sobre todo aqu612os af6.; tados de " nulmonia". 

Ha gaedado ezpuesto, en seis casos concretos, c6mo opera el

oroceso de semantizaci6n oeriodistica de la realidad, proceso Cara

el cual se cuenta con tres tidos de c6digos: oaralingUistico o ti- 

oogrdfico, ic6nico y lingUistico. Los signos y la forma de combinar

se se ajustan a dos oneraciones b'asicas: selecci6n ,y combinaci6n. 

Eh Ovaciones. 2a. edici6n, a trav6s , Ae una operaci6n initial

de selecci6n, se asign6 la categoria de la= noticias m6s imnortantes
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de la semana a temas tan variados tomo la entrevista de dos manda— 
tarios, la irranci6n de norros a un olantel escolar, la visita de

un obispo disidente o una eoidemia de Brine. Una vez realizada tal

selecci6n, se orocedi6 a la elaboraci6n vertiginosa del mensaje, a

la codificaci6n que oermitirla a los lectures conocer el ' reecho. " Las

t6enicas de informaci6n modernas consisten noes en ' decirlo todo' 

y ' conocerlo todo' en ' nada de tiemao' 1-.. m Los terminos de codi— 

ficaci6n y descodificaci6n se acerean irdefinidamente a cero, tomo

si se viviera en la Cosa informada sin cue sea necesario comnrender
la." ( 71) 

Todas la= notas tienen, a nesar de - u Poarente dienaridad, un

elemento en comun: Naber sido seleccionadas nara, una vez sufridoel

nroceeo de semantizaci6n, ser dadas a conocer a miles de lectores. 

9u4 importancia reviste este proceso oa.ra la Sociedad mexicana, me

jor dicho, nara la clase que en ella detenta el noder? Este s-snecto

forma parte de la valorac16n ideol6gica del diario, a la que se de— 

dicard el simaiente canitulo. 
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o. VALORACI& N IDEOLOGICA DEL DIA3IO

En esta etapa del andlisis, el diario ha sido ya objeto de una

disecci6n, tanto morfol6gica como de contenido. Se han evaluado sus

grandes superficies: publicitaria, administrativa y redaccional; de

Esta fueron clasificados los mensajes, segSn genero periodistico, 

fuente, origen y materia. E1 contenido lingiiistico, ic6nico y tipo- 

gr3fico ha sido analizado de manera general y, especificamente, en

algunos mensajes seleccionados. 

En cierta forma, se ha alcanzado to que Marx senala como la a- 

oropiaci6n pormenorizada del objeto, " analizar sus distintar formas

de desarrollo y rastrear su nexo interno." ( 1) Esta face se refiere

al modo de investigaci6n. Fara la fase de exposici6n, Yarx nropone

que deben tomarse en cuenta los fectores que rodean al Fen6meno ob- 

jeto de estudio. La exposici6n, sin lugar a dudas, resulta una tarea

comaleja, principalmente en vista de tantos factorer, en tiemno y an

espacio, que rodean a cualquier fen6meno social. Por ello, seria ca

si imposible - al menos en este trabajo- lograr una exposici6n exhaus

tiva, que abarque todos los ele.. entos en torno a la existencia de 0- 

vaciones, 2a. edici6n. 

Se pretende retomar la informaci6n manejada a to largo y ofre- 
er un desenlace coherente. Desenlace coherente en la medida que

plantee Is. posibilidad de revertir los resultadoe de la investigacz6n

Zacia algo m6s positivo que la critics amargas encontrar, en el seno

3el diario, lap alternativas vara la comunicaci6n alternativa. 



207

6. 1. Ovaciones, 2a, edici6n, semantiza to que otros callan

Los dos elementoe esenciales que habrdn de considerarse vara

desarrollar este apartado son: la realidad oor un lado, y la mi— 

si6n neriodisticq de reflejar tal realidad. Cuando estos dos ele— 

mentos se encuentran en estrecha vinculaci6n, la operaci6n de se— 

mantizaci6n pasa a jugar un panel importante. 

LUmo se desarrolla en Ovaciones. 2a. edici6n tal proceso de

semantizaci6n? e Pueden anreciarse constantes en dicho proceso? j'Cud
les son los resultados de la semantizaci6n? Estas interroganteshan

estado presentes a to largo de la investigaci6n; sin embargo, no

esti oor demds insistir en las mismas, incluso haeta incurrir an 1$ 

redundanciR. GAcaso el use de la ret6rica debe restringirse s6lo a

qui6nes detentai el ooder de los medios de informaci6n? 

Eh la Ciudad de M6xico circulars alrededor de treinta peri6di— 
cos diarios; de 6stos, Iasi la tercera parte salen a la luz a nar— 

tir del mediodia. Existe uniformidad entre ellos: grandes titula— 

res, nocas ndginas, abundancia de grdficas y, en ocasiones, el use

del color. En cuanto al contenido, tienen tambi6n sus uniformidades: 

nredominio de la informaci6n sobre la onini6n; predilecci6n uor tier

tos temas —nota roja, Sociales, deportes—; anoyo declarado al gobier

no, etc. ( cfr. supra. can. 3. 3.). Tales similitudes no son casuales, 

se deben a que los diarios de gran circulaci6n constituyen especies

dominantes dentro de la ecologia de los medios informativos, esne— 

cies domir. n̂tes transmisoras de discurso autoritario. Dada esa se— 

mejanza en origen o, to que es to mismo, esa coincidencia de inte— 

reses— d,-,fensa de la clase en el ooder—, oara la elaboraci6n de sus

nensajes se act -da dentro de ciertos limites. Limites que aunaue no
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est6n marcados de forma explicita, se siente su influencia, se aDre

cia el resneto que oor los mismos tienen, en su mayoria, los codifi

cadores encargados de renresentar la realidad. 

En el comoortaniento seguido en Ovaciones, 2a. edici6n Dara dar

a conocer la realidad se observan las siguientes actitudes basicas: 

aparentemente, no es misi6n fdcil aprehender la comnleja, cam- 

biante, contradictoria e inestable realidad en el ambito de doce o

hasta ocho pdginas, oeor adn cuando gran carte de esta superficie

estd destinada a otros fines: publicitarios, nor ejemplo. Sin embar

go, quienes deben llevar a cabo tal misi6n ven, hasta cierto punto, 

facilitada su labor nor los siguientes motivos: 

No deben dar a conocer toda la realidad - lo cual seria imnosi

ble, Sino s6lo aquellos sucesos que nosean los suficientes factores

de inter6s como para convertirse en noticias. Existe una esnecie de

c6digo que determina de antemano qu6 hechos son noticias; ello de- 

nenderd de factores tales como la proximidad, la extensi6n, la tras

cendencia o to ins6lito. Panto es a__si que en ocasiones una noticia
puede ser fabricada; el periodismo se vuelve mas real que la reali- 

dad. 

Cuando se fabrica una noticia no necesariamente se basa en un
hecho falso, to que sucede es que se reviste a Este de una imnortan
cia que no tiene. Por ejemolo, como principal gancho para vender el

diario se hace de cualquier hecho noticioso un acontecimiento suma- 
mente trascendental. 

Otro factor que facilita su labor eS que en esta Sociedad, can

tal de lograr pasta el mdximo un estado no cambiante, la evoluci6n

que sufre la realidad es manejada a la conveniencia de la claw er, 
el soder. Dara lograr una Sociedad sin cambios efectivos - que se
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traducen en amenazas de revoluci6n y, nor to tanto, de depequilibrio

social- mientras menos entere.dos est6n los habitantes de to que ver

daderamente ocurre, menores serdn sus popibilidades de actuar vara

el cambio. Por ello, en Ovaciones. 2a. edici6n se reniten dia con dia

y en esencia los mismos te,nas, se alaba y aclama a los mismos funcio

narios, se condena a los mismos elementop disfuncionales- lldmense

sddieos criminales, policiap corruptos, norros, comerciantes vora- 

ces- y recomienda las mismas attitudes enajenantes y consumistas. 
Asimismo, el diario sirve Como medio de difundir pautas de con- 

ducta recomendadas nor otros aparatos ideo16gicos de Estado: Iglesia, 

derecho, educaci6n, etc. Para ello cuenta con numerosos recursos de
semantizaci6n, donde se promueven y aplauden las conductas adecuadas, 

en tanto que se censuran aqu6llas que padieran debilitar la misi6n

de los anaratus ideol6gicos. 

Otro factor que colabora en ] az dificil misi6n de estop codifi- 
cadores es la objetividad, t6rmino ambiguo y ut6nico, que tan nron- 

to es un imnedimento Como se convierte en un cdmodo auxiliar. Los

neriodistas de Ovaciones, 2a, edici6n no se ven ajenos a la reite- 

rada necesidad de manejar la informaci6n con objetividad; Drueba de

ello ee el alto oorcentaje ocunado nor la nota informativa, g6nero

objetivo Dor excelencia. 

Con base en el argumento de la objetividad, los periodistas

pueden lavarse las manos - nor asi decirlo-, ya que ellos no hacen

mds que transmitir fielmente la realidad. Las notal informativas que
elaboran no vaeden, nor tanto, ser puestas en tela de juicio ni de - 

ben ser tachadas de parciales o enajenantes. 

Ahora bien, la ambigUedad del tdrnino entra en juego si se con
sidera que no nocos comunic6logos y codificadores exnresan la idea
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de que la objetividad es ordeticamente imnosible - juicio que Da.rece

ser el correcto-. De acuerdo con esta defensa de la no objetividad, 

son indtilep lap acusaciones que se vierten sobre la informaci6n

incluso la contenida en Ovaciones, 2a. edici6n- Como un oroceso a

trav€s del cual se transmits la ideologfa dominatte y se inculcan
visiones faleas del mundo en que vivimos. No exists un oroceso in- 

tencionado detrds de Is. informaci6n; to que sucede - y arf podrian

justificarse los codificadores de Ovaciones, 2a. edici6n- es que la

informaci6n no puede ser objetiva, forzosa-Dente se cuela el subjeti

vismo de quienes la elaboran. &a tal caro es necesario considerar

qui6ne4 ejercen un mononolio sobre la elaboraci6n del diario; al

resoecto, en el registro de identificaci6n y en el exoediente de i- 
dentidad ( cfr. supra.. can. 3. 4.) ya pudo apreciarse la tendencia i- 

deol6gica de derecha del diario, asf Como el sistema de Sociedad

an6nima que to rige, a cuya cabeza se encuentran los intereses de

la clape en el Doder. 

Otro factor que ayuda a los codificadores de Ovaciones. 2a, e- 

dici6n es que de antemano el diario goza de aceptaci6n, to cual se

comprueba con el elevado tiraje. Como especie dominante que es, tie

ne el suficiente Doder para que gran cantidad de lectores acudan a

sus p6ginas con el fin de enterarse de to que sucede a su alrededor; 

la info rnaci6n contenida on sup p6ginas goza deeds el, -primer momento
del factor de credibilidad. 

La labor de los codificadores as ve facilitada nor la existen- 
cia de distintos tinoe de lenguaje neriodfstico: ic6nico, tioogrdfi- 
co, escrito, con una a.mnlia gams de signor Dara exoresar los pucesos. 
Ya se ha visto c6mo en el diario se eels mano de todos ellos - y en

especial y peculiar manera de lop recursos ticogr6.ficos- Dara con- 
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ferirle a un hecho noticioso la categoria de acontecimiento de su- 

ma trascendencia. Los tres tipos de lenguaje se convierten asi en

la materia prima esencial con la que habrdn de contar Dara anrehen

der y semantizar la realidad. 

Por dltimo, a lollargo de su historia, el periodismo ha gene- 

rado y desarrollado distintas formas de estructura.r y representar

los hechos, formas que taxon6micamente se identifican como g6neros

de onini6n. Estos g6neros son empleados nor los aodificadores de

Ovaciones, 2a. edici6n para manejar la informaci6n de la m- nera que

mejor convenga a los intereses de la clase a la coal sirve. Por e- 

jemplo, si desea difundir algo de forma suficientemente breve vara

suscitar una reacci6n, sin necesidad de dar deaasiados datos, in- 

vestigar o comDrometerse, recurre a la nota informativa - a cargo de

reoorteros o, mds f6cil adn, fabricada nor agencias informativas. 

Esta, con u sencilla estructura de nirdmide invertida, no exige

mss que responder al qu6, c6mo, cudndo, d6nde y por qu6, a incluso

hasta se pueden dejar de lado algunas de tales inc6gnitas. 

Si, nor el contrario, to que se nretende es suscitar una reac- 

ci6n y avalar una noticia con su prooio nombre, puede hacerse use

dela columna y, dentro de Esta, existen varios tipos a su disnosi

ci6n, deede la rigida columna editorial, hasta la columna de chis- 

mografia; de- esta Ultima, nor cierto, se nota una gran acentaci6n

en el diario. 

Si se necesita i.nforaar un hecho cuya trascendencia requiera

de la voz autorizada de un gran personaje, disponee de la entrevis

ta; con ella es nosible poner en boca de un imoortante funcionario, 

de un bondadoso odrroco, de un popular cantante, de una bells ac- 

triz, etc., todo cuanto sea necesario conoeer acerca del hecho. 
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No terminan aqui los mdltiples recursos de semantizaci6n de

los codificadorep del di^rio. Por ejemplo, oueden tambi6n omitir

la fuente en las notal o articulos; mecanismo que tiene varias fi— 

nalidades: di: frazar la noticia cuando es inserci6n oagada; conver

tirse en vocero no declarado de las versiones oficiales; o, inclu— 

sive, facilitar su labor al realizar una Copia o refrito de mate— 

rial de otro medio de informa.ci6n. 

Todos estop recursos se agrupan en criterion constantes de se

lecci6n y coabinaci6n de signos, los cuales no son oroducto del a— 

zar: es necesario " discernir detrds de today lap frases, declara— 

ciones y nromesas morales, religiosas, ooliticas y Sociales los in

teresep de una y otra clase." ( 2) En efecto, pudo comprobarse a tra

v4s del anAlisis morfol6gico y estr âctural del contenido c6mo de— 

tris de la informaci6n se encuentra una ideologia que censura cier
as attitudes y apoya y foments otras. Todo esto no es motivo de

sororesa, hues en el diario " Z' -... J su soder no le viene de sl mismo. 
Le viene de la formaci6n social en que circula. Porque la formaci6n

social es api y no de otra manera, el texto puede scr ani y no de

otra manera." ( 3) 

La columna vertebral determi.na.nte del proceso de semantizaci6n
en Ovaciones. 2a. edici6n es la existencia de una ideologia dominan
te. La elaboraci6n de noticias se convierte, pues, en un proceso

q -.e no puede mantenerse al . aargen de tal ideologia." No se trata de

n] antear nue toda ideologia lleva necesariamente a una interDreta— 
c16n defornada de la realidad, sino mds bien de concluir que no e— 

xiste oosibilidad de imnarcialidad en la interoretaci6n de los he— 
u^. S s oci.ales." ( 4) 

cars. lop codificadores de Ovaciones. 2a. edici6n mantenerse
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dentro de los limites de la ideologia domirante serA de mAs imnor- 

tancia que el apego a]. referente- norci6n de realidad a la que alu

de el mensaje. Por ejemnlo, si deben infornar sobre alguna medida

gubernamental, nerciben de antemano la necesidad de adularla, ano

yarla, aun cuando se deje de lado un anilisis exhaustivo de sus im

olicaciones y oosibles consecuencias. 

Cada ejemnlar de Ovaciones, 2a._ edici6n vuede ser calificado

como " eee show que llaman informaci6n. Es ouizgr en un mundo cada

dia mAe agrio y serio la dnica fiesta permitida, la gran fiesta de

la masa, tan Ilona de ilusi6n como de frustraci6n, tan orogramada

y artificial como todo el resto de vida consumida." ( 5) 

La informaci6n, " progremada y artificial", se corvierte en

Ovaciones, 2a. edici6n en un nroceso reiterativo; no imnorta cudn- 

to cambie la realidad, cudnto se a.gudicen sus contrs.dicciones So- 

ciales; los valores a defender y exponer seran, en esencia, los

mismos. " Reconocimiento emotivo: de un lado la trivialidad, el no

decir nada, el reiterar situa.ciones y nalabras, el adjetivar, ca- 

lificar como hace decenas de anos; de otro, la vida cotidiana tri

vializada, reducida a la rutina imnuesta nor las relaciones socia

lee vigentes." ( 6) 

El lenguaje- diestramente manejado nor los codificadores del

diario- se convierte en un arma de la clase dominante, a traves de

61 se rque, una visi6n de la realidad, de la cual se seleccionan

ciertos hechos y se descartan otros. " Es mdg noticia un nacimiento

de trillizos que una huelga, y es de acuerdo con el sensacionalismo

de cada nota que muchos neri6dicos eligen el material que habrAn de

publicar." ( 7) 

Las funciones que desemnena Ovaciones, 2a. edici6n se resumen
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en pronagan.distica - dar a conocer las nautas a seguir dentro de

una Sociedad- y mercantil. Esta Ultima nosee un doble cardcter: 

por in lado, fomentar el consumismo, sustento de la estnzctura e- 

con6mica sobre la cual se apoya la .Pociedad; nor otro, el pronio

diario constituye un negocio, a trav6s de la vdnta de ejemnlares

y, princioalmente, de la venta de espacio en sus ndginas. 

Para cumplir con la funcion mercantil, " se prefiere la ' can- 

tidad' nor sobre la ' calidad', porque cuanto mayor sea el numero

de los recentores, mayor serd la influencia social de los e. -,iso - 

res; cuanto mAd grande sea ' su' miblico, mds cracerd su eronio no

derlo." ( 8) 

3 trav6s de la informaci6n neriodistica y de los mecanismos

que han imolantado, mejorado y generalizado los codificadores del

diario- mecanismos Cada vez md.s sutiles- es nosible dar a la rea- 

lidad el giro que conviene; un suceso de alta oeligrosidad narael

sistema es, por asi decirlo, domado a trav6v de la semar_tiTaci6n

vara que al ser dado a conocer no sea mds que un inofensivo dato

que ei nada afectard a la tranauilidad de la ciudadanla lectora

del diario. De all! oroviene el encabezado de este apartado, " C- 

vaciones, 2a. edici6n semantiza to que otros callan", el cual na- 

rafrasea aquel conocido slogan de La ? rensa, " el neri6dico que di

ce to que otros callan", donde el verbo " dine" results restringi- 

do oara to aqui exguesto. 

Dentro de los mecanismos de semantizaci6n neriodistica existe

otro, nada despreciable, y que cor_ciste, lisa y llanamente, en el

silentio. En efecto, oars evitar la molestia que imalica la codi- 

ficaci6n de la realidad, J disminuir los rieseoc de une toma decon

ciencia, los codificadores ontan nor callar aquellos sucesos que
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contradicen Y ponen en Peligro al sistema. Por razones obvias, el

mecanismo de semantizaci6n a trav6s del silencio no sali6 a la luz
en el an3lisis del lengua.je en Ovaciones, 2a. edicAn: En el siguien

to aoartado se hard una breve revisi6n a alDunos sucesos no regis- 
tradop nor el diario. 

5. 2. Sucediby no se diio

Pero qud para en el gran diario burgu6s cuando hay una ma- 
tanza de obreros en huelga, en una Ciudad X, cuyos habitantes - aun

jue no sea por motivos Politicos- sienten una angustioea curiosidad
por saber exaetamente to que ocurri6?'. 6s les entrega la informacibn
ompleta y Vcaa2 tan ansiosamente aguardada? L0 se les oculta o se

Les tergiversa to que realmentc ocurri6?" ( g) 

Con estas interrogantes del ya varias veces citado Taufic se
nicia este aoartado, 

con especial 6nfasis en la frase" se les ocul
a". 

Para lograr un acercamiento a los nechos sobre los cuales se
uard6 silencio en Ovaciones, 2a. edici6n, se revisaron tres dia- 
ios nacionales ( 10): Unomdsuno, El Dia y E1 Universal. Con s6lo

res diarios no es Posibleobtener una relaci6n exhaustiva de todo
uanto sucedi6 en el mundo en el laoso de seis diar; e= mas, tal

abor seria dificil aun si se consultasen todos los diarios de
uestro pais. Sin embargo - a oesar de ser una muestra reducida-, 

or trtAtarse de oublicaciones con diversas tendencias ideol6gicas
Politicos informativas si fue uosible constatar buen numero de

echos no registrados en las pAginas de Ovaciones, 2a P dici6n. 
Tales hechos ser?n exouestos Cel el origen, de local a inter
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nacional. Despu6s de cads uno se citan el o 108 diarios que los
dieron a conocer; para ello, bast6 con que el diario to incluye- 

ra, sin importar que fuera a una o dos columns o to relegaran a

p6.ginas de menor imoortancia. Sin duda, seria interesante saber

c6mo se semantizaban los hechos en cada diario; Pero este Paso

rebasa, con mucho, los limites oro prestos en esta investigaci6n. 

NOTAS LOCALES: 

Un mill6n de habitantes en Nezahualc6yotl, sin aqua. ( UnomAsuno) 

A pesar de que esta noticia poseia para varios lectores no- 
tenciales de Ovaciones, vecinos del luga.r, un claro factor de
inter6s, es un tanto molesto reconocer que las cosas no mar- 

chan del todo bien en' nuestra ciudad. 

Manifestaci6n de once organizaciones estudiantiler y sindicales
para protester nor el desnido de 24 obreros de la emnresa Indus- 
trias Arciniegas. ( UnomAsuno) 

Empleados de Laboratorios Merck emplazaron a huelga.'( E1 Dia) 

Sucesos similares; uno de ellos, con la participaci6n de once
organizacioner, nada insignificante. LPero que caro tiene o- 

cunarse de dar a conocer noticias desagradables? 

NOTAS NACIONALES: 

La Secretaria de Trabajo y Previsi6n Social lanz6 reoetidor lla- 
madoe a los industriales y empresarios vara que cumplan el pago
de los reci6n i.mplantadoe salarios minimos. ( Unomasuno, El Dia, 

E1 Universal). 
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Aunque aparentemente comprometido con los intereses del go— 

bierno, el diario —al igunl que el gobierno— tiene fuertes e

innegables nexos con el sector emnresarial. No puede, Por to

tanto, Doner en evidencia sus fallas; Dor ejemolo, no cumplir

con el salario minimo. 

E1 calzado de niel natural aument6 de precio un 40 6. ( UnomAsuno) 

Esta agresi6n a los derechos del consumidor no fue ouesta en

evidencia; mrad6jicamente, si se protest6 oor el alza en ho— 

teles y centros vacacionales, ass Como en los altos preciosde

los juguetes. Si se recuerda de nuevo al sentido comun, cudl

de estae necesidades resultaria primordial?, , acaso los padres

no nodrian oensar en regalar a sus hijos calzado en lugar de

juguetes? 

Quejas a causa de la confusi6n en el cobro del IVA, ( Unomdsuno, 

E1 Dia, El Universal) 

A pesar del inter6s que tensa para los lectores el cobro del

reci6n i.mnlantado impuesto, no se mencionaron las confusiones

y contradicciones, lo curl hpbria servido de i.ndudable guia pa

ra los lectores. 

Huelga en la Universidad Aut6noma de Baja California y medidas
represivas contra los huelguistas.( Unomdsuno, z1 Dia) 

Sucesos dificiles de semantizar: una huelga y, neor a-dn, la

reoresi6n de la misma; es , nejor, asi se opt6 en el diario, el

silencio. 

Los huelguistas de la Universidad Aut6noma de Baja California se



218

posesionan ilegal y violentamente de las inetalaciones.( E1 Unit

versal). 

A pesar de las diferencias entre esta noticia y la anterior, 

ambas se refieren al mismo hecho. Como puede apreciarse, en

ocasiones el silencio no baeta. 

Actos de violencia durante la toma de posesi6n en alcaldias de

varias poblaciones en Oaxaca, Guerrero, MichoacAn, Estado de Y4- 

xico y Puebla. ( UnomAsuno, El Dia) 

Desde entonces, y tomo siempre, habia que defender la legali- 

dad del sistema electoral mexicano. 

E1 Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear anun- 

cia p€ rdidds de mAs de 20 .:, il millones a causa del retraso de

siete aftos en la corstrucci6n de la nucleo elActrica de Laguna

Verde, Veracruz. ( Unom9suno, El Dia) 

Resultaba un Poco molesto goner en evidencia la negligencia y
el derroche de fondos que caracterizan a mAs de un proyecto o
ficial. 

Huelga de Pescadores en Tepic, reprimida. ( UnomAsuno) 

LQuiLnes se preocunan por pescadores en Tepic; peor aifn, si

6stos pretendian irse a huelga? 

La CTM anuncia, para 1981, 60 mil emplazamientos a huelga-( E1 Dia) 

Si resulta dificil semantizar una huelga, la labor se comnli

ca considerablemente si se trata de 60 mil, aunque s6lo sean

de emplazamiento. 
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Retraso en los sueldos a maestros. ( Unomdeuno, El Dia) 

No es de extrafiar que en un diario donde la educaci6n ocupa

el d1timo lugar, los maestros pasen desapercibidos. 

Jos6 angel Pescador, presidente del Consejo Nacional T6cnico de

Educaci6n, declara qud ninguna crisis amenaza al sistema educa— 

tivo mexicano. ( El Universal) 

Por suerte para la politica del diario, al no haber ninguna

crisis en la educaci6n nacional, este tema - juede ocupar sin

problemas el ultimo lugar que se le ha asignado. 

Joaquin Gamboa Pascoe, presidente de la Comisi6n Permanente del

Congreso de la Uni6n, asegur6 que se estudian las oosibilidades

para establecer el seguro de desempleo. ( E1 Universal) 

Inexplicablemente, se guard6 silencio sobre esta promesa, que

habria llenado de optimismo —aunque falso— a miles de lectores

desemnleados o subemnleadoe. 

Motin en el penal de Oblatos, Guanajuato, a causa de que se de— 

comis6 mariguana a doF presos.( Unomd_cuno) 

Al difundir esta noticia se habria ouesto en evidencia la co— 

rrunci6n que estd presente en el sistema penal mexicano, para

d6jicamdnte en las cdreeles, donde no siemcre se pone un buen

ejemplo a los ya de por si " nefastos ciudadanos". 

Exolosiones en Ecatepec, Morelos, causadas por gases contenidos

en las redes de drenaje. ( Unomdsuno) 

A oesar de ser una noticia que implicaba un factor de inte- 
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r6s nor constituir una catAstrofe, al ser dada a conocer se

corria el Deligro de involucrar a algdn o algunos funciona— 

rios irresnonsables. 

Tuvo lugar la ceremonia del " Fuego Nuevo"— realizada cada 52

afios— en el Valle del Mezquital. ( Unom6suno) 

Posiblemente, dentro de 52 ano®, la nr6xima ceremoria s1 merez

ca esnacio en el diario. 

MAxico y Canadl sostienen nldticas, a' trav6s de sus resDectivos

ministros de Relaciones Exteriores, para lograr una cooperaci6n

en materia agrooecuaria. ( Unomdsuno, E1 Dia, E1 Universal) 

Aqui entra en juego la jerarquia de la informaci6n: es m6p

i.moortante una entrevista entre mandatarios, que entre los

secretarios de Relaciones Exteriores; como tambi6n es mAs in

oortante sostener nldticas con un gran potentado. como Estados

Unidos que con Canadd. 

Se giraron instrucciones a las misiones consulares de Id4xico en

Estados Unidos vara Droteger a indocumentadis. ( Unom6.suno, El Dia) 

En el contexto, ya mencionado, que Estados Unidos poseia esa

semana en el diario, no podia acusarse a este pais de dejar

sin =rotecci6n a los indocumentados; habria significado una

contradicci6n con " lap cruzadas para ganar amigos". 

Znterca-nbio comercial M6xico—Cuba. ( E1 Dia) 

Imloortaci6n de carne guatemalteca ( E1 Dia) 

Gira del ministro de Comercio de Suecia a y: 6xico ( Unomisuno, El



221

Dia, El Universal) 

Nuevamente, entra en juego la jerarquizacidn de los hechos; 

ante la presencia de Estados Unidos y su ma.ndatprio, no se

disDone de espacio para los demAs daises. 

NOTAS INTERNACIONALES; 

500 ex- guardias somocistas penetraron en E1 Salvador; llamados

del pueblo para sumarse a la lucha. ( Unomisuno, E1 Dia, E1 Uni- 

versal) 

E1 Salvador es un Dais que desde entonces y hasta la fecha

fibra un proceso revolucionario, que se suma al movimiento

que tuvo lugar en Nicaragua, y que tiene lugar en Guatemala; 

todos eilos se trpducen en manifestaciones de descor_tento

contra las dictaduras imperialistas en Latinoam6rica. 

Huelga general en la Ciudad de Iquitos, ? erd. ( Unomdsune, F1 Dia, 

E1 Universal) 

Auneue el sentido comdn indique que una huelga es una noticia

mis trascendental para nuestra sociedad que conocer cuad.l es el

41timo grito de la mods, en Paris, el mismo sentido comdn ad- 

vierte o.ue esta dltima noticia es mds inofensiva que difundir

una huelga. ;,? or quo? Porque en nuestro pais las huelgas son

tambi6n frecuentes y, tal vez, en un arranque de nacionalismo, 

LDor o_ug hablar de huelgas en otros daises - menos adn si son

subdesarrollados- si no se habla de nuestras nroDias huelgas? 

En Chile, doce mujeres del grupo de familiares de oresos politico: 
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Dermanecen detenidas. ( Unomdsuno, E1 Dia) 

Es peligroso difundir noticiar sobre los ataques a los dere
chos humanos, 

mdxime cuando en ello se halian involucrados
intereses de Daises imperialistas —que al menos en esa se— 
mans. eran » amigos"— 

que aooyan a las dictadurase militares. 

Piden legalizar el Partido Comunista Hondureno. ( IInomgsuno, EZ Dia) 

Eh el vecino pais de Honduras estaba latente, y oedia ser

legdlizado, el fantasma del comunismo, elemento consider -ado
altamente oeligroso—obviamente— por las sociedades capita— 
listas. 

Alafde Foppa aabia sido recientemente secuestrada y existian adn
esoeranzas de que estuviese con vida. ( Unomdsuno, E] Dia, E1 Uni— 
versal) 

No se mencion6 una sola Dalabra de to que mds tarde se confi_r
m6 como el asesinato de una intelectual; guatemalteca y que se
su; aria a tantos crimenes perpetrados en Guatemala. Aqui tam— 
biGn, 

valla mds guardar silencio sobre estas cruentas muestras
de agresi6n a los mds elementalds derechos humanos. 

Indigenas -del Paraguay en lucha por la tierra. ( El Dia) 

A Desar de tratarse de un hecho no ajeno para nuestra oropia
realidad, md.s vale callarlo; a fin de cuentas,- en nuestro pais

es un fen6meno comdn y corriente, y rarer vez merece at enci6n
en el diario. 

Violencia en Brasil a causa de movimientos obreros ( El Dia, II II— 
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niversal) 

Resulta nreferible evitar temas tomo la violencia en daises

tercermundietas; mejor es ofrecer distracci6n y noticias agra

dables. 

Curso intensivo en Cuba para las Fuerzas Armadas Revolucionarias

en La Habana y recaudaci6n de fondos para comprar arenas. ( E1 Uni- 

versal) 

Aunque se trata de una noticia muy atractiva para la tendencia

derechista, tal vez es mejor evitar al mAximo temas acerca de

passes socialistae, mdxime si estdn tan cercanos al nuestro. 

Anuncia Ronald Reagan que durante su administraci6n Estados Unidos

no reducir!` su presupuesto b6lico. ( Unom6suno, E1 Dia) 

Kissinger, ex- secretario de Estado, solicit6 mAF intervenci6n mi- 

litar de Estados Unidos en Africa.( Unomasuno) 

Prepara Estados Unidos un ataque militar a Irian. ( Unomisuno) 

Manifestaci6n en Nueva York contra la carrera araamentista. ( E1 Dia) 

Estados Unidos durante esa semina significaba, en el 6'nbito

de Ovgciones, un pais amigo, incluso su nresidente electo se

entrevist6, en forma cordial, con su hom6nimo mexicano. Difun- 

dir las actividades b6'licas habria desvirtuado buena parte de

la informaci6n que el diario proporcion6 sobre la entrevista

nresidencil. 

E1 secr?tario adjunto de Educaoi6n de Estador Unidos denuncia que

persiste la discriminaci6n racial en lap escuelas. ( El Dia) 

En este caro, nuevamente se corria el peligro de dateriorar
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la imagen de un pais cuyos funcionarios emorendian ana " cru- 

zada Dor Latinoam6rica" para ganar amigos. 

Crisis en el gobierno de Zimbabwe,( Unomdsuno) 

Conferencias en la ONU para decidir la independencia de Namibia. 
El Dia) 

Angola denuncia agresiones de Estados Unidos y Gran Bretaia.( El

Dia) 

El defecto de estos hechos fue que no reunian suficiente inte
r6s: Zimbawe, Namibia, Angola..., posiblemente nara algunos lec

tones estos nombres son menos familiares que los de varios ac- 
tores de cine. 

En Francia el oroceso electoral se encuentra en apogeo; las elec- 

ciones tendrdn lugar dentro de cuatro meses. ( Unomdsuno, E1 Dia) 

Como mds tarde se supop. triunf6 el candidato socialista, to

cual, en cierta forma, repres.entaba una disfunci6n en el cats

de las modas y los grander actores de cine. 

En Austria, mds de 4, 500 asilados Politicos comunistas esn_eran
recibir protecci6n. ( El Universal) 

Al guarder silencio sobre esta noticia, el diario inexnlica- 

blerQentd dej6 pasar una oportunidad para censurer al sistema
socialista. 

E1 Banco Mundial anu16 un cr6dito a la India. ( E1 Universal) 

En Ovacionee parecen no merecer atenci6n los problemas econ6- 
micos de Daises tanto o aids subdesarrollados que el nuestro; 
tal vez bastante hay que decir sobre nuestros Dropios proble- 
mas. 
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A trav6s de este breve repaso de algunos sucesoe no registra— 

dos Dor Ovaciones, 2a. edici6n, puede apreciarse el silentio Como

mecanismo de semantizaci6n, orientado tanto Dor fines pronagandis

ticos Como mercantiles; recu6rdese que la informaci6n es tambi6n

una mercancia. " Ph esta ruleta de la informaci6n, Sarooa gana mAs

en aumento. Paris, Londres y Roma cuentan con tantas enjambres de

corresoonsales extranjeros Como Washington y Nueva York de euroveos, 

porque aqui se producers los acontecimientos m6s imnortantes. & No

afirman todos los redactores jefes de passes desarrollados que eus

lectores no tienen ningiin inter6s nor saber to que pas% en Africa

o en Iberoam6rica, salvo en el cavo de un seauestro dinlomAtico? 

nreferido en la escala le espectacularidad a los golDes de Estado
que, en estos paises, son considerados Como banales)• ( 11) 

La Cita anterior, aunque describe uns situaci6n imnerante en

la informaci6n en los naises canitalistas, bien puede aplicarse a

M6xico, que en el terreno de la informaci6n —Como en muchos otros— 

e ha convertido en fiel seguidor de la conducta de naises canita— 
listas. 

Resnecto al silentio de informaci6n se observaron tambi6n dos
asnectos que conviene resaltar: del affo que reci6n habia concluido

1980) no se nresent6 balance o juicio alguno, al menos en el terre

no Dolitico o econ6mico; Como si se siguiera al nie de la letra el
refradn- de " ano nuevo, vida nueva." Para qu6 recordar errores oasa- 
dos? Esto 11-evaal - segundo aspecto: la realidad es vista, en t6rmi- 

nos generales, Como algo que surge dia a dia, Como si no existieran
antecedentes, Como si una deel aracidzLnfi ial,- una entrevista are- 

sidencial, un intento de suicidio, un funcionario corninto, fuese

algo que naciera de la noche a la ma?mna. 
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En resumen, se dio a conocer una visi6n de la realidad y se

evit6 la nroducci6n de manifestaeiones de descor_tento contra esa

mi.sma realidad. " Toda pr6.ctica nersigue, a trav6s del use de cier

tos medios, ya sea oroducir una realidad deseada que no se produ- 

ce espontdneamente, o Bien eviter la producci6n de una realidad

no deseada que se produce espont6neamente. La realidad que una

or4ctica oersigue, ya sea a1 oroducir o al evita.r, es el objetivo

de dicha ordctica." ( 12) 

Se ha expuesto, sues, c6mo a trav6s de Ovaciones, ? a. edici6n

se logran las evasiones de is realidad, Aqui Se toca un punto muy

imnortante que da pie al siguiente aoartado: la informaci6n no es, 

ni con mucho, una panacea de la class dominance para lograr su per

manencia, la informaci6n, asi Como auxilia a otros anaratos ideo16

gicos de Estado, debe tambi6n apoyarse en ellos. 

6. 3. Ovaciones, 2a. edici6n y la Sociedad mexicana

Ya se ha visto cuales son los criterion conetantes que ss si- 

guen al semantizar la. realidad con fines periodisticosl incluso se

ha particularizado en el silencio total como uno de los mecanismos

de semantizaci6n. Ahora Bien, & cu"al es la raz6n de ser y lap conse

cuencias de tal estrutturaci6n de la realidad? 

E1 tiraje de Ovaciones, 2a. edici6n, que fluctua entre lop

400, 000 y los 600, 000 ejemnlares ( cfr. supra. can. 3. 4.), convierte

al diario en un ooderoeo mecanismo transmisor de ideologia y, asi- 

mismo, en un fructifero negocio. " En efecto, desde que para el fun_ 

cionamiento eficiente de un medio de comunicaci6n ( un neri6dico, por
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jemnlo) es necesaria la inversi6n de capital, nos encontramos ante

t1 peculiarisimo caro de una unidad de producci6n que genera nlusva

ia, oficia de reproductor ideol6gico y estimula - a trav6s de la nu

licidad- el proceso de acumulaci6n capitalista en su conjunto."( 13) 

La base econ6mica de la sociedad capitalista: la producci6n, 

irculaci6n y consumo de mercancias, se encuentra reflejada en el

Liario. Se trata de una mercancia, conformada a su vez nor otras mer

ancias.- en el caro de los mensajes, mercancias ideol6gicas-, as! 

omo por un espacio que vende a los anunciantes, nertenecientes tam

i6n, en su mayoria, a ese sector dueno de los medios de nroduccion. 

1 diario - la .nercancia- se pone en circulaci6n y se efectua el con - 

SUMO. 

El consuao tendril una aceptaci6n dual: por un ledo, se consumen

Ldeas, visiones del mundo, nautas de conducta; nor otro, a trav6s de

La oublicidad, se fomentard un nuevo consumo: el de otras mercancias

servicios. " La forma que el diario imnone al mundo es la forma que

ios to hace consumible: esa ' marca de fdbrica' con que la racionali- 

iad, el sentido, la 16gica mercantil marca la producci6n y la circu- 
Laci6n de las noticias. Desde su origen, el disnositivo moderno de

La informaci6n estuvo conformado por la exoansi6n del mercado, de

tal manera que el oroceso de oroducci6n de la noticia - la transforms

i6n de la noticia en producto industrial- es indisoluble de la trans

fornaci6n en ' noticia' del proceso industrial de producci6n. Y sobre

todo de circulaci6n." ( 14) 

En el diario, la imposicibn de modelos de consumo y de otras

oautas de conducta trasciende los limites de la sociedad nacional: 

al diario se convierte tambiAn en vocero de moldes de vida de los

daises capitalistas - Estados Unidos, Francia, Inglaterra-. Y es que
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entre la clase en el Boder, surge de gals a pais una esoecie de
hermandad, fincada en los intereses econ6micos mutuos, en los ne- 

gocios transnacionales. " Oentro de las sociedades industriales y
en las ' areas urbanizadas de las sociedades en desarrollo, tiende

a nrevalecer en la anoca actual un continuo en el cue las clases

dominantes se idealizan a si mismas o contemolan como nrototin_os
a las clases nrivilegiadas de los naises mar ricos y fuertes: las

clases medias se identifican con los modelos representados nor las

clases dominantes nacionales y extranjeras y las clases nonularee
se esfuerzan nor recrear las condiciones y nautas de vida social

de las clases medias conremnladas como prototinos er. sus diversas
versiones dentro de una sociedad." ( 15) 

aunque en Ovaciones, Pa, edici6n, nor eu clara definici6n nro- 
gubernamental, no es de esnerarse que amerite several medidas de

control o censura estatales, no esta nor dem3s una revisi6n de cui
les son los mecanismos de control. En E1 coder de informar

Servan- Schreiber ( 16) menciona que el Estado recurre a: 
1) Violencias fisicas ( cartel, tortura); 

2) Acciones judiciales; 

3) Exnroniaciones; 

4) Censura; 

5) Intimidaciones y amenazas; 
5) Dresiones financieras; 

7) Secuestros de la maquinaria, equipo y diarios; 
3) Las ceras oiiciales ( embute, como se le conoce en Vdxico); 
3) Influencia de los anunciantes; 
0) Mononolios ,y concentraciones; 

L1) Remuneraciones demasiado bajas. 
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A trav6s de estas medidas, que fluctuan en intensidad, el Es- 

tado logra ejercer una clary influencia sobre los codificadores; a

si logra que 6stos, al semantizar la realidad, no incurran en pro

cedimientos indeseables vara quienes detentan el soder. 

Ovaciones, 2a. edici6n, nor la form en que est rActura la in- 

formaci6n, los temas que elige Como imnortantes, su lenguaje agil

y ameno, su material grdfico, desempena, ademds de la funci6n nerio

distica, la de brindar entretenimiento. Diversi6n que se traduce en

acanaramiento del tiempo de ocio de los lectores. " La relaci6n en- 

tre tiempo pie trabajo y tiempo libre, ademds, acentua en la Socie- 

dad moderna epa enajenaci6n, puesto que la jornada laboral se acor

to nrogresivamente y las horas de ' no trabajo' - en aumento- se lle

nan sada dia con mds largas sesiones de entretenci6n frente a la

televisi6n u otras formas de comunicaci6n masiva." ( 17) 

i,De d6nde proviene la necesidad de acaparar el tiempo de ocio? 

Esta interrogante posee dos respuestas: en primer lugar, se aorove- 

cha el tiempo libre de la persona para darle su dosis diaria de ide- 

ologia, se le alecciona sobre c6mo marcina el mundo, qu6 debe comorar, 

se conforms la ooini6n favorable que debe , gunrdar resnecto a sus go

bernantes, etc. Ademds, en tanto recibe tales lecciones, se evita

el peligro de que el- sujeto pudiese emplear el tiemno libre en salir

de la enajenaci6n a la que le somete el trabajo. 

71 hombre se convierte en una nieza de la maquinaria de produc
ci6n canitalista; nara subsistir debe vender su fuerza de trabajo, 

se enaiena de ella. En talaperaci6n, el hombre misno se enajena de

su nronia persona: no sabe para qui6n produce, qu6 beneficios obten

drdn otros de su trabajo. Una vez terminada la jornada, el hombre, 

anarentemente, queda libre de la conducta de robot: en su tiempo li
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bre no necesita mgs vender su fuerza de trabajo, sea Esta material

o intelectual. Aqui as donde intervienen los medios de informaci6n: 

cuando aeararan el tiempo de ocio, contribu.yen a un mayor control

sabre la vida aotidiana. " Una Sociedad organizada clasistamente es

necesariamente autoritaria. La sunervivencia de quienes noseen el

ooder, de quienes se benefician directamente con el Orden social

vigente, deoende de la planificaci6n de la vida cotidiana de las ma

yorfas." ( 18) 

91 el hombre as un animal racional, seria de esperarse que, 

coma tal, fuese consciente y actuase contra la represi6n y la exolo
tac16n de qua eS objeto. Tal toma de conciencia se torna dificil

durante el tiempo an que el sujeto vende su fuerza de trabajo; de

hecho, en ese momenta, se convierte en un sujeto enajenado. Enton- 

ees, & qu6 nasa en el tiempo libre? II hombre, ademd.s de un animal

racional, ee un ser social. He aqui dos factores aue brindan una

excelante conjunci6n para suooner que la revoluci6n social no se

hard esperar. Sin embargo, Lqu6 es to que ocurre? " En aauellas so- 

ciedades donde los conflictos nodrian renacer en tedo momenta Dor

la distribuci6n de los bienes econ6micos, de los bienes de Boder, 

de Los bienes de prestigio 4,"'. . ./ 7 las ideologias dominantes necesi- 
tan inculcarse con mucho cuidado." ( 19) 

LCu6 significa inculcar con mucho cuidado la ideologia domi- 
nante? El cuidado implica tanto la calidad Como la cantidad: cali- 

dad en los mecanismos emDleados- 11£ mense informaci6n, educaci6n, 

I,glesia, etc.-; cantidad, con relaci6n al tiempo que debe bombar- 

dearse al hombre con tal ideologia, tiemoo que im-qlica, nor sunues

to, al de ocio. Ovaciones, 2a. edici6n, Como muestra de un media

de informac16n dominante, oretende distraer a las personas, desviar
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su atenci6n de los verdaderos - roblemas, que dediouen su tiemno de
ocio a conocer la vida de otres, permitirles " so.' ar y olvidar la e

xistencia orooia. 11 ( 20) " La ideologia dominante indica de manera

mas Clara y md.s explicita el ser_tido de la vida comun al establecer
una funci6n vara cada quier_ y una identidad social, y al senalar

las razones de las divisiorer y las desigualdades." ( 21) 

Esta imposici6n y tran,misi6n de ideologia dominante es una

orActica que la clase en el -) oder no ouede dejar de lado. Bien se

trate de una situaci6n de relativa calma politica, Como de una eta- 
na conflictiva, el bombardeo ee constante. " Tomaremos con mas serie
dad e1 esfuerzo Permanente r ue nacen los id66logoe y todos los a-- 

paratos Comprometidos en la reproducci6n de los mensajes conforma
dos, 

si consideramos que el orden social no estd amenazado z6lo oor
conflictos abiertos, sino, a diario, oor formas de onosici6n er. ges
taci6n, donde la coyuntura none en aeligro, de manera Permanente, a

la reoroducci6n social de las jerarquias imnuestas." 22) 

Claro estA que en situaciones de inestabilidad o desequilibrio
se intensifica la prgietica de transmisiones de ideologia, los medios

pasan de la sutil oersuasi6n a la reoresi6n. Et} situaciones de rela- 
tiva estabilidad oolftica_, 

cada quien actua convencido de que el lu- 
gar que tiene asignado es el unico

que Podria corresoonderle; los

altos md.s reoudiables son disfrazados y cresentados Como algo coti- diano, se finge la realidad. ( 23) 

LQu6 inter6s puede subsistir para que se finja la realidad de
la sociedad mexicana? BAsicamente, 

el inter6s es disfrazar aquellos
elementos que de nor of Colo.: an al pais en una situaci6n de crisis. Entre ellos, 

Cabe citar la desigualdad econ6mica y social entre losmexicanos, 
el contraste entre el cameo y la Ciudad, el alto indice
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de desemnleo y subemoleo - la taxa de desemoleo es de 6. 4f.; la de

subemoleo, 50°6 ( 24)-, la deuda externa - que hasta pace Poco sobre

oasaba los 80, 000 mil' ones de d6lares, y que ahora se ha conver- 

tido en una de lap was altas del mundo-, el estancamiento econ6mi

co, la inflaci6n, que renercute orincipalmente sobre lop nroductos

bdsicos, la denendencia con relaci6n a los -; asses imaerial istas. 

El cuadro no es muy halagador; vara disfrazarlo, se recurre

a los aoaratop ideol6gicop de Estado, entre ellos, lop medios de

inform.n.ci6n. Ahora bien, para tal proceso se alacciona al indivi- 

duo desde antes que de integre al proceso de _nroducci6n; la educa

ci6n, Como anara.to ideol6gico de Estado, llega a un punto de fusi6n

con otros aparatos ideol6gicos. A nartir del momento en que el. niho

comienza a ver los primeros programas de telev.isi6n, realiza el

consumo de detcrminadop nroductos, ingresarA a ese ciclo de auto- 

matizaaci6n antes mencionado. La infornaci6n, la ed_icaci6n, el de- 

recho, la Iglesia, se convertiraAn, naulatinamente, en medios de re

oresi6n, no de liberaci6n. 

E1 funcionamiento de la m6quina politica reposa sobre to que
creep lop ciudadanos." ( 25) A fuerza de recibir ung y otra vez los
gismos mensajes, provengan 6stop de los medios de informaci6n, de

la epcuela o de la Iglesia, el ciudadano termina oor creer que las

cosas marchan bien, que no podria ser de otra forma. E1 sujeto se

ve inmerso en la acci6n de tales " inctrumentos de ejecuci6n de ao- 

liticas de adormecimiento colectivo, de reoresi6n oermanente Ll ..J
para estandarizarlo considerdndolo Como una nieza de la maquinaria
de producci6n industrial en gran escala." ( 26) 

La situaci6n de onresi6n y explotaci6n se convierte en un circu_ 
10 vicioso: 

genera en el individuo la anatia y el conforsismo que se
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convierten en formidables tierras de cultivo Dara fomentar la oore

si6n y la exolotaci6n. Se crew y se renroduce una situaci6n cotidia
nes de enajenaci6n; al individuo se le h-: ce creer cue no rudiera e- 

xistir otra salida. " Dado ese contexto sociocultur- 1, existe un g

to medic oreexistente, es decir, comdn a la. casi totalidad de la no

blaci6n. Para difundir el contenido de su mensaje, los medics de cc

municaci6n colectiva reflejan este gusto medio y utilizan - Dara ser

captados- la expresi6n simb6lica que todos deben entender. TendrAr. 

hues una tendencies a adecuarse a ese contexto sociocultural nary re
producirlo o reforzarlo." ( 27) 

Todo to anterior se resume con el concento de nrogramaci6n so- 
cial de los comoortamientos, qua consiste en que " todo to qua los

individuos hacen o nadecen estA nrogramado nor la sociedad a la cual
nertenecen. Los sectores individuales del comnortami-ento que Dueden
considerarse casuales, esnontAneos, libres - es decir, en cierto sen

tido, no nrogramados socialmente-, son mucho mAs limitados de to que

suele creerse. Zncluso tales sectores del comnortamiento se desarro- 

llan sobre la base y bajo el influjo de nrogrnmas sociales existen- 
tes, o hasta se sirven de 6stos y no serian de ninguna manera com- 
nrensibl.es, ni siquiera identifrcables Como casuales, espontfineos, 

libres o individuales, si no existieran nrogra-aacione sociales so - 

bre los cuales medirlos." ( 28) 

Este es, cues, el nanorama en el que tiene lugar la nroducci6n, 

circulaci6n y consumo de Ovagiones, 2a, edici6n, junto a los 360, 000
ejemnlares de Esto, 298, 424 de La Prensa, 268, 000 de Exc6lsior, 

249, 000 de E1 Universal, 224, 904 de Novedades, 209, 0.00 de E1 Heral- 
do ( 29); sumado a los altos tirajes que alcanzan revistas como Tel è- 
Guia, Selecciones, Notitas !Musicales, Chicas, Caballero, am= n de los
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demds mensajes difundidos a trav6p de la televisi6n, cine y radio, 
Y al considerar, nor suouesto, las demos exoresioner que surgen de
los otros anaratos ideol6picos de Estado en nuestro oafs. opprtimos

de un profundo convencimiento de que la sunerest rzctura es un ele- 
mento imprescindible no importa en qu6 sociedad, y en sm6rica exis

to hoy uno de los grandes camnos de batalla. Los distintos estratos

estdn actualaente comprosetidos en la lucha secreta o abierta entre
canitalipmo y socialirmo. Se crea con mayor fuerza sada dfa un sis- 
tema suoerestructural de inforL-aci6n, orientaci6n y control de los

doscientos cir.cuenta millones de hombres del continente, Una indus- 

tria que recurre a la televisi6n, el cine, la prensa y la radio."( 30) 

Si bien un m6todo de investigaci6n Sebe culminar con la exposi
ci6n de to investigado, 

exposici6n que tomard en cuenta el contexto
jue envuelve al fen6meno, tambiAn es cierto que cualouier investiga
i6n-

nrincicalmente cuando es de tipo social- debe anuntar hacia u
is nrdctica, hacia acciones concretas. Fn este caro, trap la exposi- 

i6n de los resultados se considera imnrescindible noner en eviden- 
ia alg nos factores relacionados con las alternativas que existen

ion relaci6n al fen6meno estudiado. 

4. Ovaciones, 2a. 

edici6n y las alternativaS para la comunicaci&nalternativa

Ante el panorama aparentemente desolador e invencible que se
resenta vara el individuo mL_•ginado an la sociedad capitalists, no
odo esti nerdido. Existen alternativas de cambio, alternativas que

D son necesariamente la revoluci6n total de lap estructuras, aero
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que no nor menos drdsticas dejan de tomarse en cuenta. 

Eh el caro esnecffico de la informaci6n, aunque a trav6s de

lop mediop - napivos, Esta haya perdido Iasi toda la esencia de la

comunicaci6n - su antecedente-, oueden darse salidas; la informaci6n

puede convertirse, aunque en s610 peeuenar manifestaciones, en co- 

municaci6n. De hecho, existen en nueptro oafs expresiones de tal

comunicaci6n alternativa, entre ellas, la nrensa marginal. kunque

su poder resulta minimo frente a los enormes tirajes de lap espe- 
cies dominentes, no por ello dejan de poseer un alto valor en el

aroceso de cambio social. 

Lop medios de informaci6n no son invenciblep, Como tampoco to

ep lla clape en e1; Doder que los sustenta y controla; su influencia

tampoco es dr6.Qtica e inevitable. Por ut6pico que parezca, puede to

grarse noco a Poco un cambio en su esencia, hapta convertir a la in

iorma_ci6n en un bien social, no una mercancfa. " La informaci6n debe

estar dirigida hacia la concientizaci6n de los ciudadanos, vara are

gurar la comnleta comorensi6n de los arocesos econ6micop y nolfti- 
cos, sus conflictos inherentes en los niveles nacior_al e internacio
nal, y su capacidad para participar en los procesos de toma de deci
si6n. La infornaci6n es a la vez una necesidad social y un elemento
esenciil del gleno ejercicio de los derechos humanos. Esta informa- 

ci6n a: be per un instrumento de liberaci6n, y en los oafses indus- 

trializados, ademdp, un medio oara despojarse de lop prejuicios et- 
noc6ntricos oredominantes." ( 31) 

E1 conceoto de comunicaci6n alternativa es mis que una utopfa; 

De alm,.na manera el Tercer Mundo se encuentra hoy atraoado en una
estructura transnacional de comunicacionep heredera de los valores
y los noderes del napado colonial. La diferencia con la tramna cid- 
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sica es que hoy importantes sectores del Tercer Mundo ya no son in

cautos, se dan cuenta de su existencia y no creen necesario seguir

cayendo en ella. De ahi el surgimiento de fuertes presiones para

fomenter el establecimiento de un Nuevo Orden Informativo Interna

cional que permita una democratizaci6n del soder de comunicar a

nivel nacional a internacional." ( 32) 

La revoluci6n no puede darse s6lo a trav6s de introducir la

comunicaci6n alternativa; igualmente, Esta no debe esperar a que se

consolide el proceso revolucionario. La comunicaci6n alternativa no

renresenta una panacea en nro del cambio social; to que sf signifi- 

ca es un elemento de liberac16n paulatina del individuo, una Salida

de la diaria enajenaci6n y represi6n de que es objeto. 

Se comenz6 este apartado con la propuesta de comnlementar la

investigaci6n con la prActica. Es aqui donde entry en cuesti6n un

factor decisivo de la comunicaci6n alternativa: Esta no es s6lo cues

titin de contenido, sino tambi6n de forma. Efectivamente, no se trata

de decir cosas distintas de las que se difunden nor los medics masi- 

vos, sino de saber c6mo decirlas. Y es aqui donde estriba uno de los

principales defector a inconvenient es - de la comunicaci6n alternativa. 

Para llegar a ellos I -el pueblo, los obreros, los campesinos: los o- 

pri.midos,7 tenemos que usar un lenguaje distinto; no hablarles desde

arriba, con superioridad - eso siempre fracasa-, sino usar un leneua

je honesto. Z-..., 7 Lo que queremos crear es un len-uaje que explique

las realidades po7lfticas necesarias de una manera que tcdos puedan

entender." ( 33) 

La anterior no es, de ninguna manera, una nueva propuesta; des

de tiempo atrAs, Lenin, en Acerca de la orensa y la literatura, se- 

rial6: % Por qu6 no decir en 20 6 10 renglones to que ocupa 200 6 400; 
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cosar tan simales, notorias, claras, suficientemente conocidas ya

nor la masa como la ruin traici6n de los mencheviques lacayos de

la burguesia Z..., 7? Es necesario hablar de ello, senalar Cada he- 

cho nuevo, Pero no se trate de escribir articulos, repetir argumen

tos, sino de destacar en unos nocor renglones, ' en estilo telegrd- ' 

fico', las nuevas manifestaciones de era vieja politica, ya conoci

da y caracterizada." ( 34) 

Entre los finer que a-nantaba la investigaci6n no se encontra- 

ba el de externar s6lo amargas quejas contra la informaci6n, mejor

dicho, contra quienes la detentan. Uno de los fines que debiera ver

seouir un comunicador seria contribuir al cambio, a la liberaci6n

del individuo. Seria mucho nedir que todo comunicador imnlemente un

novedoso sistema de comunicaci6n, que retina los requisitos de nro- 

ducci6n, circulaci6n y conemmo que to sit -den a la altura de% cual- 

quier mensaje dominante. Lo que si es junto, y necesario, ee nedir

que el antilisis de cualpuier mensaje se traduzca Dosteriormente en

Doner a la luz los elementos de semantizaci6n a los que recurren

los codificadores de la clase en el noder, y que nadieran emnlearse
en comunicaci6n alternative. 

De to anterior se exige una aclaraci6ns la critica es contra

quienes detentan el noder de los medios de informaci6n; contrario

a to que sena1_6 clic Luhan € stos no son el mensaje. Asi hues, la

investigaci6n seria ociosa si no se senala que gran parte del 6xito
de Ovaciones, 2a. edici6n- se debe precisamente a ese. lenguaje, es- 

crito, tipografico o ic6nico, que logra un acercamiento con el lec- 

tor. En La orensa marginal, Ratil Trejo menciona que " la comunicacion

3610 es nosible cuando hay cameos comunes de exneriencia entre recep

for y comunicador. Para crud un mensaje sea atendido, debe estar for- 
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mulado en t6rminos que llamen la atenci6n del receptor y que sear

comnrensibles por 61." ( 35) 

El use de fotografias, los recuadros, los subrayados, el voca

bulario accesible y Poco presuntuoso, la dosis de humor, la infor- 

maci6n concisa no tienen por qu6 ser descarta.dos - jars dar a conocer

huelgas, manifestaciores, denur_cias. No se trata s6lo de la critica

amarga, sino de contribuir al cambio; mejor atin, no se trata de eli

minar al enemigo con todo y armas, sino de emplear sus Dronias arenas. 
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CONCLU SION ES

La informaci6n masiva ocuna un lugar imoortante dentro de

los anaratos ideol6gicos de Estado: nxede llegar simultAaneamente

a cantidades cada vez mayores de recentores. Para eu difus16n

cuenta, bdsicamente, con la prensa, el cine, la radio y la tele- 

visi6n. 

Una de las manifestaciones de la nrensa es el neriodismo im

preso, aqu61 que se lleva a Cabo en los nropios neri6dicos y en

revistas. A partir del surgimiento de esta actividad, se ha desa

rrollado y nerfeccionado su forma de exnresi6n: los generos nerio

dfsticos. Estos pueden ser informativos, internretativos y de

opini6n. 

En los g6neros informativos, nota informativa y cr6nica, nre

domina la informaci6n; los i.nterpretativos, reoortaje y entrevis- 

ta, se entienden tomo los mAs completos, pees incluyen informaci6n

y onini6n; los de opini6n contienen juicios de quien los escribe o
del oeri6dico en el que anarecen, abarcan el suelto, el editorial, 

la columna, la crftica y el ensayo. 

Detr6s de los nrincioios metodol6gicos que rigen la redacci6n

de los g6neros neriodfsticos se encuentra la ideologfa dominante; 
en tiltima instancia, a trnv6s de Esta se ejerce un control sobre
las conciencias, control que - en mayor o menor medida- abarca in- 

cluso a los neriodistas. 

La influencia de la ideologla dominante se traduce en una

oposici6n constante entre neriodismo y realidad. Por un lado se

encuentra el neriodismo y su ut6nica misi6n de informar objetiva- 
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mente to m9s trascendental ael acontecer diario de una socieaad; 

nor otro, estd presente la realidad, cuyas injusticias y contra- 

dicciones necesitan ser aisfrazadae nor la clase en el coder. 

La informaci6n masiva y, especificamente, . el neriodismo son

fen6menos Sociales aue cobran una importancia sada vez mayor. Tian

merecido la atenci6n de investigadores sociales, quienes de acuer

do a sus intereses particulares- justificar, criticar o, simplemen

te, teorizar nor teorizar- se adecriben a cualauiera de lap corrien

tee te6ricas que estudian estos fen6menos masivoss funcionalismo, 
estructuralismo y marxismo. 

El funcionalismo parte de la comnaraci&n de la Sociedad con
un organismo, donde todos los elementos desemnefian un panel funda- 
mental. La informaci6n, nor to tanto, es un elemento indispensable

vara la sunervivencia de la Sociedad; los logros tecnol6gicos al- 

ianzadoe deben forzosamente considerarse Como algo ben6fico. Esta

corriente busca, ante todo, justificar la informaci6n. Sin embargo, 

entre sus anortaciones, los funcionalistas - llevados nor Is. necesi

dad ae conocer a fondo la respuesta del receptor- han desarrollado

la t6cniea del an6lisis de contenido, valioso instrumento de inves
tigaci6n. 

Para el estructuralismo, el estudio ae la informaci6n, Como de

cualquier otro fen6meno social, aebe realizarse a partir de aislar

el fen6meno en una estructura donde todos los elementoe est6n ligaa
aos entre sf. Esta estructura serg sincr6nica, se realiza una seg- 
mentaci6n en la evoluci6n hist6rica del fen6meno a estudia.r. La es

tructura constituird un elemento ae significaci6n, y entra aqui al
terreno de la semiologfa; 

ae alli que estructuralismo y semiologia
se encuentren estrechamente vinculeaos y resulte aiffcil deslindar
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sus respectivos cameos. Esta corriente ofrece la ventaja de permi

tir minuciosos anglisis sobre la estructura interna de un fen6me— 

no; sin embargo, existe el peligro —experimentaao nor no oocos

investigadores— de realizar eStudios descontextualizador, que _no

to -an en cuenta a la sociedaa en la cual tiene luear el fen6meno
eepecifico. 

El marxismo, corriente te6rica y politica a la vez, se sus— 

tenta b6sicamente en los m6todos materialists hist6rico y materia
lista dial6ctico. Para esta corriente, el estudio ae un fen6meno

requiere, imprescindiblemente, considerar la evoluci6n hist6rica
del fen6meno —en este caso, la informaci6n— y un anilisis de las

condiciones econ6micas, politicas y socialer que to aeterminan. 

Esta corriente ofrece un valioso instrumento ae an6lisis y de ex
posici6n, - quer dado su car6cter politico se puede revertir hacia
la acci6n concreta. h7 princinal inconveniente estriba en la gio— 
balizaci6n excesiva; al q_uerer abarcar a toda la Sociedad, el fe— 

n6meno puede perderse de vista y ser, por tanto, insuficientemente
comprendido. 

Al tomar en consideraci6n lae ventajas y desventajar de cads
corriente, se propuso emplearlas conjuntamente. Pue conveniente a

plicar un criterio imparcial que permitiera echar mann indistinta
mente de cualquiera de ellas, sin descartarla de antemano por ore
juicio o desaonocimiento de sus linesmientos; de tal forma, seria

posi.ble abarcar texto y contexto en la investigaci6n. 
a vista de la necesidad de conocer el contexto del fen6meno, 

contexto que abarca su evoluci6n hist6rica, se exouro someramente

cual ha lido el desarrollo de la actividad periodi:stica en nuestro
naffs. A partir de la introducci6n de la imorenta, a 10 largo de
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las princinaler eta -)as de nuestra historia, el periodismo desempe- 

z6 un caoel politico de im'portancia: 600ca colonial, Independencia, 

Reforma, norfiriato, Revoluci6n y, finalsente, € noca contemnor6nea. 

Desde que el ' poder politico se estabiliz6 y surgi6 un Tiartido fuer

to en el poder, el periodismo, en su mayoria, ha cumplido un obje- 

tivo fundamental: funcionar tomo vocero de la clase dominante Tiara

perpetuar el sigtema econ6mico, ' politico y social. 

La principal actividad 'periodistica se realiza en la Ciudad

de M6xico, donde circula un numero a'proximado de 27 diarios. Los

hay de informaci6n general, deoortivos, de espect'aculos, matutinos, 

edicionee del mediodia y vespertinos. Dentro de este repertorio, 

mereci6 especial atenci6n la 'prensa sensacionalista, caracterizada

por sus grander titulares y la cantidad y calidad de sus noticias. 

Este tipo de T- riodismo, de fines mercantiles y pronagandisticos, 

er ejercido en diversos grados pricticamente en toda la prensa do- 
minante, y ha alcanzado su mayor expresi6n en los diarios vesoerti- 
nos. 

Ovacidnes, Pa. edici6n ocupa un im'portante Lugar en la prensa
sensacionalista: es el de mayor tiraje. Este diario es oublicado

por la comoa$ ia Pablicaciones a Imnresiones, S. A., en la cual se

sdita tw.bi6n 017aciones, neri6dico denortivo. Por los datos conte- 

nidos en el exnediente de identidad y el registro de identificaci6n

se infiere el car -atter oficia.lista que existe entre quienes elaboran
y, mas imoortante, supervisan y dirigen el diario. 

E1 andlisis se centr6 en el mensaje, se eligieron los seis

ndmeros de la remnana del 5 al 10 de enero de 1981. La nriTera fare
fue el an3lirir morfol6gico - donde se estudi6 al diario tomo una

runerficie de oa-)el impresa-; y la segunda, el andlisis estructural
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del conteniao, done se estadiaron los- 3rinci-3ales elementos de

semantizaci6n. 

El andlisis morfol6 ico - ier_-.iti6 identificar y eontabilizar
lassunerficies de que consta el aiario: reaaccional, mblicitaria

y admi.nistrativa; el alto rr_dice de la su-3erficie - ublicitaria

comouesta. oor - mblicidaa y nz-o - ander- com-*rueba la intenciona- 

lidad mercantil -iresente en el diario. ? ara los fines del anAlicis, 

en to- icesivo se traba 6 exclasiv-= ente so -----e la sunerficie re- 

daccional, la cual consta ae texto, encabezado e ilustraciones. 

Para llevar a cabo esta medici6n, se tom6 tomo modelo a las noti- 

cias orinci-JaFz de Is : rinera plana; res•.:ltado: los encabezados

tres o cuatro - ra abras a to sumo- ocu' aron la mitaa o Rasta las

treS cuartaS zrter del total. 

Toda la ea7erficie redactional fue clasificada oor g6neros
neriodisticos, fumte, origen y materia. Los g6neros cue orevale- 

cen son los info:_,ativos, - 3rincigalmente la- not, infomativa, vara

la cual no hate ( alta m6s que reszonder al au6, qui6n, cu6ndo, d6n

de, c6mo y, a vecee, nor cub. El segtundo lugr to ocuo6 la columna, 

cue en el Deri6dico abarca cow= a ^ olftica, de-jortiva, de nota ro

ja y de chismograffa. 

En la sigaiente faze,_ clasificaci6n Tor fuentes, se registr6

un alto indi-ce de metas no con-statadas, c:.po origen- dificilmente

susceptible de com:orobaci6n- se decuce qae fueror_ boletines oficia
les, ru-nores, refritns a inserciones Mgsdag, Las reoorteros, aun- 

cue cubren buena •- te de la runerficie, ven sus funciones li7ita- 
das a noticias locales, sobre todo deoortivas, de Sociales o de

asu_ntos judici.ales. Sin exce^ci6n, la iafor-aci6n internacional pro
viene de agencias jfarlativaS de los 7sf es canitali.staS: IFP, UPI

r
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y EFE. 

El origen de las notal es casi equivalente para locales e

internacionales. En cambio, el gorcentaje de notas nacionales fue

minimo. Los lectores han de conformarse con conocer to que sucede

fuera de sus fronterae, o en el Ambito de la propia viudad de M6- 

xico. En cambio, sera minima la informaci6n que reciban sobre o- 

tras zonas de su pais; esta persoectiva resulta a1£n menos halaga- 

dora para los lectores de provincia. 

Las materias o asuntos con mayor frecuencia fueron denortes, 

nota roja o asuntop judiciales y vida social. En contraste, el til

timo Lugar to ocup6 el tema educaci6n. Los resultados preliminares

de esta etana permitieron conocer el contenido manifiesto. 

Para adentrarse en el contenido manifiesto y, a la vez, tocar

estructuras mds profundas - contenido latente-, se desarroll6 la se

gunda face: andlisis estructural del contenido. Se estudiaron in- 

aividualmente calla uno de los tres sistemas de significacion ore- 

sentes en el diario: tipogrdficos o naraling77fsticos, ic6nicos y

lingtiisticos. Ninguno de ellos es nide importante que el otro, Tues

todos forman narte de un mismo fen6meno. En ellos, estzn presentee

dos funciones bAsicas:. selecc16n y combinaci6n. 

Los factores considerados para el anfilisis de los signos tiIjo
graficos fueron el emplazamiento, el titulado y la presentaci6n. 

Como signos ic6nicos se abarc6 a la fotografia. Los signos' lingais

tiros ofrecieron mayor material para su estudio; fueron oresentados

los hrincaales recursue linguisticos del periodismo: figuras y

recursos ret6ricor, mecanismos de descontextualizaci6n, etc. 

Medisnte el empleo conjunto de los tree sistemas de signos, se

re- crea la realidad, se realiza una sema: tizaci6n oeriodistica de
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la misma. Esta operaci6n s6lo cobra sentido si se la ubica en el

marco de la sociedad en la cual tiene lugar; s6lo entonces se co_m

prende por qu6 Ovaciones, 2a. edici6n ofrece evasiones; Levasiones

de qu6? De la sociedad y sus conflictos, de las contradicciones so
ciales, de una injusta distriouci6n de la riqueza, del desempleo, 

el subempleo, la oobreza, la marginaci6n, la falta de servicios, la

inflaci6n... 

E1 oerfeccionamiento de la t€cnica aeriodistica nara semanti— 
zar la realidad responde a necesidades concretas del grupo en el

poder; el oeriodismo, con ese tratamiento especial, se convierte en. 

una gran nerramienta. Una de las t6cnicas que por razones obvias no

sali6 a la luz en el anglisis del mensaje fue el ocultamiento de la
informaci6n; gars analizar y exnlicar este mecanismo se enumeraron

algunos sucesos que no aparecieron en el diario y se sugiri6 cu6les
eran los factores que harian peligrosa su divulgaci6n. 

El caro concreto de Ovaciones, 2a. edici6n no es aislado, pues

existen muchos otros peri6dicos con id6nticas funciones y similares
t6enicas de expresi6n. Y ademas, el periodismo debe ser ubicado en

el marco de la infornaci6n masiva prevaleciente en el pais, y que

8610 se explica al considerar la situaci6n de marginaci6n y someti— 
miento de las mayorias, el creciente desempleo, la crisis financie— 
ra; en fin, la cada vez mayor desigualdad social. 

Al haber analizado y expuesto los mecanismos que ripen la ela— 
borac16n de for mensajes de Ovacioner, 2a. eiici6n, no se logra un

canbio en el trat miento que se pace de la realidad en el peri6dico. 
Sin embargo, 

sl existen otras opciones le aplicar tat anAlisis a la
prdctica concreta; por ejemplo, 

pudiera servir Dara advertir al lec
for potencial del diario cudles son los recursos de distorsi6n de la
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realidad, y lograr asi una lectura critica del diario y evitar una
aceptaci6n indiscriminada del mensaje. 

Pudiera tambi6n servir oara aportar elementos de cambio. La

comunicaci6n no informaci6n- alternativa, la comunicaci6n verda- 
dera, es una realidad; para. conseguirla es menester actuar sobre

bases firmes. Una de ellas, muy importante, es conocer c6mo se e

tructuran los mensajes en los medios dominantes, pues de acuerdo a

eso podrian emplearse, aunque con distintos fines, tales mecanismos

a mediauo o a largo plazo- para lograr una eficaz comunicaci6n al- 
t ernat iva. 

La critica nor el simple hecho de pacer critica carece ae va- 
lidez. La comunicaci6n alternativa es algo mks que una simple uto- 
pia; sin embargo, 

oara alcaAzarla hay que recorrer un largo camino, 
camino que puede acortarse con las t6enicas de elaboraci6n oeriodis
tica emnleadas Dor el neriodismo amarillista. En este sentido, la

investigaci6n no se considera agotada, y nada la harla mAs fructife

ra que servir alguna vez para dar voz a aqu611os a quienes a trav6s
de la informaci6n masiva y del. neriodismo amArillista se ha contro- 
lado y evadiao ae su realidad. 
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