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INTRODUCCION 

El periodismo es un fenómeno social¡ se encarga de 

informar acerca del diario acontecer y por ello cumple una 

función mediadora entre la realidad y el público. Según 

esto, el concepto de NOTICIA, elemento básico del proceso 

periodistico, resulta de la significación que el periodista 

le otorga al hecho social. 

Este proceso de significación del suceso tiene dos 

momentos: 1) El del conocimiento e interpretación del 

suceso; se refiere a la relación que se establece entre el 

periodista y la realidad social. 

I 

2) El del pensamiento y la construcción del 

discurso¡ se refiere a la relación entre el periodista y la 

referencia a la realidad conocida. 

El quehacer periodistico, en el primer momento, 

requiere de un proceso de observacion en el cual se manejan 

criterios inconscientes y conscientes de selección sobre la 

percepción de la realidad. También se requiere del uso de 

las técnicas propias de la investigación social para 

garantizar un mejor registro de los sucesos y su adecuada 

jerarquización. 

La NOTICIA, entonces, es el resultado de un 

proceso que se inicia en una percepción selectiva del 

acontecer social¡ se trata de un acontecimiento (hecho 



social) que cobra sentido periodistico por la selección y la 

difusión masiva que de él hace la actividad periodistica. 

En otras palabras, la NOTICIA resulta de la 

II 

intaracción entre el hecho social y el proceso periodistico. 

Para nosotros la noticia es una construcción. El 

acontecimiento deviene en noticia debido a las variaciones 

perceptibles del entorno social cotidiano y a la selección y 

jerarquización periodistica del acontecimiento. La NOTICIA 

no es el hecho social, sino la interpretación y la 

referencia que el periodista hace de él. Y, de acuerdo con 

esto, todo el proceso de construcción del discurso 

periodistico se basa en esto. 

En términos generales el conocimiento periodistico 

de la realidad comparte la metodologia y las técnicas de 

investigación en las ciencias sociales. Sin embrago, existen 

ciertas peculiaridades en la aplicación de las técnicas y en 

la responsabilidad social que exige la profesión de informar 

sobre la realidad social que _la distinguen. 

El periodista conoce la realidad y de ella 

"escoge" el suceso noticioso; también "decide" lo que es más 

interesante, esto determina no sólo la forma de observación 

del suceso sino también su construcción discursiva y su 

difusión. Esto significa que el periodista le pone limites a 

la realidad. social y la enfatiza en la construcción del 

discurso. 

funciona 

El periodista al seleccionar 

como un "filtro" de la 

los acontecimientos 

realidad, como su 
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intérprete¡ y en este proceso seleccionador influyen sus 

creencias, perspectivas, intereses, expectativas y 

necesidades para la construcción del contenido y la 

estructura del discurso. 

Los sucesos existen, se producen de manera 

cotidiana en el acontecer social, independientemente del 

periodista, pero esos sucesos adquieren la calificacion de 

NOTICIA debido a la actividad del periodista, a la 

percepción selectiva que hace de ellos. 

La percepción selectiva de los acontecimientos es 

una primera significación de la realidad que hace el 

periodista al construir el discurso periodistico; la segunda 

•ignificación se da cuando se "escogen" los detalles y la 

estructrua discursiva que conforman cada suceso en 

particular. 

Cabe aclarar que el periodista no puede evitar 

hacer la primera selección. Como individuo y como ser 

social, está bajo la influencia de sus predilecciones 

personales y de su entorno, de los factores de socialización 

y de las normas institucionales que las organizaciones 

sociales legitimadas le imponen. 

Aunque en realidad la selección es inevitable pues 

no posible hacer referencia a la totalidad de los sucesos 

diarios de la vida cotidiana, se trata de una imposibilidad 

fisica, en este trabajo nos importa destacar el concepto de 

selección pues la construcción del discurso periodistico y 

la significación de la realidad descansan el un proceso 
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constante de selección y jerarquización de datos sobre la 

realidad social. 

La selección que hace el periodista de la realidad 

social no es arbitraria ni caprichosa, obedece al interés de 

informar y es el resultado de un trabajo serio de 

indagación. Es resultado de un trabajo en equipo en el cual 

importan desde las técnicas de observación de la realidad y 

el registro de la información hasta las formas adecuadas 

para la disposicion y presentación clara, precisa e 

interesante de lo que sucede en el mundo. 

El proceso de construcción del discurso 

periodistico tiene, entonces, una etapa cognoscitiva y otra, 

lingüistica del suceso. En ambas se da el proceso de 

selección y jerarquización al que hemos hecho referencia. 

Por lo que se refiere a la etapa lingüistica hemos 

de señalar que es una tarea que implica el ordenamiento de 

varios signos conforme a un código ampliamente compartido. 

El discurso periodistico se caracteriza por el man~jo de 

técnicas expresivas especificas comunes a todo discurso, 

pero con otro propósito, con una nueva disposición y 

combinados con signos propios de la comunicación masiva. 

Estos signos son: las palabras de uso común, las oraciones 

sencillas y directas; 

resaltar uno o otro 

las construcciones sintácticas 

de los elementos básicos 

para 

de la 

información, a saber: el QUE, el QUIEN, el CUANDO, el DONDE, 

el COMO, el POR QUE y el PARA QUE. 
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La construcción del discurso periodistico, 

entonces, resulta de la intención de difundir y destacar la 

trascendencia del acontecer social, y la NOTICIA, como 

relato del suceso, es también, una construcción discursiva 

que tiene un proceso de elaboración textual en el cual 

intervienen varias disciplinas: la epistemologia, la 

semántica (significación), la morfosintaxis, la estilistica 

(expresión) y la lógica (coherencia) . 

En el presente trabajo le dedicamos especial 

atención a cada una de estas disciplinas. La mención de cada 

una de ellas es general y descriptiva; hacerlo de manera 

puntual exigiria una dimensión tal que obliga a la división 

de este trabajo en varios más. Por el momento baste el nivel 

general pues el propósito es dejar en claro la complejidad 

del proceso de construcción del discurso periodístico. 

El primer capitulo está dedicado al planteamiento 

de lo que entendemos por discurso. Hacemos una breve 

referencia histórica para determinar el surgimiento de este 

concepto y su importancia en el ámbito de la construcción 

del discurso periodístico. 

El segundo y tercer capítulos están dedicados a la 

cuestión epistemológica. Hacemos referencia a la importancia 

del quehacer periodistico como parte de las ciencias 

sociales, sus semejanzas y sus diferencias. En el segundo 

capitulo nos referimos específicamente al proceso de 

conocimiento· del periodismo y a la relación entre el 

acontecimiento y la NOTICIA. 
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En el tercer capitulo nos ocupamos en precisar el 

concepto de NOTICIA y su relación con el acontecer social. 

En esta parte también hacemos referencia al periódico como 

medio masivo y justificamos la determinación de sólo 

considerar a este medio para nuestro trabajo. Señalamos 

también la importancia que tiene en la construcción del 

discurso periodistico la confección de las páginas y en este 

punto hacemos especial mención de papel que desempeñan los 

titulares. 

El capitulo cuarto lo dedicamos al pensamiento, al 

proceso mental que involucra la construcción del discurso 

periodistico y a la estrecha relación que se da entre el 

lenguaje y el pensamiento, como otro elemento más en el 

proceso de construcción del discurso. En este capitulo 

también caracterizamos a la construcción del discurso 

periodistico como un proceso de significación de la 

realidad. 

El capitulo quinto lo dedicamos al señalamiento de 

los elementos estructurales del discurso. Destacamos a la 

morfosintaxis y a la composición como partes del proceso de 

construcción discursiva. De la morfosintaxis hacemos 

referencia a la unión de las palabras en oraciones y a la 

unión de las oraciones en párrafos y a su importancia en 

cuanto a sus funciones de núcleos, modificadores y enlaces. 

Por lo que se refiere a la composición, destacamos 

la relación entre los párrafos para construir el discurso y 

distinguimos entre varios tipos de párrafos según la función 
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que cumplen en cuanto a la foi:ma·de referir la información y 

en atención al lugar que ocupan en la construcción 

discursiva. 

El sexto y último capitulo lo dedicamos a la 

estilitica y la retórica. Partimos del supuesto de que ambas 

disciplinas se refieren al uso del lenguaje sólo que la 

primera pone el acento 

segunda lo pone en la 

en la forma de la expresión y la 

estrategia persuasiva. En nuestra 

opinión tanto la estilistica como la retórica son elementos 

fundamentales en la construcción del discurso periodistico, 

pues el propósito de éste es significar una realidad y 

persuadir al lector de esa significación. 

El planteamiento general de este trabajo es 

caracterizar al periodista como investigador social y corno 

operador semantico que al conocer, al seleccionar, al 

interpretar y al nombrar el acontecimiento y caracterizarlo 

corno NOTICIA le otorga una significacion. 

Damos por supuesto que las palabras juegan un 

papel muy importante en el proceso de la información. 

Estamos de acuerdo con Bourdieu cuando habla del "poder de 

la nominación". con las palabras se nombra la realidad, se 

le otorga un significado y, en la construcción del discurso 

periodistico no se completa ahi el proceso sino que éste se 

termina cuando se informa la significacion de esa realidad. 

El periodismo, en consecuencia, no es una 

actividad que se interesa en la mera transmisión de sucesos; 

se trata de un ejercicio profesional, mucho más completo, 



de mayor responsbilidad, 

determina a la NOTICIA 
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se trata de una actividad que 

a partir del acontecimiento y 

construye un discurso respecto de una realidad social para 

significarla. 



CAPITULO I 

"DEFINIR AL DISCURSO" 

1. Marco teórico: El Análisis del Discurso. 

El análisis del discurso es un campo de estudio 

interdisciplinario reciente, apareció a fines de los años 

sesenta y principios de los setenta, a partir de algunas 

otras disciplinas de las humanidades y de las ciencias 

sociales. Se le llama también análisis del texto y aunque 

algunos estudiosos distinguen al discurso del texto, otros 

no lo hacen. 

Nosotros no haremos tal distinción en virtud de 

que no tiene importancia para nuestro estudio. Lo que si 

resulta conveniente es explicar el origen de esta propuesta 

teórica en virtud de que tal explicación ayudará a entender 

la relación entre al análisis del discurso y el periodismo. 

1 

Los antecedentes históricos del análisis del 

discurso pueden investigarse en la retórica de Aristóteles 

quien clasificó las diferentes estructuras del discurso y 

señaló la efectividad de los procesos de persuasión. En el 

terreno de la comunicación, este conjunto de conceptos 

normativos aristotélicos se redujeron al estudio de las 

figuras del lenguaje. No fue sino hasta los años sesenta que 

se tomó conciencia de que la retórica clásica tenia algo más 

que ofrecer; se le redefinió como nueva retórica y se le dio 

un papel más importante en el desarrollo del análisis 

estructural del discurso. Esta nueva retórica, representada 

por Perelman, se centra no sólo en la persuasión y en el 



estilo del lenguaje a la usanza de la retótica aristotélica¡ 

sino que también toma en cuenta las estructuras 

argumentativas del discurso. 

2 

Además del avance en el campo de la retórica y de 

la estilistica en el desarrollo del análisis del discurso, 

la aparición del estructuralismo francés con F. Saussure 

(1917) tiene un impacto decisivo para esta disciplina. Los 

origenes del análisis del discurso se encuentran en el 

formalismo ruso con Reman Jackobson. El trabajo de Propp 

sobre la morfologia de los cuentos populares rusos es lo que 

proporciona el mayor impulso para el análisis sistemático 

del discurso narrativo. El antropólogo Levi-Strauss, en 

1966, da a conocer en Francia el trabajo de Propp y el de 

los formalistas l iterar ios rusos traducidos por Todorov. 

Este movimiento semiótico-estructuralista se basa mucho en 

la metodología propuesta por la lingüistica estructural y de 

él derivan enfoques diferentes. Por 

movimiento surgen los planteamientos 

Greimas; 

ejemplo, de este 

de Barthes y de 

En el mismo año de 1966, Greimas definió las 

funciones narrativas y las unidades de Propp en términos de 

una semántica estructuralista. Este autor analiza el 

significado de la oración y distingue entre los diferentes 

roles de los participantes; también se ocupa de niveles de 

análisis más globales, como los del argumento de un relato. 

Otras disciplinas que influyen en los estudios 

sobre el análisis del discurso son la sociolingüistica y la 
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etnografía. Al mismo tiempo que en Europa trabajan Propp y 

Levi-strauss, en Estados Unidos, Hymes (1964) publica varios 

articulos sobre sociolingüística, en ellos se ocupa del 

análisis estructural de los textos y de la conversación. 

Estos estudios resultan de sumo interés pues tanto la 

sociolingüística como la etnografía han dado origen a las 

ramas socioculturales y empiristas más interesantes de la 

década de los setenta. En especial, el análisis de la 

conversación presenta importantes aportaciones¡ ya que se 

inspira en las nuevas directices de la investigación en la 

microsociología, y en especial en la denominada 

etnometodología (Garfinkel, 1967¡ Cicourel, 1973). 

Existen otras disciplinas que también se ocupan 

del análisis del discurso y cuya mención resulta de 

particular interés en nuestro estudio en tanto se vinculan 

con los estudios sobre la lingüística del texto¡ ellas son 

la psicología cognitiva y la inteligencia artificial. Estas 

disciplinas se han interesado (desde un punto de vista 

experimental y de simulación, respectivamente), en presentar 

modelos de la producción y la comprensión del discurso. 

Actualmente, la mayoría de los desarrollos del 

análisis del discurso están más cerca de la lingüística y 

la antropología y sólo poseen una relación indirecta con 

este estructuralismo semiótico que les 

embargo, en los últimos años, bajo 

dio origen. 

el influjo 

Sin 

del 

estructuralismo, 

como método de 

se ha extendido el uso de la semiología 

estudio para explicar los comportamientos 



sociales y, entre ellos, el comportamiento lingüistico de 

los individuos. Las Ciencias de la Comunicación se han 

interesado especialmente por este enfoque pues ha resultado 

una propuesta metodológica útil para analizar la variada 

gama de aspectos que abarca el fenómeno de la comunicación. 

4 

Miquel de Moragas, basado en Umberto Eco, señala 

la posibilidad de establecer una Semiologia de los medios de 

comunicación. Según esto podria hablarse de estructuras como 

la narrativa y la retórica para el análisis (y la 

construcción) de los mensajes periodisticos. En los medios 

de comunicación masiva el eje fundamental son los mensajes. 

Estos mensajes, como lo analizaremos más adelante, tienen 

múltiples formas y pueden manejar varios sistemas de signos. 

Asi como los métodos y las teorias de la 

lingüistica han desempeñado un importante papel en el 

desarrollo de los estudios del discurso, también lo han sido 

las aportaciones de disciplinas antiguas pero a las cuales 

se les ha dado un nuevo enfoque, tal es el caso, ya 

mencionado antes, de la retórica aristotélica y el caso de 

la gramática tradicional cuyas categorias de estudio se 

cuestionaron y se prefirieron las explicaciones 

propocionadas por la gramática transformacional generativa, 

desarrollada por Chomsky. El avance que planteó la gramática 

transformacional respecto de la gramática tradicional es que 

rechazó la limitación artificial del estudio de la oración y 

planteó que la competencia lingüistica y sus normas debian 

también extenderse a las estructuras del texto más allá de 
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la proposición. Se planteó que tanto la sintaxis como la 

semántica, no debian seguir limitándose al estudio de las 

distintas categorias gramaticales en si mismas y en sus 

funciones dentro de la oración, sino que habia que rebasar 

este nivel y caracterizar las secuencias de las cláusulas y 

de los textos completos. "En las más estrictas gramáticas 

proposicionales sintácticas y semánticas, se tomó pronto 

conciencia de que muchas propiedades formales de la oración 

y del significado requieren al menos la aplicación de un 

punto de vista discursivo. A la fecha, muchas directrices de 

la lingüistica y la gramática siguen centradas sobre las 

estructuras de la oración, pero han aceptado el hecho de que 

es necesario incorporar una descripción sistemática del uso 

del lenguaje a las formas del discurso".l 

Al respecto Martinez Albertos señala que la 

Redacción Periodistica, que nosotros denominamos 

construcción discursiva, tiene muchas conexiones con la 

gramática generativa y transformacional. "El punto de 

partida de esta especialidad gramatical se halla en el 

intento de superar la tendencia antimentalista que se 

encuentra en ciertas corrientes lingüisticas contemporáneas 

y de modo especial en el estructuralismo analitico y 

descriptivo de la escuela norteamericana de Leonard 

Bloomfield ... Se ha dicho que los estructuralistas ... se 

limitaron a desmontar edificios y ver las relaciones que 

guardaban sus piezas; pero que de esta operación no supieron 

1 Teun van Dijk. La noticia como discurso. pág. 41. 
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sacar leyes arquitectónicas y no les preocupó el problema de 

cómo se construye un edificio (es decir, de cómo puede el 

hablante construir sus mensajes, que es el problema 

lingüistico central)". 

La gramática transformacional -añade Martinez 

Albertos- se ocupa precisamente de atender este importante 

problema que es el de construir las oraciones y determinar 

su estrecha vinculación con el fenómeno de la significación, 

de la compatibilidad significativa entre los signos y de las 

operaciones de la mente que conducen a la generación de 

oraciones. 

La novedad de este planteamiento, de acuerdo con 

este autor, es que ha sido capaz de formular unas hipótesis 

útiles para explicar la generación del lenguaje. "Una de 

esas hipótesis admite que las oraciones constan de 

estructuras profundas, donde se combinan los elementos que 

componen la significación, estructuras que son las mismas en 

todas las lenguas. Y que hablar o escribir consiste en 

transformar las estructuras profundas en estructuras 

superficiales (que pueden ser muy diversas en cada lengua, y 

aun dentro de una misma lengua}." 2 

Cassany va más lejos y plantea que tanto los 

experimentos como las teorias sugieren que la enseñanza de 

las principales reglas de gramática juegan un papel poco 

importante en la adquisición de la escritura. 

2 Lázaro Carreter, citado por J, L. Martínez Albertos. Curso General de 
Redacción Periodística. págs. 121-122. 
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"Tradicionalmente -dice este autor- siempre se ha pensado 

que la gramática es un componente fundamental en el 

aprendizaje de una lengua y, especialmente, en la enseñanza 

de la escritura. En los escasos articulos teóricos sobre el 

tema, el papel central de la gramática es un axioma de base 

que no se cuestiona. 

parten de este hecho 

Los puntos de interés y de discusión 

y giran alrededor de aspectos más 

periféricos corno, por ejemplo, cuál es la gramática que hay 

que enseñar (tradicional, estructuralista, de casos, etc.), 

cuál es la terminologia linguistica más adecuada para los 

adolescentes o cómo se pueden dosificar los contenidos". 3 

(Cassany p 84) Nos ocuparemos con más amplitud de esto más 

adelante, en otro capitulo, cuando hablemos del desarrollo 

del tema en la construcción del discurso. 

En este momento interesa decir que existen varias 

enfoques lingüisticos surgidos recientemente que se ocupan 

del análisis del discurso; entre ellos hay diferencias en 

su desarrollo histórico asi como en las influencias o en el 

foco de su atención (distintos tipos de discurso o distintos 

fenómenos). Todos ellos tienen en común el propósito de 

elaborar una teoria explicita de las diferentes estructuras 

del discurso hablado o escrito. 

La construcción del discurso periodistico tiene 

que ver también con los avances en los estudios sobre los 

medios masivos de comunicación. Al igual que como sucedió 

con la sociolingüistica, el énfasis de estos estudios se 

3 Daniel cassany. Describir el escril?_ir. pág. 84. 



desplazó de las proposiciones abstractas formales e 

inventadas, al uso real del lenguaje en el contexto social, 

lo cual ha sido de gran utilidad, en la última década, para 

los distintos planteamientos teóricos sobre el análisis del 

discurso. Este cambio también se dio en el estudio de los 

medios y la comunicación de masas en donde se fue 

integrando, cada vez más, un enfoque analitico del discurso 

de los medios de comunicación. 

El trabajo de Roland Barthes: Eléments de 

sémiologie aparecido en 1964, significó un importante avance 

en este sentido; pero los estudios han seguido evolucionando 

y se han tenido que hacer los ajustes necesarios de acuerdo 

con los avances en lingilistica y en comunicación masiva. En 

sus inicios se habia establecido una dependencia 

metodológica entre ellas, pero pronto, la definición del 

propio objeto de estudio de una y otra exigió establecer sus 

diferencias; y, debido al carácter heterogéneo, complejo y 

dinámico de los medios masivos, la semiótica de la 

comunicación de masas ha tenido que replantear no sólo los 

resultados de algunas investigaciones pasadas, sino incluso 

la metodologia utilizada. La semiótica del signo pasó a 

una semiótica del discurso. El concepto de enunciado se 

amplió y se pasó del estudio particular del enunciado al 

estudio del proceso comunicactivo. Ahora se trata de 

estudiar no sólo los signos, ni los discursos aislados, sino 

todos los elementos discursivos que se involucran en el 

8 



proceso de próducció!'l, circulación y consumo de la 

información.4 

Paolo Fabri, en 1973, señaló, en su articulo "La 

comunicazioni di masse in Italia: sguardo semiotico e 

malocchio 

decadencia 

de la socio logia 11 que 

frente a la semiótica 

la sociologia estaba 

en los estudios de 

en 

la 

comunicación de masas. Para este autor, la sociologia 

tradicional entra en crisis al pasar de las ciencia de los 

hechos a la ciencia del sentido, y, según esto, la semiótica 

resulta ser la ciencia más idónea para estudiar los 

fenómenos de la comunicación de masas. 

si bien en parte tiene razón Fabri, cabe decir que 

las disciplinas que estudian el fenómeno social no tienen 

por qué enfrentarse, antes al contrario, hay una fuerte 

tendendcia a la int:erdisciplina para mejor explicar estos 

fenómenos. Al respecto Rositi (1980) señala que en los 

últimos diez años la producción cientifica de la Teoria de 

la Comunicación apunta a una especie de "hermenéutica del 

acontecimiento". 

Entender de esta forma al estudio del discurso 

implica también variantes metodológicas. Ya no sólo se trata 

de estudiar los signos en si mismos como elementos 

discursivos, sino que ahora se trata de relacionar los 

componentes estructrurales discursivos de los textos en 

relación con las caracteristicas de las estructuras sociales 

en las cuales se da el discurso. Este punto lo 

4 Miquel Rodrigo Alsina. La construcción de la noticia. pág. 24. 



desarrollaremos más ade,lante, por el momento es preciso 

caracterizar al discurso. 

2. Estructuras y Funciones del Discurso. 

Un discurso, para serlo, necesita demostrar que 

tiene las propiedades que lo definen; cada tipo de discurso 

tiene caracteristicas especificas en relación con su 

estructura y con su función. 

Al momento no existe una "tipologia" del discurso 

sistemática y explicita. Para que exista necesita basarse en 

una teoria general del discurso -que está siendo construida

pero de la cual sólo podemos tomar generalidades. Según esto 

se pueden· establecer diferentes tipos de clasificación. Se 

puede hablar de tipos de discurso, corno son, por ejemplo los 

"argumentativos", los "narrativos", los "descriptivos" y los 

"expositivos". Desde otra perspectiva, podria hablarse de 

discursos "informativos" y "expresivos"; o igualmente, 

podria hablarse de discursos "politices" o discursos 

"académicos", y asi cuantas clasificaciones corno criterios 

se apliquen. 

10 

Estas clasificaciones no son excluyentes y además 

pueden combinarse pues también son caracteristicas de otros 

discursos. Según esto, Teun van Dijk indica que para hacer 

una clasificación del discurso hay que usar cada nivel de la 

estructura discursiva y cada tipo de función asi corno de 

contexto. De este modo cualquier discurso, y entre ellos, el 

periodistico, cae en distinas categorias simultáneas. Según 

esto podernos clasificar al discurso periodistico corno un 



11 

discurso expositivo, descriptivo, narrativo y argumentativo 

que funciona dentro del nivel informativo y del nivel 

expresivo¡ también se trata de un tipo de discurso que se 

interesa por publicar las noticias y, en consecuencia, 

contextualizar los acontecimientos sociales. 

3. Texto y Contexto. 

El análisis del discurso tiene corno principal 

objetivo producir descripciones explicitas y sistemáticas de 

unidades del uso del lenguaje. Estas descripciones tienen 

dos dimensiones: la textual y la contextual. La dimensión 

textual se ocupa de las estructuras del discurso en los 

diferentes niveles de descripción; y la dimensión contextual 

relaciona estas descripciones estructurales con diferentes 

propiedades del contexto corno son, los procesos cognitivos 

y las representaciones socioculturales. 5 

El discurso -dice Van Dijk- no es sólo texto 

también incluye la acción. El análisis del discurso va más 

allá de la mera descripción de las estructuras textuales, es 

también una forma de interacción. Según esto, el análisis 

del discurso supone la integración del texto y el contexto 

en modo tal que el uso del discurso en una situación social 

es al mismo tiempo un acto social. 

De manera similar, añade 

interpretación y la producción de un 

Van 

texto 

Dijk, la 

suponen los 

procesos mentales de la interpretación y la formulación, la 

recuperación y el uso del conocimiento y de otras 

5 T. van Dijk. ob, cit. pág. 45. 



estrategias de la dimensión cognitiva del discurso. Además 

han surgido nuevos enfoques sociológicos que aunados a los 

enfoques previos, brindan una perspectiva más completa para 

analizar el discurso. Se trata de todas las nuevas teorias 

sobre la construccción social de la realidad (Berger, 

Luckman, Tuchman y varios más), asi como las de la "agenda 

setting" (Me Combs, y M.E. Shaw). Sus aportaciones ayudan a 

una mejor explicación de la producción, circulación y 

consumo del discurso. Para Geertz (1976) "la sociologia del 

conocimiento debiera llamarse sociologia del significado, 

pues lo que está socialmente determinado no es la naturaleza 

de la concepción, sino los vehiculos de la concepción".6 

12 

"Los significados del discurso, en consecuencia, 

son sólo una abstracción de estos procesos de interpretación 

cognitivos, de la misma manera en que las declaraciones y 

los actos de habla son sólo abstracciones de acciones 

sociales reales acaecidas en situaciones sociales. Por ello, 

una explicación empirica completa del discurso también debe 

incluir una descripción de los procesos cognitivos de la 

producción del discurso y el entendimiento, y de las 

interacciones sociales en las situaciones socioculturales". 

Hablar del discurso es referirse en forma general a procesos 

de interpretación e integración social. No es preciso la 

referencia detallada de estos procesos en tanto que ello es 

objeto de estudio de otras disciplinas (la psicologia y la 

sociologia). El interés, en la construcción del discurso es 

6 M. Rodrigo A. ob. cit. pág. 26. 
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determinar las relaciones entre los textos y los contextos, 

los fenómenos de influencia de los procesos cognitivos y 

contextuales en la construcción y la comprensión del 

discurso y su significación de la realidad social. 7 

4. Análisis del Discurso y Redacción Periodística. 

En esta linea de pensamiento, resulta importante 

destacar que tanto el enfoque sociológico como la semiología 

resultan de extraordinaria utilidad para los estudios en el 

campo de la redacción periodística. si hemos de entender a 

la redacción periodística como la disciplina que se encarga 

de estudiar la construcción de los mensajes periodistcos, 

entonces debemos señalar, también, que esta construcción 

discursiva está formada por un conjunto de signos con una 

fuerte carga sociológica. Es decir, se trata de una especial 

forma de expresión integrada por un conjunto de signos 

altamente significativos en virtud de su especifica 

codificaación en un momento determinado de la historia del 

grupo social. 

El análisis del discurso, como disciplina de 

estudio reciente, es un campo ambiguo y abarcador; debido a 

ello y con base en lo antes señalado en el sentido de que se 

ocupa del estudio del texto, del uso del lenguaje desde 

todas las perspectivas posibles, es que puede aceptar el 

estudio de la construcción del discurso periodístico. 

Según Teun van Dijk, el discurso, como las 

oraciones, tiene una estructura gobernada por reglas 

7 T. van Dijk. ob. cit. págs. 52-53. 



(sintácticas, semánticas, estilisticas y retóricas) y 

además, tanto su construcción como su significación dependen 

del contexto. 

Para Martinez Albertos la Redacción Periodistica 

es "la ciencia que se ocupa del estudio de unos determinados 

signos -naturales y técnicos- ordenados en una unidad de 

pensamiento con el fin de transmitir datos e ideas de 

interés general a través del periódico o de cualquier otro 

medio de comunicación de masas". 8 

Según esto, la redacción periodistica es algo 

mucho más que una técnica. Se trata también de una actividad 

creativa basada en los principios estructurales del discurso 

en los términos señalados por van Dijk. 

Desde un enfoque semiológico, José Luis Martinez 

Albertos (basado en las nociones que U. Eco vierte en su 

libro: La estructura ausente), señala que "la Redacción 

Periodistica contempla el mensaje informativo como un 

sistema peculiar de signos ordenados de acuerdo con unas 

reglas sintácticas precisas. Estas reglas sintácticas 

establecen las condiciones para ordenar los signos que 

integran el código particular del lenguaje informativo; es 

decir, ... constituyen el conjunto de convenciones 

comunicativas que regulan el uso y organización de un 

determinado número de significantes". 9 

8 J.L. Martinez Albertos. ob. cit. pág. 71. 
9 Ibidem. pág. 80. 
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Además, importa destacar en este punto que la 

Redacción Periodistica -nuevamente de acuerdo con Martinez 

Albertos- "es un conocimiento cientifico que se ocupa del 

estudio de (los) mensajes, no sólo desde el punto de vista 

de su creación individual en una forma literaria, visual o 

sonora, sino sobre todo desde una perspectiva social que 

valora el significado total de estos mensajes en los grupos 

humanos". 10 

Esta perspectiva empata la redacción periodistica 

con el discurso en tanto que la construcción de los mensajes 

requiere de un esfuerzo mental que integre los distintos 

niveles estructurales en una composición coherente y, 

además, la sitúe en el contexto adecuado para su cabal 

significación. 

Desde este punto de vista, y de acuerdo con lo que 

dicen van Dijk y Martinez Albertos, la construcción del 

discurso periodistico deberá entenderse como una propuesta 

teórica y metodológica para estudiar los mensajes 

(literarios y visuales) que ciertos grupos sociales 

canalizan a un público a través de los medios masivos para 

difundir y significar una información de actualidad. 11 

En este trabajo sólo nos ocuparemos del mensaje 

informativo impreso, es decir, del texto literario en lo 

particular y del conjunto de textos ordenados en las páginas 

del periódico. En ambos casos los denominaremos, discurso 

10 Ibidem. pág. 77. 
11 Ibidem. pág. 74. 
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periodistico. El discurso periodistico, asi entendido, 

estudiado en dos dimensiones: una dimensión textual 

estructuras lingüisticas) y otra dimensión contextual 

será 

(las 

(el 

16 

proceso de conocimiento de la noticia). Estudiarlo asi nos 

permitirá entender mejor al quehacer periodistico; explicar 

la influencia que ejercen las normas politicas, sociales y 

económicas en la creación y el desarrollo de los periódicos; 

analizar el conjunto de elementos estructurales que influyen 

en la presentación y valoración de los mensajes que aparecen 

en los periódicos, y, por último, las reglas sociales de 

interacción entre el periódico y los lectores. En otras 

palabras, entender como iguales a la redacción periodistica 

en los términos aqui definidos (enfoque periodistico) y al 

discurso (enfoque novedoso que se ocupa de la ciencia del 

texto) nos lleva a comprender mejor el fenómeno objeto de 

este trabajo: LA CONSTRUCCION DEL DISCURSO PERIODISTICO. 

Para cumplir con este propósito es necesario 

distinguir entre las estructuras contextuales, temática&, 

semánticas, estilisticas y retóricas que lo componen. La 

explicación de cada una de ellas será motivo de los 

siguientes capitulos. 

5. Lenguaje Periodistico. 

El lenguaje periodistico se caracteriza por 

denotar a un suceso inédito y con ello otorgarle una 

significación. Su propósito es difundir masivamente ese 

suceso. La difusión masiva es la comunicación simultánea a 

una pluralidad de sujetos anónimos. Esta comunicación masiva 



tiene varias caracteristicas que ahora sólo mencionamos pues 

en el capitulo V al hablar de las caractr isticas' 

estilisticas del discurso periodistico, las trataremos con 

detalle. Ellas son, de acuerdo con Núñez Ladevéze: la 

periodicidad, la unilateralidad, su carácter "publicistico" 

(término usado por este autor para referirse al hecho de que 

una misma información, una misma construcción discursiva 

puede ser publicada en una pluralidad de medios, cada uno de 

los cuales puede reproducir ilimitadamente el mismo mensaje, 

y, estrictamente, el mismo texto). Y, por último, la 

homogeneidad. 12 

Estas caracteristicas de la comunicación masiva 

obligan a una construcción especial del discurso 

periodistico tanto en su nivel lingüistico como estructural. 

El uso del lenguaje en la construcción discursiva 

periodistica deberá ser válido en significación para todo 

tipo de lector; y, en cuanto a su estructura deberá cumplir 

con las restricciones que la redacción periodistica indica 

para la construcción de los distintos géneros periodisticos. 

Por último, es importante señalar que la 

construcción del discurso periodistico también depende en 

gran medida de su propósito informativo que lo lleva no sólo 

a tener informado al lector sino a establecer una relación 

de dependencia informativa respecto del medio. Al respecto 

Núñez Ladevéze dice que "es una relación de contextura 

comunicacional y semiótica compleja, cuya base no es la mera 

12 L. Núñez Ladevéze. El lenguaje de los "media•. págs. 149-150. 



'redacción' tal y como la entendería un gramático, sino una 

semiótica cuyo contenido analizable está compuesto por ítems 

de valor codificable por 'referencia a una cierta tabla de 

valores interna, ligada a la cultura y que representa una 

estructura del individuo'(Moles (1971) ." 13 

La construcción discursiva cotidiana en realidad 

no ofrece mayor problema; sin embargo, la construcción 

discursiva periodística debe ser más cuidadosa; requiere de 

un tratamiento especial en tanto debe satisfacer las 

exigencias de la decodificación de un público con las 

características arriba señaladas y, además de llegar al 

público con facilidad, está obligada a escoger y dejar 

claro el contenido del mensaje. 

Es importante destacar, entonces, 

construcción del discurso periodístico no es un 

que la 

asunto de 

mera técnica redaccional en términos gramaticales, sino que 

también involucra las técnicas de la semiótica, la 

estilística y la retórica. Además, es preciso desarrollar la 

competencia metodológica que implica el conocimiento de la 

realidad y la capacidad selectiva para decidir lo que es 

"noticia". 

13 Ibidem. págs. 74-75. 



CAPITULO II 

"CONOCER LA REALIDAD" 
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1. El Proceso de Conocimiento. 

Adam Schaf f señala que en todo proceso de 

conocimiento, como ya lo han planteado la Filosofia y la 

Teoria del conocimiento, intervienen: un sujeto cognoscente, 

un objeto de conocimiento y el proceso mismo -de interacción 

entre el sujeto y el objeto- del conocimiento. De acuerdo 

con este autor y en el ánimo de hacer una síntesis 

indicativa de carácter general para después con base en 

estos conceptos señalar las caracteristicas del trabajo 

periodístico, diremos que los distintos planteamientos 

teóricos que explican este proceso de conocimiento pueden 

agruparse en tres modelos: el mecanicista, el idealista

activista y el objetivista-activista. 

El modelo mecanicista, conocido también como 

"teoría del reflejo", considera al sujeto como un agente 

pasivo, contemplativo y receptivo; sólo registra lo que ve a 

su alrededor. Según este modelo las diferencias en la 

percepción de la realidad se reducen a diferencias del 

aparato perceptivo de los sujetos; en él hay un predominio 

del objeto en relación al sujeto en el proceso de 

conocimiento. 

El modelo idealista-activista, desarrollado 

principalmente por Mannheim y las diversas teorías 

idealistas subjetivistas, pone el acento en el sujeto de 

conocimiento, quien percibe al conocimiento como resulj:ado 
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de su producción. En esta concepción se destaca el papel del 

sujeto cognoscente y se minimiza al objeto de conocimiento. 

En el tercer modelo se plantea al conocimiento 

como el resultado de la interacción entre el sujeto 

cognoscente y la·realidad que conoce. En este modelo se le 

atribuye un papel activo al· sujeto quien, en el proceso de 

conocimiento, está influido por factores individuales y 

sociales diversos. 

Para Schaff el modelo que mejor explica el proceso 

de conocimiento es el tercero. Al respecto dice: "Sólo el 

individuo concreto, captado tanto en su condicionamiento 

biológico como en su condicionamiento social, es el sujeto 

concreto de la relación cognoscitiva. Con esto se hace 

evidente que esa relación no es ni puede ser pasiva; que su 

sujeto siempre es activo, y que introduce, y necesariamente 

debe introducir, algo de si mismo en el conocimiento y que, 

por consiguiente, siempre es una acepción determinada de 

estos términos, un proceso subjetivo-objetivo".1 

Según esto hay que entender al proceso de 

conocimiento como el resultado de la interacción entre el 

sujeto, quien percibe la realidad guiado por un conjunto de 

además, 

través 

influencias sociales; y quien, 

interior estas percepciones a 

(conscientes e inconscientes) 

lenguaje que maneja, y la cultura 

como su 

del 

pertenece, entre otras. 

l Adam Schaff. Historia y verdad. pág. 93. 

procesa en su 

de mediaciones 

pensamiento, el 

grupo al cual 



21 

Cabe señalar que este modelo plantea varias 

caracteristicas del proceso de conocimiento de la realidad 

en los términos que nosotros entendemos al trabajo 

periodistico en tanto que reconoce la existencia objetiva 

del conocimiento, independientemente de cualquier sujeto 

cognoscente y también reconoce al objeto como fuente 

exterior de conocimiento. También, en este proceso se da una 

relación especial, de interacción, entre el sujeto y el 

objeto. En el quehacer periodistico este objeto es el 
i 

acontecimiento social, y la relación es la que se establece 

entre éste y el periodista, de la cual resulta la 

construcción de la NOTICIA. 

Por último, el modelo considera al objeto como un 

objeto cognoscible, que puede ser conocido y que, además "es 

infinito, tanto si se trata del objeto considerado como la 

totalidad de la realidad o del objeto captado como un 

fragmento cualquiera o un aspecto de lo real. En efecto, 

tanto la realidad en su totalidad como cada uno de sus 

fragmentos son infinitos en la medida en que es infinita la 

cantidad de sus correlaciones y de sus mutaciones en el 

tiempo. El conocimiento de un objeto infinito debe ser, por 

tanto, también infinito; debe constituir un proceso 

infinito: el proceso de acumulación de las verdades 

parciales. En y por este proceso, enriquecemos 

incesantemente nuestro conocimiento tendiendo hacia el 

limite que es el conocimiento completo, exhaustivo, total, 

que como-el limite matemático, no_puede ser alcanzado en un 



solo acto cognoscitivo ... en otras palabras ... si consideramos 

la verdad como un proceso acumulativo de verdades parciales, 

nada nos impide reconocer que el conocimiento socialmente 

determinado es verdadero y como tal adecuado".2 
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Adam Schaff señala una serie de caracteristicas 

del sujeto cognoscente como historiador; consideramos que 

por compartir el método de conocimiento de las ciencias 

sociales con las de la actividad periodistica, lo que dice 

referido al historiador bien puede aplicarse (aunque con 

ciertas reservas, pues las noticias ni son historia, ni se 

refieren a hechos históricos) al periodista quien es un 

sujeto cognoscente frente al acontecer cotidiano y cuyo 

trabajo (en lo individual y como organización) consiste 

precisamente en conocer esa realidad y registrar cada suceso 

tal como ocurre, para difundirlo masivamente. Al periodista 

sólo le interesa el pasado en la medida que arroje luz sobre 

el presente, sobre lo actual. 

Las noticias, como 

ocupan ni por el pasado ni 

presente y permanecen como 

forma de conocimiento, no 

por el futuro, sino por 

noticias cuando llegan a 

se 

el 

las 

personas para las cuales el suceso tiene interés noticioso. 

Una vez publicada, la noticia y reconocida su significación, 

lo que fue noticia se convierte en historia. Con base en 

esto, citamos a Schaff: el sujeto cognoscente, dice, "es un 

hombre como cualquier otro y no puede librarse de sus 

características humanas: no está en disposición de pensar 

2 Ibidem._pága. 113, 210. 



sin las categorias de 

personalidad condicionada 

un lenguaje 

socialmente en 

dado, posee 

el marco de 

una 

una 

realidad histórica concreta, petenece a una nación, a una 

clase, a un medio, a un grupo profesional, ••• con todas las 

consecuencias que todo esto implica en el plano de los 

estereotipos que acepta (en general inconscientemente), de 

la cultura de la que es a la vez creación y creador." 

El sujeto cognoscente, entonces, está influido por 

varias determinaciones sociales que introducen en el 

proceso de conocimiento diversos elementos de subjetividad 

como los prejuicios, los compromisos, las predilecciones y 

las fobias, entre otros, que caracterizan su actitud 

cognoscitiva. El sujeto cognoscente, en el proceso de 

conocimiento también está influido por otros factores 
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determinados socialmente, tales como su visión del mundo, el 

sistema de valores que ha asumido y su relación con la 

realidad. Este conjunto de relaciones lo llevan a construir 

los hechos significantes conforme al sistema de referencia 

dado y sustenta la selección de los acontecimientos sociales 

importantes. El sujeto cognoscente, en tanto ser social, no 

puede librarse de este proceso de interacción en el proceso 

de conocimiento; y además, no puede evitar la influencia de 

estas mediaciones porque él mismo como ser social es, al 

mismo tiempo, objeto de conocimiento. Lo importante en el 

proceso de conocimiento, entonces, no es evitar la 

influencia de las mediaciones sino tomar conciencia de su 
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existencia y comprender que es indis.ociable de . todo proceso 

de conocimiento.3 

la 

Según esto, 

importancia de 

el sujeto cognoscente es quien decide 

los acontecimientos, basado en una 

preparación profesional, y en la propia dinámica que impone 

el acontecimiento en el grupo social, no es el resultado de 

una selección caprichosa y arbitraria. 

si la posibilidad del conocimiento de la realidad 

implicara la exclusión de todas las caracteristicas del 

individuo corno persona, la necesidad de callar los juicios 

de valor, de ignorar el propio punto de vista y el sistema 

de valores asumido corno forma de vida, no habria posibilidad 

alguna de conocer la realidad social y mucho menos de 

referirla. 

Ya hemos dicho antes que el método de trabajo del 

periodista comparte, en lo general, muchas similitudes con 

el método de las ciencias sociales pero cabe hacer algunas 

precisiones y, por ende, algunas distinciones. El propósito 

del trabajo periodistico marca una primera diferencia. La 

investigación que realiza el periodista tiene corno finalidad 

observar, registrar e interpretar el acontecimiento para 

explicarlo y, difundirlo masivamente en un tiempo breve. 

Esto lleva a una particular aplicación de las técnicas de 

observación y de indagación, distintas de las que aplica el 

investigador social. 

3 Ibídem. págs. 341, 350-351. 



El 

actualidad, 

periodista trabaja 

la oportunidad y la 

bajo la presión de 

seguridad de tener 

la 

la 
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información al cierre de la edición del medio informativo. 

Los medios masivos están concebidos para cumplir una agenda 

de tiempo; mientras que los científicos sociales pueden 

negarse a publicar sus descubrimientos hasta estar 

satisfechos con el análisis de los datos, los periodistas 

deben entregar su trabajo justo para "la hora del cierre" 

esté o no esté terminado. Se trata de una rutina de trabajo 

obligada a cumplir tiempos y respetar espacios. 

El científico social puede iniciar sus 

investigaciones con una corazonada o por instinto, pero no 

depende de ello como prueba. En cambio, los reporteros, al 

explicar sus propias técnicas para conocer la verdad, 

frecuentemente se guían por el instinto. Este instinto, 

conocido también como "olfato periodístico" se basa en el 

conocimiento de primera mano. Al respecto, Barbara Phillips 

dice que el depender del instinto, de una lógica de lo 

concreto y de los signos en oposición a los conceptos se 

vincula a una concepción romántica en la cual la realidad se 

prueba experimentando la vida en vez de estructurar la 

experiencia de la vida en una forma sistemática. 

Las noticias son una forma de conocimiento 

concreto, basado en los datos sensibles, de ahí que el 

entendimiento del periodista sobre el mundo, basado en la 

experiencia sensible directa, no haga abstracciones ni 

reflexiones sistemáticas. El periodista aprehende la 



"realidad" fijándose en signos 

epistemológica del periodista, 

concretos. 

distinta a 

Esta 

la 

visión 

de los 

cientificos sociales, tiene relación directa con la forma en 

como se presentan las noticias. 

Los estudios de Phillips prueban que los 

periodistas no se interesan por hacer reflexiones 

filosóficas para el público porque los lectores mismos no se 

acercan al mundo de la noticias con una actitud filosófica. 

Los periodistas, en pocas palabras, ponen el acento en lo 

concreto, en los "hechos" tanto para informar como para 

opinar. 
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El Nuevo Periodismo, cambió la metodologia del 

periodismo; puso el acento en considerar a la gente de la 

calle como fuente autorizada de información, y en la 

necesidad del periodista de involucrarse en el 

acontecimiento para conocerlo mejor; esta corriente del 

periodismo se interesó, también, por la esencia de los 

sucesos y se ocupó en hacer descripciones periodisticas 

de-talladas de personas, sucesos y lugares. 

Para que el periodista realmente conozca la 

realidad necesita involucrarse, aún como observador. Segun 

señala Curt MacDougall, autor de un libro sobre reportaje 

interpretativo: el reportero que busca la verdad, si procede 

correctamente, no tiene que buscar sucesos predeterminados, 

ni tiene que probar alguna hipótesis, sólo tiene que buscar 

la verdad. 



Pero este asunto de la veracidad no es una 

cuestión sencilla y menos cuando no se aplican rigurosos 

marcos teóricos conceptuales ni métodos cientificos, como es 

el caso del trabajo periodistico. 
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En la base de los cánones de la objetividad 

periodistica está la creencia de que "la verdad es inminente 

a los hechos", y que la información nos puede decir lo que 

ha pasado o está pasando. Como ya dij irnos antes, esto es 

parcialmente cierto, además no sólo por los estudios 

recientes sobre la materia que han probado la participación 

del sujeto en el proceso del conocimiento, sino que, según 

Molotov, desde la Segunda Guerra Mundial se vio que los 

hechos no son sino propaganda. Esto es, el marco de 

creencias asi como la selección de simbolos usados para 

evocar hechos particulares impone un punto de vista 

implicito sobre los hechos. (Phillips, 1975). Existe, además 

la posición de criticos como Goodwin (1974) para quien los 

hechos pueden enmascarar la verdad cuando simultáneamente se 

le pone la marca de verdadero a un evento o una situación. 

El periodismo es una disciplina práctica; su 

propósito o "teles" es la acción, no el conocimiento 

teórico, de ahi que se encuentre a la mitad del camino entre 

la teoria y la acción, y sustente su quehacer en la 

convicción de conocer, 

lo practican -señala 

participación en los 

diferencia más entre 

antes que nada los sucesos. Quienes 

Phillips- sienten tener una 

eventos. Y, a fin de marcar otra 

el periodismo y el trabajo de los 



científicos 

periodistas 

sociales, cabe decir que 

se sienten atraídos por 

mientras que los 

lo inusual y lo 

contingente, los científicos sociales buscan las necesidades 

estructurales, buscan regularidades, patrones universales 

entre los eventos que deriven y los lleven a reflexiones 

teóricas más que a la participación personal. 

Otra diferencia entre los periodistas y los 

científicos sociales está relacionada con la localización 

social de las disciplinas. Los científicos sociales, como 

tales, tratan de permanecer fuera de la acción social, 

procuran mantenerse desvinculados y al margen; los 

periodistas, en cambio, sienten que sus trabajos deben 

impactar a los lectores, y por ello mismo no se mantienen al 

margen del suceso. Cabe señalar también que el camino del 

conocimiento del periodista p'rofesional, en lo individual y 

como parte de una organización, está estructurado en forma 

distinta a la del científico social. 

La aproximación interpretativa, representada pqr 

Alfred Shultz, George Herbert Mead y Max Weber, proporciona 

una alternativa significativamente diferente al positivismo 

para hacer ciencia social de una manera "objetiva". Este 

planteamiento, al poner la atención en el conocimiento 

personal, representa un avance en la explicación del proceso 

de conocimiento y en especial interesa para entender mejor 

el trabajo periodístico. Sin embargo, ocuparnos de ella 

rebasa el propósito de nuestro trabajo, por ello sólo la 

mencionamos. 

28 
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El interés del periodista por conocer la realidad 

no se queda en el proceso de conocimiento sino que éste es 

sólo el camino para cumplir con su función de informador. 

Por ello, y en atención a que la finalidad del periodismo es 

la difusión de los acontecimientos, también debernos 

ocuparnos de explicar cómo se da este proceso informativo. 

El modelo desarrollado por Fattorello, a nuestro juico, lo 

explica muy bien. 

Para este autor, la información periodistica es un 

proceso en el cual se establece una relación entre quien 

informa y quien es informado, entre informador y receptor. 

Según Fattorello esta relación se lleva a cabo mediante una 

"técnica social" que obra sobre la opinión de los 

individuos; es decir, la información periodistica siempre 

lleva la intención de lograr la adhesión de la opinión del 

receptor. "La información -dice Fattorello- debe ser siempre 

entendida en el sentido de dar f orrna a algo para obtener una 

adhesión a lo que desde el principio el prc:irnotor ha dado. 

forrna".4 

El diagrama de FATTORELLO resulta de suma utilidad 

para explicar el proceso que va del acontecimiento a la 

redacción del mensaje periodistico: 

M 

X) Sp Sr 

o 
4 F. Fattorello. Introducción a la técnica social de la información. 
pág. 21. 



X: es el Acontecimiento; es el objeto de la 

relación de información, motivo por el cual se lleva a cabo 

el proceso. 

Sp: es el sujeto promotor que tiene la iniciativa 

de la información. 

Sr: es el Sujeto receptor de la información. 

M: es el Medio a través del cual se difunde la 

información. 

O: es el Mensaje redaccional elaborado. 

En este proceso de información, que Fattorello 

califica corno fenómeno social, hay dos tipos de sujetos (Sp 

y Sr) y ambos opinan. 

El sujeto promotor es quien inicia el proceso de 

información es un sujeto promotor y ejecutor. Todo sirve a 

la información, un color, un sonido, un gesto o una 

palabra. Este sujeto comunica no una cosa o un hecho sino 

"una forma" que il le ha dado a eso percibido, se trata de 

una "representación" (que en nuestro estudio bien puede ser 

cualquier texto periodistico) . 

El sujeto receptor, por su parte, recibe esa 

forma, la interpreta y además, le da su propia 

representación. Este sujeto tiene las mismas facultades que 

el Sp, pero para poder r&.c.lb1v ~.! m•U'l.S<i.je. t1ec.e-s·1tq ~siaY 

integrado al mismo ambiente cultural del sujeto promotor 

pues, de no ser asi la relación de información seria nula. 
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M son los medios o los instrumentos (mediación) a 

través de los cuales se establece la relación informativa. 

o es la forma, es la representación que adopta el 

objeto de la información, es aquello de lo cual se habla y 

para lo cual se desea obtener la adhesión del receptor. Se 

le designa como o en el esquema porque las "formas" son 

"opiniones", y resultan de la representación que el sujeto 

hace al percibir el acontecimiento social, según Fattorello 

son "las imágenes de la conciencia que el hombre construye 

sobre lo que le rodea". Estas opiniones en el proceso de la 

información periodistica adoptan la forma del texto. 
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El fenómeno de la información, añade este autor, 

no puede separarse de las relaciones que le dan fuerza 

vital: se alimenta de la dinámica social de la cual forma 

parte y no tiene un principio o un fin; esta fórmula debe 

entenderse dentro de un contexto social en el cual se 

desarrolla el proceso. El sujeto promotor, entonces, en 

ocasiones puede ser sujeto receptor, se trata de una 

relación de interacciones, de un cambio de posiciones. 

Para Fattorello el fenómeno de la información es 

un fenómeno social, de ahi que se trate de una relación 

entre grupos humanos y de las leyes que rigen sus 

comportamientos. El fenómeno de la información es, por 

tanto, un fenómeno complejo en el cual podernos distinguir 

dos fases: 



1) la relación entre el promotor y la forma (e 

interpretación) que éste da a lo que es objeto de 

información; 

2) la relación entre el ~eceptor y esa forma que 

le es transmitida con el propósito de lograr la adhesión a 

esa interpretación. 
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El fenómeno social de la información, por tanto, 

resulta de la interpretación que el sujeto promotor hace de 

su percepción del acontecimiento social y que lo define en 

un "tema", y de la interpretación que a su vez hace el 

sujeto receptor al recibir esa form~ (texto). 

El hombre no es una máquina, tiene opinión propia 

por ello en el proceso informativo se da una subjetividad 

que está condicionada por las circunstancias de naturaleza 

psicológica de los participantes en este proceso. El 

periodista, según esto, es siempro un sujeto opinante al 

igual que sus lectores y su relación está determinada por 

los valores vigentes del grupo social en el cual se da el 

proceso informativo. 

Según Fattorello, los términos de la relación de 

información están condicionados por ellos mismos: el sujeto 

promotor, al escoger determinado instrumento o medio para 

dar a conocer su mensaje, se adecua a las exigencias 

técnicas del medio para que el contenido de la información 

sea entendible; debe, asimismo, conocer al sujeto receptor, 

sus posibilidades y sus cualidades para garantizar que el 

me~saje sea entendido correctamente. 



Por otra parte, Núñez L. hace algunas aportaciones 

respecto al acontecimiento y al mensaje que a nuestro 

parecer enriquece la explicación sobre el fenómeno de la 

información periodistica y que ayudan a caracterizar el 

proceso de construcción del discurso periodistico. 

"La Redacción Periodistica -dice este autor- es un 

metalenguaje que puede tener como referencia mensajes o 

acontecimientos, o la combinación de ambos. En todo caso, se 

distingue del estilo literario en que no es el propio texto 

lo que constituye el contenido de la comunicación, 

identificando asi texto y referencia: la Redacción literaria 

constituye el mensaje mismo en objeto de la comunicación, es 

decir (Jackobson, 1963), el texto se convierte en referencia 

obligada de si mismo, constituyendo de este modo la ficción 

narrativa. De aqui, por tanto, que un mensaje -por ejemplo, 

una novela- pueda ser para el periodista un acontecimiento, 

tiene una consideración de hecho o de acto ... 11 5 

c~_be destacar en 

información periodistica 

esta cita la 

tiene por 

acontecimiento sino su referencia y 

noción de que la 

objeto, no el 

que esto es lo 

trascendente, 

referido, lo 

otorga. 

pues el acontecimiento no se afecta al ser 

que importa es la significación que se le 

La construcción 

entonces, tiene que ver 

referencia y 2) el de la 

5 L. Núñez L. ob. cit. pág. 161. 

del discurso periodistico, 

con dos momentos: 1) el de la 

evaluación y la argumentación. 
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Núñez L. señala con base en esto y respecto del diagrama de 

Fattorello, que la X corresponde al campo de la descripción, 

mientras que la o corresponde al campo de la evaluación y al 

de la argumentación. 

Respecto de la M del diagrama de Fattorello y que 

ya hemos dicho que se trata del Medio y de la Mediación 

Periodistica, cabe añadir que se trata de una operación de 

filtrado. 

Según Núñez L. existen dos clases de filtrado en 

la elaboración del mensaje periodistico: 

1) El filtrado de los datos que se refieren a los 

acontecimientos; es la selección de los datos en relación a 

los hechos acaecidos. Se escogen los que se consideran 

pertinentes a los fines informativos. 
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"Las condiciones del filtrado se realizan en 

función de la selección del público, y el público es 

equivocamente tanto una masa consumidora, establecida en 

términos de mercado de oferta y demanda, como una masa 

activa, en función de un interés público determinante de la 

autogestión social. El periodismo sensacionalista insistió 

en el primer aspecto y se dejó llevar por las condiciones 

del mercado ... La aparición de periódicos de calidad 

dirigidos a suministrar una información consistente, por 

ejemplo, el New York Times en Estados Unidos, contribuyó a 

consolidar el sentido de la prensa y a compaginar el interés 

público con el de la difusión ... 11 6 

6 Ibídem~ pág. 157. 
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"Al insistir sobre esta influencia de la econornia 

y del mercado sobre la difusión, se supuso que era preciso 

convertir la simplicidad en simpleza, la claridad en 

sensacionalismo, la transparencia en agresividad, la 

información en propaganda. Pero el propio dinamismo social 

ha dejado claro que la dependencia informativa de la 

sociedad industrial equilibra la tendencia empobrecedora 

dirigida por la ley del rninirno esfuerzo con una tendencia 

selectiva de sentido contrario que refuerza la consistencia 

del lenguaje".? 

2) El segundo filtrado es el de los contenidos 

simbólicos, el de la emisión de los mensajes. Según Núñez el 

filtrado ocurre al reelaborar un mensaje cualquiera en 

términos periodisticos; esto significa que el filtrado se da 

tanto en el proceso de conocimiento corno en el momento de la 

referencia. Es un filtrado semántico, de ahi que a fin de 

lograr la comunicación del mensaje es preciso que haya una 

correspondencia entre los códigos del periódico y el de los 

lectores. 

Aunque 

simbolización al 

Saussure explicó el fenómeno de la 

hablar de la arbitrariedad del signo y 

señaló que el signo está formado por la relación entre 

significante y significado, nosotros requerirnos de otro tipo· 

de expliación de la arbitrariedad pues la relación entre el 

acontecimiento y su significación debe explicarse en otros 

términos, en los que expliquen la relación objeto-signo. 

7 Ibidem. pág. 158. 
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Benveniste (1974) también se refirió a la 

arbitrariedad del signo lingüistico y dijo que "lo que es 

arbitrario es que tal signo, y no tal otro, sea aplicado a 

tal elemento de la realidad, y no a tal otro". 

Dicho de otro modo: "La relación signo-referencia 

es arbitraria: no hay razón alguna para que a determinado 

objeto le convenga tal signo y no tal otro. La relación 

'referente-signo' es trascendente. El referente, el 

acontecimiento, no es afectado ni modificado por el hecho de 

ser simbolizado o significado". 

Construir el discurso periodistico a partir del 

acontecimiento obliga a una selección en tanto que no es 

posible agotar todo el acontecimiento; es preciso -dice 

Núñez

algún 

determinar el referente; 

modo al referente, lo 

el mensaje determina de 

concreta, lo especifica, 

selecciona algo de su multiplicidad inagotable. Esto se debe 

a que el referente, el acontecimiento no es lo transmitido. 

En sintesis, la primera clase de filtrado se refiere a la 

selección de datos en relación con el acontecimiento, se 

seleccionan los que se consideran pertinentes a la 

comunicación periodistica. En cambio, el filtrado semántico 

se da en tanto que no se transmiten los referentes, los 

acontecimientos, sino sus representaciones, sus signos. Y 

aunque esta comunicación de signos no modifica a los 

acontecimientos, si altera las actitudes de los lectores y 

su visión del mundo pues la información organizada en una 

determi~ada estructura como es la superficie redaccional de 
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la página da los periódicos lleva a "conocer una· determinada· 

construcción de la realidad. 

Esta realidad construida es í entonces, un proceso 

de producción, circulación y reconocimiento en la cual 

intervienen también los lectores. En este sentido, la 

actividad periodistica construye la realidad; se trata de 

una manifestación del mundo socialmente reconocida y 

"A los periodistas se les atribuye la compartida. 

competencia de recoger los acontecimientos y ternas 

importantes y atribuirles un sentido. Este contrato se basa 

en unas actitudes epistérnicas colectivas que se han ido 

forjando por la implantación del uso social de los medios de 

comunicación corno transmisores de la realidad social de 

importancia pública. Los propios medios son los primeros que 

llevan a cabo una continua práctica de autolegitimación para 

reforzar este rol social."8 

2. Del Acontecimiento a la Noticia. 

Según Edgar Morin (1969), el acontecimiento es, 

ante todo, una información; un elemento nuevo que irrumpe 

en el sistema social; significa irnprevisibilidad en tanto 

que se refiere a todo lo que no está inscrito en la 

regularidad cotidiana. Un acontecimiento, entonces, requiere 

de un sistema para su existencia y su justificación. La 

NOTICIA, corno acontecimiento, deberá entenderse corno un 

acontecimiento cuyo sentido depende del sistema en el cual 

se da. No es lo mismo el acontecimiento que la NOTICIA; el 

8 M. Rodrigo A. ob. cit. pág. 31. 
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acontecimiento es un mensaje que recibe el sistema y . la 

noticia es el mensaje emitido. Es decir, el acontecimiento 

es un fenómeno que se da en la realidad y que se percibe, en 

cambio, la NOTICIA es un fenómeno que surge de "construir en 

discurso el acontecimiento" y que los individuos reciben 

como acontecimiento noticioso. 

El acontecimiento se define como tal en relación a 

un sistema, éste es el que define, según las caracteristicas 

culturales del grupo social, lo que es un acontecimiento. De 

acuerdo con Alsina, son tres los elementos esenciales del 

acontecimiento: 

comunicabilidad 

sujetos. 

a) 

del 

la variación 

hecho y c) 

del sistema, 

la implicación 

b) 

de 

la 

los 

La variación del sistema es una ruptura de la 

norma y se caracteriza por: 1) tener una duración breve, si 

la variación se prolonga en el tiempo, pierde su 

caracteristica de acontecimiento y se convierte en norma 

consuetudinaria; 2) permitir la introducción de otras 

variantes en la variación original que le da su permanencia 

como acontecimiento; 3) ser espectacular, un acontecimiento 

es un suceso extraordinario, es un hecho que rebasa la 

normalidad y la rompe; 4) ser prevista o imprevista, cuando 

se trata de una variación prevista, a fin de que sea 

acontecimiento debe acompañarse de otra categoria como, por 

ejemplo, la espectacularidad o la trascendencia del suceso. 

En el caso de la variación imprevista,la imprevisión es la 

que hace al acontecimiento. 
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La comunicabilidad del hecho es una condición del 

acontecimiento que si bien en términos generales no es 

necesaria, basta con que el hecho sea percibido, si lo es en 

el caso del acontecimiento periodistico y como es lo que nos 

interesa, lo señalamos como caracteristica. 

En este punto de la comunicabilidad, cabe señalar 

otras dos caracteristicas del acontecimiento: primera, el 

acontecimiento es un mensaje, y como tal es una construcción 

discursiva por tanto puede, a su vez, desencadenar otros 

acontecimientos/noticia. Segunda, el acontecimiento 

periodistico es repetitivo, es un eco. En ello se finca su 

trascendencia social. "Cuando un hecho es considerado 

acontecimiento por la multiplicidad de medios y se transmite 

en forma de noticia en el mercado comunicativo se produce un 

efecto multiplicador, de orquestación." 

La comunicabilidad del hecho social convertido en 

acontecimiento noticia tiene relación también con lo que en 

párrafos anteriores se dijo respecto a la espectacularidad 

del suceso. En este caso, si el acontecimiento por si solo 

no es espectacular, su comunicabilidad puede hacerlo; es 

decir, la espectacularidad estaria en la publicidad del 

suceso. 

La tercera caracteristica del acontecimiento es la 

implicación de los sujetos. Existen dos tipos de sujetos: 

1) Los destinatarios de la noticia. Se trata de la 

recepción del acontecimiento, de sus formas de consumo y de 

la mayor o menor implicación que la persona le otorga a 
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partir de sus caracteristicas personales. según esto, un 

mismo acontecimiento tiene distintos grados de implicación 

en cada persona y por lo mismo, lo reciben de diferente 

manera; para unos puede tratarse de un terna interesante y 

para otros no ser de su interés. Al respecto se han 

desarrollado varias teorias: entre ellas es digna de mención 

la teoria de la recepción en general, y en particular, la 

teoria de la construcción del ternario. 

2) Los medios masivos. El grado de implicación que 

tiene el periódico (corno medio masivo) 

seleccionar el hecho social y 

es determinante al 

valorarlo corno 

acontecimiento/noticia. La proximidad geográfica del hecho 

supone una mayor implicación; esta implicación no funciona 

sólo por geograf ia sino que intervienen elementos de indole 

psicológica y afectiva. Son los medios masivos, corno 

sistemas de comunicación, quienes establecen, conforme a sus 

implicaciones, cuáles son los acontecimientos/noticia. Hay 

que señalar, empero, "que el medio de comunicación se 

atribuye frecuentemente el rol de portavoz de la opinión 

pública (Landowski, 1980) y además establece una jerarquia 

de los asuntos que considera son los más importantes para la 

sociedad".9 

Estarnos de acuerdo con Alsina cuando dice que en 

el periodismo se ha determinado la relación entre el 

acontecimiento y la NOTICIA de una manera simplista, con una 

concepción rnecanicista del proceso congnoscitivo. Es preciso 

9 Ibídem. pág. 106. 



rebasar esta concepción y entender que el proceso · de 

conocimiento de la realidad se da como lo plantea Schaff, 

por una interacción en la cual se afectan mutuamente quien 

conoce, sujeto activo, que en este caso es el periodista y 

el acontecimiento. Y que esta interacción tiene una 

influencia determinante en la construcción del discurso 

periodistico. 

En sintesis, el proceso de conocimiento de la 

realidad depende de múltiples factores tanto individuales 

como del sistema informativo, asi como también, de la 

dinámica social. Esto significa que algunos acontecimientos 

noticiosos son conocidos no sólo por la intervención del 

sistema informativo sino también por su carácter excepcional 

socialmente determinado. Es decir, su carácter de 

noticiabilidad es una valoración asumida, aunque no sea 

totalmente compartida, por el grupo social en el cual se 

conoce el acontecimiento. Al respecto Bockelmann (1983) 

dice: "el que todos los individuos que toman parte en la 

comunicación de masas 'reconozcan' las reglas 

institucionalizadas de la atención no significa que estén de 

acuerdo con ellas, que las justifiquen, etc. Pero lo que si 

significa ciertamente es que 'entienden' dichas reglas y 

seleccionan de acuerdo con ellas".10 

Según lo dicho, la construcción de la NOTICIA se 

inicia en el ACONTECIMIENTO percibido y seleccionado por el 

periodista y determinado como novedoso, actual y de interés 

10 Ibidem. pág. 109. 
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general. El acontecimiento no es un suceso que está en la 

realidad y le es ajeno al periodista, sino que es "el 

suceso" interpretado por el periodista para construir un 

discurso noticioso. 

Dicho de otra manera, el acontecimiento es un 

suceso externo al periodista y que se da en la realidad; 

pero el periodista es quien le da el sentido informativo. Se 

establece una relación entre el acontecimiento y el 

periodista quien actúa sobre dicho aconte?imiento. 

Para Luckman y Berger, "la construcción social de 

la realidad se establece a partir de la relación entre la 

realidad y el conocimiento, ... como una cualidad propia de 

los fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra 

propia volición y la certidumbre de que los fenómenos son 

reales y de que poseen caracteristicas especificas".11 

En 

periodistica 

nuestro planteamiento 

como constructora de la 

de la 

realidad, 

destacar, también la noción que maneja Berger 

actividad 

importa 

(1981) de 

"facticidad". Para este autor, las cosas se le presentan al 

individuo como realidades exteriores a él, independientes de 

su propia actividad y él es quien las objetiva; asi como 

mediante un proceso de interiorización el sujeto transforma 

esta facticidad objetiva en una "estructura subjetiva de 

sentido". Berger añade que "la sociedad deviene una realidad 

11 Ibidem. pág. 13. 
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sui generis a través de la objetivación, y el hombre es un 

producto de la sociedad a través de la interiorización".12 

El acontecimiento es un fenómeno social 

determinado históricamente. En esta determinación de los 

acontecimientos se da un ineludible proceso de 

intertextualidad; y en el periodismo, esta determinación 

resulta de relacionar entre si, mediante la información, los 

hechos anteriormente aislados unos de los otros. 

Además de la "facticidad", existe otro elemento 

importante para entender el paso del acontecimiento a la 

noticia, Wolf{l981) lo llama el "umbral de la 

noticiabilidad"; segün este autor, las noticias resultan de 

los factores estructurales y de las rutinas productivas del 

quehacer periodistico. Gaye Tuchman (1983) también hace 

referencia a esto y al respecto dice que "la noticiabilidad 

es un fenómeno negociado, constituido por las actividades de 

una compleja burocracia diseñada para supervisar la red 

informativa".13 

En consecuencia, para entender la relación 

ACONTECIMIENTO-NOTICIA hay que tomar en cuenta la realidad 

social. En este sentido, la explicación teórica que 

satisface mejor nuestra propuesta es la que se basa en los 

planteamientos de los sociólogos que hablan de la 

construcción social de la realidad. Ellos señalan que la 

construcción de la realidad es una producción de sentido que 

12 Ibídem. pág. 82. 
13 Ibídem. pág. 108. 
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deriva de las rutinas organizativas del ejercicio 

periodistico. 

Los medios masivos crean 

elaboran construcciones discursivas 

la realidad social¡ 

que refieren los 

acontecimientos, que los denotan y los connotan. En nuestra 

sociedad la práctica productiva del periodismo es la que 

produce la realidad social (Verón, E. 1981). El concepto 

"construcción de la realidad" no debe referirse Qnicamente a 

la práctica periodistica¡ esta noción, tal como la definen 

Berger y Luckman (1979) se da al nivel de la vida cotidiana, 

en los proceso de institucionalización de las prácticas y 

los roles sociales. "Este proceso es al mismo tiempo 

socialmente determinado e intersubjetivamente construido. 

Esto nos lleva a caracterizar la actividad periodistica como 

un rol socialmente legitimado para producir construcciones 

de la realidad püblicamente relevantes." 

De acuerdo con esta concepción que considera al 

acontecimiento/noticia como un suceso externo a un sistema 

institucionalizado que incide sobre él para construir el 

discurso periodistico, es importante determinar el concepto 

ACONTECIMIENTO, que no ha sido el mismo al paso del tiempo 

en las distintas sociedades. 

Para Sierra Bravo (1984) son acontecimientos 

sociales los hechos de trascendencia social acaecidos en un 

momento determinado. Se distinguen de los acontecimientos en 

general por su trascendencia social. El problema ahora, es 

definir qué se entiende p_or trascendencia social pues se 
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trata de un concepto variable en relación al tipo de· .cultura 

y al momento histórico en el cual se da. La trascendencia 

social puede otorgarla el periodista al acontecimiento o 

bien las propias caracteristicas del acontecimiento pueden 

asi definirlo.14 

La publicación de la noticia es otro de los 

elementos necesarios para la definición de la trascendencia 

social y, en suma, para la construcción del discurso 

periodistico. Si el público no recibe la noticia sobre un 

hecho, éste no es un acontecimiento con trascendencia 

social. 

Según R. 

Vázquez Montalbán, 

el concepto de 

Alsina, autores como Tudesq, 1973; 

1980 y Fernand Terrou, 1970 señalan que 

acontecimiento en el marco de la 

comunicación, hay que entenderlo en relación a tres grandes 

momentos de la historia: a) antes de la prensa de masas; b) 

durante la prensa de masas; y c) en el periodo actual. 

"El conocimiento del acontecer -dice Alsina- era 

un privilegio de las clases dominantes y de aquellas que, 

para la consolidación de su incipiente dominio, necesitaban 

la información. Antes de la invención de la imprenta, 

comerciantes y banqueros europeos recibian informaciones 

manuscritas sobre el tráfico maritimo, eventos politices, 

etc. ; el tipo de información tenia una función comercial

f inanciera. Otro de los clientes fijos que recibian noticias 

era el estrato de los nobles que no habitaban en la 

14 Citado por M. Rodrigo. ob. cit. pág. 83. 



capital. .. La aparición de la imprenta no supuso un gran 

cambio en el espectro de los usuarios de la información. El 

nivel de analfabetismo era muy alto, de ahi la pequeñez del 

mercado potencial de la información escrita. 
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conocer los acontecimientos -añade Alsina- era un 

privilegio de las clases dominantes; la gran masa debia 

contentarse con el rumor o con el acontecimiento local. La 

distancia condicionaba fundamentalmente el conocimiento de 

los hechos... El acontecimiento lejano llegaba con gran 

retraso con relación al hecho que lo motivaba .•. Eran las 

clases dominantes las que pasaban a dominar el 

acontecimiento." 

según esto, el acontecimiento se define no sólo en 

términos de espacio y tiempo, sino que el acontecimiento 

depende también del poder politice. Al respecto Pierre Nora 

(1972) afirma que "los poderes instituidos, las religiones 

establecidas tienden a eliminar la novedad, a reducir su 

poder corrosivo, a digerirlo por el rito. Todas las 

sociedades establecidas buscan asi perpetuarse por un 

sistema de noticias que tienen por finalidad última negar el 

acontecimiento, ya que el acontecimiento es precisamente la 

ruptura que pondria en cuestión el equilibrio sobre el cual 

ellas se fundamentan. Como la verdad, el acontecimiento es 

siempre revolucionario". 

La aparición de la imprenta magnificó el poder de 

la información y se acrecentó el control politice sobre 

ella. En un principio, la imprenta fue instrumento para el 



desarrollo cultural y comercial, pero pronto se convirtió en 

el instrumento de luchas religiosas; recuérdese que el 

primer libro impreso fue la Biblia. 

Este control religioso y civil no sólo hay que 

entenderlo como una censura a determinados acontecimientos, 

sino también como factor decisivo para la creación de 

acontecimientos "convenientes". Los Tudor imprimieron 

noticias que les ayudaron a crearse una "imagen pública"¡ 

asi que construir el acontecimiento, entonces, no es sólo 

una estrategia de dominio de los actuales medios masivos. 
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Con la aparición de la imprenta disminuyeron las 

restricciones de espacio y tiempo del acontecimiento, pero 

se afianzaron y crecieron los controles politices. En una 

nación, -dice Alsina- se tiene una gran tolerancia para los 

acontecimientos del exterior y, en cambio, se ejerce un 

severo control para los acontecimientos del interior.15 

En el siglo XVII aparecen las bases de la 

ideologia liberal y, como sefiala Tuchmann (1983), "varias de 

las presunciones de este modelo resultan claves para 

comprender su aplicabilidad a las condiciones 

contemporáneas. Primera: en el siglo XVIII, el término 

'público' connotaba todavia una responsabilidad general ante 

la comunidad de sus propios intereses. Segunda, aquellos que 

se suscribian a los periódicos de opinión y, 

congruentemente, aquellos que consti tuian la comunidad y 

eran responsables de la evaluación de la verdad eran en su 

15 Ibídem. pág~ 83-85. 



mayoria la élite mercantil, Tercera: el modelo racionalista 

de determinar la verdad se basaba en la presunción de la 

Ilustración de que los métodos del discurso cientif ico que 

tenian por meta la determinación de la verdad podian ser 

extendidos a los fenómenos sociales y politices". 

A mediados del siglo XIX cambian las 

caracteristicas del acontecimiento. Esta época se distingue 

porque se le da especial importancia a las personas 

poderosas y en consecuencia, se destaca el acontecimiento 

politice, 

masiva, 

y aparece, junto con los medios 

el comentario politice 

acontecimiento.16 

de comunicación 

también como 

La prensa se convirtió en la principal fuente de 

transmisión de acontecimientos. Además, frente a los 

acontecimientos sociales, la prensa adoptó una postura más 

activa; cambió el proceso de la información, se pasó de la 

etapa pasiva de recibir y comentar información, a la etapa 

activa de buscar la información. 
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Para Tudesq (1973), existe una evolución paralela 

entre la noción de acontecimiento y los cambios sociales. 

Frente a la democratización de las sociedades hay una 

pol_itización 

explica en 

del 

función 

acontecimiento. El 

de una ideologia 

acontecimiento se 

explicita. "Aunque 

frente al periodo anterior, en el que el comentario era el 

que dominaba el acontecimiento, con la gran prensa de masas 

este último es el elemento central de la mercancia 

16 Ibídem. pág. 86. 
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informativa. Esta demanda de acontecimientos hace que sea 

frecuente la exageración o incluso falsificación del 

acontecimiento. Estamos en la época del nacimiento del 

periodismo sensacionalista".17 

La concepción del acontecimiento se modifica 

nuevamente con el urbanismo y los avances técnicos y 

cientificos aunque no pierde su carácter antropocéntrico: el 

hombre es siempre el centro del acontecimiento. Pero no sólo 

el personaje, como se hacia anteriormente, sino el individuo 

anónimo cuyas circunstancias puedan servir a la prensa para 

la construcción del acontecimiento. 

Con la aparición de la prensa sensacionalista, 

según DeFleur y Ball-Rokeach (1982), se redefine la noción 

de acontecimiento; se cambia el interés en el tipo de 

suceso, interesa más que el suceso politice el relato 

excitante o divertido. Se impone al acontecimiento la noción 

de espectáculo. Al respecto Jean Baudrillard (1978) dice: 

"las masas se resisten escandalosamente a este imperativo de 

la comunicación racional. se les da sentido, quieren 

espectáculo". Surge el periodismo de entretenimiento y, 

además, la diferenciación entre el periodismo informativo 

serio y el periodismo sensacionalista.18 

La última etapa del acontecimiento es la de la 

comunicación masiva. Se multiplican los tipos y la cantidad 

de sucesos. De acuerdo con Tudesq (1973), la rapidez de la 

17 Ibidem. pág. 88. 
18 Ibidem. pág. 90. 



información acelera el 

acontecimiento: se acentúa 

construcción discursiva; se 

proceso morfológico 

la interpretación 

amplia la difusión a 

del 

en la 

nivel 

50 

mundial; el referente puede ser de cualquier parte del 

mundo; y, por último, se diversifican las temáticas: 

ciencia, arte, deporte, economia, politica, etc. 

A la par de esta diversificación aparece una 

homogeneidad formal en el acontecimiento; se trata de 

empatar el acontecimiento con el suceso. "El acontecimiento 

ha pertenecido a una categoria histórica bien determinada: 

el acontecimiento politice, social, literario, cientifico, 

etc. Es decir, el acontecimiento viene definido por la 

importancia del mensaje. En cambio, el suceso ocupa un lugar 

opuesto dentro de las categorias de importancia. El suceso 

nos remite a unas convenciones sociales que han sido 

vulneradas. Se produce la ruptura de la lógica de lo 

cotidiano." 19 

"El acontecimiento es lo maravilloso de las 

sociedades democráticas. Mediante la retransmisión en 

directo de los principales acontecimientos se les arranca a 

éstos su especifico carácter histórico para proyectarlos a 

las vivencias cotidianas de las masas." Por una parte, los 

medios masivos le otorgan un especial significado histórico 

al acontecimiento, lo convierten en una manifestación 

perdurable, lo hacen 

acontecimiento hace a 

19 Ibidem. pág. 89. 

documento. Y, 

los individuos 

por otra parte, 

participes de 

el 

esa 



historia al momento de brindarles la sensación de participar 

en él. Además los medios masivos le permiten conocer lo que 

está más allá de su realidad perceptible: "el ojo 

eléctronico llega donde no puede llegar el ojo humano". 

El propósito, con este breve repaso histórico 

sobre la noción de acontecimiento, es destacar el papel que 

los medios masivos juegan en la construcción de la realidad 

en el discurso periodistico mediante la percepción, 

selección, construcción discursiva y difusión del 

acontecimiento y, además, destacar el vinculo tan especial 

que se establece entre el individuo y la realidad.20 

20 Ibidem. pág. 90. 
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CAPITULO III 

"DETERMINAR LA NOTICIA" 

1. El Concepto de Noticia. 

Es imposible señalar un concepto universal de 

NOTICIA; su definición depende del momento histórico y de 

las formas culturales concretas de una sociedad, pues ésta 

es un producto del sistema social. La difusión masiva 

derivada de la aparición de la imprenta y, como 

consecuencia, el surgimiento del periódico moderno modificó 

el desempeño del periodismo. Ello también significó un 

cambio en la relación del periódico con el público lector; 

debido a que surgieron los lectores de noticias, la 

tipografia y las técnicas de composición de los periódicos 

también variaron; se convirtieron en "modos visuales de 

organizar significados y públicos". En otras palabras, se 

establecieron nuevos hábitos comunicativos en el grupo 

social.1 

Los libros clásicos y actuales sobre periodismo 

recogen varias definiciones sobre el concepto de NOTICIA que 

consideramos innecesario señalar aqui, baste decir que 

podemos, de acuerdo con Alsina y a fin de ser congruentes 

con el planteamiento epistemológico basado en Schaff, antes 

señalado, hacer dos grandes grupos: a) el que entiende a la 

noticia como un "espejo de la realidad"; pertenecen a este 

grupo quienes apoyan la idea tradicional de la noticia y 

ponen especial énfasis en el concepto de la "objetividad"; y 

1 Gouldner, 1978; cit. por M. Rodrigo A. ob. cit. pág. 183. 
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b) el grupo que concibe a la noticia como una· ·construcción 

de la realidad. 

Dentro del primer grupo está J. L. Martinez 

Albertos. su planteamiento, basado principalmente en los 

conceptos desarrollados por el maestro Emil Dovifat, recoge 

y actualiza toda la postura tradicional del periodismo. 

Según Martinez Albertos, en el proceso de 

elaboración de la noticia se lleva a cabo, también un 

proceso de manipulación que convierte al hecho social en 

noticia. Al respecto dice: "Para que haya noticia es preciso 

que un hecho -objetivo, comprobable, verdadero- sea 

recogido, interpretado y valorado por un equipo de sujetos 

promotores, los periodistas encargados de poner en marcha el 

proceso informativo de cada caso particular".2 Para Martinez 

A. es incuestionable el hecho de que siempre hay una 

interpretación de la realidad en la elaboración de la 

noticia; no se puede evitar. "El simple hecho de separar y 

aislar unos datos dentro de un continuum supone ya un cierto 

grado de manipulación: estamos ante una operación 

lingüistica sine qua non para que pueda producirse este 

fenómeno cultural que se llama noticia. En este sentido el 

periodista es un operador semántico, 

mejor dicho, el equipo humano que 

es decir, el hombre, o 

elige la forma y el 

contenido de los mensajes periodisticos dentro de un abanico 

más o menos amplio de posibilidades combinatorias con 

finalidad semántica; posibilidades dadas tanto por los 

2 J.L. Martinez A. ob. cit. pág. 40 
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factores internos de los sistemas de signos utilizados, como 

por los factores externos condicionantes del espectro de 

normas sintácticas aplicables a los códigos que se están 

utilizando". 3 

Más adelante, este autor señala que no obstante 

esta necesaria e irremediable manipulación del 

acontecimiento, el periodista debe hacer su trabajo "con un 

sentido reverencial de la objetividad periodistica". "Es 

preciso -añade- que el periodista, en cuanto operador 

semántico, sienta la necesidad moral de realizar el trabajo 

de acuerdo con unos requisitos de honestidad intelectual 

fuera de toda razonable sospecha".4 En este punto, citando 

a Dovifat, dice: cuando el periodista trabaja con textos 

informativos, entonces la honestidad se refiere a la 

transcripción del dato, cuando se trata de textos opinativos 

la honestidad se refiere a la honradez en el comentario.5 

Además de poner el acento en la noción de 

objetividad periodistica, la escuela tradicional destaca 

tres caracteristicas de la noticia que considero importante 

señalar porque son constantes en todas las definiciones de 

este concepto y porque pueden ayudar a una mejor 

comprensión del quehacer periodistico. Dichas 

caracteristicas son la actualidad, la periodicidad y la 

difusión. 

3 Loe. cit. 
4 Ibidem. pág. 41. 
5 Ibid~m. pág. 54. 



Para el periodismo, la actualidad significa 

también novedad pues la noticia es la referencia de un hecho 

inédito y actual. Las noticias versan sobre los hechos que 

son nuevos precisamente porque son actuales, porque se están 

produciendo. 
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La periodicidad se refiere a la aparición de la 

noticia en intervalos regulares. Al respecto Dovifat dice 

que el periódico aparece regularmente en periodos de tiempo 

tan cortos como lo permiten las técnicas de la organización 

informativa. Para Schopenhauer, el periódico es el segundero 

de la Historia del mundo". Angel Benito, en cambio, sefiala 

que "la periodicidad es la adecuación del flujo informativo 

al ritmo vital. La periodicidad -dice- no es un capricho de 

la empresa, ni una decisión del director, no viene dada ni 

siquiera condicionada por las noticias, 

condicionada por las necesidades del 

sino que viene 

público ... Los 

periódicos salen cuando el hombre los necesita .•• La 

regularidad debe responder al ritmo vital de la sociedad en 

cada momento histórico y en cada situación histórica." 6 

Para Martinez ~· la periodicidad es la repetición 

de la noticia, una manera de robustecerla para la audiencia. 

"La repetición que acompafia normalmente a la periodicidad 

refuerza -dice este autor- la debilidad intrinseca de sus 

propios mensajes. La periodicidad, en estos casos, no sólo 

busca asediar la actualidad hasta sus últimas posibilidades 

para suministrar todos los datos de interés general 

6 Ibídem. pág. 47. 



producidos por el último periodo de tiempo, sino también 

intenta en muchos casos superar las deficiencias nacidas de 

la debilidad del propio mensaje como consecuencia de los 

condicionamientos técnicos". 

Finalmente, la difusión es la caracteristica de la 

noticia que se refiere a su publicación y a su circulación 

masiva. El periódico, como medio de difusión masivo, se 

encarga de cumplir con esta función. Al respecto Dovifat 

señala que asi como es función del periódico informar sobre 

el acontecer social, también lo es su difusión masiva. El 

periódico -dice este autor- "ha desarrollado en el curso de 

su historia, una serie de tareas que hoy forman parte de sus 

caracteristicas esenciales. A ellas pertenece ante todo la 

universalidad del contenido, lo cual no significa otra cosa 

que la adaptación a los intereses de gente muy distinta".7 

Al respecto, Martinez Albertos, con base en lo 

dicho por Fattorello y por Angel Benito, resume el concepto 

de difusión y dice que la información de actualidad o 

Periodismo: 1) tiende a alcanzar públicos masivos en un 

intento por hacer llegar sus mensajes al mayor número 

posible de sujetos receptores; y 2) tiene como rasgo 

distintivo, debido a .la universalidad de sus contenidos y a 

la heterogeneidad del público, la genericidad o 

accesibilidad de los mensajes que promueve. 

7 Ibídem. pág. 50. 
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Específicamente Fattorello caracteriza a la 

información periodística (que él llama publicística) del 

siguiente modo: 
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Se trata, dice este autor, de que la información 

satisfaga la curiosidad innata del individuo, llena la 

necesidad de tener un contacto con el mundo que lo rodea; 

este tipo de información es más intensa en tiempo de guerra, 

de grandes emociones, de grandes sucesos; lo novedoso de la 

información permite que siempre sea valorada por los 

receptores, por ello, en ocasiones el periodista, en el 

ánimo de acentuar lo novedoso supera los niveles de la 

novedad e invade el campo de lo sensacional. El periodista 

desempeña una función pública en la sociedad y en atención a 

que lo informado impresiona y transforma la concepción del 

acontecer social, es respensable de lo que da a conocer; se 

trata de una responsabilidad social. 

El contenido de la información periodística, añade 

este autor, está formado por textos denominados "noticias". 

Estos textos-noticia no tienen un carácter perdurable en la 

memoria del receptor, no se trata de textos 

historiográficos, sino que se trata de informaciones 

públicas, difundidas masivamente y oportunamente .. La 

oportunidad en la difusión de la noticia importa en tanto 

que con ello se logra el propósito de influir en el 

receptor. otra de las características de la información 

periodística es su actualidad. Por actual entendemos lo 

cercano. Los acontecimientos del pasado pueden evocarse de 



modo que influyan en el mundo actual del receptor. La 

periodicidad y la continuidad y la difusión a través de los 

medios masivos (prensa, radio, cine y televisión) son otras 

de las caracteristicas de la información periodistica que 

Fattorello señala como fundamentales. 

Este autor pone especial atención en distinguir la 

información periodistica, que él llama contingente, de la 

información no contingente; para efecto de nuestro trabajo 

basta con señalar que en muchos casos la información 

contingente puede convertirse en no contingente; este es el 

caso de los libros que en sus origenes fueron textos 

periodisticos, cito concretamente el libro de Martin Luis 

Guzmán LA SOMBRA DEL CAUDILLO y el de Elena Poniatowska 

NADA. NADIE. LAS VOCES DEL TEMBLOR, como ejemplo de muchos 

otros libros que nacieron como información periodistica 

publicada en el momento de los sucesos. 
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Por otra parte, con un enfoque distinto al 

periodismo tradicional, está el grupo que entiende a la 

noticia como una construccción de la realidad y que no pone 

el acento en la objetividad periodistica sino más bien en 

todo el proceso de la información noticiosa. 

La principal representante de este grupo es Gaye 

Tuchman (1983). Para ella, lo más importante en el proceso 

de la información periodistica es el papel que desempeñan 

los actores sociales. Al respecto dice que la sociedad ayuda 

a formar la conciencia en las personas; pero también, éstos, 

con su trabajo en la sociedad, construyen los fenómenos 



sociales. "La noticia no espeja la sociedad. Ayuda a 

constituirla corno fenómeno social compartido, puesto que en 

el proceso de describir un suceso la noticia define y da 

forma a ese suceso ... La noticia está definiendo y 

redefiniendo, constituyendo y reconstituyendo 

permanentemente fenómenos sociales".8 

En virtud de coincidir con este enfoque para el 

desarrollo del presente trabajo, y por estar de acuerdo con 

la definción que proporciona Rodrigo Alsina, decirnos que la 

"NOTICIA es una representación social de la realidad 

cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en 

la construcción de un mundo posible". Expliquemos esta 

definición: 

La Representación social. Es una modalidad de 

conocimiento; implica, en principio, una actividad de 

reproducción de las propiedades de un objeto al cual se le 

otorga una 

el reflejo 

significación central. 

en el espíritu de 

"Esta reproducción no es 

una realidad externa 

perfectamente acabada, 

"construcción" mental 

sino un rernodelado, una 

del objeto, concebido 

verdadera 

corno no 

separable de la actividad simbólica de un sujeto, solidaria 

ella misma de su inserción en el campo social ..• La 

representación social seria un instrumento graqias al cual 

el individuo o grupo aprehende su entorno ..• La 

representación, definida para cada contexto, engloba 

entonces simultáneamente a los protagonistas, la acción y el 

8 M. Rodrigo A. ob. cit. págs. 184-185. 
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objetivo puesto en juego asi como a los tipos de elección a 

realizar".9 
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La Producción Institucional. Hemos dicho, en 

párrafos anteriores, que la noticia es el producto que 

resulta de una organización de comunicación masiva. Desde 

esta perspectiva, es tan importante la producción de la 

noticia como su reconocimiento. Berger y Luckman destacan 

que, en esta producción importan los conceptos de 

institucionalización y de legitimación. En este contexto, 

cabe destacar que el rol social del periodista es un rol 

institucionalizado que lo legitima para desarrollar su 

actividad profesional. 

Para Alsina, la construcción del discurso 

periodistico supone la creación discursiva de un mundo 

posible. "La Teoria de los Mundos Posibles, tal como lo ha 

descrito Umberto Eco {1981) ... hace referencia, 

principalmente, a los estados de cosas previstos por el 

lector ... De algún modo se puede comparar al periodista con 

una especie de lector privilegiado de acontecimientos, a 

partir de los cuales va construyendo mundos posibles que 

luego transmitirá al auditorio". 

El periodista es el autor de un mundo posible que 

se manifiesta en forma de noticia. En la construcción de la 

noticia intervienen tres mundos distintos e 

interrelacionados, que son: 1) el mundo real: que, según Eco 

es una construcción cultural, nuestra forma de describir la 

_ 9 Herzlich, 1975; cit. por M. Rodrigo. ob. cit. pág. 186. 
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realidad, "li:> que- es". El mundo real es la fuente que 

produce los acontecimientos que el periodista utiliza para 

elaborar la noticia. El mundo real corresponde al mundo de 

los acontecimientos. 2) el mundo de referencia, es aquel en 

el cual se puede encuadrar el acontecimiento del mundo real. 

Para comprender un acontecimiento, es necesario insertarlo 

en el mundo referencial. Este mundo también permite 

determinar la importancia del acontecimiento. "El hecho de 

que una cierta estructura referencial, un esquema de juicio 

haga considerar ciertos hechos como más importantes y por 

tanto deba ser necesario llevarlos al conocimiento del mayor 

número de gentes, está profundamente instalado en nuestra 

experiencia cotidiana ... no significa que automáticamente 

cualquier periodista esté en condiciones de captar y de dar 

la justa importancia a los 'grandes hechos' cada vez que se 

dan". Y, 3) el mundo posible, que es el mundo que construye 

el periodista con base en el mundo real y en el mundo 

referencial. El periodista tiene la libertad de escoger los 

datos del mundo real y el patrón referencial para señalarlo, 

sin embargo, no tiene la libertad de construir "cualquier 

mundo posible" sino que ha de tener en cuenta los hechos que 

conoce y conocer bien las caracteristicas del mundo 

referencial que remiten a los hechos. 

Los tres mundos están interrelacionados. El mundo 

real corresponde a los hechos, los datos que conoce el 

periodista sin calificación y que lo remiten al mundo 

referencial. Es en este mµndo donde también se lleva a cabo 
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la verificación de 

verificación también 

ese mundo 

permitirá 

posible referido¡ esta 

confirmar la elección 

acertada del mundo referencial. En este mundo referencial es 

donde el periodista determina cuál es el acontecimiento 

"noticia". Por ello, de los tres mundos, tiene 

importancia para el enfoque de nuestro trabajo, 

referencial. 

especial 

el mundo 

"Los mundos de referencia son modelos en los 

cuales se encuadran los hechos conocidos para una mejor 

comprensión de los mismos. Los mundos de referencia son 

construcciones culturales que establece el periodista según 

su enciclopedia. Ante un hecho determinado se puede escoger 

entre un número limitado de mundos de refereencia. El mundo 

de referencia escogido para la explicación de un hecho debe 

ser el de mayor verosimilitud. Es decir, debe poder ser 

creido por el enunciatario. 11 10 

Los sociólogos que se han interesado por estudiar 

la práctica periodistica como rutina y las caracteristicas 

del quehacer periodistico al interior de la organización 

industrial comunicativa, han demostrado que los periodistas 

adaptan sus puntos de vista a las exigencias de la 

organización y esto explica también el tipo de contenido 

noticioso producido por el periódico (como medio masivo de 

comunicación). 

El estudio de la 

perspectiva sociosemiótica, 

rutina informativa, 

considera a los 

10 M. Rodrigo. ob. cit. págs. 189-190. 

desde una 

discursos 



periodisticos como construcciones semióticas y a los mundos 

de referencia corno los elementos de producción de las 

noticias. 

La 'verosimilitud de los hechos conocidos juega un 

papel decisivo en la elección del mundo referencial y en los 

procesos de intertextualidad, pues con esto se prueba la 

validez de la referencia por un lado, y la existencia real 

del acontecimiento, por el otro. La elección de un mundo de 

referencia, según esto, condiciona el acopio de datos sobre 

los acontecimientos, pues a partir de un mundo de referencia 

se escogen unos hechos y se descartan otros. 
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El mundo de referencia es la matriz conforme a la 

cual se construye el mundo posible narrado o comentado. En 

otras palabras, el mundo posible es, además, el mundo del 

discurso construido por el periodista a partir de los otros 

dos mundos citados. "Si en el mundo real se produce la 

verificación y en el mundo de referencia se determina la 

verosimilitud, en el mundo posible se desarrolla la 

veridicción". El periodista debe hacer parecer verdad el 

mundo posible que construye. "Para ello se vale de las 

marcas de veridicción que permiten crear una ilusión 

referencial que es condición necesaria para la virtualidad 

del discurso 11 .ll 

2. El Periódico: Medio Masivo de comunicación. 

El periódico es un relator y un comentarista del 

diario acontecer social; en este sentido podemos calificar 

11 Ibidem. pág. 190. 



al periódico de operador semántico de la realidad. El 

periódico es, también, un intérprete de la realidad social y 

un mediador entre ésta y el lector; según esto calificamos 

al periódico como constructor de la realidad. 

El periódico, como organización social y como 

medio masivo de comunicación, cumple la función de publicar 

periódicamente una actualidad social significada y 

producida. Este proceso de significación y de producción 

implica el decidir la exclusión, la inclusión y la 

jerarquización de los acontecimientos/temas que publica.12 

con este criterio, podemos decir que el periódico 

cumple varias funciones: 

1) es un actor social, y como tal es un "productor 

de los acontecimientos"; 

2) es un medio masivo, lo que significa que cumple 

una función de "mediación" entre el acontecimiento y los 

lectores; al respecto Núñez dice que el ¡:ieriódico es un 

instrumento mediador en una doble dirección: "como mecanismo 

o soporte propagador o de difusión de contenidos, y como 

instrumento soporte de reorganización de contenidos 

preexistentes. En este segundo aspecto, el medio actúa como 

una categoria que impone un determinado punto de vista, una 

forma de percibir los hechos, por tanto, de elaborar 

mensajes."; 13 

12 Héctor Borrat. El periódico, actor político. pág. 29. 
13 L. Núñez_L. ob. cit. pág. 130. 
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3) es un canal transmisor de inforr.iación, y como 

tal es, entonces, "una ventana abierta a la experiencia" que 

amplia las posibilidades de visión del mundo y también un 

"marco" que determina la realidad transmitida (Gaye 

Tuchman); 

4) es un medio de control de la información sobre 

la realidad pues dirige la atención del lector hacia lo 

seleccionado y lo significado del acontecimiento social. 

El discurso periodistico es, pues, resultado de 

una construcción, de un proceso de producción que implica 

una serie de decisiones y acciones realizadas por el 

periódico como organización social. En consecuencia, bajo 

la presión del tiempo y la necesidad de adecuar la realidad 

a un determinado espacio, son varias las funciones que 

cumple el periódico en la construcción de su discurso: 

recaba y recibe información de las fuentes; realiza la 

operación de excluir, incluir, y jerarqquizar la información 

sobre los acontecimientos sociales; investiga los temas 

seleccionados para confirmar su veracidad y de ser posible, 

añadir datos, cuando la información asi lo requiera; 

organiza y jerarquiza los temas para construir el temario de 

la actualidad periodistica; refiere esos temas, mediante el 

relato y el comentario, produciendo asi, textos 

periodisticos; realiza otra vez la operación de excluir, 

incluir y jerarquizar los textos informativos (relatos y 

comentarios) producidos sobre el acontecer social para 

componer el temario de la superficie redaccional. 
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Desde 

periodistica es 

este punto de vista, la información 

una actualidad producida que no coincide 

necesariamente con la actualidad a secas, aunque, como dice 

Borrat, recoja de ella la mayor parte de su materia prima. 

Se trata de una producción (selección y significación) del 

periódico sobre la realidad y no una reproducción de ella; 

la información periodistica es el producto final de un 

proceso que la construye para darle vigencia y significado a 

la realidad social. 

En sintesis, hay que entender al periódico como 

una organización social que necesita, para cumplir con su 

función informativa, recolectar la información, 

seleccionarla, jerarquizarla y difundirla para convertirla 

en NOTICIA. El periódico, 

todo, informarse y para 

información. 

entonces, necesita primero que 

ello acude a las fuentes de 
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De acuerdo con Borrat distinguimos dos tipos de 

fuentes: las exclusivas del periódico y las compartidas con 

sus pares o con otros medios (por ejemplo, las agencias 

informativas); el periódico necesita de ambas pues a mayor 

cantidad, calidad y diversidad de informaciones, tendrá 

mayor credibilidad. Según esto, el periódico integra una red 

de fuentes para cubrir los principales centros de 

información a nivel nacional y a nivel mundial. 

Para hacer funcionar 

periódico divide a su personal 

(redactores) y periodistas 

esta 

en 

de 

red de fuentes, el 

periodistas de mesa 

calle (reporteros, 



corresponsales y enviados especiales, según se trate de 

trabajo local, nacional o internacional) .14 

Por lo que se refiere a las fuentes, éstas también 

tienen su propia versión de la realidad. Cuando las fuentes 

reciben la información, al igual que el periódico, 

desarrollan un proceso de inclusión, exclusión y 

j erarquización de la información sobre la realidad. En el 

caso de las fuentes primarias la información les llega 

directamente porque se trata de participantes u observadores 

del acontecimiento¡ en este caso la selección informa ti va 

depende de las posibilidades cognitivas de la fuente. En el 

caso de las fuentes secundarias se da el proceso completo de 

inclusión, exlusión y jerarquización de la información que 

reciben pues ésta proviene de otra fuente. 

Además de la atención particular que requieren las 

fuentes para el desarrollo del trabajo periodistico, el 

periódico debe atender el factor tiempo, en este sentido, 

necesita, en competencia con los otros medios, y en 

competencia con el propio tiempo social, acumular 

información y decidir su inclusión, exclusión y 

jerarquización para producir en el menor tiempo posible, su 

propia versión, breve y sencilla del acontecimiento/noticia. 

Los tiempos a los que se ve obligado a trabajar el 

periódico, hace que el tratamiento de los datos no tenga el 

14 En el anexo se incluye un cuadro sinóptico en el cual se señalan las 
fuentes que utilizan distintos diarios capitalinos. Destacamos el hecho 
de que a mayor diversidad de fuentes es mayor la credibilidad en la 
información. 

67 



mismo rigor que el dado por el historiador, el sociólogo o 

cualquier otro cientifico social.15 

La periodicidad define la identidad del periódico, 

valga la redundancia, y es también factor determinante en su 

organización y funcionamiento. El periodo fijado por el 

medio masivo marca el tiempo de aparición y de vigencia de 

cada temario informativo. La producción y publicación 

continua de temarios se organiza con base en lo ya publicado 

y lo que previsiblemente se publicará, tomando en cuenta la 

vida noticiosa del' acontecimiento mismo. 
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Este factor de la periodicidad del periódico es 

determinante en este proceso de producción informativa. El 

tiempo periodistico no es el mismo que el tiempo social; 

Borrat señala que se desarrolla con base en dos grandes 

ejes: "el eje sincrónico, que integra los textos como 

temario de la actualidad periodistica publicada en cada 

número, y el eje diacrónico, que exige la publicación 

sucesiva y periódica de la secuencia de temarios". 

El periódico, como actor social, construye su 

discurso en función de obtener ciertos efectos sobre los 

lectores; a veces no se da la armenia entre los efectos 

deseados y los efectos reales y ello se debe a que 

independientemente de la forma en como el periódico organice 

y presente su temario, el lector también lo interpreta, 

individualmente. De ahi que para garantizar en mayor medida 

que los efectos deseados correspondan con los efectos 

15 H. Borrat. ob. cit. pág. 57, 



reales, el periódico ponga especial atención en organizar su 

discurso en relación con las percepciones de los lectores, 

considerados globalmente pues no puede homogeneizar las 

inclinaciones y las preferencias de cada uno de ellos, corno 

tampoco puede impedir que cada lector construya su propio 

temario personal a partir del ternario global ofrecido por el 

periódico. Dicho en palabras de Borrat: "el periódico hace 

llegar a su audiencia el producto de su propia manera de 

narrar y comentar la actualidad, pero cada lector componente 

de esa audiencia deviene coproductor del temario que 

efectivamente consume. Sobre la versión de la actualidad que 

el periódico le propone, cada lector impone sus personales 

decisiones en cuanto a excluir, incluir y jerarquizar los 

textos periodisticos que le son entregados corno componentes 

de un mismo ternario, y va formando y reformando su imagen 

del periódico actor social de acuerdo a aquellos fragmentos 

de su discurso que efectivamente lee 11 .16 
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En toda relación comunica ti va / con independencia 

de quien sea el emisor y quien el receptor, se da esta 

reducción de selección y recomposición del discurso recibido 

(la teoria de la recepción explica este fenómeno). Pero, a 

diferencia de otros emisores, el periódico corno medio 

informativo de difusión masiva, no sólo reconoce este 

fenómeno sino que lo aprovecha para construir su discurso y 

llegar a un público que es heterogéneo. 

16 Ibidem. págs. 151-152. 



Al respecto Núñez dice que el modo de comunicación 

de los medios no es distinto de otras formas de 

comunicación, que no aporta una modalidad de comunicación 

sino que potencia los efectos de la comunicación debido a la 

distribución y la organización de los mensajes; ambas, 

distribución y organización no afectan al contenido del 

mensaje pero si su recepción. 

El periódico, en su función comunicativa, resalta 

aspectos de la realidad, funciona como un sistema 

organizador de mensajes. Al organizar el mensaje, el 

periódico reformula la realidad, la interpreta. Esta 

interpretación se manifiesta en dos formas: aquella que 

realiza en un nivel subyacente, al seleccionar los datos de 

la realidad y aquella que hace en un nivel manifiesto con 

textos e imágenes, al construir la superficie redaccional 

para referirla. 

En otras palabras, cuando el periódico organiza la 

superficie redaccional de la página, no sólo cumple una 

función de distribución y organización de mensajes sino que 

construye un nuevo mensaje y con esto, impone su propia 

forma de conocer (percibir e interpretar) la realidad. 
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El periódico ofrece diversas formas de significar 

la realidad; Núñez L. distingue tres y les llama niveles de 

organización. El primero, es un nivel en el cual se 

determina la relación entre el acontecimiento y la 

construcción discursiva. A este nivel le llama campo 

determinativo pues le corresponde una función principalmente 
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descriptiva, de referencia, se trata del señalamiento de los 

hechos o acontecimientos; en un segundo nivel, está el campo 

en el cual se establecen las relaciones de los textos entre 

si; es la distribución de la superficie redaccional (textos 

e imágenes); a este campo se le llama campo evaluativo. Y, 

por último, un campo argumentativo, en el cual se establecen 

las relaciones entre las construcciones discursivas y los 

lectores; este nivel maneja la intención de comprometer al 

lector en una determinada visión del mundo. 

CAMPO DE LA DETERMINACION DEL REFERENTE. Es la 

información que el medio presenta sobre la realidad. Se 

trata de señalar, delimitar o identificar aquello de lo que 

se habla; el mundo exterior simbolizado, establecer la 

relación entre el referente y lo referido. 

El estilo de esta referencia es descriptivo de ahi 

que dé la impresión de una imparcialidad o neutralidad 

informativa que en realidad no existe, se trata de una 

apariencia estilistica. La determinación del referente, de 

hecho es una selección, es una apreciación de la realidad, 

con ella se manifiesta un punto de vista. 

El lenguaje, aunque sólo sea 

manifiesta más contenidos que los derivados 

descriptivo, 

de la mera 

percepción de los hechos. Se trata de connotaciones de muy 

diversa naturaleza que se añaden a lo denotado. Pero este 

contenido es lo efectivamente manifiesto en los textos, 

mientras que la determinación de los hechos de los que se 

trata de hablar, está envuelta o sumergida por esos 
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contenidos realmente expresos. Esta selección de datos de la 

realidad especifica también qué tipo de hechos tienen la 

condición de acontecimientos noticiosos. Se trata, entonces, 

de seleccionar de la realidad una parte y un ángulo sobre 

muchos posibles. 

En consecuencia, la construcción discursiva, según 

esto, resulta, primero, de esta selección y, segundo, de la 

relación entre el acontecer y su simbolización. En el 

periodismo se refiere a la selección de los datos en el 

acontecer cotidiano y a su determinación como NOTICIA. 

CAMPO EVALUATIVO. Valorar el acontecer es otro 

campo distinto 

evaluativo del 

al determinativo; se 

periodismo. Aunque 

trata del campo 

la manifestación 

determinativa parece neutral, ya quedó dicho que no es asi, 

pues las dimensiones denotativas y estilisticas, también son 

formas de significación. Este nivel evaluativo también 

refiere y significa a la realidad social, pero lo hace de 

forma distinta a como lo hacen los otros campos. 

El periódico, como medio de comunicación, está en 

estrecha relación con el suceder social, asi, la selección 

de un dato por sobre otro, o la ubicación de una información 

en un lugar preferencial son estrategias en el manejo de la 

información que se apoyan en una determinada concepción del 

mundo. En este sentido, el periódico maneja una dimensión 

persuasiva, su propósito es que los lectores acepten la 

información que se les sugiere con la valoración sobre el 

acontecer social. El periódico, en el campo evaluativo,_ 
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juzga los hechos, los enjuicia; y, al hacerlo, tambié~ está 

significando la realidad. La interpretación de los hechos 

manifestada en la composición de las páginas (superficie 

redaccional y especialmente, la titulación) es una 

significación implicita de la realidad. Comprende lo 

auténticamente manifiesto; se trata de una jerarquización de 

los acontecimientos, un ordenamiento regulado y organizado 

por el periódico, una estimación del acontecimiento en si 

mismo. Esta interpretación manifiesta del periódico ya sea 

en la selección de cada acontecimiento, o de la relación 

(confección) entre los acontecimientos, constituye el campo 

evaluativo del periódico. 

Si bien en la práctica resulta dificil distinguir 

estos campos, es importante hacerlo no sólo desde el punto 

de vista teórico sino también en el terreno metodológico, 

pues asi podemos apreciar en forma dinámica y semiológica, 

todo el contenido del periódico. "Por dinámica, entendemos 

un criterio de la s.ignificación qÚe no concluye en el mero 

hecho de significar. En la vida real, en una consideración 

pragmática de la significación, los signos significan para 

algo, no es que sean instrumentos intermediarios, útiles con 

una eficiacia que les trasciende, sino que la significación 

misma tiene una trascendencia que le es inherente: el signo 

es parte de la vida, el signo mismo es una acción, es 

elemento de un proceso, de un devenir, en el cual la 



significación se consuma o realiza como acto humano, como 

decisión, como opinión".17 

CAMPO ARGUMENTATIVO. otra forma más de 

significación de la realidad aparte de la determinativa y la 

evaluativa, es la argumentativa. Con ella se busca definir 

una representación del mundo, más o menos coherente, para 

ofrecérsela al lector; se le sugiere un juicio sobre los 

hechos, se le invita a una acción, a una toma de postura, se 

le influye, 

periódico 

se le dirige. En el campo 

organiza la construcción 

argumentativo, 

discursiva de 

el 

la 

información y de los juicios de modo tal que persuade al 

lector para que adopte una posición respecto del mundo. 
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La relación que establece el periódico con el 

receptor, es un campo de argumentación implici ta, pues se 

convierte en un instrumento de valoración y de generación de 

opiniones. Funciona "como un sistema que refuerza o debilita 

actitudes, como un mecanismo que enjuicia el mundo, que lo 

acepta o lo rechaza en ciertos puntos y que difunde en el 

receptor ese mismo juicio". 

"En cierto modo, el receptor obtiene lo que desea, 

lo que tal vez pide en todo intercambio simbólico: un método 

para reforzar sus propias actitudes, un inventario en el que 

apoyar su posición en la pluralidad de posiciones, un 

sistema en el que afianzar su propio criterio ante la vida". 

Si bien, la influencia que este campo ejerce en el 

lector es decisiva para formarle una visión del mundo, el 

17 L. Núñez L. ob> cit. pág. 131. Ver el anexo que ilustra lo dicho. 
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receptor no se halla del todo inerme frente a ello. 18 Al 

respecto Klapper (1974) dice que la gente tiende a exponerse 

a las comunicaciones masivas que están de acuerdo con sus 

intereses y actitudes ya existentes. Los psicólogos sociales 

le llaman a este fenómeno: exposición selectiva; que es la 

tendencia de la gente a exponerse a comunicaci9nes masivas 

acordes a sus ideas e intereses.19 

Evidentemente el poder del medio no es absoluto, y 

más bien habria que pensar en una interacción, pues, en 

definitiva, el receptor exige unas prestaciones y 

gratificaciones concretas a las que el medio debe adaptarse. 

Pero estamos enfocando la cuestión a partir de la 

organización del mensaje, es decir, prescindiendo del 

receptor para indagar el dinamismo del medio. Y lo primero 

que se observa es que impone una manera determinada de 

percibir los hechos, de prescindir de ciertos hechos para 

potenciar otros, y de organizar el caos del acontecer a 

través de un ritmo periódico de percepción. 

"Nuestro supuesto general al hacer la distinción 

de los campos en los medios, es que el objetivo u 

orientación del lenguaje en el medio no es sólo decir algo, 

sino obtener determinados efectos: asegurar al lector de que 

las cosas son del modo como se narran o describen y 

ofrecerle una visión del mundo que le permite situarse 

18 Ibidem. págs. 135-136. 
19 Ibidem. pág. 128. 



dinámicamente en el mundo, asegurar un comportamiento, 

confirmar sus actitudes, afianzar sus juicios y criterios". 
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Por otra parte, con un planteamiento similar pero 

referido al análisis de los sistemas de signos del 

periódico, Eliseo Verón distingue tres tipos de series: una 

lingüística, una paralingüística y otra no lingüística. Este 

planteamiento nos resulta importante para completar la 

explicación de cómo el periódico en lo general y en cada 

texto que lo compone, en lo particular, construyen un 

discurso con el cual significan la realidad. 

La serie visual está formada por los textos 

informa ti vos y publicitarios escritos de forma lineal. La 

serie paralingüística, está formada por el conjunto de 

cabezas, pies de fotos, mensajes publicitarios con 

predominio icónico, gráficas, etc. La serie visual no 

lingüística está formada por los recursos tipográficos de la 

confección y el armado del periódico, fotografías, dibujos, 

colores, etc. 

Importa especialmente para nuestro estudio la 

primera serie, la lingüística aunque no podremos dejar fuera 

las otras dos en tanto que forman parte de lo que hemos 

denominado discurso periodístico. En otras palabras, a fin 

de ser congruentes con nuestro planteamiento en el sentido 

de que el discurso periodistico es una construcción 

discursiva de la realidad social, hemos de considerar no 

sólo el ámbito literario del texto: la sintaxis, la 

semántica, la estilística y la retórica sino que, en virtud 



de la significación de la realidad, importan la confección 

de las páginas y la tipografía, corno elementos referenciales 

que también son significantes. 

"Estos factores externos, corno la disposición en 

el periódico, el análisis volumétrico, la presentación 

ilustrada o no, etc ... implican, para estudiarlos, el 

conocimiento preciso del conjunto de la estructura del 

periódico de que dependen. No se puede estudiar válidamente 

un texto o un documento extraído de un periódico sin 

estudiar el ejemplar entero de este periódico. En efecto, un 

periódico forma un todo, una unidad en la que ningún 

elemento es disociable sin que se altere su autenticidad".20 
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En otras palabras, en nuestro planteamiento 

partirnos del supuesto de que para comprender la noción de 

que en la construcción del discurso periodístico se 

"signigica la realidad", es preciso aceptar que las 

oraciones son elementos estructurales de la morfología de un 

texto, así corno que cada texto es un elemento estructural en 

la morfología del periódico. Y este conjunto es el resultado 

de todo un proceso de acercamiento a la realidad basado en 

normas especificas del comportamiento periodístico y que 

definen al proceso mediante el cual los acontecimientos 

sociales se transforman en noticias. 

Por último, y en otro orden de ideas cabe señalar 

también que el periódico, en la construcción de su discurso, 

además de las funciones señaladas, cumple una función 

_ 20 Jacques Kayser, cit. por J.L. Martínez A. ob. cit. pág. 98. 



socializadora al difundir los valores, las creencias y los 

modelos de comportamiento del grupo social; esta función la 

comparte con los demás medios masivos. El periódico influye 

sobre los lectores independientemente de su temario global, 

del tema especifico en sus textos y del enfoque que le dé a 

la información; influye con la presentación temática, como 

narrador y comentarista de la actualidad politica, 

económica, y social.21 

21 H. Borrat. ób. cit. págs. 152-..153. 
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TESIS NO DEBE 
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"PENSAR EL DISCURSO" 

En la construcción del discurso periodístico hay 

que tomar en cuenta además del proceso de conocimiento de la 

realidad, el proceso creador, se trata de un proceso mental 

que involucra, por un lado, a la construcción lingüística, a 

las formas del pensamiento, y a la composición discursiva, 

y, por el otro, al proceso de significación del acontecer. 

En otras pé~labras, la redacción, mejor llamada 

composición y de acuerdo con nuestro objeto de estudio, la 

periodística no es un asunto meramente gramatical, sino que 

es también, en gran medida, un asunto del pensamiento. 

1. Pensamiento y Lenguaje. 

El pensamiento y el lenguaje son procesos que 

realiza el hombre para reflejar la realidad. Ambos ocurren 

en el grupo social y por lo mismo están relacionada.:;;.-con 

todas las actividades del hombre como ser social. "El 

pensamiento y el lenguaje tocan todas las manifestaciones 

humanas, y revelan un nombre y un valor para cada cosa. No 

hay objeto en el mundo que no sea un signo, una imagen de la 

realidad que el pensamiento recoge, como tampoco hay idea 

que no pueda ser representada por el lenguaje".1 

El pensamiento y el lenguaje evolucionan de igual 

manera bajo las mismas condiciones psicosociales de los 

l Alberto Espejo. Lenguaje, pensamiento y realidad. ob. cit. pá9-· 42. 
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grupos sociales, de ahi que la expresión lingüistica de los 

individuos sea, también, la expresión de su pensamiento. Las 

operaciones de ciframiento y desciframiento de los mensajes 

en los individuos son operaciones del pensamiento. El hombre 

es una unidad biológica y psicosocial en la cual tienen 

cabida, entre otros, el desarrollo del lenguaje y el del 

pensamiento. 

Este proceso tiene dos niveles: el de la 

inteligencia psicomotriz que regula la lógica de las 

acciones y el de la inteligencia lingüistica que regula la 

lógica de los conceptos, la capacidad del individuo de 

asociar los objetos de la realidad con imágenes mentales 

concretas; se trata de un proceso mental de asociación entre 

los objetos de la realidad y la imagen que de ellos se forma 

el individuo para comunicarla a otros miembros del grupo 

social. 

Las operaciones del pensamiento se reflejan en las 

distintas combinaciones lingüisticas que el hablante puede 

realizar son articulaciones basadas en reglas lógicas y 

gramaticales. 

2. Proceso de Significación. 

El lenguaje es la comunicación que refiere 

nuestras experiencias. Es la operación que llevamos a cabo 

para hacer corresponder los elementos de la realidad y su 

referencia lingüística mediante la selección y la 

combinación de las formas de la expresión y las del 



contenido. Estas manifestaciones concretas del pensamiento 

en el lenguaje, deberán estar cifradas en los términos de un 

código socialmente compartido para garantizar que puedan ser 

entendidas por otras personas. 

El proceso lingüistico y el mental, en constante 

interacción se expresan en el discurso, en textos concretos 

que son el reflejo cultural del grupo social en el cual se 

producen. La relación entre lenguaje, pensamiento y realidad 

se expresa en la estructura semántica del discurso, en el 

nivel de la significación de una realidad concreta. En otras 

palabras, "desde un punto de vista psicológico, sociológico 

y filosófico, lo que una significación lingüística expresa 

es el modo corno los conceptos organizan la realidad 

perceptiva e intelectivarnente. A su vez, la realidad 

organiza los 

relaciones de 

conceptos 

clases y 

del pensamiento en 

elementos" De acuerdo 

clases y 

con este 

planteamiento, entre la realidad y los conceptos existe una 

relación interdependiente; y entre el pensamiento y el 

lenguaje se da la misma relación de interdependencia: 

a) Realidad social <----------------> Conceptos. 

Conceptos <------------------> Realidad Social. 

b) Pensamiento <-----------------> Lenguaje. 

Lenguaje <---------------------> Pensarniento.2 

2 Ibídem. pág. 67. 
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Para Etephen Ullman ( 3) existen cuatro formas 

lingüisticosemánticas en las cuales se dan los cambios de 

significado y de sentido en los signos de la lengua: 

Semejanza de sentido 

Cambios de las formas 
semánticas 

(significaciones) 

Semejanza de nombre 

Contigüidad de nombre 

En este esquema, el nombre es la denominación 

unilateral que el sistema lingüístico lo otorga a los 

objetos de la realidad social; el sentido es la 

significación agregada al objeto de acuerdo al contexto. 

La semejanza de sentido es el uso de la metáfora, 

que establece una relación de comparación entre dos 

elementos: el objeto referido y el signo utilizado para la 

comparación. 

La contigüidad de sentido es la que señala la 

traslación de un signo particular para designar diferentes 

objetos o situaciones por razones causales (por ej. la 

palabra malinchismo). 

3 Ibidem. págs. 74-75. 



La semejanza de nombre se da cuando una palabra o 

un enunciado se lleva de un campo semántico a otro por la 

semejanza contextual. 

La contigüidad de nombre indica el desplazamiento 

de una forma lingüistica especifica hacia otras formas; por 

ejemplo cambios de sustantivos a verbos y viceversa. 

Pero plantear al discurso como la significación de 

una realidad lleva a precisar otros conceptos. 
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De acuerdo con lo que hemos venido señalando, 

podemos afirmar que la referencia al acontecimiento no sólo 

es un proceso de significación de esa realidad referida sino 

que también incluye un proceso mental que, al interior del 

discurso, organiza las ideas y determina el tema. se trata, 

entonces, del proceso de significación de la realidad en el 

discurso. 

Ahora bien, el tema de un discurso se objetiva en 

su estructura, que es un conjunto de enunciados organizados 

jerárquicamente. Las relaciones jerárquicas de los 

enunciados dan lugar a los-··párrafos, los cuales a su vez, 

guardan entre si otras reglas jerárquicas de mayor nivel y 

cuyo conjunto organizado da lugar al discurso. La 

estructura total del discurso se define por su organización 

temática, de la cual depende su coherencia global. Es decir, 

la selección del tema y la jerarquización de las ideas 

garantiza la unidad semántica del discurso. 

Los temas del texto se expresan a través de 

oraciones y de párrafos, mediante la asociación de las 
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ideas. Escribir, dice Serafini, no es la simple operación de 

transferencia a una hoja de papel de algo que está presente 

en el cerebro, sino que las ideas deben organizarse conforme 

a un esquema que garantice la uniad temática y el orden de 

las ideas. 

Esta organización presente en el cerebro es el 

esbozo del tema. La información obtenida de la realidad no 

es el texto, es tan sólo lo que necesitamos para 

construirlo.4 

El desarrollo de un texto requiere de una idea 

previa; de un esbozo de su estructura en la cual se organice 

y jerarquice la secuencia de las ideas y de la información. 

Según los pasos de este proceso mental, una vez que se tiene 

el esbozo se está en la posibilidad de construir el texto. 

La producción del texto es la fase final de este 

proceso. "Un texto -dice Serafini- es un continuum en el 

cual todas las ideas están relacionadas entre si. Al pasar 

de una idea a la otra debemos estar bien atentos y usar 

palabras de conjunción ..• que ayudan al lector a entender el 

hilo conductor de nuestro razonamiento y a construirse un 

cuadro general del escrito ... Las formas de organizar un 

texto y el juicio sobre su corrección también están 

relacionados con el lenguaje y con la cultura ... Robert 

Kaplan, antropólogo americano, hizo una representación 

gráfica de la forma de pensar en relación con la 

4 En el anexo señalamos el esbozo de un texto, a partir de uno ya 
construido a manera de ejemplo. 



cultura ... Están determinados tres estilos fundamentales de 

pensamiento: el inglés, el románico (paises latinos) y el 

oriental ... El inglés está simbolizado por una linea recta: 

la idea-guia siempre se tiene presente, todo termina en 

ella. Las lenguas románicas, entre ellas el español, están 

caracterizadas por la disgresión; la idea principal que se 

quiere demostrar a veces es dejada de lado para desarrollar 

otras ideas relacionadas con ella sólo en forma marginal. 

Este estilo está simbolizado por una linea quebrada que se 

dirige con trabajo y lentitud hacia su meta indicada por la 

flecha. El estilo de las lenguas orientales está 

representado por una espiral que se va aproximando a través 

de circules cada vez más estrechos al problema que está en 

el corazón; el argumento central es tomado a la larga, pero 

jamás ningún argumento es extraño al problema. El argumento 

central emerge de forma cada vez más evidente a medida que 

se avanza en el texto."5 
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Serafini recomienda para lograr una estructura 

discursiva coherente, la técnica del agrupamiento 

asociativo. Esta técnica consiste en escribir la idea, el 

hecho o la palabra sobre la que se va a trabajar, y a medida 

que vienen a la mente las ideas relacionadas con el elemento 

central, se las ordena en forma radial alrededor del centro. 

Esta técnica de agrupamiento asociativo tiene la 

ventaja, respecto a la técnica del listado de ideas, de 

visualizar no sólo el conjunto temático sino también, las 

5 Ma. Teresa Serafini. como redactar un tema. págs. 62-63. 
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relaciones jerárquicas entre las ideas y asi facilitar la 

producción de nuevas ideas. Según Serafini, las ideas deben 

ordenarse conforme el propósito del texto. "Una forma útil 

de organizar ideas, observaciones y hechos es la de 

visualizar sus relaciones construyendo un mapa. El mapa es 

la racionalización natural del agrupamiento asociativo. 

Entendemos por mapa un esquema gráfico que sobre el papel 

pone en evidencia las relaciones entre los diferentes 

elementos ... El mapa ... ayuda a distinguir las ideas más 

importantes de aquellas que van siendo cada vez menos 

importantes, y asi nos impulsa a articular nuestro 

discurso ... el mapa nace como reorganización del agrupamiento 

asociativo, y en él las ideas principales están más cerca de 

la idea central ... El mapa es un instrumento para el 

aprendizaje rápido, no sólo útil para organizar las propias 

ideas en previsión de una redacción, sino también para 

entender mejor cualquier escrito." 6 

Al respecto Cassany dice que los estudios sobre la 

redacción han definido el papel trascendental que juega el 

proceso de la composición en la expresión escrita; no basta 

con el conocimiento del código lingüistico. De acuerdo con 

los resultados de estos estudios se ha descubierto que los 

buenos escritores utilizan ciertas estrategias de 

composición que resulta de especial interés mencionar en 

este trabajo. 

6 Ibídem. pág. 47. 



Cassany distingue tres clases de estrategias: a) 

las básicas, que aparecen en cualquier momento de 

composición discursiva; b) las de refuerzo, que son de uso 

casual y sólo cuando asi sean requeridas pues están 

destinadas a reparar alguna laguna del código lingüistico; 

c) las complementarias, que están más relacionadas con la 

habilidad comprensiva de la lectura. 

De estos tres tipos de estrategias nos interesan 

particularmente las primeras porque son las más relacionadas 

con el proceso del pensamiento para la construcción del 

discurso periodistico. "Los experimentos -dice Cassany

demuestran que los buenos escritores han desarollado una 

amplia y variada gama de estrategias que les permite 

expresar inteligiblemente sus ideas; hacen esquemas, 

escriben borradores previos, releen." Este tema se abundará 

más puntualmente en la categoria periodistica de la 

jerarquización. 

En la composición discursiva periodistica 

importan, pues, las siguientes estrategias: 
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l. Tener muy en cuenta a los lectores y pensar en 

el impacto que se desea provocar. Esto tiene que ver con la 

selección de los acontecimientos interesantes (selección 

temática), con la forma en que se presente la información y 

con la selección del código lingüistico adecuado a la 

situación de comunicación. Esta estrategia es útil para 

cualquiera de los géneros periodisticos. En el siguiente 

_ capitulo abundaremos sobre este tema. 



2. Diseñar un esquema; planificar la estuctura del 

discurso antes de escribirlo. Este paso de "pensar el texto" 

es muy importante, pues en realidad constituye la parte 

medular en la composición. Si no se cumple esta fase no es 

posible construir el discurso por más información y 

conocimientos lingüisticos que se tengan. situados en el 

nivel de cada texto, tanto la nota informativa corno algunos 

otros textos periodisticos que se elaboran bajo la presión 

del tiempo no admiten la aplicación de esta estrategia. La 

señalarnos porque de ella depende en gran medida lograr la 

unidad y la coherencia en los textos. Además, si nos 

situarnos en el nivel de la superficie redaccional, es 
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decir, en el plano de la confección de la página o corno dice 

Núñez Ladevéze, en el mosaico informativo, es indispenzable 

la aplicación de esta estratP.gia. Las páginas de periódicos 

incluidas en el anexo de este trabajo ilustran la aplicación 

de esta estrategia. 

3. Aplicar el proceso recursivo en vez del lineal¡ 

las investigaciones han señalado que los escritores 

competentes no siempre utilizan 

lineal y ordenado que consiste 

estructura del texto, después 

el proceso de redacción 

en planificar primero la 

hacer un borrador, luego 

revisar el texto y por último, escribir la versión final del 

escrito. Al contrario, se utiliza más el proceso recursivo y 

ciclico que consiste en planificar la estructura y hacer el 

primer borrador, pero en vez de seguir un orden lineal que 

respete la terminación de cada paso antes de pasar al 



siguiente, puede interrrumpirse en cualquier momento para 

insertar nuevas ideas en pasos previos. Es decir, se trata 

de la visualización global del texto y el cumplimiento de su 

composición abarcando todos los pasos para agregar después 

en cada uno la información o las ideas que hagan falta. "En 

el proceso lineal -señala Cassany- la estructura planificada 

al principio se mantiene al final y durante el proceso no 

aparecen ideas nuevas o, si aparecen, no se incorporan al 

texto. En el proceso recursivo la estructura inicial se 

reformula a medida que aparecen ideas nuevas que no estaban 

incluidas al principio. El escritor que sigue este proceso 

es suficientemente flexible para incorporar las ideas nuevas 

que tiene y para modificar planes que había hecho". Esta 

estrategia está en el basamento de la confección de las 

páginas de un periódico.7 
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4. Releer los fragmentos de texto redactados; esta 

estrategia permite mantener la coherencia global del texto. 

La relectura sirve para confirmar que lo escrito corresponda 

a la imagen mental del discurso planeado y, también, para 

garantizar la adecuación de las transiciones lingüísticas 

con las transiciones del pensamiento. Este punto tiene que 

ver con el estilo y la retórica del discurso. 

5. Corregir el discurso terminado¡ siempre 

conviene revisar y corregir la versión final de un texto 

para confirmar la pertinencia de las ideas y que el orden 

7 o. caseany. ob. cit. págs. 106-107. 
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dado a las ideas y a la información sea el adecuado al 

propósito del discurso. 

Para estas dos ültimas estrategias hacemos igual 

comentario que en la anterior; no todos los textos 

periodisticos las admiten en atención a su propia estructura 

y a la premura del tiempo. No obstante creemos que si el 

periodismo de investigación, y el opinativo, así como 

algunas crónicas, reportajes y entrevistas se apoyan en el 

uso de estas estrategias ganarán mucho en su coherencia 

discursiva.a 

3. El Discurso Periodístico. 

La organización de las ideas y la selección 

temática es uno de los puntos medulares en la construcción 

del discurso periodistico pues el asunto o tema de este 

discurso, que depende del acontecer social, no sólo señala 

el contenido y la significación de ese acontecer al 

seleccionar y jerarquizar la información de la realidad, 

sino que también las formas de su referencia 

periodisticos) son determinantes para el 

significación del acontecimiento noticioso. 

(los géneros 

proceso de 

El tema de un discurso periodístico es, por tanto, 

un planteamiento que resulta del conocimiento de la realidad 

y de las creeencias e intereses del sujeto perceptor (el 

periodista y el periódico). Este tema, asi definido, es el 

resultado de una selección (inclusión/exclusión) informativa 

8 Ibídem. págs. 101-115. 
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que .cobra forma en cada texto y en una estructura jerárquica 

mayor, la superficie redaccional del periódico; de todo este 

conjunto resulta la estructura semántica del discurso 

periodístico. 

La elaboración temática del discurso periodístico 

depende de su característica estructural; se rige por el 

principio general de estructurar al discurso con base en la 

relevancia de la noticia. Esto significa que el discurso 

periodístico se organiza de manera que la información más 

importante o relevante se pone en la posición más destacada. 

Esta organización estructural se da a nivel de las páginas, 

en las que se destacan textos y titulares; y a nivel de los 

textos en los que se destacan párrafos y oraciones. En otras 

palabras, para cada tema del discurso periodístico, la 

información más importante 

organización del discurso 

se presenta 

periodístico 

primero. 

lleva a 

Esta 

otra 

carcaterística importante que lo distingue de otras formas 

discursivas; en lugar de una secuencia de izquierda a 

derecha en el desarrollo de los temas, la información se 

ordena conforme la secuencia de arriba hacia abajo. 

Esta organización intertextual e intratextual de 

todo el discurso periodístic en las páginas de los 

periódicos, deriva de la premisa de organizar la información 

en una estructura temática de importancia decreciente.9 

En resumen, podemos decir que el desarrollo 

temático en el discurso periodístico es el resultado de la 

9 T._van Dijk. ob. cit. pág. 71. 
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selección y· jerarquizáclón -de-la-información lllás importante 

del acontecer -social, asi como de la organización de los 

temas de ese acontecer conforme a una estructura 

periodistica que refleja su importancia y le otorga una 

significación. 

En términos generales, de acuerdo con la teor ia 

del discurso es dificil precisar un esquema convencional 

fijo para los distintos géneros periodisticos; no obstante, 

pueden sefialarse varias categorias esenciales del discurso 

periodistico que en cierto modo rigen su construcción 

discursiva. Estas categorias son: 

a) EL ACONTECIMIENTO: 

El acontecimiento noticioso tiene que ver con el 

suceso, su relato, sus antecedentes y su contexto. Los 

sucesos previos o antecedentes a veces resultan necesarios 

en la construcción periodistica a fin de recordar al lector 

algunos detalles ya pasados del suceso y que devienen 

relevantes en el nuevo contexto.· 

El contexto, entonces, proporciona la 

significación del suceso pues en ocasiones, parte o toda la 

información de una noticia puede no estar completa en su 

dimensión sintáctica pero si lo está en la dimensión 

semántica. La información se entiende por la situación o por 

el contexto y porque lo dicho se basa en información 

proporcionada anteriormente y que no es necesario repetir 

para la comprensión global de la nueva 

significa que para la ~omprensión 

información. 

de los 

Esto 

temas 



periodisticos, las reglas semánticas van de la mano con las 

representaciones cognitivas de las personas. 

La estructura global del discurso puede 

representarse en términos de un esquema basado en reglas 

lógicas y gramaticales de construcción o composición. Este 

esquema se forma mediante una serie de categorias 

especificas ordenadas jerárquicamente y adecuadas al tipo de 

discurso, y al contexto. 
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Al respecto, van Dijk señala que todavia no existe 

una teoria sobre los esquemas del discurso que pueda 

explicar satisfactoriamente el comportamiento de los 

distintos discursos. Aunque muchos tipos de discurso de 

nuestra cultura tienen una organización esquemática más o 

menos fija, existen esquemas particulares para cada tipo de 

discurso. Los relatos, por ejemplo, tienen un esquema 

narrativo formado por categorias convencionales: el resumen, 

la exposición, la complicación el desenlace y la moraleja. 

Las conversaciones cotidianas también tienen sus esquemas 

particulares, comienzan con el intercambio de saludos y 

finalizan con una secuencia de turnos que manifiestan la 

decisión del cierre. Los discursos cientificos, las 

conferencias y los mismos textos periodisticos tienen una 

forma convencional en su organización esquemática: entrada, 

desarrollo y conclusión, pero adoptan distintas 

caracteristicas especificas según las exigencias del propio 

discurso. 



En consecuencia, el significado total del 

discurso depende de algo más que la organización jerárquica 

de la información; requiere también de una sintaxis que 

defina las formas posibles en que los asuntos y los temas 

pueden insertarse y ordenarse en cada texto y en toda la 

superficie redaccional. Es decir, en la construcción del 

discurso periodistico, intervienen en una dimensión global y 

en relación interdependiente, las estructuras semánticas y 

las estructuras sintácticas de la información.lo 

Los esquemas del discurso periodistico, entonces, 

están en relación con el significado global del texto. De 

este modo, cada enunciado cumple una función especifica 

dentro del discurso en virtud de su relación con el tema. 

Dicho en otra forma, cada párrafo se relaciona con una serie 

de oraciones, que a su vez se relacionan entre si. El 

esquema implicito en cada texto garantiza el orden, la 

coherencia de las oraciones y de los párrafos, y con esto, 

se garantiza, también, la coherencia global.- del discurso 

periodistico. 

b) LA EVALUACION: 

Otra de las categorias que aparece con mucha 

frecuencia en los discursos periodisticos es el señalamiento 

de las consecuencias del suceso. Los discursos periodisticos 

llevan, necesariamente, un punto de vista; ello se refleja 

10 Ibidem. pág. 62. 
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en los niveles descriptivo, evaluativo y argumentativo del 

discurso y también en su organización estructural.11 

La determinación del punto de vista es la 

perspectiva desde la cual se plantea una idea, se relatan 

sucesos o se describen personas, lugares y situaciones. La 

elección de una buena perspectiva es condición importante 

para la construcción del discurso periodístico; en ella 

importan la sensibilidad y el conocimiento. 

Al respecto van Dijk señala que "mediante la 

discusión real o posible de las consecuencias, un discurso 

periodístico puede otorgar coherencia causal a los 

acontecimientos informativos. A veces, las consecuencias son 

incluso más importantes que los propios acontecimientos 

informativos principales. En ese caso, los temas de las 

categorías de las consecuencias pueden tener la misma 

posición jerárquica que el tema de los sucesos principales, 

e incluso pueden llegar a convertirse en el tema de más alto 

nivel y reflejarse en los titulares". 12 

En esta categoría de la evaluación periodística 

Núñez Ladevéze hace un planteamiento que nos parece 

importante en todo lo que hemos venido señalando. Para este 

autor es importante distinguir las actividades de 

selección, distribución y valoración del material 

informativo del periódico. Con respecto a la selección ya 

hemos hecho un amplio desarrollo en el capítulo anterior, 

11 Ibidem. pág. 67. 
12 Ibidem. pág. 85. 
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aqui sólo lo mencionamos para recordar que forma parte de un 

proceso al cual también pertenece la distribución. La 

actividad periodistica de la distribución, dice Núñez 

Ladevéze, pertenece al nivel determinativo o referencial, 

según el cual el material se distribuye en las secciones: 

nacional, internacional, cultural, deportiva, de 

espectáculos, etc. Por lo que se refiere a la valoración del 

material, que también se relaciona estrechamente con la 

selección a la cual hicimos referencia en el capitulo 

anterior, diremos que se refiere al orden de la relación 

entre las noticias, en la asignación de una cantidad de 

espacio y en la asignación de un lugar en el espacio de la 

página del periódico. En otras palabras, la presentación 

simultánea del mosaico textual e icónico de las páginas del 

periódico, conlleva la valoración del acontecer social. 13 

Kayser (1974) estableció un método de análisis del periódico 

según el cual se aprecian los criterios de distribución 

(clasificación de las unidades redaccionales según la 

materia y según el género), y de valoración. El distinguir 

en el discurso periodístico varios géneros implica una 

primera valoración; hay géneros que ,pertenecen al campo 

referencial, por ejemplo la nota informativa y algunos tipos 

de crónicas, reportajes y entrevistas. 

Los géneros caen en la dimensión valorativa en 

virtud de que ocupan un espacio y un lugar determinado en el 

conjunto de la página del periódico. Kayser dice que 

13 L. Núñez ob. cit. pág. 245. 



"durante el proceso de fabricación, los temas reciben un 

tratamiento fundamentalmente tipográfico, que confiere al 

contenido del diario su verdadera significación. La forma 

que revisten, el emplazamiento que se les da, los titulares 

de que son provistos, la presentación final que reciben, los 

valorizan. 

"Esta valoración de naturaleza mosaica y no 

intratextual ... 11 es la forma mediante la cual los periódicos 

"atraen, desvían, acrecientan, disminuyen o neutralizan la 

atención del lector. 11 14 
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un mismo acontecimiento, redactado con igual 

estilo referencial, puede adquirir distinta significación en 

virtud de la página en la cual aparece el texto, el espacio 

que ocupe en esa página, el titular y el apoyo icónico que 

lo acompañen; todo esto corresponde al nivel evaluativo del 

discurso periodístico. Como ejemplo de esto que decimos ver 

en el anexo las páginas de los periódicos que anuncian la 

guerra. 

e) LA JERARQUIZACION: 

Es la categoría del discurso que se refiere a la 

unidad y la coherencia en las ideas. En los textos 

periodísticos la unidad se basa en el desarrollo temático en 

torno a una sola idea central. Así, por ejemplo en los 

textos argumentativos, la idea central es la tesis que se 

sustenta o el comentario principal al que se refiere el 

asunto. En los textos narrativos y descriptivos, la idea 

14 Ibidem. pág. 246. 



central se manifiesta en la acción central del relato y en 

las caracteristicas de los personajes, los lugares y las 

situaciones, respectivamente. 
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Según esto, en la construcción de un discurso se 

requiere, como primer paso, la determinación de la idea que 

se quiere desarrollar y todo el texto se construye en torno 

a esta idea. Cuando se trata de párrafos, la idea central se 

expresa en una oración (en la cual hay una relación de 

Sujeto/Predicado) y, cuando se trata de un texto, la idea 

central se expresa en un párrafo (que es el conjunto de una 

oración principal y varias secunarias) . En el caso del 

discurso periodistico, puede expresarse también otro nivel: 

la determinación de la noticia principal y su relación con 

las otras noticias en el conjunto de la superficie 

redacccional de la página. 

d) LOS TITULARES: 

La función del titular es informar el tema de la 

noticia y, en sentido estricto, presentar un resumen de 

ella. Su redacción obedece más a las reglas semánticas 

(contexto) que a las sintácticas. Según van Dijk "el titular 

define simplemente una secuencia especial de un texto 

periodistico, en el cual puede insertarse un contenido 

global variable (un tema) . La formulación de este contenido 

en una oración y la expresión de esta oración en palabras 

concretas ejecutadas en un tipo de letra especifico 

(negrita, grande} llevan a expresar la categoria de titular 

en un titular real". 



El lenguaje de los titulares no es distinto del 

que usamos todos los dias para comunicarnos unos con otros. 

Sin embargo, las construcciones lingüisticas de los 

titulares no coinciden exactamente con las formas expresivas 

de uso común debido a su naturaleza noticiosa que exige una 

construcción especial. 

Según Emilio Alarcos, el término de titulares ha 

sustituido actualmente en los usos propios de los periódicos 

al primitivo término de titulo; por tanto, para definir a 

los titulares hay que entenderlos con un significado 

parecido al de los rótulos, es decir, "los letreros con que 

se indica o se da a conocer el contenido, objeto o destino 

de un escrito impreso en los periódicos ... La comunicación 

lingüistica ofrecida por los rótulos se circunscribe asi a 

añadir un complemento de información a lo que ya está 

patente por otros medios o por la propia presencia de la 

realidad referida." Según esto los titulares son los 

resúmenes de los contenidos de los textos.15 

"La función práctica de los titulares -añade 

Alarcos- no es en principio distinta de la de otros rótulos 

como las etiquetas. Sirven para identificar ciertos objetos, 

distinguiéndolos de otros ..• los titulares nos permiten 

distinguir, sin leerlos todos, los escritos que nos 

interesan rechazando los que nos parezcan no pertinentes. He 

15 Emilio Alarcos. "Lenguaje de los titulares". Lenguaje en periodismo 
escrito. pág. 128. 
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aqu1 una finalidad primordial de los titulares, la de 

distinguir entre varias comunicaciones .que se nos ofrecen." 

1.00 

Los titulares también cu~plen la función de: 

ordenación, jerarquización y clasificación de noticias. Los 

titulares, constituyen as1, un sistema semiológico 

particular en el cual se distinguen dos planos: el de la 

señal perceptible, los titulares, y el del objeto al que 

alude, el acontecimiento. Entre los titulares y el 

acontecimiento se establece una relación de significante y 

significado; los titulares son la expresión del contenido 

noticioso. 

Además de estas funciones, los titulares cumplen. 

la función de interesar al lector; esto lo consiguen 

mediante el orden de las palabras en el enunciado y la 

tipografía. Alarcos dice que los titulares, actualmente, han 

dejado de cumplir una función representativa, de etiquetas 

informativas escuetas de las noticias para desempeñar un 

papel apelativo, de llamada de atención al destinatario. 

Este cambio de función implica modificaciones sustanciales 

en la selección y combinación de las expresiones 

lingüísticas utilizadas.1.6 

La significación de la realidad en la construcción 

discursiva de los titulares tiene dos dimensiones: una 

icónica y otra propiamente discursiva. Los titulares, desde 

el punto de vista icónico y no discursivo, funcionan como 

nexos intertextuales; entre los titules se establecen 

16 Ibídem. pág. 134. 
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relaciones mosaicas de dirección: unos remiten a otros. Esta 

dirección que no es lineal sino contextual-icónica y, por lo 

mismo, simultánea, establece entre los titulares una 

relación contextual. 

En cambio, las 

dimensión discursiva son 

funciones del 

intratextuales, 

titular en 

el titular 

su 

se 

relaciona con el cuerpo del texto, que es una unidad 

semiológica significativa. Su propósito es resumir e 

identificar lo novedoso y lo prioritario de la información, 

de ahí que cumpla con dos funciones: a) unificatoria, 

mediante la cual delimita la unidad discursiva del texto 

informativo; señala sus limites lingüísticos, y b) 

identificatoria, que permite la identificación iconográfica 

del texto en el mosaico textual de la página del periódico. 

En esta función, los rasgos gráficos de los 

titulares que, como hemos visto, forman parte significativa 

de ellos, añaden a la estructura lingüística otros 

contenidos de dimensión semántica señalar la 

importancia de la noticia.17 

Desde el punto de vista lingüístico, los titulares 

cumplen con las tres funciones señaladas por Bühler 1) la de 

representación; 2) la de apelación y 3) la de 

exteriorización. En virtud de la combinación gráfica y 

lingüística para cumplir con una u otra o 

funciones, los ti tu lares son expresión de 

informaciones. 

17 L. Núñez. ob. cie. págs. 243-244. 

las tres 

múltiples 



Hemos dicho con anterioridad que toda 

manifestación lingüistica refiere una información que va más 

allá de la secuencia lingüistica expresada y de la situación 

de comunicación {contexto); y que también hay un conjunto de 

circunstancias implicitas en la relación de comunicación 

entre el emisor y el receptor; ambos comparten experiencias 

y creencias. Según esto, para informar no es necesario que 

los titulares digan todo, basta con indicar parte de la 

información para que se comprenda todo el mensaje. 

La situación de comunicación en la cual están 

inmersos los titulares es lo que sucede en el mundo; esa 

situación está determinada por el conjunto de saberes que 

comparten periodistas y lectores; los titulares introducen 

el elemento noticioso de ese acontecer, refieren y 

determinan las novedades asi como le dan permanencia al 

suceso que lo amerita. 18 

e) EL RELATO Y LA ARGUMENTACION: 

El discurso periodistico no es homogéneo ni en su 

estructura, ni en su significación; es un discurso 

polifónico, formado por un conjunto de discursos que tienen 

estructuras lógicas y gramaticales propias y adecuadas al 

conjunto informativo del periódico. No obstante esta 

multiplicidad discursiva, podemos intentar clasificar a los 

textos periodisticos en dos grandes grupos: 

a) los textos cuyo propósito es referir, relatar 

al suceso noticioso; son textos que señalan el diario 

18 E. Alarcos. ob. cit. págs. 133-136. 
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acontecer social. Pertenecen a este grupo: la nota 

informativa, la entrevista, la crónica y el reportaje. En 

este contexto utilizamos el término relato en su sentido 

referencial y no estilístico. La estilística distingue la 

narración de la descripción, la exposición y la 

argumentación como formas de expresión lingüística del 

discurso. Es común en el lenguaje periodístico llamar relato 

al discurso que refiere al acontecimiento aunque no 

específicamente se trate de una narración; en este sentido 

es relato tanto la nota informativa como la entrevista, la 

crónica y el reportaje. 

El relato periodístico, para Víctor de la serna es 

el "conocimiento que se da, generalmente detallado y escrito 

por un periodista, de un hecho." El hombre moderno, actual -

añade este autor- espera de un periódico la narración, el 

relato de los hechos interesantes "per se" o porque de 

alguna forma configuran, alteran o influyen el devenir 

cotidiano de la humanidad.19 

En este punto cabe señalar que la herencia de la 

concepción sajona según la cual el periodismo debe apegarse 

al relato de los hechos sin añadir consideraciones de 

carácter personal llevó a separar de manera exagerada la 

referencia al hecho de su comentario, y antes que la 

corriente del Nuevo Periodismo modificara el lema 

periodístico que decía: los hechos son sagrados, el 

19 Víctor de la Serna. "El lenguaje del relato periodístico". Lenguaje 
en periodismo escrito. pág. 10].. 
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comentario es libre y que impusiera en el estilo 

periodistico un tono más personal, se llegó a priorizar la 

actividad del reportero por sobre todas las otras 

actividades periodisticas. 

l.04 

Al respecto de la función del reportero, Victor de 

la Serna dice: "para mi no hay condición más noble entre las 

diversas condiciones del periodista que la del reportero. 

Por encima de directores, de subdirectores, de redactores

jefe, de jefes de sección, de escritores y de criticos 

brilla como personaje supremo del periodismo, el reportero, 

el hombre que ve o que busca la noticia, el que persigue sin 

treguas para el descanso ni distracciones estéticas a los 

protagonistas de la información. El que busca, rebusca, 

indaga, sigue, prosigue, completa y remata la información. 

'El hombre de la calle', ése que en el 'argot' despiadado y 

burlón de las redacciones llamamaos 'el tacones', ése es el 

gran héroe del periodismo." 20 

b) los textos cuyo propósito es comentar el suceso 

noticioso; son textos que explican y argumentan el 

significado social del acontecimiento. 

Ahora bien, y a manera de sintesis, diremos que en 

los textos periodisticos no se manejan necesariamente todas 

estas categorias que hemos señalado y, tampoco se las maneja 

a la vez en un mismo discurso. Sin embargo, podemos señalar 

que el acontecimiento, la evaluación, la jerarquización, los 

titulares, el relato y la argumentación son categorias que 

20 Ibidem. págs. 108-109. 



pertenecen al discurso periodistico, aunque en sentido 

estricto, sólo el titular y la noticia son las categorias 

que obligadamente deben formar parte de cualquier discurso 

periodistico. 
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CAPITULO V 

"CONSTRUIR EL DISCURSO" 
(Nive1 estructural) 
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1. Elementos Estructurales Morfosintácticos del 

Discurso Periodístico. 

Hemos dicho de rnúl tiples maneras a lo largo de 

todo este trabajo que para estudiar al discurso hay que 

distinguir varios niveles. Hemos hecho referencia a la 

importancia que en el acto de la referencia tiene, por un 

lado la relación entre el acontecimiento social y su 

expresión lingüistica y, por el otro a la relación entre la 

referencia lingüistica del acontecimiento y la situación 

particular de comunicación en la cual se da, asi corno a la 

relación que existe entre el proceso mental que permite 

lograr la estructura base del discurso periodistico, como 

paso previo indispensable para la formulación textual del 

discurso periodistico. 

Ahora corresponde hablar de los elementos 

estructurales del discurso; nos referirnos a las palabras y a 

las oraciones. En cualquier tipo de discurso nos expresarnos 

no con palabras aisladas, sino con oraciones de estructura 

compleja y de significación contextual. En el discurso 

periodistico esta dimensión semántica (contextual) tiene una 

especial relevancia pues, de conformidad con lo que hemos 

dicho en los capitulos anteriores, la construcción del 

discurso periodistico no es solamente un asunto de gramática 

sino que también es un asunto de pensamiento y de 

significación de la realidad. 
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Sin embargo, aunque para explicar el significado 

de un acontecimiento (información periodistica) requerimos 

de algo más que palabras y oraciones aisladas, la 

construcción lingüistica del discurso periodistico se basa 

en un conjunto de oraciones dispuestas secuencialmente que 

guardan una estrecha vinculación entre la dimensión 

sintáctica y la semántica. 

Esta relación entre las oraciones no es 

arbitraria, sino que las oraciones se pertenecen 

reciprocamente. Por ejemplo, en una relación entre dos 

oracio~es, la información de la segunda oración puede ser 

una explicación de la primera; también puede tratarse no de 

una explicación sino de una corrección, una oposición o una 

alternativa respecto de la primera oración. Esto significa 

que la función comunicativa que cumple la segunda oración 

está en relación con el significado de la primera. A esta 

relación, muy frecuente en los titulares y al interior de 

los textos, la denominaremos, de acuerdo con van Dijk, la 

coherencia local del discurso. 

La coherencia local también puede referirse a la 

relación que guardan las oraciones respecto de los hechos 

que denotan. En este caso los hechos son los referentes de 

las oraciones¡ de ello ya hablamos en capitules anteriores y 

volveremos a mencionarlo cuando nos ocupemos de la unidad 

temática del discurso periodistico. Por ejemplo, en el anexo 

se incluyen las primeras planas de varios periódicos que 

anuncian la Guerra en el Golfo Pérsico. Todos refieren el 

mismo acontecimiento, sin embargo escogen estructuras 
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lingüisticas distintas para referirlo. Ello implica unidad 

temática pero con la significación que cada periódico le da 

al acontecimiento. 

La coherencia local también puede ser subjetiva. 

Es decir, las oraciones pueden ser coherentes para quien las 

emite pero no para quien las recibe. Esto resulta de 

especial importancia pues, como ya lo señalamos en capitules 

anteriores, en la construcción del discurso periodistico se 

presuponen muchos conocimientos y creencias sociales en los 

receptores y ello provoca, para evitar repeticiones 

informativas cansadas y, desde el punto de vista 

periodistico, innecesarias, el uso de oraciones que incluyen 

implicitamente esta información. Esto nos lleva a señalar, 

de acuerdo con van Dijk que la semántica, además del nivel 

lingüistico tanto intensional (significado), como 

extensional (referencia) tiene un nivel cognitivo. 

una 

Las palabras. 

Desde el punto de vista gramatical, 

categoria gramatical; desde el punto 

la palabra es 

de vista del 

discurso es una forma de expresión contextual que cumple una 

determinada función y que tiene un significado especifico. 

De acuerdo con esto, las palabras se dividen en: nucleares, 

modificadoras y de enlace. Gramaticalmente, son palabras 

nucleares el sustantivo -núcleo del sujeto- y el verbo -

núcleo del predicado- porque en ellas descansa toda la 

información necesaria para conocer sobre lo acontecido. Las 

palabras modificadoras acompañan a las nucleares para 

abundar en la información que proporcionan; son palabras 
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modificadoras los articulas, los adjetivos y los adverbios. 

Las preposiciones y las conjunciones, por su parte, sólo 

funcionan como enlaces entre las palabras y las oraciones, 

no tienen significado por si solas. También funcionan como 

enlaces los pronombres relativos y algunos adverbios. 

Las palabras y las frases, en el discurso también 

cumplen las funciones de 

ocasiones coinciden las 

núcleo, modificador y enlace; en 

funciones gramaticales con las 

discursivas, pero, por lo general, en la estructura 

discursiva y en atención a su dimensión semántica, las 

palabras y las frases cumplen funciones distintas a las que 

les corresponden como categorías gramaticales. Es decir, 

que, por ejemplo, los adjetivos, 

complementos de la oración -que son 

modificadoras- pueden al interior 

adverbios o los 

palabras y frases 

de una estructura 

discursiva cumplir una función de enlace. 

A esta distinción de las palabras y las frases 

como nucleares, modificadoras y de enlace en el discurso 

periodístico se añade el hecho de que en la estructura de 

este discurso también se satisface el requisito de 

considerar en su contenido informativo las respuestas a las 

clásicas interrogantes periodísticas: QUE, QUIEN, CUANDO, 

DONDE, COMO, POR QUE Y PARA QUE. Las dos primeras 

corresponden a la función nuclear, el cúando y el dónde 

corresponden a la función de modificadores pues añaden a la 

información de la acción: qué sucedió, y al sujeto de la 

acción: a quién le sucedió, la información complementaria de 

dónde y cuándo sucedió. En un nivel más amplio, en el del 
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·discurso periodistico, estos cuatro elementos informativos 

constituyen la información nuclear del acontecimiento, la 

cual, como veremos más adelante, forma parte de la 

estructura básica de cualquier texto informativo puesto que 

con ellos se define lo que llamamos NOTICIA. 

Por lo que se refiere a los enlces, éstos cumplen 

la función de conexión entre las ideas que conforman el 

discurso para lograr la coherencia. Se trata no sólo de la 

unión entre las palabras y las oraciones, sino que en la 

estructura discursiva se trata de la unión entre los datos y 

las ideas. 

Cabe añadir que desde el punto de vista del 

discurso, los signos de puntuación conocidos por su función 

gramatical de separar palabras y oraciones, en realidad 

también cumplen una función de enlace importante en la 

estructura discursiva. Sobre esto de los enlaces abundaremos 

cuando hablemos de los párrafos y de los textos. 

Las oraciones. 

Sabemos que las oraciones resultan de conjuntar 

varias palabras ordenadas de manera tal que adquieren un 

significado especifico. Los elementos de la oración son el 

SUJETO y el PREDICADO. El sujeto es aquello de lo que se 

dice algo; está formado por un sustantivo, que es su núcleo, 

y puede o no ir acompañado de modificadores en funciones 

adjetivas como articules, adjetivos, adverbios, otros 

sustantivos, la aposición o el complemento del nombre. El 

predicado es todo lo que se dice del sujeto; está formado 

por el verbo que es el núcleo y por lo general lo acompañan 
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los modificadores conocidos como los complementos directo, 

indirecto y circunstancial. 

En la construcción del discurso periodistico se 

aplican las reglas gramaticales que rigen la construcción de 

las oraciones y que se conoce con el nombre de orden 

gramatical; sin embrago, el orden lógico de las palabras en 

la oración que también es caracteristica estructural de todo 

tipo de discurso, es digno de especial mención en la 

estructura del discurso periodistico en tanto que obedece 

también a la norma periodistica de resaltar la NOTICIA y 

ésta ocupa un lugar preponderante en el discurso. En 

consecuencia el orden de las palabras en las oraciones del 

discurso periodistico, está determinado por la intención 

referencial significativa del acontecimiento. 

En sintesis, las construcciones 

caracteristicas del lenguaje periodistico son: 

gramaticales 

LA CONSTRUCCION NOMINAL. 

periodistico se apoya en construcciones 

El lenguaje 

sintácticas de 

núcleo nominal. "La ventaja de la construcción nominal sobre 

la verbal radica precisamente en la posibilidad de imprimir 

un estilo nervioso y enjuto a las oraciones mediante la 

brevedad y concisión de la frase, el carácter objetivo e 

impersonal del periodo discursivo y el muy considerable 

grado de esquematización conceptual y expositiva que se 

logra por la eliminación de muchas conjunciones y 

relativos".1 

ESTUDIANTES" 

Ejemplo: 

(LA PRENSA. 

"BALACERA 

3/oct/1968); 

DEL EJERCITO 

"Irak, 'Centro 

1 Dovifat, citado por J.L. Martínez Albertoa. ob cit. pág_ 195. 

CON 

del 
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Infierno'" (EL SOL DE MEXICO. 17 /enero/1991); "Masivo ataque 

contra Irak" (LA JORNADA. 17/enero/l9 91) . 

- LA ADJETIVACION. Se recomienda el uso cuidadoso 

del adjetivo; quitarlo cuando nada añade al sustantivo. 

"Per iodisticamente, resulta más expresivo enunciar un hecho 

que caracterizarlo con fáciles adjetivos". Una forma 

especial de adjetivación es el empleo de un participio de 

presente o de una locución participal como elemento 

calificador de la construcción nominal. 2 Como ejemplo de 

adjetivación véase el siguiente titular: 

"Un Jurado Sajón Exoneró al Poli':::ia que Mató a 

Calixtro. 11 (EXCELSIOR. 28/sept/1989). 

Para otro ejemplo de adjetivación véase en el 

anexo el texto "Falsa modestia de Fidel Castro". 

Como ejemplo de participio: "Vencido el plazo dado 

por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), para que Iraq se retire de Kuwait, el portavoz 

del Pentágono, Pete Williams, declaró que las tropas 

estadunidenses acantonadas en el golfo Pérsico están listas 

para ejecutar cualquier orden del presidente George Bush." 

(UNOMASUNO. 16/enero/1991) 

- LA FRASE CORTA. Se recomienda el uso de la frase 

corta utilizando verbos de acción, en forma activa y modo 

indicativo o la estructura refleja con "se", a la voz 

pasiva. Según Dovifat, la mania de sustantivizar paraliza la 

vida del lenguaje, los sustantivos, especialmente los 

acabados en "ción" y "dad" se atraviesan como troncos en el 

2 G. Martín Vivaldi. Géneros periodísticos. pág. 39. 
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camino, mientras que los verbos, en .forma áctiva, mueven y 

empujan hacia adelante.3 
,_.". 

Ejemplos: "Se acerca la gu~rra".·- (LA JORNADA. 

16/enero/1991). 

"Todo va de acuerdo con los planes; los blancos 

fueron militares y no civiles, aseguró el Presidente por TV" 

(EL NACIONAL. 17/enero/1991). 

EL GERUNDIO. La recomendación general para 

cualquier tipo de discurso de cuidar el uso del gerundio, 

también se aplica en el caso de la construcción 

periodistica. La función del gerundio es adverbial y, por 

tanto, modificadora, de ahi que su inclusión en las 

oraciones deba corresponder a esta función. 

LA TITULACION. Los titules son oraciones y como 

tales deben ser breves, precisos y llamativos. Los titulares 

refieren noticias abreviadas, de ahi que estén constituidos 

por manifestaciones lingüisticas condensadas, a veces 

incompletas, pero cuya significación puede recuperarse 

fácilmente por el contexto de todo el discurso periodístico. 

Ejemplos tomados de la prensa del 17/enero/1991: 

"Ataque aéreo y masivo de EU sin respuesta de 

Iraq" (EL NACIONAL.) 

"Masivo ataque contra Irak" {LA JORNADA) 

"Arde Iraq" (UNOMASUNO) 

"Arrasador bombardeo sobre Irak; su aviación, 

destruida" {EL UNIVERSAL) 

3jlovifat, citado por J.L. Martinez Albertos. ob. cit. pág. 227. 
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"Devastador Ataque Aéreo Aliado Sobre Irak y 

Kuwait" (EXCELSIOR) 

"Irak, 'Centro del Infierno'"(EL SOL DE MEXICO) 

No obstante, en ocasiones la supresión de 

elementos gramaticales puede provocar ambigüedad en la 

comprensión del mensaje.4 

2. Elementos Estructurales de la composición 

Discursiva. 

El discurso periodistico está formado por titules 

y textos. Ya hemos hecho referencia en varias ocasiones a la 

estructura y función discursiva de lo titulares, ahora nos 

ocuparemos de los textos. 

Todos los géneros periodisticos son composiciones 

formadas por un conjunto ordenado de párrafos y unidos por 

un tema especifico, seleccionado del acontecer social. La 

estructura de cada párrafo resulta de la jerarquización de 

las ideas expresadas en las oraciones; de ahi que definamos 

al párrafo como una unidad de pensamiento y de sentimiento. 

Cada párrafo está formado por una oración principal y varias 

oraciones secundarias unidas temáticamente y ordenadas a fin 

de que la información sea clara. 

Veamos un ejemplo: 

"La ocupación ilegal de Paseos de 
Tasqueña, ante la cual las autoridades se muestran 
inactivas, daña el hacer mismo de esta 
cooperativa, puesto que inhibe su desarrollo 
actual y futuro. Esa circunstancia no puede ser 
ignorada por los promotores de la invasión y por 
las autoridades que lo dejan hacer. Es preciso que 
tampoco la ignore la opinión pública". 

4 E. Alarcoa. ob cit. págs. 140-141. Para una mejor comprenai6n de eataa 
carcaterísticas en su dimensión textual recomendamos ver el anexo. 
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La idea principal del párrafo es: La ocupación 

ilegal de Paseos de Tasqueña daña el hacer mismo de esta 

cooperativa. 

Las ideas de apoyo o secundarias son: las 

autoridades se muestran inactivas; inhibe su desarrollo 

actual y futuro; esa situación no puede ser ignorada por los 

promotores de la invasión y por las autoridades que lo dejan 

hacer; es preciso que tampoco la ignore la opinión pública. 

(EXCELSIOR, Editorial: "Tasqueña: ¿de qué se 
Trata? 7/julio/1976.) 

otro ejemplo·: 

"Las cifras de comercio exterior del mes 
de junio constituyen un buen punto de partida para 
entender lo que está en juego. Dichas estadisticas 
debieron haberse hecho públicas desde hace algunas 
semanas, pero como 'venian muy mal', se requirió 
de un plazo mayor para 'maquillarlas'. Las cifras 
finalmente divulgadas son, aún maquilladas, 
desconcertantes: las exportaciones sumaron 2, 09 8 
millones de dólares, lo cual da para el periodo 
enero-junio de 1989 un aumento sólo 7.6% en 
relación con el mismo periodo del año pasado. Pero 
la tasa de incremento más alta la forman las 
exportaciones de petróleo crudo: sin la pequeña 
alza del precio del aceite, las exportaciones 
totales no hubieran ni siquiera crecido a ese 
ritmo". 

La idea principal es: Las cifras de comercio 

exterior del mes de junio constituyen un buen punto de 

partida para entender lo que está en juego. 

Las ideas secundarias son: dichas estadisticas 

debieron haberse hecho públicas desde hace algunas semanas¡ 

las estadisticas venian mal; se requirió de un plazo mayor 

para maquillarlas; las cifras divulgadas aún maquilladas son 

desconcertantes¡ las exportaciones sumaron 2,098 millones de 

dólares que significan un aumento de sólo 7.6% respecto del 
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año pasado; la tasa de incremento más al ta la forman las 

exportaciones de petróleo crudo; sin la pequeña alza del 

precio del aceite, las exportaciones totales no hubieran 

crecido a ese ritmo. 

(Jorge. G. Castañeda. PROCESO. "Hacia la 
integración con Estados Unidos". 25/sept/1989) 

Existen distintos tipos de párrafos en atención al 

propósito informativo del discurso periodistico y a la forma 

de expresión lingüistica utilizada. Según esto, los párrafos 

pueden ser: 

a) Expositivos: son aquellos en los cuales se 

presentan los datos, los ejemplos, las enumeracioes, las 

definiciones y toda aquella información que requiere el 

planteamiento integral del texto. Ejemplo: 

"El próximo viaje de Carlos Salinas de 
Gortari a Estados Unidos hubiera podido ser una 
visita más de un mandatario mexicano al pais del 
norte. Luna de miel, algunas tensiones menores, 
discurso ante el Congreso, fin de semana en Campo 
David, reuniones con mexicanólogos: nada muy 
nuevo, nada muy grave. Existen razones para 
pensar, sin embargo, que quizás esta visita será 
recordada, en el futuro, como la que dio el 
banderazo al proceso formal de integración 
económica entre los dos paises, proceso que hasta 
este momento avanzaba a paso ciertamente veloz, 
pero aún discreto." 

(Jorge. G. castañeda. PROCESO. "Hacia la 
integración con Estados Unidos". 25/sept/1989) 

b) Argumentativos: son aquellos en los cuales se 

hacen los juicios que fundamentan la idea principal. Dicho 

fundamento pueden estar formado por argumentos que ofrezcan 

razones que sustenten el enunciado principal, o por una 



relación de causa-efecto, o por una comparación que 

establezca similitudes con hechos o situaciones conocidas 

para que se entienda mejor el mensaje. Ejemplo: 

"Falso. Los seres humanos vivimos 
perfectamente a gusto con diversas varas de medir 
y con valores que se niegan unos a otros sin que 
ello nos preocupe lo más mínimo y, en ocasiones, 
ni siquiera vemos conflicto cuando sostenemos 
opiniones opuestas. En asuntos sociales, podemos 
afirmar sin inmutarnos que, digamos, la libertad 
de organización es un derecho inalienable aquf, 
pero no es tan importante su respeto en otros 
lados". 

(Luis González de Alba. "La Ciencia en la Calle". 
LA JORNADA.2/enero/1989) 

c) Descriptivos: son aquellos en los cuales se 

señalan los detalles a mejor ayuden al lector a formarse una 

imagen precisa de la situación descrita. Ejemplo: 

"Llovía. Súbitos vientos empujaban y 
convertían en pedruscos las gruesas gotas. Un 
grupo de friolentos, desvelados -cada vez más 
mojados- reporteros, se comprimía -curioso e 
impaciente- frente al número 10 de Downing". 

(Miguel Reyes Raza. "Estaban a Punto del 
Enojarse ... " EXCELSIOR. 30/enero/1990). 

d) Narrativos: son aquellos en los cuales se hace 

el relato de los acontecimientos siguiendo el orden 

cronológico o climático, según convenga al propósito del 

género periodístico. Ejemplo: 

"Y ·mientras los grupos llenaban todos 
los rincones y hasta la zona·arqueológica, Gilbero 
Guevara Niebla volvía a encontrarse con el pasado. 
Su mirada recorría la plaza que volvía a llenarse 
como hace veinte años y como quien habla casi para 
si mismo nos decfa: 

-Yo estaba aquí en Tlaltelolco, en el 
tercer piso del edificio Chihuahua. Yo estaba de 
e:_spaldas al mitin. Y de repente se oyó una especie 
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de clamor, un grito de asombro ... ¡Voltee! y vi 118 
como del poniente de la plaza, el ejército 
atacaba ... El edificio, los accesos, habían sido 
tomados por militares de civil, los del 'batallón 
Olimpia' y cuando tratamos de salir nos 
detuvieron... ¡era una balacera generalizada! 
Subimos al quinto piso y vimos por las ventanas 
que desde el edificio disparaban ... " 

(Marta Ana ya. "Un Largo Quejido de Dolor: 'Dos de 
Octube no se Olvida'"· EXCELSIOR.3/oct/1988. 

Existe otra clasificación de los párrafos en 

atención al lugar que ocupan en el texto; de acuerdo con 

esto los párrafos pueden ser: 

1. Introductorios. En el discurso periodístico 

este tipo de párrafo cumple la función, junto con el 

titular, de presentar el tema y atraer la atención del 

lector. 

2. De desarrollo. Los párrafos de desarrollo son 

los que integran el cuerpo del texto. su importancia radica 

en proporcionar toda la información necesaria, adecuadamente 

ordenada para lograr mantener la atención del lector hasta 

el final del texto. A excepción de la nota infomativa en la 

cual el titular, los subtítulos y la entrada o LEAD 

constituyen lo principal de la información, todos los otros 

géneros periodísticos requieren de estos tipos de párrafos 

para construir el discurso y mantener el interés del lector 

todo el tiempo. 

3. De transición. Son párrafos auxiliares a los 

anteriores, su función es de enlace entre las ideas 

desarrolladas en todo el texto. su importancia radica 

precisamente en la transición suave entre las ideas para 

garantizar la coherencia de todo_el texto. 
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4. Conclusivos. Son los párrafos que cierran el 

texto. Pueden estar formados por la conclusión de un 

razonamiento, por una reflexión, por una sintesis enfática, 

un llamado a la acción o por el final de algún relato, según 

el género periodistico de que se trate. Son muchas las 

formas de "cerrar un texto" pero la exigencia periodistica 

es que se haga un cierre fuerte, de impacto para el lector. 

EJEMPLOS DE PARRAFOS INTRODUCTORIOS: 

1. De una nota informativa: 

"En San Juan Ixhuatepec, estado de 
México, donde el infierno no es una amenaza para 
el más allá sino el recuérdo del 19 de noviembre 
de 1984, en que -oficialmente- murieron calcinadas 
521 personas por los estallidos de la planta de 
gas de Pemex y compañias privadas, todavia huele a 
gas." 

(Rosa Rojas. "Aún huele a gas en Ixhuatepec, a un 
año de la gran tragedia". LA JORNADA. 18/nov/85. 
págs.15, 18) 

2. De una crónica: 

"El grito heria. El grito estremecia. El 
grito se alzaba desde el tercer piso del edificio 
Chihuahua hasta la Plaza de las Tres Culturas y 
más allá hasta donde la vista se perdia. El grito 
sobrecogia, acusaba, hacia sollozar. Parecia salir 
de las entrañas mismas de Tlaltelolco y se 
extendia como un largo quejido de dolor: 

"Doooossss-de-octubre... ¡Nnooo-se-
olvidaaaaa!" 

(Marta Ana ya. "Un Largo Quejido de Dolor: 'Dos de 
Octubre no se Olvida'"· EXCELSIOR. 3/oct/1988. pág 
1). 

3. De una entrevista: 

"PARIS.- Escribir sobre Fidel Castro sin 
pasión ••• ¿Acaso es posible? 

-Por lo menos nada se pierde con 
intentarlo, dice Jean Pierre Clerc riendo. 
Considerado como uno de los mejores especialistas 
franceses en asuntos latinoamericanos y jefe de la 
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Monde, Clerc acaba de publicar un libro de casi 
500 páginas sobre el lider cubano. En un 
precedente libro, analizó 'la rivalidad entre los 
Estados Unidos y la Unión Soviética en el 
espacio'"· 

(Ana Marie Mergier. "Hoy, la prioridad de Fidel es 
insertar a Cuba en el Continente". PROCESO. 
2/enero/1989. págs. 40-45) 

4. De un reportaje: 

"Fue un ardid. Espantados por la 
renovación moral de Miguel de la Madrid, Joaquin 
Hernández Galicia, La Quina, lider moral del 
sindicato petrolero, y Salvador Barragán Camacho, 
lider ejecutivo, tramaron el engaño. Y es que las 
cosas ya no eran iguales. La Quina habia jugado 
varias veces con el chantaje de su retiro. Siempre 
le habia dado resultado. Hasta que ya no". 

(Enrique Maza. "El de 
construido a golpes de 
16/enero/1989.págs. 6-14) 

s. De un editorial: 

La Quina, un 
corrupción". 

imperio 
PROCESO. 

"Si como dijimos ayer en este mismo 
lugar, la invasion de 'Paseos de Tasqueña' y la 
inactividad gubernamental frente a ella no son su 
sola apariencia, tenemos que preguntarnos por su 
significado real. Para ayudarnos a responder, 
precisa tener en cuenta no sólo este hecho, sino 
otros que se le asemejan, por cuanto convergen 
todos en la intención de dañar a esta cooperativa 
y a sus publicaciones". 

("Libertad Necesaria 
8/julio/1976. pág.6) 

a Todos" 

6. De un artículo de fondo: 

EXCELSIOR. 

"Para los medios de comunicación de la 
potencia dominante es posible tratar la 
transmisión del mando presidencial en un pais 
periférico corno el nuestro de tres maneras: como 
un suceso relativamente significativo, como una 
noticia entre otras tantas o simplemente 
ignorarlo. En Nueva York, el drama politice 
mexicano del lo. de diciembre fue tratado de las 
tres maneras". 
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EXCELSIOR. 8/dic/1988. págs. 1, 10) 

7. De una columna: 

"Hace varias semanas escribi en este 
mismo espacio un articulo sobre las terapias a las 
que se pueden someter, en Estados Unidos, los 
deudos de mascotas para lograr superar la 
irreparable pérdida. Despúes de publicar dicho 
articulo lei en la revista Time que, también en 
Estados unidos, ya existen terapias para los 
primogénitos que están a punto de tener un 
herrnanito ... ¿cuál es el siguiente paso?" 

(Guilllerrno Muñoz de Baena. 
Podrido". "La Vida en 
31/agosto/1989. Pág.l) 

"En Busca del Tiempo 
Terapia". EXCELSIOR. 

a. De un ensayo: 

"El pais todo, corno en un enjambre de 
abejas irritadas, merodea, acosa, busca y no 
encuentra; se vuelve a irritar, se estrella; no 
encuentra las salidas ni para donde huir; se ha 
arrojado al suelo y se retuerce de dolor, y se 
arrastra por la tierra en medio de ayes 
lastimeros; y ya no sabe ni qué ni le importa, y 
mientras más explicaciones le dan sobre el por qué 
de la situación más se irrita." 

(José cueli. "Abejas irritadas". 
8/enero/1988. pág~ 27) 

EJEMPLOS DE PARRAFOS CONCLUSIVOS: 

LA JORNADA. 

1. De la nota informativa: de todos los géneros 

periodisticos, éste por tener una estructura de importancia 

decreciente (pirámide invertida), el último párrafo no es 

fuerte. 
"El presidente municipal de 

Tlalnepantla, cuauhtérnoc Sánchez Barrales, negó 
que haya pánico y fugas de gas. 'No me han 
reportado nada', dijo, y señaló que las gaseras 
'tendrán que reubicarse necesariamente', aunque, 
aclaró, 'según las posibilidades económicas de las 
cornpañias'. A insistencia de la reportera apuntó 
que ello podria ocurrir 'antes de un año'. Y al 
cuestionársele sobre la f orrna en que se 
garant__:izará entretanto la seguridad de la 
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que inspeccione las condiciones de operación de la 
empresa. Aunque esa dependencia 'no le ha 
notificado al ayuntamiento el dictamen al 
respecto'"· 

("Aún huele a gas en Ixhuatepec, a un año de la 
gran tragedia". Rosa Rojas. LA JORNADA. 18/nov/85. 
págs. 15, 18). 

2. De la crónica: 

"Eran entonces las siete de la noche y 
cincuenta minutos. Veinte años después." 

(Marta Anaya. "Un Largo Quejido de Dolor: 'Dos de 
Octubre no se Olvida"'· EXCELSIOR. 3/oct/1988. 
pág. 29). 

~· De la entrevista: 

"No sé, pero no creo. Castro es un 
hombre tierno. castro es, antes que todo, el lider 
de su revolución y hace lo que le parece bueno 
para su revolución. Es un politice aguerrido. 
Calcula. Calcula siempre. Mucho. Bien y rápido. 
Cuando tiene decisiones importantes que tornar, 
sobrepasa las ventajas y las desventajas. Con toda 
seguridad asi lo hizo para la torna de posesión de 
Salinas de Gortari. Y éste salió ganando. Una 
lástima para Cárdenas. ¿Qué más prueba quiere del 
hecho que, hoy por hoy, la prioridad absoluta de 
Castro es la inserción incuestionable de su 
revolución en el continente y no la ayuda a las 
izquierdas o a las guerrillas latinoamericanas? No 
juzgo. Observo. Cuidado: tampoco digo que da la 
espalda a los progresistas de América Latina. 
Seria absurdo. Estableció con ellos otro tipo de 
lazos." 

(Ana Marie Mergier. "Hoy, la prioridad de Fidel es 
insertar a Cuba en el Continente". PROCESO. 
2/enero/1989. págs. 40-45) 

4. Del reportaje: 

El cierre es la cita textual de una carta que 

Lorenzo Cantú Nava, petrolero sindicalizado, le envió a La 

Quina, y finaliza asi: 
"El cumplimiento de estos dos deberes, 

uno de carácter legal y otro de carácter moral, no 
lo releva de sus responsabilidades hi_ptóricas". 



(Enrique Maza. "El de 
construido a golpes de 
16/enero/1989. págs.6-14) 

s. Del editorial: 

La Quina, un 
. corrupción". 

imperio 
PROCESO. 

"En estas páginas seguiremos mostrando 
al pais lo que él mismo es, según nuestro leal 
saber y entender. La hostilidad permanente en 
contra de esta cooperativa sólo podrá hacer variar 
el rumbo de sus publicaciones mediante la 
ilegitimidad. si ella prevaleciera, se sabrá con 
plena certidumbre dónde situar la responsabilidad 
de que la nación pierda una posibilidad de ejercer 
la libertad critica y dignamente." 

("Libertad Necesaria 
8/julio/1976. pág.6) 

a 

6. Del artículo de fondo: 

Todos" EXCELSIOR. 

"Yo sospecho que un buen número de los 
observadores estadunidenses están perfectamente 
conscientes de cuál es la verdadera agenda del 
nuevo gobierno: que se trata de una agenda 
aceptable, no contradictoria, pero que carece de 
legitimidad. Saben que para hacer realidad los 
proyectos de los modernizadores economices se 
rquiere tiempo y ese es el tiempo que los 
politices autoritarios prometen dar. Sin embargo, 
admitir abiertamente lo anterior, equivaldria a 
aceptar que la permanencia y ahondamiento del 
autoritarismo en México es un precio necesario y 
aceptable, lo que pondria en entredicho el 
supuesto compromiso histórico estadunidense con la 
democracia en los cuatro puntos cardinales del 
planeta. De ahi que para esos observadores resulte 
más conveniente dejar la contradicción en la 
puerta del PRI y no en las del sistema de 
intercambio favorecido por la gran potencia 
dominante de Occidente." 

(Lorenzo Meyer. "El Mensaje y el Gabinete". 
EXCELSIOR. 8/dic/1988. págs. 1, 10) 

7. De la columna: 

"Y podria seguir enumerando traumas que 
deberian conducir a terapia, pero el espacio se me 
acaba ... Ahora sólo me queda ir a terapia para 
superar el trauma de que se me acabe el 
espacio ... ¿Lo podré superar? Algún diales contaré 
esa historia". 
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(Guilllermo Muñoz de Baena. "En Busca del Tiempo 
Podrido". "La Vida en . Terapia". EXCELSIOR. 
31/agosto/1989. Pág.1) 

8. Del ensayo: 

"Pero, ¿cómo ha sucedido? Desde ya 
pensamos que la mala madre, la bruja, la que 
encontramos en los cobradores, murió y la 
enterramos. ¿Si? pues nada; la madre bruja tiene 
todas las vidas posibles y es muy acompañadora; y 
como ángel de la guarda no nos deja ni de noche ni 
de dia, con su "dulce" compañia disfrazada de 
cobrador de todo imaginable: deudas externas o 
internas; familiares o conyugales. A las que no 
tenemos con qué pagar; y por tanto, tienen al pais 
todo, como un enjambre de abejas irritadas." 

(José cueli. "Abejas irritadas". LA JORNADA. 
8/enero/1988. pág. 27) 
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Los ejemplos, si bien ilustran lo que hemos 

señalado respecto de la importancia de la entrada y el 

cierre en los textos periodisticos, vale la pena hacer notar 

que los párrafos aislados de su relación textual no tienen 

igual fuerza ni se aprecia su total significación. Debido a 

esto remitimos al anexo en el cual se incluyen los textos 

integres. 

El texto. La coherencia del discurso. 

Al hablar de las palabras y la oraciones aludimos 

al concepto de coherencia local como elemento necesario en 

la construcción del discurso. La coherencia local, ya no al 

nivel de las palabras y las oraciones, sino a nivel del 

texto completo, depende del tema. Es decir, la relación 

entre las oraciones principales y secundarias en los 

párrafos y la relación del párrafo principal respecto de los 

otros párrafos del texto, así como la relación intertextual 

en la página del periódico, es una relación temática. 



Además de esta .coherencia temática, en 
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la 

construcción del discurso periodistico existe una coherencia 

semántica, las oraciones, los párrafos y los textos deben 

denotar (referir) situaciones que tengan que ver con el 

conocimiento y las creencias que sobre la realidad comparten 

quienes intervienen en la situación de comunicación que se 

establece entre los periodistas y los lectores. Esta 

coherencia semántica resulta de la coherencia que le otorgan 

al discurso periodistico los usuarios de la información 

compartida a través del periódico. 

"Cuando consideramos la cantidad de conocimiento y 

creencia necesarias para interpretar las oraciones y las 

secuencias de oraciones, los discursos reales acaban 

asemejándose mucho al caso del iceberg: sólo la información 

de la parte superior es visible como información expresada 

en el discurso mismo. La mayor parte de la información 

restante se comparte personal o socialmente y está 

cognitivamente representada por los usuarios del lenguaje y, 

en consecuencia, puede permanecer implicita en el texto y 

presupuesta por el hablante ... Asi, algunos fenómenos de 

presuposición están muy estrechamente relacionados con los 

significados de las palabras o con otras señales 

gramaticales. En términos cognitivos, la definición de la 

presuposición -el conjunto de proposiciones que el hablante 

supone que el oyente debe conocer- es más fácil pero más 

general: puede incluir todo conocimiento relevante 

necesario para comprender un texto pero también más 

especificamente, las pocas proposiciones necesarias para 
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interpretar una oración o para establecer una relación de 

coherencia ... Asi una proposición semánticamente implicada o 

vinculada es cualquier proposición que podamos inferir de 

otra proposición, dado un conjunto de conocimientos 

presupuesto. Todas las proposiciones de un texto que estén 

implicadas o presupuestas en la información de un texto y 

que no estén directa o completamente expresadas (formuladas) 

en el texto, serán denominadas información implici ta del 

texto ... las relaciones entre las proposiciones pueden variar 

en fuerza, tanto en la coherencia condicional como en las 

relaciones qe implicación. De este modo, en algunos casos 

podemos inferir de manera concluyente ciertas proposiciones 

de un texto, simplemente porque son la consecuencia de un 

reconocimiento general compartido. No obstante, éste no es 

siempre caso. A veces nuestras inferencias pueden tener una 

base más subjetiva. Aqui nos aproximamos al conjunto de 

nociones como sugestión, asociación y otros conceptos 

intuitivos utilizados para describir qué podemos inferir de 

los textos ... tanto en el discurso diplomático como en el 

discurso periodistico, es muy frecuente el uso de estas 

implicaciones débiles ... a fin de sugerir una información no 

explicitamente expresada en el texto. Estas inferencias no 

son, por supuesto, arbitrarias. Tampoco se basan en 

argumentaciones generales o en el conocimiento politice 

compartido, sino más bien en creencias más particulares, en 

opiniones y en el conocimiento de la situación concreta. De 

nuevo, esto nos proporciona un instrumento para analizar 
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ideológicamente · las diferencias relevantes del discurso 

periodistico." 5 

Las distintas dimensiones de la coherencia local 

revelan propiedades interesantes del discurso en general y 

del discurso periodistico en particular. En tanto que la 

coherencia necesita del conocimiento presupuesto y de las 

creeencias, la inteligibilidad y la comprensión del texto 

también depende de la ideologia de quien escribe y de quien 

lee. Este conocimiento y estas creencias permanecen, por lo 

general, implicitos en el discurso porque se supone que se 

comparten socialmente ... "Esto nos propo:r'ciona un refinado 

instrumento para el análisis ideológico del discurso 

periodistico. La semántica es más bien una disciplina 

dividida, pero hemos intentado integrar nociones tomadas de 

la semántica lingüistica (el significado), de la semántica 

formal o lógica (funcional verificativa), y de la semántica 

cognitiva. Todas ellas son necesarias para explicar las 

muchas facetas de los interesantes fenómenos del discurso, 

como la coherencia y la implicación que aún no son bien 

conocidos en el estudio de la comunicación de masas ... Hemos 

discutido sólo las directrices más generales de la semántica 

local del discurso".6 

"De acuerdo con los principios de la semántica del 

discurso local, las proposiciones que se expresan en la 

noticia deberian estar condicional o funcionalmente 

relacionadas, con respecto al tema y al conocimiento 

relevante del mundo de un itero o párrafo ... A diferencia de 

5 T. van Dijk. ob cit. págs. 97-99. 
6 Ibidem. pág. 99. 
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los relatos cotidianos, la noticia no presenta, por lo 

general, sucesos en un orden cronológico. No empieza por el 

principio ni finaliza con la última secuencia de sucesos o 

actos ... despliega la realización total de la información 

guiada por un esquema y dependiendo de la relevancia. Es 

decir, la información importante aparece primero ... Esta 

restricción fundamental en el discurso periodístico también 

tiene consecuencias para las estructuras locales ... También 

hemos visto que los temas en el discurso periodístico no 

pueden expresarse de manera continua. Esto significa que, 

debido a los cambios de tema, las proposiciones siguientes 

no siempre pueden relacionarse directamente".? 

En síntesis, las técnicas estructurales en la 

construcción del texto periodístico son las siguientes: 

1. Lo más importante va primero. El LEAD. Orden de 

las oraciones en el párafo y en el texto. Si se trata de una 

nota informativa, el lugar principal está en la entrada, y 

se le conoce como LEAD. En los demás géneros periodísticos, 

la entrada es fuerte y atractiva, pero no necesariamente 

incluye en ella a la NOTICIA, ésta puede aparecer en otra 

parte del texto o bien dejarla implícita porque el género 

periodístico así lo demanda. 

2. Xnicio atractivo. 

3. cierre fuerte. 

4. Mantener la atención del lector a lo largo de 

todo el texto. Esto se logra con descripciones vivas y 

realistas, con riqueza y variedad en las palabras, con 

7 Ibídem. pág. 100. 
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transiciones suaves, con información fundada, con opiniones 

sólidas. Intervienen, pues, la morfosintaxis, la estilística 

y la retórica.a 

8 Para ejemplo de lo dichq_ véanse los textos del anexo. 



CAPITULO VI 

"CONSTRUIR EL DISCURSO" 
(Nivel estilístico y retórico) 

1. EL Estilo. 

Definición. La noción de estilo va muy unida a la 

retórica. A veces, inclusive se le considera como una 

variante de ésta debido a los usos particulares del lenguaje 

para persuadir. Es más algunas de las estrategias retóricas 

se les conoce como "figuras del lenguaje" o "figuras del 

estilo". 

El estilo tiene cabida en todos los niveles del 

discurso: en las palabras, en las oraciones, en los párrafos 

y en todo el texto. Aunque lo común es que el estilo se dé 

en el nivel gramatical, también se da en el nivel semántico 

y en el pragmático. Una misma estructura estilística, según 

esto, puede tener diferentes funciones· en diferentes 

contextos semánticos; asi como también, una determinada 

estructura sólo tiene significación contextual y no 

gramatical. 

Dicho en otras palabras, el estilo no sólo tiene 

que ver con el nivel gramatical sino y que de hecho, y en la 

construcción discursiva esto es determinante, también tiene 

que ver con los niveles semántico y pragmático. No se trata 

sólo de la expresión diferente de un mismo significado, sino 

de la existencia simultánea de otras estructuras subyacentes 

del nivel semántico y pragmático. De esta manera, las 

130 
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estructuras pueden aceptar variaciones estilisticas sin que 

se afecte el desarrollo del tema. 

El estilo es junto con la semántica, la 

morfosintaxis y la retórica, otra de las dimensiones del 

discurso. El estilo resulta de las elecciones realizadas por 

el usuario del lenguaje entre las variaciones opcionales de 

las formas de expresión del discurso. Esta elección aunque 

tiene cierto carácter de arbitrariedad, depende de 

situaciones contextuales que pueden exigir una construcción 

discursiva especifica. El discurso periodistico no escapa a 

esta restricción, su discurso adopta el estilo de los medios 

impresos. 1 

Hemos dicho que el estilo es una particularidad en 

el uso del lenguaje. Es la manera como se dice o se hace 

algo. Por ello, de acuerdo con van Dijk, el estilo es el 

resultado de "opciones escogidas" entre varias opciones 

estructurales viables. Se escogen palabras, estructuras 

sintácticas alternativas. "Estas variaciones gramaticales -

añade van Dijk- se reflejan en un texto como el resultado de 

una serie de decisiones y tienen diferentes funciones 

contextuales. Estas funciones pueden ser emotivas (para 

expresar ira o agresión), cognoscitivas (para impresionar, 

atraer la atención, aclarar, etc.) o sociales (para ser 

cortés, agresivo, formal, institucional, ritual, etc.)" 2 

1 van Dijk. La noticia como discurso~ pág. 49. 
2 van Dijk_,_Estructuras y funciones del discurso. pág. 130 
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En consecuencia, podemos clasificar al estilo en 

varios tipos no excluyentes entre si: el estilo personal, 

que es el conjunto de detalles estilisticos del uso del 

lenguaje (discurso) de una persona individual a través de 

situaciones diferentes. El estilo ad hoc o momentáneo, 

caracteristico del discurso de una persona en una situación 

singular. El estilo grupal, que es el estilo independiente 

de la situación de la mayoria de los miembros de un grupo 

social. El estilo contextual, que es el conjunto de 

caracteristicas de uso del lenguaje asociadas con un tipo de 

contexto social particular. El estilo funcional, que es el 

conjunto de caracteristicas del lenguaje de los miembros 

sociales como hablantes de una misma situación social 

mientras actúan en un rol funcional determinado. El estilo 

de los media, que es el conjunto de caracteristicas del 

lenguaje asociados con un medio de comunicación especifico 

(escrito, impreso, hablado) . El estilo socioléctico, que es 

la variante del lenguaje de un grupo o comunidad 

sociocultural especifico. Por último, el estilo discursivo, 

que es el conjunto de detalles estilisticos especificos que 

se asocian con un género de discurso especifico (la 

conversación, los acontecimientos cotidianos, una ley o el 

hecho de hablar en público). 3 

Debido a todas estos enfoques en el concepto de 

estilo, su definición a la luz del análisis del discurso 

resulta dificil. Tradicionalmente, el estilo y su estudio: 

3 van Dijk. La noticia como discurso. págs. 111-112_. 
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la estilistica, se asociaba con la forma personal y con los 

criterios basados en la estética del uso del lenguaje. No 

obstante, para una definición contextual, que es la que nos 

interesa, tenemos que basarnos en los estudios de la 

sociolingüistica, desarrollada en la década de los sesenta. 

De acuerdo con esta disciplina, el estilo es "una indicación 

o un señalador de las propiedades sociales de los hablantes 

y de la situación sociocultural del hecho del habla". Según 

esto, lo que interesa son las variaciones del uso del 

lenguaje en el contexto social. 

los 

"Al depender de diferentes 

usuarios del lenguaje pueden 

dimensiones so.ciales, 

haber recurrido a 

diferentes modelos bien fundados, modelos oracionales o 

palabras para expresar un significado determinado. De manera 

similar, más o menos independiente de las dimensiones del 

hablante, el contexto comunicacional tiene sus propias 

limitaciones estilisticas. En el juzgado 

conferencia pública, los hablantes tienden a 

o en una 

utilizar un 

estilo más formal que en la conversación cotidiana con 

amigos o miembros de su familia. De manera similar, el 

lenguaje escrito impreso puede asociarse con un estilo más 

formal que el lenguaje hablado." 4 

si aceptamos que el estilo es, como muchos autores 

señalan al definirlo, el uso diverso (variado) del lenguaje, 

debemos aceptar que esta definición incluye la nocion de 

selección entre alternativas y de comparación entre los 

4 Ibidem. págs. 108-109. 
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distintos usos del lenguaje. Al respecto van Dijk dice que 

la variación reflejada en la pronunciación fonética o en la 

construcción sintáctica no es arbitraria, sino que se 

produce dentro de determinados limites contextuales. Es 

importante, entonces, conocer lo que puede variar. Las 

variaciones pertenecen a las estructuras lingüisticas 

morfosintácticas, no a las semánticas; se trata de las 

diversas formas que puede adoptar el lenguaje pa~a referir 

un mismo significado. 

Para van Dijk la selección especifica de un tema 

puede caer dentro de este amplio concepto de estilo; se 

trataria de un "estilo temático" que consiste en seleccionar 

un tema de un conjunto de temas posibles en una situación 

dada. 

Para este autor existen dos clases de estilo: el 

probabilistico y el estructural-funcional. El primero no se 

limita a la oración, sino que puede caracterizar variaciones 

en la estructura de las secuencias, consiste en la 

preferencia por: el uso 

tamaño de las oraciones, 

de ciertas palabras y 

el uso de reglas y 

frases, el 

categorias 

gramaticales especificas, etc. El estilo estructural-

funcional, en cambio, resulta de escoger las estructuras 

gramaticales que mejor expresan lo que se desea transmitir o 

para aumentar el interés del lector. 5 

En un sentido general, "el estilo es el conjunto 

total de los detalles estructurales variables y 

5 van Dijk. Estructuras y funciones del discurso. pág. 130. 
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caracteristicos del discurso que son una indicación del 

contexto social y personal del hablante, dada una invariante 

semántica, pragmática o situacional11 .6 

Adoptamos esta definición para definir al estilo 

en el discurso periodistico, pues entendemos al periodismo 

como una actividad eminentemente social. Según esto, las 

variaciones estilisticas que nos interesan son las que hacen 

referencia a la dimensión social del uso del lenguaje. 

En consecuencia, al ser el estilo una elección de 

palabras y de temas en relación a varios factores de indole 

contextual, podemos añadir que "la elección de palabras 

especificas puede señalar el grado de formalidad, la 

relación entre los participantes en el habla, la inserción 

institucional o grupal del discurso, y en especial las 

actitudes y, en consecuencia, las ideologias del hablante. 

si el periódico elige terrorista o luchador por la libertad 

para referirse a la misma persona, no es tanto una cuestión 

semántica como una expresión indirecta de valores 

implicitos, aunque asociados, 

significados de la palabra". 

incorporados en los 

"Otras elecciones lexicales no se originan en· la 

ideologia sociopolitica, sino que son parte de los registr~s 

profesionales usados para denotar caracteristicas 

especificas del acontecimiento. 

controlar 

retóricas, 

el estilo del léxico 

Por último, 

mediante 

se puede 

estrategias 

por ejemplo, de lo sobreentendido. Las 
~~~~~~~~~~~~ 

6 van Dijk. La noticia como discurso. pág. 111. 



mitigaciones, especialmente usadas al describir actos 

negativos de importantes actores de la noticia, son un 

procedimiento normal, utilizado también para evitar cargos 

de difamación. El término estereotipico "controvertido", por 

ejemplo, se usa por lo general para denotar las 

caracteristicas de una persona que el periodista u otros 

importantes grupos de referencia consideran negativas. El 

punto de vista es crucial en este caso. Lo que para un 

periodista es una acción "violenta" o "contundente", para 

otros puede ser "agresiva" u "ofensiva". 7 

El estilo periodistico y el uso del lenguaje. 
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Nos preguntamos con Martin Vivaldi si puede 

hablarse con rigor cientif ico de un lenguaje y de un estilo 

periodistico. La respuesta es afirmativa, coincidimos con él 

al señalar que "el periodismo es un medio especifico de 

comunicación y expresión del pensamiento. El periódico es un 

mensaje diario. Como tal medio expresivo -de algo- y 

comunicativo -para alguien-, el periódico es un 'generador' 

de técnicas y maneras caracteristicas, generativas a su vez 

de ciertas técnicas y maneras lingüisticas y estilisticas. 

Existe un 'modo de hacer' periodistico, claramente 

diferenciable del modo propio del estilo literario puro, del 

didáctico, del filosófico, del cientifico y hasta del habla 

popular o coloquial. De todos estos modos 'tiene algo' el 

7 Ibídem. pág. 122. 



lenguaje periodistico, a más de sus maneras tipicas, propias 

del quehacer periodistico como tarea profesional". 8 

El lenguaje periodistico es muy variado, tan 

variado como los acontecimientos diarios de la vida misma. 

Los hechos exigen un tratamiento lingüistico especial, que 

sin perder el nivel racional, reflejen emoción. De ahi la 

necesidad de un uso especial de las palabras y de los signos 

de puntuación. El periódico no elude el razonamiento -dice 

Martin Vivaldi- sino que lo busca, pero también busca el 

"hecho vivido, porque vivido". 
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El discurso periodistico se caracteriza por un 

especial uso del lenguaje; usa las palabras del lenguaje 

cotidiano, pero como su propósito es informar sobre el 

acontecer social a un grupo masivo, el lenguaje debe ser 

fácilmente decodificable. 

Esto significa que debe ser un lenguaje cuidadoso 

pues, como lenguaje "mediador", se ocupa de enterar a las 

personas de lo que sucede en su entorno. Esta función 

mediadora implica la responsabilidad de manejar un lenguaje 

correcto y adecuado al nivel del público a fin de garantizar 

no sólo la recepción sino también la comprensión del 

mensaje. 

"Un lenguaje claro -dice Núñez Ladevéze- es 

práctico porque sirve de instrumento mediador y traductor 

del contenido de códigos selectivos. De este modo, lo 

cotidiano y la claridad pueden concebirse como vias de 

8 G. Martín Vivaldi. ob. cit. pág. 23. 
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acceso a la consistencia de la vida pública, como 

instrumentos de mediación." 9 

entonces, 

intención 

En 

el 

la 

uso 

construcción del discurso periodistico, 

del lenguaje está en relación con la 

informativa conlleva este tipo de 

comunicación. No se 

que 

trata de una mera organización 

sintáctica de las oraciones ni sólo de una corrección 

estilistica en las palabras, ni del uso de las figuras 

retóricas para garantizar los efectos del mensaje en el 

receptor. Se trata del conjunto de estas técnicas que operan 

simultáneamente con las técnicas metodológicas para obtener 

un mejor conocimiento de la realidad y con la dimensión 

semántica del dicurso que determina su significación en 

relación con una situación de comunicación especifica. 

conjunto 

párrafos) 

En consecuencia, el estilo es, en lo general, el 

de elementos variables {palabras, oraciones y 

ordenados de manera más o menos libre pero 

atendiendo a las caracteristicas propias de la construcción 

discursiva periodistica. Al ser el periodismo un fenómeno 

social {Fattorello) las variantes que importan y afectan la 

construcción del discurso periodistico son aquellas que se 

relacionan con el uso social del lenguaje. En otras 

palabras, el estilo del discurso periodistico es informativo 

y, como cualquier estilo, tiene las limitaciones propias de 

su contexto comunicacional. Esto nos lleva a considerar 

también otra caracteristica estilistica del discurso 

9 L. Núñez Ladevéze. ob. cit. pág. 92. 



periodístico: el lenguaje periodístico adopta las 

características de la comunicación masiva; está obligado a 

una construcción especial en su discurso. No es lo mismo la 

construcción discursiva de un texto escrito para un público 

anónimo, heterogéneo y que además requiere de una difusión 

masiva, que cualquier otro tipo de construcción discursiva 

en la cual puede darse o no, según el tipo de comunicación, 

una relación cara a cara (por ejemplo, una conversación, 

una conferencia o el envio de una circular). 

El lenguaje en la construcción discursiva 

periodistica, tanto en el contenido como en la 

significación, tiene "validez común" porque es un mensaje 

público, anónimo y genérico. "Es un lenguaje dirigido a un 

público determinado para el cual -y sólo para él- es común, 

entendiendo por público una pluralidad anónima de sujetos 

receptores entre quienes no hay vinculas preestablecidos: la 

elaboración del mensaje ha de ser válida simultáneamente 

para todos ellos, y ha de ser válida también para en~endrar 

el único vínculo que puede definir el público: su relación 

de dependencia informativa respecto del medio. Es una 

relación de contextura comunicacional y semiótica compleja, 

cuya base no es la mera 'redacción' tal y como la entendería 

un gramático, sino una 

está compuesto por 

semiótica cuyo contenido analizable 

ítems de valor codificable por 

'referencia a una cierta tabla de valores interna, ligada a 

la cultura y que representa una estructura del individuo' 

(Moles, 1971). Estructura que podemos concebir como genérica 
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y como seleccionada. Genérica porque en principio todo 

individuo puede tener acceso a ella. Seleccionada porque de 

hecho se dirige a recortar del público potencial genérico un 

público real efectivo." 10 

La construcción discursiva cotidiana en realidad 

no ofrece mayor problema; sin embargo, la construcción 

discursiva periodistica debe ser más cuidadosa; requiere de 

un tratamiento especial a fin de satisfacer las exigencias 

de la decodificación de un público con las caracteristicas 

arriba señaladas y, además de llegar al público con 

facilidad, está obligado a escoger y dejar claro el 

contenido del mensaje. 

"Según Brian steel, la caracteristica más 

destacada del estilo periodistico es 'la variedad de 

vocabulario, de los giros y de las construcciones 

gramaticales'. Esta tendencia a la variedad expresiva, 

caracteristica del léxico periodistico, no es, a nuestro 

juicio, sino una consecuencia de la ineludible necesidad de 

exactitud, de precisión, de justeza: de utilizar la palabra 

exacta en el sitio preciso y en el momento oportuno".11 

Hemos dicho que el estilo en el discurso 

periodistico depende del uso del lenguaje pero también cabe 

repetir que este estilo adopta las caracteristicas de la 

comunicación masiva; o sea que: 

10 Ibidem. págs. 74-75. 
11 citado por G. Martín Vivaldi. ob cit. pág. 26. 
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-Es periódico. La información se renueva conforme 

a la frecuencia de aparición (ciclos preestablecidos) del 

periódico, y en relación con la vigencia periodistica del 

acontecimiento. 

-Es unilateral. Los discursos periodistcos van del 

emisor al receptor y su construcción asi como su 

organización y difusión dependen de las condiciones 

profesionales que impone el emisor en tanto sistema 

informativo. Según esto el estilo es formal, pues el 

periódico es una institución seria. El lenguaje con 

frecuencia adopta las formas propias del lenguaje politice 

y, sobretodo del lenguaje cotidiano de la vida social. El 

discurso periodistico maneja, en sintesis, un lenguaje con 

nuevas acuñaciones léxicas y temáticas. 12 

La exigencia de unos "tiempos periodisticos", los 

famosos cierres de edición influyen en el estilo de este 

discurso: el periódico exige una escritura rápida, y a fin 

de ,garantizar un minimo de errores gramaticales, 

impropiedades en el estilo o sinsentidos semánticos, la 

sintaxis y la lexicalización se estand~rizan conforme a las 

normas estilisticas del periódico. También las limitaciones 

de espacio influyen en el estilo; se hace necesaria una 

escritua compacta en la cual se eliminen las repeticiones 

léxicas y temáticas. Esta exigencia se refleja en el uso de 

12 van Dijk. La noticia como discurso. pág. 114. -
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oraciones y párrafos breves, asi corno en la supresión de 

palabras por presupuestos informativos contextuales. 13 

-Es púb1ico. Esto significa que supone una gran 

cantidad de conocimientos socialmente compartidos, asi corno 

creeencias, normas y valores. En su redacción, el discurso 

periodistico debe llevar los indicadores de estos 

presupuestos. van Dijk dice que "sin una información que 

pueda darse por sentada, la noticia no seria inteligible". 

Una misma información, una misma construcción discursiva 

puede ser publicada en una pluralidad de medios, cada uno de 

los cuales puede reproducir ilimitadamente el mismo mensaje, 

y, estrictamente, el mismo texto. La información es 

"publicistica" porque no está dirigida a un receptor 

previamente determinado, sino que todo individuo del grupo 

social puede indiscriminadamente ser receptor del rnensaje.14 

-Es homogéneo. Busca que su significado llegue a 

una pluralidad simultánea e indiscriminada de sujetos; se 

trata de una connotación estilistica. Tiene el propósito de 

llegar a un público general, no distinguido como individuos 

sino como grupo que comparte una misma información que le 

permite la decodificación del mensaje. 

La homogeneidad no impide que existan diversas 

interpretaciones o decodificaciones de un mismo mensaje, de 

una misma construcción discursiva. 15 

13 Ibidem. pág. 115. 
14 L. Núñez Ladevéze. ob. cit. págs. 149-150. 
15 Ibidem. pág. 140. 

142 



En este sentido, según Balle {1973) el discurso 

periodistico se caracteriza por su inalterabilidad y 

homogeneidad. Ambas se derivan de la reproducción del 

discurso para su difusión masiva. La cantidad de individuos 

que se relacionan entre si por el discurso periodistico, no 

altera al discurso mismo, ni en su contenido ni en su 

difusión. Dicho de otra forma: "El diario impreso permanece 

igual a si mismo, cualquiera que sea el número de lectores 

por edición o el número total de ejemplares distribuidos". 

La estabilidad y la uniformidad del discurso periodistico 

lo caracterizan y lo distinguen de otras formas discursivas. 

-Es impersonal. El estilo del discurso 
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periodistico no lo produce ni lo expresa un sólo individuo, 

interviene toda la forma estilistica del medio como 

organización. Asi como en la apelación al lector no está 

presente el "usted", en la redacción del texto tampoco 

aparece el "yo"; los textos periodisticos no son relatos de 

experiencias personales de interés individual. el periodista 

cumple una función de mediador y el estilo periodistico está 

sujeto a esta condición. Es importante señalar, en 

congruencia con el plantemiento de nuestro trabajo, que el 

periodista es un operador semántico y como tal significa la 

realidad de la cual se ocupa; también cabe señalar que las 

creencias y las actitudes del periodista siempre permanecen 

en sus discursos ya sea de manera manifiesta o implicita. La 

forma implicita la descubrimos en: la selección de los 

temas, en la construcción de los discursos, en la 
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jerarquización de los hechos y en la selección lingüistica 

para referir los hechos. 

-Es referencial y apreciativo. Como una variante 

del discurso escrito, el periodistico está sujeto a las 

limitaciones de todo texto escrito. Los lectores están 

presentes de manera indirecta, se implica su existencia en 

el acto comunicativo periodistico, pero no se les conoce. El 

discurso periodistico no los apela, no hay un "usted" o un 

"tu"; no hay actos de habla dirigidos al lector. Por ello, 

estilisticamente, hay una distancia respecto del lector. 

Esto significa que la comprensión del discurso periodistico 

depende de la situación del receptor, de sus circunstancias 

y del contexto en el cual se construye el discurso. La 

construcción discursiva del periódico no acaba en él como 

medio masivo de comunicación sino que está relacionado con 

el entorno discursivo, contextual y situacional. El discurso 

periodistico se escribe presuponiendo que el lector medio 

comprende la información porque hay una serie de 

conocimientos contextuales compartidos, 

influye en el estilo. 16 

y esto también 

-Es textual y contextual. En la construcción del 

discurso periodistico, el lenguaje aparece constituido en 

textos, resulta de aplicar técnicas redaccionales a un 

conjunto de datos que se refieren a la realidad Estas 

técnicas, aunque arbitrarias en un cierto sentido tienen la 

restricción de garantizar la decodificación por parte de un 

16 Loe. cit. Además ver van Dijk. La noticia como discurso. pág, 115. 



público masivo. El 

"condicionado por 

inteligibilidad de 

discurso periodístico está, entonces, 

los criterios y posibilidades de 

un público discriminado, pues sólo en 

estas condiciones puede satisfacer intereses comunes de una 

pluralidad de sujetos cuyas diferencias contextuales, 

situacionales y semánticas no intervienen en el proceso de 

la comunicación". La realidad no se reproduce igual a si 

misma en el lenguaje; el lenguaje la refiere, la significa 

pero "no es" la realidad misma. Lo que se reproduce igual a 

si mismo es el lenguaje; el medio masivo, en este caso el 

periódico, multiplica el mensaje (que es igual en su 

expresión lingüística) en el número de ejemplares que 

edita.17 

Los lenguajes periodísticos. 

Martinez Albertos señala que el periodismo nació 

vinculado al periódico, medio impreso que difunde noticias, 

de ahi que se confunda a la actividad periodística con el 

medio, cabe entonces precisar que el periódico es sólo uno 

entre otros medios masivos para la realización del 

periodismo. El periodismo impreso es una de las modalidades 

del periodismo pero no es l~ única forma: hay también 

periodismo televisivo, radiofónico y cinematográfico. Cada 

una de estas modalidades si bien se basan fundamentalmente 

en textos escritos, según el canal, utilizan también otros 

lenguajes para difundir las mismas noticias; "cada uno de 

los canales por los cuales hoy dia se difunden los mensajes 

17 Ididem. pág. 142. 
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periodísticos tiene su propio sistema de signos, su propio 

código de señales para expresar ideas, para dar forma 

inteligible a los contenidos. Hablar, por consiguiente, de 

códigos propios de los medios de comunicación de masas 

equivale a hablar de lenguaje propio para cada una de las 

modalidades periodísticas que utilicen estos medios. Si hay 

un periodismo escrito, un periodismo radiofónico, un 

periodismo televisiual y un periodismo cinematográfico, hay 

también, consecuentemente, un lenguaje del periodismo 

escrito, un lenguaje del periodismo radiofónico. un lenguaje 

del periodismo televisual y un lenguaje del periodismo 

cinematográfico". 18 

Según esto hay distintos lenguajes periodísticos, 

distintos sistemas de signos de la comunicación 

periodística. En atención al interés de nuestro trabajo sólo 

nos ocuparemos de los signos propios del periodismo escrito 

que, según Elíseo Verón, pueden agruparse en tres tipos de 

series visuales: una lingüística, una paralingüística y otra 

no lingüística. 

La serie lingüística está formada por los textos 

informa ti vos y publicitarios escritos de forma lineal. La 

serie paralingüistica, está formada por el conjunto de 

cabezas, pies de fotos, mensajes publicitarios con 

predominio icónico, gráficas, etc. La serie visual no 

lingüística está formada por los recursos tipográficos de la 

18 J.L. Martínez Albertcs. ob. cit. pá'g. 178. 
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confección y el armado del periódico, fotografias, dibujos, 

colores, etc. 

Aunque para nuestro estudio importa sólo la 

referencia del estilo a la primera serie, la lingüistica, es 

obligada la referencia, aunque indirecta, a las otras dos en 

tanto que operan en relación con la lingüistica para 

significar la realidad como parte del discurso periodistico. 

Los factores externos, como la distribución de los 

textos en el periódico, su espacio y lugar en la página, las 

ilustraciones, etc ... conforman la estructura del periódico. 

En este sentido no es válido, por tanto, estudiar un texto 

aislado del conjunto de mensajes de la página del periódico. 

El periódico es una unidad en la cual el valor, y por tanto 

la significación de cada elemento depende del conjunto; y en 

este sentido, hay que señalar que asi como las oraciones son 

elementos estructurales de la morfologia de un texto, y cada 

texto es un elemento estructural en la morfología total del 

periódico. Y este conjunto es el resultado de todo un 

proceso de acercamiento a la realidad basado en normas 

especificas del comportamiento periodístico que definen el 

proceso mediante el cual los acontecimientos sociales se 

transforman en noticias. 19 

Según esto y de ·acuerdo con el planteamiento del 

capitulo III en el cual distinguimos los niveles 

referencial, evaluativo y argumentativo, podemos clasificar 

-19 Jacquee Kayeer, citado por Martínez Albertoe. ob cit. pág. 98. 
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al estilo periodístico en estilo informativo y estilo 

opinativo. 

ESTILO INFORMATIVO. 

Esta forma estilística nace con el periodismo 

moderno, su propósito es informar a los lectores, 

transrni tirles los acontecimientos diarios. Surgen así, la 

nota informativa, la entrevista, el reportaje y la crónica, 

corno géneros periodísticos. 

ESTILO OPINATIVO. 

Es el estilo propio de lo géneros opinativos cuyo 

propósito es orientar el juicio de los lectores; su 

antecedente es la Retórica tradicional cuyas normas formales 

permitían la construcción de textos eficaces para persuadir 

y conmover al lector. "El arte de escribir, tal corno lo 

entendían los clásicos y tal corno lo entendieron los 

primeros periodistas de la Historia, era un acto de creación 

que se desarrollaba a lo largo de los tres conocidos 

procesos de la invención, disposición y elocución". 20 

El estilo editorializante modificó sus formas con 

el nacimiento del estilo informativo; se aleja de los 

esquemas ideológicos y literarios de notoria preferencia por 

el ensayo para dar lugar a otro tipo de textos opina ti vos 

más adecuados a las formas periodísticas nacientes. Surgen 

así el editorial, el artículo de fondo y la columna. 

Ambos estilos comparten ciertos rasgos distintivos 

que podríamos denominar rasgos del estilo periodístico; 

20 Ibídem. pág. 212. 
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éstos son: las oraciones y los párrafos cortos, la economia 

en las palabras, el uso de palabras sencillas y de 

significado preciso y, cuando el texto asi lo permita, el 

colorido en el relato. El estilo periodistico busca que el 

lector sienta en los textos que el periodista conoce bien 

aquello de lo que habla. Un buen estilo informativo evita 

,los eufemismos y las expresiones trilladas. 21 

Marinez Albertos, basado en Dovifat, distingue 

tres caracteristicas estilisticas en la construcción del 

discurso periodistico: la concisión, la. claridad y la 

construcción atractiva que capte el interés del lector. 

"La concisión del estilo informativo -indica 

Dovifat- se consigue con una expresión reposada y objetiva, 

pero vigorosa, de los hechos. Para ello hay que dejar que 

éstos hablen por si solos, la fuerza de la realidad hace que 

el párrafo más sencillo alcance virtud superlativa. No es el 

nümero, sino la elección cuidadosa y certera de los vocablos 

y su empleo en reproducir adecuadamente la visión y 

experiencia del suceso, lo que comunica realismo y vida al 

texto de las noticias. La concisión actüa de modo 

especialmente penetrante cuando las frases son ágiles tanto 

en sus relaciones internas como en las externas, ya estén 

intimamente trabadas o impetuosamente opuestas unas a 

otras." 22 

21 Siegfried Mandel. Periodismo moderno. pág. 93. 
22 Citado por Martínez Albertos. ob.cit. pág. 226. 
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"La claridad es la condición primera de la prosa 

periodistica" dice Martin Vivaldi. En el periodismo se 

escribe para todo tipo de lector; esto exige del periodista 

claridad en las ideas y en su expresión. "SegQn Quintiliano 

la meta de la claridad significa, no que pueda entenderse lo 

que decirnos, sino que no pueda, en modo alguno, no 

entenderse". 23 

La construcción que cautive la atención del 

lector, ya lo dijimos antes, 

periodistico que se basa en la 

es un rasgo del estilo 

aplicación de la técnica 

redaccional que señala que lo más importante va en primer 

lugar y después se sigue un orden decreciente. Esta técnica 

es válida para la nota informativa; sin embrago en todos los 

demás textos periodisticos se aplica el criterio de iniciar 

con una entrada fuerte, atractiva y desarrollar todo el 

texto con un ritmo tal que rnantega la atención del lector 

hasta el final. El cierre del texto también es fuerte, de 

impacto para el lector. 

LA RETORICA. 

La ·retórica es otro elemento esencial en la 

construcción del discurso periodistico. Estudia la dimensión 

persuasiva del uso del lenguaje y señala las propiedades 

discursivas que pueden hacer más atractiva la comunicación. 

En otras palabras, tiene que ver con la forma en corno 

decimos las cosas. Las estructuras retóricas del discurso se 

23 Ibidem. pág. 228. 
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basan en estructuras formales y contextuales que en si 

mismas no son lingüisticas ni gramaticales, pero que están 

en relación con los objetivos del discurso y, sobre todo, 

con los efectos que se desean producir al escribirlo. 

Algunos planteamientos teóricos del periodismo 

sugieren que el discurso periodistico puede construirse sin 

atender a la retórica y lograr satisfactoriamente su 

propósito informativo en tanto que se han cumplido con los 

requisitos semánticos y pragmáticos. No obstante, según el 

planteamiento de nuestro trabajo, consideramos que en la 

construcción del discurso periodistico es necesario añadir a 

la información el ingrediente de aceptación a lo propuesto 

por el discurso. 

En otras palabras, el discurso periodistico tiene 

como elemento estructural la dimensión persuasiva puesto que 

se construye con la intención de que el receptor acepte lo 

que se dice, que crea en los planteamientos, y que lleve a 

cabo las acciones propuestas. 

En este sentido, la dimensión retórica del 

discurso periodistico abarca: la teoria de la argumentación, 

los tratados de la composición y la elocución del discurso. 

Ya hemos hecho referencia a ellos desde otras perspectivas 

distintas a las de la retórica, su referencia ha estado 

ligada a las diversas formas que adopta la significación de 

la realidad en el desempeño del periodismo. 

En el desarrolllo del trabajo hemos planteado que 

en el conocimiento, registro y referencia del acontecimiento 
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social, el periodista interpreta la realidad y que el 

periodismo, como fenómeno social, es un acto informativo en 

el cual hay la intención del emisor (periodista y periódico) 

por influir sobre el conocimiento del mundo del lector. 

Ahora bien, la argumentación (en especial, los 

métodos de razonamiento), aunque importante para la 

organización de las ideas: la coherencia global del texto 

(lógica), no es suficiente para lograr que el discurso sea 

persuasivo. Interviene otra caracteristica de la composición 
1 

que también compete a la retórica: la estructura jerárquica 

de la información y de las ideas en el discurso. La 

selección y el orden de la información y de los argumentos 

al interior del discurso periodistico están en relación con 

el propósito persuasivo del texto. 

La retórica periodistica, en suma, no se limita a 

las figuras usuales del habla (la elocución), ni puede 

considerarse independiente de la gramática y la semántica 

del texto, sino que en la construcción del discurso 

periodístico se utilizan las estrategias gramaticales, las 

semánticas y las retóricas para relacionar la veracidad, la 

plausibilidad, la corrección, la precisión y la 

credibilidad. Estas estrategias incluyen el uso de las 

cifras; el uso selectivo de las fuentes; la cita de testigos 

oculares o participantes directos; la referencia selectiva 

de personas e instituciones fiables, oficiales, bien 

conocidas y creibles; las modificaciones necesarias en las 

relaciones de relevancia; las perspectivas ideológicamente 



153 

coherentes en la descripción de los sucesos, de los detalles 

concretos; y de la apelación a las emociones. 

La retórica, entonces, regula la formulación de 

los argumentos; organiza y presenta la información de modo 

tal que resulte más clara y atractiva al lector y, por 

último, le facilite su comprehensión; todo ello con la 

finalidad de influir en los cambios de sus creencias y 

opiniones. 

La construcción del discurso periodistico deberá 

atender a la necesidad de expr.esar la información que 

resulte coherente a los modelos que los lectores ya tienen 

del mundo. 

Debido a ello en el discurso periodistico no 

tienen cabida la imaginación, ni las formulaciones 

sintácticas complejas. La retórica periodistica no admite 

la escritura sofisticada, y densa pues su propósito es 

facilitar la comprensión 

periodistica enfatiza el 

del mensaje. La 

contenido importante 

retórica 

de los 

mensajes mediante estrategias en la estructura de los textos 

y de las páginas; es decir, mediante la organización 

jerárquica de la información, el ordenamiento de los textos: 

la superficie redaccional, las estructuras esquemáticas de 

cada texto y de cada página: la disposición de los 

titulares, las distintas formas de encabezamientos, la 

tipografia, etc. 

Para van Dijk, la persuasión cumple una función 

muy especifica en el discurso periodistico. Dice este autor 



que desde el punto de vista económico, "la noticia es un 

bien de mercado que debe promocionarse y venderse. Desde el 

punto de vista ideológico, la noticia promueve 

implicitamente las creencias y opiniones dominantes de 

grupos de élite en la sociedad. Desde un punto de vista 

pragmático, no obstante, no es principalmente el tipo de 

acto de habla global, que pertenece a las acciones del 

hablante (como las promesas o las amenazas) o las del lector 

(como las acusaciones) . El grueso de nuestras noticias 

cotidianas es más bien un ejemplo del acto de habla 

asertivo. Para que estos actos de habla sean pertinentes, el 

escri ter debe expresar proposiciones que el agente/ lector 

todavia no conozca y que el escritor desea hacerle conocer. 

La dimensión perlocutiva o persuasiva que apoya estas 

intenciones en la práctica, pues, es la formulación de 

significados de una manera tal que no sólo se entiendan, 

sino que también acepten como la verdad o al menos como una 

posible verdad. Las estructuras retóricas que acompañan a 

los actos de habla asertivos, como los que desarrollan las 

noticias en la prensa, deberán ser capaces de alimentar las 

creencias de los lectores uniéndose a las proposiciones 

asertivas del texto. La persuasión en este caso, por lo 

tanto, no necesita ningún cambio de opiniones o actitudes. 

La persuasión asertiva es el nivel cero de las procesos 

persuasivos: sin creer lo que el otro dice, dificilmente 

cambiaremos nuestras opiniones basadas en esas creencias".24 

24 van Dijk. La noticia como discurso. pág. 124. 
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Aceptar las propues~as de otros sobre los 

conocimientos y creencias respecto de la realidad es un 

proceso complejo. La psicologia (en concreto la teoria de la 

disonancia cognoscitiva de Festinger) hace años planteó la 

importancia que tienen en todos los fenómenos de influencia 

interpersonal y social, los factores de coherencia interna 

del individuo en relación con los fenómenos de 

identificación con los conocimientos.y las creeencias de los 

otros. Los esquemas de vida propuestos, la aceptación de 

las nuevas normas de conducta y la lógica particular para su 

aplicación deben tener un alto grado de congruencia con las 

propias para ser aceptadas. La persuasión tiene lugar, en 

efecto, cuando aceptarnos las nuevas propuestas y estamos en 

la disposición de cambiar nuestras creencias básicas. La 

investigación experimental lo ha confirmado, y recalca que 

este cambio no es fácil. Se requiere de buenas razones y 

evidencias para lograr la aceptación de lo nuevo, y a veces 

esto no basta para descartar creencias adoptadas a lo largo 

de años de conocrniento y experiencias. 25 

Ahora bien, la construcción del discurso 

periodistico tiene mucho que ver con este fenómeno de 

influencia pues, si bien, se construye con una intención 

informativa, también tiene un propósito persuasivo. Los 

textos se escriben para ser leidos, para "compartir" la 

información (y la opinión) referida a una determinada 

25 Para mayor abundamiento en este tema ver K. Reardon. La persuasión en 
• la comunicaci6n. 
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realidad. En este sentido es que se habla de una dimensión 

retórica (y persuasiva) 

periodístico. 

en la construcción del discurso 

"Ser retórico -dice Sánchez-Bravo- no es engaftar, 

ser retórico no es hinchar el perro, ser retórico no es 

seducir, ser retórico no es jugar con las palabras jugando 

con las palabras, ser retórico no es vender su mercancía al 

mejor postor sea bueno o malo, ... ser retórico no es adornar 

por adornar, ser retórico es convencer mediante la prueba. 

Sin dogmatismos y sin totalitarismos, porque la realidad 

siempre es abierta y proyectiva. El texto informativo 

siempre debe ser un texto abierto. Convencer mediante la 

prueba es un proyecto razonable y verosímil, digno hoy 

específicamente de los periodistas y de los profesionales de 

la información". 26 

En síntesis, hablar de retórica (y de persuasión), 

es hablar de una serie de estrategias discursivas que 

garantizan la eficacia del mensaje. En lo general estas 

estrategias son: 

l. Subrayar la naturaleza factual de los 

acontecimientos; 

2. Construir una estructura relacional sólida para 

los hechos; 

3. Proporcionar información que también posee las 

dimensiones actitudinal y emocional. 

26 A. Sánchez-Bravo. Periodistas: mensajeros, escribas y retóricos. pág. 
123. 
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La psicologia social y en especial la cognitiva 

manejan desde hace tiempo estas condiciones retóricas. Han 

estudiado y comprobado que en el sistema de construcción del 

discurso periodistico subyace el interés por informar sobre 

acontecimientos referidos a lo negativo, lo sensacionalista, 

a las historias que involucran al sexo y la violencia. Se 

trata de basar este tipo de información en una retórica de 

las emociones porque la gente las consume como noticias. 

La estrategia retórica, en este caso, radica en 

exagerar, sin rebasar los limites de lo verosimil las 

caracteristicas del acontecimiento. 

En otras palabras, la persuasión del discurso 

periodistico, está en función de su apego a los modelos de 

comportamiento, y creencias del grupo social en el cual se 

da. Volvemos nuevamente a insistir, sólo que ahora desde la 

retórica en la importancia que tiene en la construcción del 

discurso periodistico, la dimensión contextual de su 

referencia. En este sentido, lo que importa para la 

aceptación de lo referido en el discurso periodistico es 

subrayar la facticidad del suceso. 27 

De estas estrategias retóricas generales, van Dijk 

deriva otras particulares. Ellas son: 

1. La descripción directa y los informes de 

testigos oculares. La observación directa es uno de los 

requisitos básicos para lograr la verosimilitud del mensaje. 

27 van Dijk. La noticia como discurso. págs. 124-130. Para este tema 
tamblén ver a G. Tuchman. La producción de la noticia. págs. 95-116. 



La observación se refleja en las expresiones lingüisticas 

descriptivas que muestran la cercania del reportero con los 

sucesos. 

Las informaciones obtenidas de entrevistas con los 

testigos del suceso, son el complemento necesario para la 

construcción del discurso periodistico con intenciones de 

convencer. A veces también se recurre a ellas para· sustituir 

las observaciones directas del reportero. La función 

retórica de esta estrategia se cumple en tanto que las 

declaraciones de personas, como fuentes vivas y testigos 

presenciales de los sucesos, tienen un impacto emocional 

importante sobre los lectores. Esta estrategia tiene que ver 

más con el factor humano que con el requisito de la 

veracidad. 
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2. Las fuentes y las citas. Las fuentes son 

promotoras de la información noticiosa, por ello y en 

atención al enfoque de este trabajo, es importante destacar 

la relación entre el acontecimiento, la fuente, la noticia y 

la construcción del discurso periodistico. 

Casi todas las noticias tratan sobre 

acontecimientos que no permiten la observación directa o la 

descripción de testigos oculares. Los periodistas recurren a 

otros medios, como las agencias o los informes ajenos, para 

acceder a las noticias. Esta práctica, unida a la necesidad 

de credibilidad del mensaje ha hecho que el uso de la cita, 

la información de una fuente autorizada, se convierta en una 

estrategia retórica. Emper9, no todas las fuentes son 
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igualmente creibles; hay fuentes que se consideran de más 

valor informativo. Hay una jerarquia de fuentes y grados 

relacionados con su fiabilidad; esta jerarquia está 

cimentada en posiciones de poder de indo le económica, 

politica o social, en tanto se trata de lideres de opinión. 

La estrategia retórica de las citas opera de 

manera similar al señalamiento de las fuentes en cuanto a 

sus efectos persuasivos. Las citas -más las textuales que 

las indirectas- hacen parecer al discurso periodistico como 

más cercano a la verdad y su inclusión funciona, en muchas 

ocasiones como un elemento de mayor fiabilidad que las 

descripciones del suceso a las cuales hicimos referencia 

arriba. "Las citas -dice van Dijk- no solamente convierten 

el informe periodistico en algo más vivo, sino que son 

indicaciones directas de lo que se dijo en realidad y a 

partir de ahi, de lo que es verdad -como-acto-verbal". 

Según Tuchman, el recurso de las citas también 

cumple otra función más allá de la retórica; de acuerdo con 

esta autora, las citas le sirven al reportero como 

protección en contra de la calumnia o el libelo. 

Pero volviendo a las citas como estrategia 

retórica, éstas funcionan lingüisticamente como elementos 

del discurso que le dan la apariencia de fidelidad y, por 

ende, de veracidad en la interpretación, registro y 

referencia del acontecimiento social; de ahi que, al igual 

que como sucede con las otras estrategias retóricas antes 

mencionadas, es irrelevante que las citas sean precisas ~amo 
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datos, sólo deben sugerir que son verdaderas; lo importante, 

como función retórica, es su valor significativo 

contextual.28 

3. Las cifras. La estrategia retórica de las 

cifras cumple el efecto de porporcionar veracidad y 

exactitud al discurso periodistico, quizá a ello de debe que 

se abuse de este recurso. En la construcción del discurso 

periodistico se recurre frecuentemente a las cifras más allá 

de su carácter informativo, y se utilizan como estrategia 

retórica al enfatizar, por ejemplo, el número de 

participantes en algún evento, la edad de los actores del 

acontecimiento, o la fecha y la hora de los acontecimientos. 

Cuando se utilizan las cifras como estrategia 

retórica, no importa tanto la veracidad del dato,· como el 

impacto de precisión logrado con la presencia de la cifra en. 

el discurso periodistico, de ahi que éstas muchas veces 

varien en relación con el medio que las difunde. 

4. Los enlaces. Son elementos discursivos de 

conexión que además de cumplir una función lógica y 

gramatical en el discurso, también son una estrategia 

retórica. 

En el capitulo IV aludimos a la importancia de 

"pensar el texto" antes de redactarlo, como paso necesario 

en la lógica de la construcción del discurso periodistico. 

El orden de las ideas en un discurso, y su tránsito de una a 

28 van Dijk. ob cit. págs. 129-130. También ver Tuchrnan. Idem. y a Carl. 
I. Hovland. Communication and Persuasion. 



otra conforme a una secuencia predeterminada no sólo cumple 

los propósitos informativos y opinativos, por un lado, y de 

unidad y coherencia, por el otro, en la construcción del 

discurso periodistico sino que también la disposición y 

jerarquización de la información y de las ideas que componen 

todo el discurso, es una estrategia retórica que se utiliza 

para lograr los propósitos persuasivos del discurso 

periodistico. 
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Este punto está muy relacionado con todo lo dicho 

antes respecto de las caracteristicas de composición 

(entrada atractiva, desarrollo interesante y cierre fuerte) 

y con las funciones de los titulares en su relación con los 

textos y en la composición de toda la superficie redaccional 

de la página del periódico. En otras palabras, las técnicas 

de composición del discurso periodistico, también funcionan 

como estrategia retórica para convencer al lector sobre la 

referencia y la significación del acontecimiento social. 

s. La puntuación. Es otro elemento discursivo que 

a más de las funciones gramaticales y estilisticas 

desempeña una importante función retórica. En términos 

gramaticales, la puntuación se usa para separar las palabras 

y los enunciados. Para indicar, 

de una idea y el inicio de 

en los párrafos, el término 

otra y asi facilitar la 

comprensión global del discurso. Desde el punto de vista 

estilistico, los signos de puntuación también le imponen al 

discurso un ritmo y una significación determinada. De esto 

ya hablamos en el apartado anterior. 



La puntuación, como estrategia retórica, combina 

las reglas gramaticales y estilísticas para lograr una 

dimensión retórica en el discurso. Este manejo de la 

puntuación no es sencillo pues su uso en el discurso y su 

propósito persuasivo dependen mucho de la dimensión 

semántica y contextual de la infomación periodística. 

Las comillas, por ejemplo, que sabemos se usan 

para las citas textuales o para resaltar algunas palabras 

del conjunto del enunciado, con frecuencia más que citas 

textuales, o palabras que requieren del énfasis asignado, 

son recursos retóricos para darle mayor credibilidad a la 

información. 
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otros signos de puntuación como los dos puntos, el 

punto y coma, o los puntos suspensivos, además de recursos 

estilíticos muy característicos del discurso periodístico, 

también cumplen estrategias retóricas para atraer la 

atención del lector o para darle una significación ambigua 

que permita varias interpretaciones por parte del lector al 

suceso referido. 

6. La argumentación. Es la estrategia retórica por 

excelencia; debido a ello la explicaremos con más detalle 

que las otras. Ya hemos dicho antes que el discurso 

periodistico refiere la vida cotidiana y para ello utiliza 

el lenguaje común. En el uso de esta referencia lingüistica 

para construir el discurso periodistico, interviene también 

la lógica cuyo propósito es ordenar las ideas del discurso y 

añadirle un carácter persuasivo. No se trata de una lógica 
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con rigor formal; sino de una lógica de lo razonable. 

Término acuñado por el maestro L. Recaséns Siches, la lógica 

de lo razonable distingue al método de conocimiento de las 

ciencias sociales frente al de las ciencias exactas. Se 

trata de una lógica que ayuda al conocimiento de lo humano. 

A fin de entender a la argumentación como 

estrategia retórica consideramos necesario precisar algunas 

nociones sobre la argumentación. Para Aristóteles existen 

tres tipos de argumento: el apodictico, el er istico y el 

dialéctico. "Un argumento es apodictico si parte de premisas 

necesarias, es decir, seguras y evidentes. Un argumento es 

dialéctico si, partiendo de premisas que no son seguras ni 

evidentes y carecen de necesidad, son, no obstante, 

admitidas por todo el mundo¡ es decir, son 'razonables'; ... 

un argumento es eristico si sus premisas son aceptadas sólo 

por algunos, siendo su validez, por tanto, restringida, pues 

carece de aceptación general. 29 

Perelman, filósofo belga, con base en la Retórica 

y la Dialéctica aristotélicas, plantea una Nueva Retórica, 

que es una Teoria de la Argumentación. Para los fines de 

nuestro trabajo consideramos importante enfatizar el 

distingo que esta nueva retórica hace entre la lógica 

demostrativa (apodictica) y la argumentación pues es ésta y 

no aquélla la que funciona como estrategia retórica en la 

construcción del discurso periodistico. La argumentación se 

29 Aristóteles. De Interpretatione. Citado por NúLez L. ob.cit. pág. 
287. 
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sitúa en el mundo de lo razonable en el cual participan la 

razón y la voluntad. 

Las diferencias a las que se refiere Perelman son 

las siguientes: 

a) en la demostración, el discurso no se dirige al 

hombre completo, sino a su razón, en cambio la argumentación 

se dirige al hombre como tal y no sólo a su razón; 

b) en la demostración se discurre fuera del 

tiempo, mientras que los argumentos dependen de los 

condicionamientos temporales, y sólo valen para un presente; 

c) la demostración, en tanto razonamiento formal, 

no puede modificar sus conclusiones y, en cambio, la 

argumentación no se acaba definitivamente, 

reforzando; 

puede estarse 

d) la demostración es contemplativa, mientras que 

la argumentación insta a la acción; 

e) en la lógica formal al igual que en toda teoria 

cientifica, se distingue al lenguaje del metalenguaje, _en la 

argumentación, en cambio, existen argumentos espontáneos que 

involucran la reflexión con el objeto sobre el cual se 

reflexiona, y además, el objeta mismo está situado en 

niveles discursivos que varian constantemente; 

f) en la lógica formal hay contradicciones que 

invalidan los planteamientos; en la argumentación no existe 

la contradicción, sólo, la incompatibilidad. 30 

30 Ibidem. pág. 293. 



En este mismo sentido Eli de Gortari dice que la 

demostración es un tipo de razonamiento que busca la certeza 

en el conocimiento. Su propósito es probar la validez de un 

conocimiento en relación con otros y su estructura formal se 

basa en el conocimiento, en los fundamentos y en el 

procedimiento. La argumentación, en cambio, es el 

razonamiento que plantea una posibilidad de conocimiento, 

plantea la probabilidad de validez de una tesis propuesta, 

con la intención de conseguir su aceptación o rechazo. 

"La teoría de la argumentación estudia los 

procedimientos de prueba y de objeción que son utilizados 

para persuadir o disuadir de la adhesión a una tesis 

determinada. El dominio de la argumentación es diferente al 

de la necesidad y la comprobación¡ ya que, en general, no se 

discute cuando se ha demostrado que una solución es 

necesaria, ni tampoco se argumenta en contra de lo que ha 

quedado comprobado. En cambio, una cuestión es discutible 

cua.ndo pueden alegarse, en su favor o en su contra, 

argumentos plausibles o probables. Por otra parte, el 

dominio de la argumentación difiere también del dominio de 

las creencias, porque éstas se aceptan sin prueba, no 

requieren explicación ni tampoco admiten discusión. 

Entonces, el dominio de la argumentación se encuentra 

ubicado entre esos dos extremos, comprendiendo todo aquello 

que es susceptible de ser considerado verosímil o 

inverosímil, plausible o inadmisible, probable o 

improbable". 
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"La argumentación cumple la función de sostener 

nuestras opiniones, de hacerlas admitir por otros y de 

inducir a éstos a -obrar en consecuencia. La persuasión 

imparte a la afirmación de una tesis la fuerza necesaria que 

conduce a la acción ... La función principal de una 

argumentación es la de hacer verosimil lo que se asevera, 

justificando su postulación. También la argumentación cumple 

la función de justificar una acción o la disposición de una 

acción." 31 

Con la argumentación estamos en el terreno de lo 

razonable, en el de las opiniones, que es el nivel de la 

lógica que funciona como elemento base para la coherencia 

del discurso periodistico y para el uso de estrategias 

retóricas. 
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En cuanto a la obra de Perelman, su interés para 

la construción del discurso periodistico es que indaga las 

técnicas argumentativas utilizadas en aquellos campos en los 

cuales· no puede llegar la lógica analitica. Este autor se 

ocupa de distinguir entre argumentación y persuasión, lo 

cual resulta de suma utilidad para nuestro planteamiento 

sobre la construcción del discurso periodistico. La 

argumentación, hemos dicho, es una forma discursiva 

explicita de algunos de los géneros periodisticos, los 

opinativos. La persuasión, en cambio, es una forma de la 

retórica usada en la construcción de todo tipo de discurso 

31 Eli de Gortari. Lógica general. págs. 252-253. 



periodistico para cambiar las creencias y (a veces) incluso 

las actitudes de los lectores. 

La argumentación según Perelrnan, trata de 

convencer con métodos racionales; la persuasión tiene que 

ver más con los resultados que con el método. "En el 

argumento tienen tanta fuerza los hechos corno las ideas; la 

fuerza de cada uno dependerá del auditorio al que se dirija 

el argumentador y del objeto. Pero en la práctica 

periodistica, hechos y sistemas pueden ser indistintamente 

tomados como punto de partida de la argumentación ... Los 

puntos de partida de la argumentación son válidos en la 

medida en que reine acuerdo sobre ellos. Siguiendo 

principalmente los Tópicos de Aristóteles, Perelman cita, 

además de los hechos no controvertidos o fehacientes, las 

siguientes premisas para la argumentación: las presunciones, 

los valores, las jerarquias, los lugares (comunes y 

especificas) y el sentido común. Estudia después la 

selección e. interpretación de d~tos, afirrnando ... que las 

posibilidades de interpretación parecen inagotables." 32 

Con otro enfoque, pero que también nos interesa 

para entender a la estrategia retórica de la argumentación 

en la construcción del dicurso periodistico, Toulmin {1959) 

analiza los argumentos persuasivos y señala que tienen tres 

componentes: 1) la demanda, 2) la garantia y 3) los datos. 

La demanda es una aclaración implicita o explicita del 

persuasor (en este caso, el periodista o el periódico) 

32 L. Núñez L. ob.cie. págs. 294-295. 
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acerca de una información que quiere que acepte el lector. 

Puede tener distintos propósitos: cambios abiertos en la 

conducta, modificación de las percepciones o del 

conocimiento, o bien, modificación del efecto del mensaje. 

La garantia es la creencia general o la actitud 

que se establece en apoyo a la demanda; es una razón por la 

cual el lector debe aceptar la demanda. 

Los datos están compuestos por creencias 

especificas establecidas en apoyo a una demanda y se 

relacionan con ella por medio de la garantia. En realidad 

estos tres componentes del argumento persuasivo, son los 

componentes de un silogismo: la garantia es la premisa 

mayor, el dato es la premisa menor. y la demanda es la 

conclusión. 

Los datos en la retórica, pueden ser de tres 

tipos: a) los que son creencias o hechos que tienen en común 

el persuasor y su público; b) los que son creencias 

promovidas por el persuasor, pero que no han sido todavia 

aceptadas por el público; y c) los que son la evidencia del 

argumento. "La evidencia es cualquier creencia o información 

que proviene de una tercera persona ajena a la transacción 

de comunicación inmediata". La evidencia no siempre es un 

recurso retórico eficaz, para serlo, es preciso que sea 

novedosa, pertinente y creible. 33 

33 Carlos Fernández Collado. La comunicación humana. Ciencia social. 
- págs. 242-248. 



En suma, todas las estrategias retóricas, ya sea 

que provengan de la argumentación, de la composición o de la 

elocución cumplen el propósito de transmitir la noticia como 

la prueba para persuadir al lector sobre la significación 

que le otorga el discurso periodístico a la realidad. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

PRIMERA. Estudiar a la construcción del discurso 

periodístsico desde la perspectiva de la lingüística o la 

gramática del texto, lo sitúa en una dimensión más compleja, 

más abarcadora de la que se tiene considerándolo sólo desde 

la óptica de la gramática tradicional. Esto dificulta su 

análisis, pero lo explica mejor. 

SEGUNDA. Existen numerosos estudios sobre 

análisis del discurso; sin embargo es poco lo que se ha 

hecho en el campo del periodismo y, particularmente, en los 

procesos lógicos y lingüísticos que se involucran en la 

construcción del discurso periodístico. 

TERCERA. Consideramos, de acuerdo con lo 

planteado en este trabajo, que la redacción periodística 

debe rebasar el nivel gramatical en la cual se la tiene 

atrapada y considerarla desde una óptica más completa. La 

.redacción periodística es tanto un acto del pensamiento como 

un acto semántico y gramatical. 

CUARTA. La redacción periodística, como 

construcción discursiva, requiere vincularse a los estudios 

actuales de los procesos cognitivos y considerar no sólo los 

aspectos de emisión y recepción de mensajes sino y muy 

especialmente, los actos del pensamiento que se involucran 

en la construcción del discurso. 

QUINTA. Este nuevo enfoque para estudiar al 

discurso periodístico se vincula estrechamente y se alimenta 
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de otras disciplinas sociales tales como: la lingüística, la 

sociología, la ciencia política y la psicología social. 

SEXTA. El quehacer periodístico es una 

disciplina social vinculada a otras disciplinas sociales 

con las cuales, en cierta medida, comparte su método y sus 

técnicas. No obstante, como vimos en el desarrollo del 

trabajo, este quehacer, como fenómeno social que se interesa 

por difundir la información de actualidad, se distingue de 

las otras disciplinas sociales por las peculiaridades en la 

aplicación de las técnicas de observación, registro, 

interpretación y construcción de los mensajes. 

SEPTIMA. La categoría periodística básica: LA 

NOTICIA surge del acontecimiento social que el periodista 

conoce, selecciona, interpreta, jerarquiza y difunde 

masivamente en un grupo social determinado y en un momento 

específico. 
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OCTAVA. El trabajo periodísti~o es un trabajo de 

grupo; lo realiza una organización social legitimada por el 

grupo social en el cual opera. Esta consideración es de 

especial relevancia para la construcción del discurso 

periodístico pues la significación de la realidad resulta de 

creencias, conductas, intereses, perspectivas y expectativas 

compartidas por el grupo social en el cual se da. 

NOVENA. Para analizar al discurso periodístico es 

preciso considerar las funciones CONTEXTUALES 

(socioculturales) del discurso y las propiedades TEXTUALES 

·que le son específicas. 



DECIMA. Dentro de las funciones contextuales, 

según lo vimos en el trabajo, cobran especial relevancia 

para la significación del discurso periodístico, las 

creenicas y actitudes, las normas de comportamiento: 

individuales y sociales para aplicar dichas normas, las 

predilecciones, los intereses y las expectativas tanto de 

quien construye el discurso como de quien lo recibe. 

ONCEAVA. Las propiedades textuales del discurso 

periodístico: las estructuras gramaticales (morfosintaxis), 

y las estructuras esquemáticas (la coherencia local y 

global), las estructuras estilísticas y las estructuras 

retóricas también desempeñan un papel importante en la 

significación de la realidad que refieren. 

DOCEAVA. La construcción d'e1 discurso 

periodístico resulta de un proceso en el 6ual interactúan 

varios elementos: un conjunto de signos lingüísticos 

articulados conforme a los criterios sociales que les dan 

significado, una serie de reglas que establecen los modos 

especiales del uso del lenguaje en tanto comunicación 

masiva, un proceso de percepción, selección y jerarquización 

de los acontecimientos sociales y, por último, un proceso de 

selección, jerarquización y distribución intra e 

intertextual para construir cada texto y toda la superficie 

redaccional de las páginas del periódico. 
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Ejemplo: Fuentes periodisticas. Capitulo III págs. 66-67. 

N N c s 
R X o o E A 
E I V T I L 
u N o I K N p 
T A E A D X u H s M u G R 
E F F N A p p p p u T E N u E CORRES-; 
R p E A p A s I L A I X A A s~ PONSAL .ENVIADO 

. 
La Jornada * * * * * * * * * * * * * * * New Yor} 

Ginebra NO 
Chile 
Cuba 

El dia * * * * * * * * * Israel 
New Yor} Israel 
Ginebra 

Novedades * * * * * NO NO 

EL HERALDO * * * * * * * NO 

LA PRENSA * * * NO NO 

EL UNIVERSAL * * * * * * NO NO 

EL NACIONAI * * * * * * * * * Madrid Aroman 
Washing. Cairo 
New Yor~ Roma 
SanDiegc Jerusal 

¡ 

EXCELSIOR * * * * * * * Washing. LaHaban . 

Tel Aviv NewYork 
: Par is Dohram 

Madrid 
; Moscú 

Bonn 
¡ Chicago 
J 

UNOMASUNO * * * * * * * * * New Yod NewYork 
Israel 

FINANCIERO * * * * Washing. NO 

EL SOL * * * * * * * * Moscú NO 
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Fdisa i;i~~z~fá~T ·:: ., 
ae~~_,Fidez c'a;:z/¿:·.:7.-

Fidel «:as;ro, el ·~é~i~o dirigé~te de C~b~·.·s¡;;:~re="e!i noti· 
. cía do primera pla~.· En la c:Jpi!al de EcUedor,·Conée estu· 

.va da visita duran~e cuatro dfas para asistir a la tO~a ée ¡:o·· 
·.sesión del presidenta Rodrigo Borja, el. H.de~~CUbano_f1,;~ el 
:·personaje "més a·cosado por la mayoría 'dO 16S' ñ-:"'""ec.ics de · 
··comunicación Y. el que ha ocupado casi todoS IÓs "escacics 
. ~o la tc!evisiór: con. sus actividades" •. según las· ac¡;er.cias 
. deprens.a. -=.~·:.-> ... >1·.::·;··· ••.• --":.·'.j:_"-:_.:=:::i:-"':· -·· . ¡ 

. ·:·La causa dé CSt·é'TófCrés p'Or tOdo to C¡úe.de~larS_O_~Qa 
:-. Fidel Castro salta e la vista. Cuba, donde .Castro ejerce un 
.poder absoluto, 'adquirió. a medida Que se prqfund~zz!:a su 

-'.revolución una n:iaQnitud internacioneJ.do p·r_¡rr.er Creen,: 
··:·como consecu·en'cia furida.rñenta!mentá é!e lo Qüe b!stro y · 
:·sus ScgÍJidores·más fieles entienden como deb.ere~Ce.scli- ·. 
; daridad internacional.· Bastaría para prab·arlo'·e1·papef c:;ue· ·J 
~han desempei"lad·o laS.iropas cUbanas en An'g-ó1a·v: l'!'.ás to-. 'I 
f_davfa, e! arreglo. ñeg'ociado de los co.ñflictos .éel.~A. frica · 
:austral, en cuyas·neQociaciones ¡)articipó.Cuéa actiVamen- . 
~te en todas sus instancias.'··.; :·-. ;, ~.;;; ;·. ·~:·i:··_·-_¡.,,;..:_ -;· - ~C :·· · 

'.· ... i: De ahí que pr6Vo'qUé ~ña ·sonrisa de ínérédUiíd?_d~!.3 'anr:-·-:· 
f;'ffiación que sostuvo Castro acerca .de. Su· inf!uer.da en 1 

:centroamérica durante una conferenci'a''.de ... '·prcr.s.a 4uc · r 

.. :Concedió en Cuita Bntes de r·egres.ar a su.p3fs. El !k!er cu- -
~·báno. ·sostuvo que el presidente cost.'.!rricens~ OsC:ar A.-fas · 
:.rue müy generoso, con.él, arconcede.rlc .. ;-9ema"sia~a. in:iooi:: -· 
(ta-ncia" y sobrestima·r la influe.ncia que Pue'd~i ejeréer scbre . 
~·los dirigentes. sañdinis.41S Y ·de· los '.inO· .. iinientCS.;re ... o!u· . .' 
\cionarios de El Salvador.y GU11temala ·a ·fin de prcpici.:H la ·. 
~- p'acificación en Centroamérica: ; !:·~.':.. ~.:_-. ;\·:.r/: ~~;. ;: -: ~~ -~·-.. ·; 

:c.'. Casi todO muñdo.Satie'Qúo lcis· dirig.cinteS~citádo1S'}·asÍ e·~:.:: .. 
:rfio otros m·~chOs del ·es.Pcctro gUerrillcro. letiho'ame'rié~no, 
,cónsidcran las opiniones ·de. Castro'écmo C<lsi infa1itles, y · 
:au1J nildíe rechazaría públicaíncn.:o' tcc;~r.scjos". o.!il"'.~a· . 
·mientes pol:ticos· que el Hder cubano trazara en la esfeta -
,~ue comen:amc$, Todcs $abemos también que lcS a;;c·¡cis 
'solidarios éc la Cuba revolucionaria p. ·a tos mcvi.7::entos 
guerril!erc-s latinoamcricznos no hJn !ildo únicarr.,;r.:~ Cel · 
orden n~aral, 't' qcc esto le conccée, a FidGI • Cas:ro 
·-dig~mcs!o a~f- cierta prcrr:incr~cia· sobre les r:-.ovimicn· 
tos cilüdos. · ... :-. · · · ; · · · - · · 

. Pcdrfamo~ dcC:ir, pUns; q~:o Fic~i c3~tro Cl~¿le;I ~~i.:l"·:ez ··. 
na ful::a mcclc~ti::i r~ra .rech.n:?r virtu;;lmentc lo ~r:-::r.:> · 

·CJr el p:cs¡dt·n~,: /"'lriJ~. r¡~ir. infh.1'1'J r.ob.ro los Gt:r:r;i::e:cs·· ¡ 
.J:v.:tlorrf::•~ r 0UíltC1:1oltCCOS ÍJ~TJ qi.Jc'dqion;:·r. l.;i :r·"·· 
ia~ y fdcih:cn .-del dl~!cga y la ri~goci¡:¡ción cor. 1-:.s so· · 
icrnos re!i~cctivo!>: Tal nclitucl, sin crr.ba'rr.o, no 1a·rcs:3 ·. 
il1gí111 rn~rito .i l.1~ ílfirmilciCJncs Ce C:istro sob~e la ~fir.ci-. · 
a! rc~¡;o:i~:ibi1idc.d QUC C<lbC ?.! CC'bfornci de \\1ilSt".i~GtOn. 
cr atiil'Jr la r.~1C'1rn contra Nio:<Jrcoca"\' pcr su.infcnr:cfa rn, 
)!i ;;sun:o:: interi-.c.ir. c:o 10$ p:ií::r::: ce:r.uo.:;mcric:r.nc:1 .. ~ ·.' · : 

. . 
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EJEMPLO ESBOZO: IDEA CENTRAL 
E IDEAS SECUNDARIAS. 

~APLTULO. IV pig. 84. 

ESBOZO 

IDEAS PRINCIPALES: 

Fidel Cast~o siempre es 
noticia de primera plana. 

Cuba adquirió magnitud internacional 
como conse¿uencia de lo que castro y 
sus seguidores entienden como deberes 
de solidari)ad internacional. 

Prouoca _in¿redulidad la afirmaci6n de 
Castro a¿erca de su influencia en 
Centroamérica. 

-Los dirigentes guerrilleros latinoame
ricanos, consideran las opiniones de 
Castro como infalibles. 
-Los apoyos de Cuba a los movimientos 
guerrilleros latinoamericanos no han 
sido sólo morales. 

Fidel Castro emplea una falsa modestia 
para rechazar lo pedido por el 
presidente Arias. 

UNOMASUNO 
14- ag () st o-88. 
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.. _,.. • ...• ;¡: 1·.1 ... 1..-:: ·- .. p-.'\: 

una Cada· a -Santaclós", ·Sino el Futuro de·;~México:,:,_GallatdÓ. :1 :EL T(C "no es 
~-~ -~ . ' . - ' . 

. · ....... ·:.· ~~ ·:! :·- ~.:·~ l~ i:'"'··.~i t-:.:.~~-; ..:.:: .. :--tf<: r~~~:·':;::~·, -~\ :: r~:~ (~-!- .. ~-:1~ .. -·.~~~~~ --~.,·"'' :·. 
. · ·· · ·. · .. · " "· · · :: : ··:·, · ·· .~ •!,(Ver parte inFcrior,{4a:·a ?o:.ColsJ· ·~ ~: .·· ·.·. 

• • : • • • • • . .(\ -.... , _, •• , •. ~, •,¡ ~ ',;. • ~:: •• ~ ; .• 

MUEBLES EURO~EÓS 'Ili!C'E~. : ';);'_t~, 

t~1t..2'f; EI7PERIQDIGO; DE -LA\VTP.~~~í;IOJ'.':~;A:l, 11 __ 
·.• . . 

~r1;•tn~1 '~"'~ :'"{"lt~:.!•. ~~ .;r!vft~.11 _c1~11 ~-i ·~- ~c:•tt.+_1,ii, ~-' ,';•'.(~'iu1 .i .1~11:1•.:,,\,.".n!. ~· 1 1~1t'··'. (J .; : . :·. ¡ ¡ f 
.. 1: •.. ·-·-·· .. 

'"''ºLXXV-TOMO 111 1 . ··''Jff?ADO!'I. •••. : ., . DIRECTOR GEll[lfAL . • .• • 1 
"' . ·. . ·,.;RAFAEL .A.LDUCJN :,.: . ,REGINO,DIAZ REDONDO . /,\EXICO, D. F.~LUNES 3' bé '.JUNIO DE 1991 

. . ... -~ 

~'Se: .. :Preservará · ... .el, · BlüfaffSfüó:.PoHücó.··.·en·•· lá\:ARDmf 
. . ···· ............... ; · . ' +,~¡~~i~· ¿~~it¡f ~~ 'ri-o.'.'«~-B~fü~J~ffi#·t :•"tt"·':.·; ",. .. : .'.~.~: : . ; . ~ 1: • 1 ... : •. '! . • ' ..: 

EJEMPLO DEL USO DE LOS SIGNOS DE 
PUNTUACION Y DE LA CONSTRUCCION 
SINTACTICA CON LA FORMA IMPERSONAL 
CAPimULO V págs. 110-112. 

11 SE". 

, "*·)"lay .Eciu,iP,o.'y.Optimismó, Eb~ord. ·e:•:,* T~o\~.A~e'c~·a.~o,y,~eol.a:lo !gle.110, 
.'.t•·*;:~!S:er.f.c:i :Afroga~i:ia; ;da~· Cifras hOY" · · _,, *: DiScUlirc·mos .:_sin'· TabúeS:" S_ontiOgo: . 

·1 ·./ *:· 1;~;.R~~~p·~,r~~i!~ós ~MJ~hO.s' · OiStrilo;11 
'.'. ·: >.'-k·'ÉXiSt'e 'hóY'uOá Nueva Conciencia .• : 

~~~'*~~ES1~frlo~_1>.;hOi~_>fiefOi~o¿g~~i~.a~Oi~--~~=-~-=-~!0"°9~11~~re_Si~~~-1~-t!Iit.o!l~,:.I>fü' 
. * 1Si ~a~~~ AN o PRO_, se Reconocerá' ·· .!·Urge 0q~~ _la. So;~e .. ~ad _nos. ~;s~e!e.; 
11* ~a.:.Oposic.ióri.·Tfe.n~. :.4n .p,e~gg~l.ej' i .1 '"l ~ F~~~!ec;r~T~s \ap"em?1r,c:_c\a,~;1pf. 



·,; = µn J~rado ... Sajón_. Exoneró al 
. :í-i ~.Ó.lls.i~.·'·q·u~ · Mf)t,ó a Calixtro '_ .. 
· ·~f'{~ · ·: '1* ~~~~ d.e la ~6gi~a v~·irÍlitin'o . . ·._ .. · :_. 

... 1.~cang.'' •. s·cgúd'"decla:racioncs de Mike Gillclt, único 
'."·._encargado de dar a conocer el fallo del jurado, 

; ~~~~~ 1~~rrc~e;~;:~t~~ró:.~afi~ia'1c~~~nd~rlo. nnt~ .1~. 
;' ·-~:Pcro;.~de !:á"éuérdo: con 'opiniones del abot•ado 

: dcffnsor ·d.eP3.cUSado,·.'Robert .T. Basquett, et"" De·> .partarrienco. de-:Poliéiá de Dallas ."no despide por' 
: !'p·-~~-~lq_~,1er· ~-ºtl"'~~ .. ~·a ~un agente de su c0rporaclón". 

l\IUCllAS lRREGULAJllDADES 

:-:·.-;~!:. Olivcr ·Farrés señaló qui! de ~Cuerdo . con el 
· lnfonne sobre la muerte del ilegal se establece 
· qu·e ~~S{e recibió dos , batazos. Uno le perforó el 

r·)'.braza· derecho. El segundo registró una· trayectoria · 
, de 38 grados descendente. Esto indica que el último 
disparo fue.he~ho cuaodo José Hila.ria Calixtro se ' 

·desplomaba.· . . ... 
1 

· ·• .• ·• · • ' • 

·~:..: ~Asei~fró .. q\ié eff .eSíc ·~:pr0C:Csi5:·hUbQ'-":.»m'uchas 
·: ~:?r,re~ul.arida. des _y~::·~cS~acó ·Ia: poca:r·c;Ql.;il?ora.~ión 
..... P9r ;parte ~dcl~·Dcparl~mcnto··~dc Policia··:.el :.cual 
~Féi1 · un·_··arán d~-; ProtCgcr .. ,?-.1 ~ag~~ ~e: .. p,o JJ1frin1tió el 
-.. acceso al cuerpo· dlplomndo me:<1cano ·ai caso . 
. '.'Sin embargo:- nos enteramos por divúsos con
~·\tactos previos al juicio que ya se daba Ja exo· 
~'¡·.~neración al p01ida", mencionó. . · .• 
i1·h :Además, •añ.adló, '.a; nlngunO de los· re¡Jresen-

. tan tes del .consulado que acompañaron' a los tes
;.:;ttgos cuando. o~_urrió la muerte. del me;dcano se 
· les permitió . ver el cuerpo, . ..Este se enterró en 
. forma precipitada· en ~na fosa . común, a pesar~ 
: de haberse enviado misivas .al subprocurador._¡~1.: 

,~:r::a:so·, ~lke ·amett: ·a?·'> .. : : .. ,. ·., .·.: -, ... ':'~:r.~:.¿~ 
~ .. ~ ·.:r:Mte.Ja..S".con.Uñu~.Jrre~laridadeS en -to'r:nO':iit 
>!::,caso. 1dlio¡':se <:<t1jlr~1ó:fJP?, servidos de ·_doj¡.'iabo-~ 
F.: gat?os ;qu enes .:;;promo"?.eran . ~na deman_9a;..:.c!v~~: 
-'·<en .. busca de. uno. Jn"demnlzacion ·para. losr~eui.fos. ~ 
: "del !legal y ·~e,.Jnferpondrá ·.una demana:í""J\':'1~,. 
-~:'corte Federal ·porL considerar ·1a t:ictuaclóri'::ne{:aV 
··")1.~~ada a _cabn .P<>J:: .... !!l Gran --~~~ado.-j{\~~'trr;~\).:t-§1 
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NOTA INFORMATIVA 
EiiMPLO ADJETIVACION. 
CAPITULO V. pag. 112. 

EJ::CE.LSIOR 
29_-o.ct-89. 



NOTA INFORMATIVA 
EJEMPLO PARRAFOS 
INTRODUCTORIO Y 

CONCLUSIVO. 
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CAPITULO V. págs. 119 
y 121. 

SIGl!E:\ OPERA:\DO cmtPA:'il.-\~ GASERAS E:-0" SA:-0" Jt.:_,~·1c9. ____ _ 

Aún huele a gas en L~huatepec, 
a un año de la gran tragedia 

11 ;'\o se h:rn reubic:.ido las g:iseras • H::t.y tambiCn contaminación industrfol • Antes hubo otrus 
accidl!ntes • Cuatro manzan:is conYertidas en p:irque • lnsuficicnles las indemnizaciones 11 Se 
presiona n quejosos 
Rm:a lfoj::as •En San Juan J\hl!J!L•;i:-~·. )' ak·ohol, fundidoras. laminaJor;is. 
c~tado de :\IC-.1.:0. dond-: <:I mllt'~no no fabn.:a~ Ji: pt.mi.:os ~ .:en d d:: bs :i~u~" 
e~ ur::i. am-:n;u;i ~ilt:l •d m:i! :il::i 'ilno d negra\ pi:mknte~ ;¡ dcsc:-,:ho~ mJu•m.ik~ 
r:,;11erJ1J JI.'[\, ..!e nodt'mbr: Ue 1%..:. t':l 1:i.mb1en. dd no de loi R..-r:-::-.!11.n. 
qu<! -nfici:i1ntc!llt'- muri::mn ¡;;iJ.:inJ· El pueblo cst.1 :itr:l\t'S.1Jo ~C'T l1h Jui:· 
J.1~ ::1 ;.cr,lln:.> ~or l:i• ,...~:alliJ», de IJ tm de Pcme\. 1» .:ual. sc:i;un !a L'n1nn 
pl .. nt.i U.: JJ\ .k Pl·m~\ y :or:ip:1iiias pri· PopulJt l\hu:nerc: ¡t:PIJ -rnrgala a 
\'ad;;.~. 10J3,·1J :iuc:lc 3 ¡!;H. ra1l del simc~uo-. a.:c:ntua 13) condi· 

Ah1. Jondc: ese día .;"JCntos Je pcr\»n:is .:iones de in~c;ur1d:id c:n ...¡uc: 10: 1 i10:. ya 
<¡uc:daron mutil.ldas o mar::ida1 J lue¡_:o, que "dada iU an11~uo:daJ ~· l:i falta Je 
tod:i11:i opc:rari .:n ~a,cr;i, \ e!.i-G.11. GJs rr..1ntcnim1c:mo"' 'º" ~u,:c:rt1t-ks Je: ~uc: 
Chapulte~c:.:. Bc~lo Ga~. G;n y Scn1c10, "en ~u;ilqu1cr momento ru'-"dan pru•o· 
Gas ~ktropol:tano }' Gas Pre~to; adc· car un.i tra~cdia Ja Ja la irr::u:mn.11 C:\o;lo· 
mas, Pemeo.:comuu~o una nue1·a planea, 1a.:1on de 101 produ.:to1 dc:n1:ido) Je:! 
la TcrminJI tfr . ..\lmacc:nam1emo y D1stn- pelrotco; esias cuocna\ han sido 
bución Sau:Jite Sorte '!permanecen -d1- sobrecar~aJ~ .. 
cen que inacti1:u- las ins1a!ac1ones de L.l L'P-1, für;id..i :1 li dc !llJtlO i.k c:~ac: 
GJ~om:itico )" Cmg;is. ado, 1ue1'0 de que: c:I :s Je: febrero ur.:i. 

En este pueblo. donde sesún e:! munici· marcha .:on10,;:i.dJ por el C;:imi:e de HJ· 
pio vi\ en ~3 rrul pcr~onas. no ~e ha bit;;imc:s Je l.\huaic:re.: JI DF íuera rc;m
cumplido la promc\J que hi~u:ra el :!I Je m1JJ, e]Jboro un do.:umento en d que 
no\iembre de J9S.1. "por imuu.:c1oncs sosu.:ne que San Ju.:tn htiuatcpco· ~·\15lla 
del sei\or Presidente:". el entonces s~-cre· mucho ..inte~ que \e m~talara 3h1 J;i planLJ 
1ario de Desarrollo L:rbno }. Eo.:oiogia, de Pemc.,: d tc:'1o ~cl'lal:i. l:imblén que 
~l:lrce!o Ja\e!ly, d:: :¡ue e:i O:\J. zona. no ha.ce 30 ;¡(lo\ 1.:l ru¡itt:r:: de un du..:to di:> 
\'oh·eria a 1\abe: "imtabc1oncs pcl1gtO· petroleo pro•orn un 1:H.:::id10 en qui: ~e 
~;u·· porque ~e rC'ubicanan tanto la plan· dc:~tru~eron gran:lcs amJ\ Je siemtr:i. dt' 
IJ de Peme\ come las ga.~C'r::n. m:11z, fu¡ol y .:cbada y que o.:a\ionó 

El olor J ps c,c mezcb ..:cm d nc:blumo qucm:i.duras :i. un numer.) inJc:c:min:a.lo 
eatl!.ldO de em:in:1..:10nes Je decenas de de habu:i.ntcs: } .:om1¡;na que en 19~J 
indÜslrl.1\ ¡,¡uim1.:JS. fabrica\ de pinturas una fuga de s-:n de la p!antJ :Je Pem.:x 

-.,-,.-,-m-,-c,h-0•~5'"",-,,-"'-"-"º_'_"~lc-m-,,7uo'"",-,n~<'°"<p=:i.rac1ón, ·a-prc:á.:is J.;"!u:i.ks, e\ de !':U
4 

ti pais. mil "sin los pisos.", 
A resultas de la trasedia. San Juan La UPI sc:flala que aquí ha habnJo pre· 

hhuatepec ol:-rn10 a cambio los sen·icios sienes "por guaruras de Ó\il" ;iara que 
de que c:irec'.J. L:u J manunas calcina- la gente no se: queje. "Se pres~ .. mu a 
das se com1emeron en el p:i.rquc: ~ligue\ mucha !;ente p.u:i ¡,¡ue aceptara .::au.s .:tu· 
H1dali;o, que la gente con~e como el c:::is )' m:i.l construida~ c:n \'alk de 

1 P.:irque de los '.\lur:nos. ternunado. c:I pa· An:ihua,;" -16.1 famihas las redbieron 
¡ udo )1 de enero con unJ inH~rnon de como parte de la indc:mnizac1on- '! 

1 

~99 millones de pesos. Hay tambifo una sobre todo. "no se hJ dado asis1en.:ia ps1-
Escucla de Artes Y Ofi.:ios. ~na dimca de cológi.:a a 1.:i pobla.:ion: los rul'los dc~pier
salud, un nue\'O jardin de ntflos. aunque tan en la norhe !;titJndo que se 1·an a 

1 ~ªuf;;~~~j~a~~u~ndsi~,~~~e~~; ~e ec\~~~~ ~u5c:~~~;l~~~.e h;ibicndo fug:is de ¡as por 
sión, no ha sido rcpar:ida ~- las dases se 
imparten en .Julas pro~'iiionalc:s. El presidente municipal de Tlalne-

La UPl afirma que los daños en 1.ls .:a· pantl.i. Cuauhtemo,; S:inchet Barr:i.!es, 
su -"tod:LS las de Sanjuanico resulta· nc;o que haya pJmco y íugJs de gas. 
ron dnftJdas por la e\plosiún'"- han \i· "No me har. repor1ado nada'", dijo.':! se
do pagado\ :n forma minima. d:indo1c nalú que las gasc:ras '"tendran que reubi· 
preferencia a los pniuas di\1inguidos. catse ne::esariamente". aunque. aclaró, 
Entre enero v 31!0\IO pa\ado, desputs de "segun las pcmbilidades ~onomi.:as de 
una serie de PrOtestas, se lo¡;ró que se in- las compal'ltas'.'. A insi~1enc1a .de !a re· 
demn:ura J los duel'los de 350 c:isas portera apunto que ello pcxm:i. 'X'urrir 
cuarteadas, de: un to1:i.l Je ".'00 cemadas, ".antes de un afio"'. Y al cuestirir.ar;c:le 
rero ",;en un cnteno mu:: n~tdo'·. sobre la forma en que se g::nnuzar::. 
A~~eno ~lora!c:s Cortes informó que entretanto la se¡;undad de la r-ot-la.don, 

los ;so mil pesos que se sur.one le 'ªn .:1 informo que se h.l pedido a lJ s~·.:oii q,•1e 
, pJgar de indemni:ac1ún solo .:ubren 30 impc:.:cii.me las .:ondic10nes de oJrerJ.:1ón 
\ pl.'.lr .:iento de lo que: conarJ 13 repar:i.ción de la c:mpre..a. Aunque esa ~e¡ienden:i:i. 

de ~u .::i)a: Ju::n Falcun JfirmJ 'iue le "nll le ha nouli.:ado JI :i~u111amitntu d 
dieron IJS mil ~so~ y d presu~uesto de dktamen :il re~pc:.:10'': 

rmno.:o :.in C\talh:.u qu.: o.::i.s1nn.;> !:i. 
mu.:ni: .1 11na í'l."l\Ona. 1 

El e\1uJi.:i J.flaJ:: .¡ue d :.! de: :itatLO Ji: 
19SJ hubl• un im:c:nd10 .-n ::i pl:int.1 di: 1a 
parJ.:•ta1a\ :- !u.:-~o. el 19 de nv1iembre. 
el w:1i:~1w, :u)J ,;iJULi en muC"rtes '"ma· 
r:ejJron lc1H.kn.:10.;;11ne111e Ja, au1un~.a
J.:) ! :.i\ L'uJk) ha.1.:1 la fc.;h .. n,1 ~i:> 'ªt'~' 
.:i.1n :\J.:t1111J. [! h<'.:ho Je .¡u:: la l."mpre· 
~ no ..:0111;i1a .:en un \bt.:mJ Je alarmJ 
qi.:c :i:.-nara .1 !:i robl:i.c1on e1~ c:i,.1 J.:- ~rna 
cmc:~~.-n.:1J, ihl .:omo la ine\lilcn.:1.1 .:!e 
un rlan de e\,1~'\JJ.:1on hilo que d .:0~10 
si.xi;,.! 'e i11.:rem~n1a•a su11:ir.L·1almente'', 
lJ U'I \O:l'IJ!J 4ue "por puta !ó~1.:a" le\ 
m•;i:•no' puc:Jcn calculan~ c:n ,tlr.:1.k:Jot 
di:>:: mil 50V. 

lJ L'PI demanda, .:omo tod:i. la iJente 
.:en !:i ..¡uc ~e hablo, que sal~an Je San· 
ju:ini:o Pem~\ ~ las ga:.::a), la, m· 
du1tr:J1 ¡,¡u1m1.:a' y la ak~•hokra, qu.:- ~e 
c:nrrc:~·uc JI ru ... b!o d FonJo .\:.1.;'IOll.J! de 
S•JhJJndaJ •fr J nul :oo m1l!unes de ~e· 
~u\ ~ lo~ m:i~ Je 65S nuliones de una 
.:uen1a c•re:1.1l par.l J~uJ.a a lo,; Jamnifi
ca..!t>, Juc recibo :-.;:i.nn)a. Qu.: \C de J 

ceino.:c el Ji.:l.lffiL'n ;ierk1al;. la ime,li· 
i;:t..:1or: qu;: ,~~bre c:l •ime\ltO clebio reali· 
i:ir !a Ph1.:ura.!ur1a Gcr.cral de Ju~1i.:1a. 
que\! e\He "ªºin Tierno en SanJu..ini..:o ~ 

LA JORNADA 
J. 8-nov-85. 

l!l 



EJEMPLO PARRAFO 
DESCRIPTIVO. 
CAPITULO V pág .. 117 

184 

"Estaban a Punto de Enojarse ... " 
* "Es su liturgia, no Valía lo Pena Irritarlos" 

* Ni con Smoking ni con Jaquel ... na, no y no 

* Ello Monlüvo lci Mo',-,ó ·¿¡;·eJ'Aire-Pciia Dc5p'cdirse 

MiGUEL REYES RAZO. enviado 

LO;>. DHES 29 de cncro.-Delr.<s de In pesada reja ne~rn. 
a la altura de la cabeza de un hombre ele mediana estatura 
está 1a placo'. Dt,wning S\Vl. Cil)' oí \\'cstminstcr. A la 
Izquierda dei caminante es1a la "l'orcing nnd Common
wcalth Officc". Y unos pasos más allá se va por el camino 
do la h:storir. ... 

. No eXiste aoui la Jmpn!
&1011!3-nte . \ºh.?i!;111ci~ cwe se 
respira- en la Casa Bl:i.ncJ. 
Tampoco la dl•! P.ilacio dt!r 
J?lísco. N'o. P1.•ro la atmcis
lera de b e.o;ln:ocha. discre
ta. calle Do\\'ing impuric res
peto. 

Llovia, Súbitos vientos 
er.ipujaban y conYcrllan en 
P.edruscos las gru1?s:is gotas. 
Un grupo de friolentos des. 
velados -cada \·cz m<i.S mo· 
jado:::.-=- reporteros, se com
p_rln11a -curioso e impa
ciente- frente al número 
10 de Do·il.·ning. 

Una barrera mctúlica Jos 
contenía. Atrás, una reja y 
la aut_oritjad de un porteru 
los 'deJaba a la intcmpPrie. 
Pero ninguno se iba, Char
laban e intentaban ~r~b~;. 
se la fachada, el color de 
?os Jadril103, el tono de l:ls 
1e\·es cortinas, el brillo de 
los cristales de !:ts ventanas, 
ln ~~n_:t.1:~ de sus marcos, 

su solitario f::irol, el peso y 
11.e;ura del lla:i.1actc,-. 

Y el perfil de lo.:; hOll fJrcs 
que coJocab.:in la alfo:nbra 
ct_e la tl_bieia que se respira
rm alfo. adentro. Y la ele
gancia de los mueble ...... 
la severidad y clegJ.ncia de 
los criados ... lo rico de los 
ornamentos. 

"\'" de la \·idorfa. Y Sir 
Anthon.\· Eden que salió cn
bizb.:i.jo por el e a na 1 de 
Sue:;:. , 

Hoy, Jos reporteros -has
tn el muy cur~ido Juan Nie
to Z\larLinez quien se ha 
parado en c.sta calle Dmv
n:n;: en cuatro ocasioncs
Quiercn ,·er un instante que 
les dttre mientras ,.l\•an. 

El Presidente Carlos Sa
llnas de Gortari estar.1.n 
hoy a. bs 15 horas en Dow
nlng número 10. 

Lo., reporteros cm;dian 
a !ns carg'J dores Que en. 
tran y sa1"m con el rollo 
d1• alfoml-.ra. cc.n Jos ~º
portes -•·arilb.s e oh riza. 
dQs-. que suietarhn la te. 
l:l roJ:l. Llueve. Hace irio 
Los. h~mhres resop!an. Sr? 
rernm1~an. 

El ~o:it::.rlo guardia qD• 
custr.dia et frente, sóln 
nrecisa de un seco gobe 
d~l Jlamador, uno solo, ra· 
ra our de 111 me d fato ;:i 
nuerta sea abierta. El pn•" 

tero 1a abre nor complrto. 
Y a la distancia es p.1sl. 
ble ver g-!obos de luz. ~¡ 
empleados oue na re e: en 
flotar. Y si uno pued~ 
a.cercarse. capta -a la d.
recha- un cuadro. 

Y nada más. Pues ni 
fondo otro guardia, Cl5ta 
de espaldas a una 011err.1. 
b:ant":t v ancha. La fmn· 
dnación dieta qur. tal ve1 
ahí f?st.é la srñora Mar2a.-
1·ct Thatcher ... 

Y los reporteros s~ in· 
ouietan. Obsen·an e1 im
n!ncahlc ritmo v nulso d1!1 
tiempo. Ya ,·an a <lar Ja~ 
tri~~. Y un ncn·losismo co. 
lecth·o se presenta. Y UilJ. 
ro!!ati\-a: 

Esperaban al Pre5iclentc 
de México -su Presiden
te- Carlos Salinas de Gor
tari. !!e preparaban para 
ca~tar un chispazo de hi~
toria. Llovia. Donde la re· 
sldencla parece dar \"ttclta, 
ha.y dos árboles desnudos. Y 
mas allá está. el número 
once. La casa parece tntc· 
grada. a la número 10. Pero 
esa cifra -que en la es
cuela era premio- es la 
que atrae y hace recuerdos 
Y curiosidad. 

- "Que el tránlito nll le 
ha!!a llc~ar tarde ... 

Chamberla!n y su para
guas. Y Wlnolon Church!IJ 
que se aparecía con el enor
me habano en una mano 
Y en la otra, '.-a rgaba la 

DETRAS DE L.\ PESADA comienza la hlstorl_a ... 
Un fotografo grita: 

Y los guardias que ahora "Seeeeñorrrr... Pcrri~, 
c>st:in de aqurJ lado. junto favorrrr .• _." 
a la reja negra. comienzan El presidente vueJ~·~ r 
a mo\'erse. Abren el portón rostr{_'· Los. dos politice 
d~ metal. En ropa fosfores- mantienen Jlmtas las m;! 
cente -que permitc> los dis- nos.·· 
tb.~:i.n a un Jdlómetro de Los reportero~ ven llr 
<list:lncia-. ap;'!rccP un mo- gar n Fernando Solana. S: 
to,..lclista. EncalJC'za la eles· gu~n e¡ paso de Bema~d, 
cuhh•rta rle una docena de S~·pú!7eda. Y la marcha d 
motocicl1stas que ;¡bren r.m.- .José Cói'doha ... 
.o:;o ~¡ elegant~ Rolls-Rovce Pero los "·en desfilar. Ti<' 
C'ille lJeya al Prcsfc112"nte Car· nC'n los ojos clavados e: 
los Salinas de Gort:irl... la p:1rej:i. E1 Pre~ident, 

Los reportrrr;s rPspiran. S<Il:na.; tan !:OGrientC', la !-i.: 
Lo;; fotéi.:::rafos se pre:ia· ilr,ra Thatcher bn hos;pit<: 
ran. Ahi llc1;-i Pl carra.7o 1.3.ria. 
que Sf> h~cn~ifica por la Y este chispazo s~ quctL 
cll.1na 210... . iu11t:tmentc en eso. üi~. 

Y en ese instm11c -pro- 1 biJngala efimcra. Pero pa 
tegida por un innwnso f..'3.· r;i los reporteros es un in:, 
r~;::uas que no se mueve en tamc para siempre... ). 
las mano,s. de un altisimo el Presidente y la señor• 
guardia- ap;uece }a seña· Thatcher siguen ahí, mu~ 
rn :'\Iargarct Thatcher. Son sonrientes, Y el fo r zudr 
Jn~ 15 liaras en punto. Un guardián que sostiene _ f' 
frena7.o sna\'e. La señora ~aragi.ias, hace una sen:t 
Thafcher dP. traje gris con ~ e¡ ~esto hnce ay•mzar l: 
cuello nr>,!?'rO -se \'t>. Ja \'en. li~u.stna del Presidente d, 
la graban. la filman, la .Mex1co ..• 
im:uren- elc~antisirna. Le Y la historia e~ un "clic' 
refulze la pc>drPria <¡Ut! oportuno. Ese que ]O!!!":' 
adorna ta solapa lzquierd.1. Fernando Franco. ¡Ah! ·E: 
La rfio;;til""'lle 111 sol<:>dad de Fernando Franco tiC'lll.! at' 
ur, soberbio nnillo. Y, son· cpso a la casa 10 de Dowing. 
rir. Y a\·an1a. ¡Qut.! envidia! " la histor1;. 

Observa ::ti Presldf'nte Sa· ' es también el apretón a U!~ 
tinas de Gortari. Este se ' botún de una c3mar; d~ ú 
aproxima. se bu:-can se en· dC'o. Y la historia tamhiCr 
cue~tran las rna~os. y aqui \~1~!'4.!ºDb~~~~s:· .los lápicrs 



Y es tamb!én la oreci· 
s!Un: 
";Ou~ hora es? 
•¿1\Ird¡ste cuánto duró el 

cncul·ntro? 
"¿Vis.te el color dt> Jos 1..a

palos cie la .señora That
·!her? 

";.De qué color. de qué 
tam:J.ño, dónde Ue\·aba el 
bolso? 

Y: 
"Eran l3s 15:~ cuando 

e11tr3ron. Los zapatos eran 
ne:uos. Igual que el bolso 
oequcfü1 que mantU\ºO sU· 
jeto con la nano dcrcc:h:i. ... 

";.De Yern.s? -surge el in· 
~rédulo". 

Y eso fue todo. 
Llo\'ia. Pero la historia 

apenas comenzaba. 
Los reporteros corren bn.· 

jo la lluYia. Arrccin.~ha
ce aguacero. Ca.si enfrente 
de la pesada reja negra, In. 
estatua de sir \\'alter R:i.· 
leigh, escurre. 

Los reporteros regrcsar{in 
dentro de una hora ... 

1.0 ni.ro¡.;;-.- F.r, 
EXTUAXJEltO 

El Pre;! dente fue ol 
Parlamento. En una s:J.la 
la "JA", lo escuchan miem
bros de Ja Cámara de los 
Lores. Y de Jos ComunC's. 

El Presidente, entre Fer
nando So 1 a n a, Socorro 

. Díaz, l\lr. Thomas -quien 
lo presentó- y Rafael 
A;::-uílnr Talamantes. expli
ca. como en Tejupilco. o 
Huaquechula, c1ue es ¡.r¿. 
:deo y cual la intcncíún 
de su ¡::oblcrno. 

Y luego. los parlam~nta. 
ria::; lo interrogan. 

Esta es la casa. que \"ÍO 
a Pcl, a Disraeli, a Chur
chill ... 

Ahi. en la sala -al.~o 
estrecha. un murho insufi
ciente: el Presidente re
plica: 

":'\'"os importa crecer .•• 
!ortnJcccr ln. economía ..• 

"Luchamos e o n t r a los 
tr:iricantes de dro,gas ... es 
nuestra conYicción. 

11CentrOamCrlCa T C S ulta 
e:;trak;!ica p:rra :\i1~:dco. 
"Trncmn~ una grnn fron

tera con rl país c.uyo mer
c-adri es enorme ... 

"~!iramos h:tcin d\i.o:: nda
no~. Ilada ad:. Y t:imbíCn 
ha,•ia el Orkn:e 

".fapón ha invertido en 
::-.r&:-:ico e inYerlirá má5. 

"::\Iis hijos a~istcn a una 
~~~o::~~~l.ª .• ~te enseñanza japo-

y tenninn. Le dan un 
t;:.rgo nplauso. Algunas se 
acCl'C':lll para conversar UJ1 
pal' ele minutos. 

.T:lcobo Znbh!rlO\"!'l:y c::tft ti 

1:i. l'nza. ,', Seril posible entre .. 
\"istar aqui 3.1 Pre::idC'ntc <le 
:'-f1•xlco? 

:\o c;;t:°l ~olo. Cnn .Tac-obo 
r;:t:"tn C'Ste reportero ~· Fidel 
~am:mieg:o. Ap~rcce 11na ctl· 
mar~l. Et Prcsi1lcntc 1liec si. 
Y comienza la entredsta. 

Pero, il e.:.n:"\}¡l;¡5 del l'rC'
::idC':llC de )fl-xico. Feman
do So1:l.na fru111:c> el ceiin. SC' 

le endurece eJ J!C!;fO. Se 
aproxima mu~· serio. ~ra\·e. 
(':1:-:i: 

"Perdone ust-ed, seii.or Prl!· 
sidrnte· Pero no es posible 
-así Jo fijan las reglas de 
este .Parlamento-- que !un· 
cioncn aquí las cfl:maras de 
televisión. Lo siento, discúl
peme ... 

Por primera \'C1. -drscle 
l!l53. cuando este repo-rtero 
conoció a don Fernando So
lana- lo vio mas que serio. 
Pero no le quedaba de otra· 

l\!ás tarde, en el hotel Cla. 
rid~e's e:-..-plicarJa: 

ºEra imposible. Est;;iban 
a punto de enojarse. Son así. 
E.:::i es su liturgia. No va!ia 
la pena jrritarlos. De nueva 
cuenta, discúlpenme, ¿iscúl
pcnme .•• 

Y desde luC'go que tenfR. 
razón don Fernz.ndl. Solana. 

Y {;:-;".\ HORA DESPl.JES •.• 

Y transcurrió una lora· Y 
el Presidrnte Salinas di"! Gor. 
tari srguía en Downing nú
m~ro 10. La lluvia y el ham. 
SIGUE EN LA PAGINA. CUARENTA 

SfgU1 .d• Ja pagina trtinla Y dOI 

bre. Y los reporteros -ya 
mC'nos qU·! C'l l'l primer 
chispazo de la historia se· 
¡;·uinn ahi ... 

Ahora la seii.ora Thatcher 
11ia11l\1\'0 la mano en el aire. 
;QuC delicadeza para dcspe
riirse ¡ Parecía empujar el 
,·j<."!nlo. O le pcrmitia al vien
to juguetear, casi impercepti· 
hlcmentc con uno ele sus 
ciedo!=, Tal vez, dos. Pero la 
~onrisa no se le borraba de 
lo:: labios ..• 

No .salló hasta la calle. Pe· 
ro se quedó en el umbral. Y 
alzaba la mano derecha. La 
dej:iha ahí. Con gracia. Con 
~lE'¡::ancia .•. 

Y un rato dcspuCs -:ra 
r-:ir\'.!:-irlo de buenas nt:c\·as
cl Presidente llegó a su ha. 
1e1. E im·itó a al:;unos re· 
porteros. 

·En la antesala de su suite, 
b. 114.. una pequeña bandc· 
ra nJ.•xicana. 

Y el mesurado presidente 
f1.u: <lesgran:iba. Que se cte. 
jaba preguntar. Que tal \•ez 
adh·inaba las preguntas. Co· 
nin: !'Si haci? m u eh o tiempo 

hubiera ensayado Jas res· 
puestas ... 

Y por la noche, Ja cena. 
!'\o hay acceso par a la 
prensa. Ni con smoking. Ni 
con Jaquet. No, no y no. 

Pero ahi la señora Tlrn_t. 
cher elogia al Presidente 
Carlos Salinas. No le esca
tima reconocimientos. Va· 
lora las virtudes del mexl· 
cano Salinas de Gortari, Le 
cfrece todo el apoyo de su 
gobierno, le dice qué tanto 
comparten pensamientos e 
ideales. 

Y en la sala de prensa del 
London Hllt.on -que des
aparecerá cuando este re
portero termine esta crónl· 
ca a las 4 del dla 30 y se 
prepare para .salir a Bonn
Ja versión del discurso de 
la señora Thatcher provoca 
que un reportero exclame: 

"!':ingún gobernador de 
:\féxico elogia tanto al Pre· 
sidente Sallnas c!e Gortari 
como esta noche lo hizo la 
Primera 1\llni s t r a de la 
Gran Bretaña." 

Pero de eso. de esa otra 
pil,dna de la historia, EX
CELSIOR da cuenta aparte. 
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Un Largo Quejido de Dolor: 

"Dos de Octubre no se Olvida" 

* Grilo que Acusoba y Hacia Sol!ozor 

lt: Salia de lo~ Entroños de Tlotclolco 

MARTA AN/\YA 

;El .;pilo heria. El ¡;rilo cslremcda. El 
;;r~t?. se •1.zaba desde el 'lercrr Pi>o del 
ed1f1CJ0 Cl11huahua J1asta la Plaza de las 
T.rcs Culturas. y más allá hasla donde Ja 
vista se pcrdw. El ~rito sobrecogfo, acu~ 
~aba, _hacia. ~ollo;:ar. Parecía salir de I<1s 
cntr~nas nusmas de 11atclolco y se ex
tcnd1a como un largo quejido de dolor: 

u¡Doooossss-de-ocluuuuUrccc. . • iNnuuo .. 
se-ol\•idaaaaa ..• !" 

Hombres Y mujcrco de lulo. :C;i111kras 
de luto. Veladoras encendidas. Cla\'clos 

51GUC CH LA. PAC.. VCltHlo::.110 

ll;1r.Ue\'a, Da ,·id Vc-gu, .1 a. 
vicr_9onzült"z, Enrique Ad
la, :!'\!a n u e 1 Pl!imbL~n, 
l\lanucl GómL'.t, Raúl AJ\·;1· 
rl'Z Gar!n, Pifi~·iro, Pt•d.-o 
Pefla:oza, Gttc\':.ira :i"\iebb, 
Hebertó Castillo. Y, tras 
ellos, · Cuauhtemoc Cárdc· 
nas, Grato H:unircz. Poi¡¡. 
rio l\Iuñoz Ledo y Ho~a1io 
!barra de Pii!tira. 

Se al.!o.bari carteles aoui 
y allá: ''Sobrc\·i\·iL•ntc:-:: ·u._. 
'flalcloko", d e e i a un: .. ; 
"Castigo a asesino.:;", pedía 
otro; "El color de la s;;n· 
gre no SL' okidíl, los ma5J
crados serán vengados''. ír:
t!icaba un<~ pinta en el cÍJn· 
vento de TlatcJolco; ,. al 
lado di! ella !~!1il niú.s anun
ciaba: "\'cstidoS de ¡;ade 
olivo; politicamente vh·o:::. 
El pueblo organizado los 
\"Cn°ará" 
L~ mai·cha rcc:ordaba los 

tkmpos del OS Los camiu~ 
ncs pintados, · las bardas 
tambiCn; los gritos de los 
cEtudiantcs. E incluso nos 
cncontri'lbamos con los \'i<!· 
jos cartcks y sus pdiciu. 
n_cs "Libertad presos po~i· 
ticos", •·Rt·solución al p!L:-
go petitorio", 

a1 frentt> dC' Ja marcha; Y all.i a un lado veíamos 
Manut~I Terrazas recordaba asomar al maestro Arturo 

rojos. ¡Gayas! ¡ Huclums! la reunión del Partido Co· ..\zuela; y en otra bvcaca· 
l\Iile.s y miles marchando munista "'- la hora en que lli:- cst:•ban Alfonso .Arau \" 
por las calles con los bra. se realizaba "la matanza''; "El Chale"; hiego, atrfls eñ 
~.f~t~~ia ª~\º !~c~~c:·~~n~~ ~; Pablo GUm~z recordaba los ia d~·rchai ~1an5c1I. :\Ji·cue 

Sigue de la priintra ptcna 

a.ouclla ocasión de la mar· tiros; Carlos Pcrzábal na· dar inas, \·an.I o is.. to· 
cha dei silencio, rraba cómo en la cárcel. osd~ 0 s \' lllJ es mus res

1
· 

por un radio. se habian en· Jion ian una Y otra vez a 
Las gargantas se hacían tcrado de lo ocurrido. H[g~0~~~sad~tc 0cc:~b~~~~lte~ ~~~JPa~~ ~~~ ul~sr d ~e~t~~ Hebras de la historia... ¡~\oooo ::;e ol\'idaaa ... ! 

de todos los aue vivieron la Y nl!a los L·studiantes Uel Asi !uc, desde las cuatro 
noche de Tlatelolco. La CEU avanzando. Luego Jos de la tarde que Ja marcha 
misma tar.dc. scminublada, J.Ó\'Clnes '~1u11nakr·a· ,.,«11ºo"sas~naas l::aliü del Zócalo, hasta qu~ 
;se oarec1a tanto a aquc- ere~ as entró a la Plala de las Tn•s 
lla del 2 de octubre de . . . decir de un corresponsal Culturas en Tlatelolco, por 
1968 ... ! y Gilberto Gue\•a. extranjero. Despues, los ahí de las 5:30. (:-O!archa 
ra Niebla lo notaha y sus chapin~üeros con sus enor- c;uc pas,j por : de mnyo y 
manos se apretaban mils mrs mant~s Cintadas al es- tomó el Eje Lázaro Carde
fuerte a aauella manta de tilo Siquciros· o como aque- na.:; hasta. su dL"sti.no. l\Jar. 
palomas blancas. lla -manc:hadn de san· cha di! gntos conunuos, de 

Valentln Campa miraba f!rc- que rezaba: "\"einte bandt!rns rojas y negras so. 
demudado aquella conccn- ai1os después la sangre de· bre la;:,. .cabezas: de si::;:las 
tración -la mas grande rramada aún Q"rita". sobresaliendo: PMS, PRT. 
que se recuerde en un 2 de Los momentos eran in .. PFCR~r. MAS: y de todas 
octubre: más de cien mil tensos. Brazo con brazo \' cada una de las cscuc1a~ 
gentes-: Heberto Castillo a\·anzaban Jacinto Buenctia. Y !acultadt!s c;ue participa
ocupaba el lu.;ar de honor Osear :\Icnéndez. Rene \ºi· ro.Pe~·~ e~úe;;· fallaban mu· 

C'has cosas Por pa:;ar ... 
Y mientras los .s::rupos 

llenaban todos los rincones 
Y ha~ta la zona arqueo!ó~i· 
C3., Gtlberto Guevara Niebla 
volvía a encontrarse con el 
pasado. Su mirada recorria 
Ja plaza que volvía a lle
narse como hace 20 afies y 
como Quien habla casi PJ.ra 

si mismo nos decia: 
-Yo estaba aqu¡ en Tla· 

teiolco. c-n el tc:-cer piso 
deJ L'di!lcio Chihuahuu. Yo 
e;"taha de ('Sllaklas a] mitin. 
~ di: repente se O.\'Ó una 
especie de c:amor, un _gri 
to de asombro ... ¡Volteé'. 
Y \'i como d~I noniente de 
b plaza, el L'jercito at~(:a· 
!Ja •.• El edificio, loe:: ncct>
sos. habían sido tcimados 
por militares de ci\·II, Jos 
del "bat;illón Olimpia'' y 
C1Ja11do t~atarnos de salfr 
nos dctU\'leron .. _ ¡era una 
ba?acera gcner3Jj;rnda! Su· 
bimos 3J Quinto Piso y vi
m0s oor l;i.-. \'entanas aue 

ci .... :;ci~ el cdifkio di.spam. 
ban ..• 

-.:Qu0 sintió entonces" 
Gucvara X1t.>bl3 se \"Ol: 

•:iü. Y sin titubeos l'ontcs
tU: 

-;fndi~naciün! 
)lanueJ Terrazas contab:i 

a su vez que ellos -Ar· 
~o l do ~r.artin?z Verdu~o. 
L:.nearnac1un P~rez y CJ
estaban en una reunión en 
las oficinas deJ part j d o 
cuando ocurrian los hechos 
d~ Tlatclolco "como a bs 
siet(' v media de la noche 
rC"cibimos las primeras nu· 
ticins .•• fue terrible, ••. y 
!tlGUE Efi LA PAG, VEIHTINUEVE 

UCELSIOR 
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MILES de personas asistieron ayer, 2 de octubre, n la Pinza de las 
Tres Culturas en Tlaüdo\co, al connicrnornrse veinte años de los hechOs 
~angricntos en donde p'articipn.ron estudiantes y el ejército mexicanos. 
,. (Foto de Francisco Rodriguez) 

SJSu1 d~ 1n M9ino velnlu;cho 

ya ~-lur~o, a las nuc\·c de 
1a nochl', l:..<luar<lo .'1· 11 ... .::i 
nos .. cncontró en el sanato
rlu ¡J)urango· y no:; cuntü 
lo. oCurriéio". 

A' l.:1s cinco de la t¡¡rde 
\' c~rcnt.:1 minuto:-;, un he· 

¡.i~gi~~c~~rdcsdgrJJº\~¡i~-tpl~~~: 
.\luchas palidecieron. Ouus 
.·,·antaron tus puf1os. El he
;có_ptero dio J¡¡ vucll:l y .se 

.UC.' •• 
Bra llllO de los primeros 

:;tibrcsallos auc habrían de 
\_.virse a. medida que pa· 
:-:Jbá la tarde v caía ra no-
• ht.!, como ese ciclo pintado 
-~t!. roio un de repente, co
a> la~ bthci:~las~ \lll!l \'et. 

ú:; Y lo-s -colll'tonl's lrnnan-
do. n los tambores retum· 
-~mio·\"'' la campana del con· 

··pn\o lañicndo v el fria ouc 
;;:t1!tb'a_i.-r: ¡'Todo n ln vez, 
,·:irl10 lrncc 20 af)os! 

!Pero no, ayer no fue laGS, 

• ,~:ira las sCis de la tarck 
\.if.<1~ Pl<~za estaba r_cple. 

1. Rosario lb~ll'l'a ci1:.-:ah11. 
ri5; ·nares roias al lado clu 
~~1a\1hlé m tJ e Cilrden¿1:; y 
•h'?~raba al PC'Cho la foto· 
~·:afia de su hi.io. 
~·Y" en el tercer pi!So el('} 
·::mncto Chihuahua, como 
"i:i.~c 20 aflos, sé acomoda
':)fo en un balcón clel de:;. 
habitado condom¡nio. H.e
'wrto Castillo. Pablo Gómcz. 
P~~!_ Alya_!'ez Garin, David 

Ve.::m. Y uno 111ú:; ;i.l micrü
fonu. pidió: GuarrJr.mos un 
minuto üc siicncio... por
Qtlc a esta hora precisanwn· 
te vol.1.ba el helicimtcro m1e 
habria de lanzar las bcn-
galo1s... • ,· 

Eré\n ln . ..; .e;;~ is dl· la ta rdc 
,. sietl! minutos. Y <'l silen
do se..• hi~o imprcsiommtc. 
Toe.la lit . :?ente. todos Jos 
jc'1\\•ncs coí1 Ht "\'" en alto, 
sin d<'cj¡• palabra: al~unos 
·con Ios o.ios ccrmdos, otros 
con la mimda cl<w;1da en 
ese casc<Hón :minrillo QU~ 
l's hoy el edificio Chihu:.1-
h11a. v otros mfl..;;:. con los 
otos puestos en la figura 
dl' Cunuhtémoc Cúrdcnas. 

Y si11•ncio, si!cncio, Has. 
ta auf' de pronto se romnió 
,. <'"líl116 la muchedumbre 
en el !!rito terrible: "¡DutiO· 
º'"c:c:!'s de OC'tubrc:-1~ec ... ! 
¡:--10000 se olddJ3.an! ... " 

Al~..:uicn rcc01·claba que 
Jaime Sahlncs, el poeta, 
esLrlbiU al:rnna vez que 
na.die tiene el número 
ex,,cto e.le los muertos ·que 
hu'.)o aqui en Tlntcloico. 
Pero de cualquier manera. 
se p;•,;;;aria \isla de presen
te de al;;unos cuantos 
nombres de los masacra
dos. Y asi se inició: 

-Lr.onardo PCrez ... 
-;Presente! 
-Cornelio Caballero ... 
-¡Presente! 
-Ana Maria Regina .•. 
-¡Pre~cntc! 

.. losl' lgnaclo Cnballe-
ro ... 

-:Prescntel , 
-Gulllc~·ni.o Hi\"Cl'í\ To-

1Tcs ... 
-:Presente! · . 
-Cecilia Leó11, , . , 
-¡Presente! 
-~tanucl 'Iclésforo Ló-

pcz .•. 
-;Presente! 
La lista seguin. Los miles 

y miles rcspondian con lns 
17rir~n.ntas roté\s: ¡Presen
te! ~lanuel l\larcué PnrcH· 
ñas aíladia: º¡Presente 
p:u·a siempre!" Rosario 
lh:wra mantenía el puiio en 
nlto Y la Plaza de las Tres 
Cultnras p:ffecia temblar 
por la sola fuerza de annc
ll::ts Yoc2s y aquellos sen
\lmle11\0s, 

Y el sol estaba ya n p11n
to ctr. oc111tarsc. Y el ciclo 
rrn rolo t.rns el ,·elo de nu
be.:; ~rlscs. 

El del micrófono ns<'gll· 
raba entonces que el mo· 
Yimicnto del 5S no habia 
s!clo un movimiento dc in
genuos. Rcspondin a b 
p:·c~:unta que tv.ntos hrm 
hecho ;. \·aHü la pcn<t el GS'? 
y OlSC;:?.Uraba: ¡Si SCÍ"lOl". si 
,·nlió la. pena! ¡Y es un 
n10,·lmicnto que aún no 
tennina? 

>:adic recordn.ba haber 
vl\·ido alc?o semejnnte n lo 
que c.;taba pasando. Xun
ca tr.i. dos de octubre babia 
reunido tant.'l- gen te. Y 
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nm1ca, en esto~ vetnii~ 
a1ios. i;e hah1a sentido lo 
que ahora se scntin. Era 
como estar, no n 20 m1o.s. 
sino í\ unos lnsl.1ntes del 
propio GS. 

I::ntonccs se anunc1n: 
"Ho'' rcanudítmos este mi
tin "co11 ln misma 1H~rso1~:; 
que cst;iba al micró fo n G 
cuando se \'Íl10 la mn tan· 
za... Compni1ero Dadd 
Vega, tiene usted la pala
bra ... " 

Eso si que era escnlo
friante: la misma person:.i 
el mismo lugar, el mismo 
halcUn. Y de repente. a ¡il. 
::uicn se le ocurre lan1.ar 
un cohctún que cst~1l1a en 
el ck·lo ... Y el su~to. y t.>l 
... ilc-ncio. Prro Vega_ quien 
fuera rcpresent~inte del 
C:\"H contaba que en aquc· 
11~1 oca.s!Un en (lllC su clis
cur.::o quedó intcrrumpitlü. 
dcbia hablar sobre el tr•1· 
b.i..io ele 1a brlg.ada polilicll. 
y que luego Edunrdo \'a lle, 
el Búho, haria un llama. 
do a una huelga de ham· 
b1·c par;:L pedir libertad de 
nresos poli l\cos que para 
entonces ya cmn m•is de 
:>,•JO. El p1o.n ten miento t:.nn. 
poco lleg(i a presentarse. 

Y en lances i·ecorcló Da· 
\'id Ve-;a aquellos inst.:an
tcs del 2 de octubre flC' 
HiliS en que Cl era el ora· 
dar en turno: 

-Vl entrar a la plaza 
a un conjunto de !cno. 
carrileros· luc,..o vi un he· 
licóptero,' ya cihabia dado 
"arias vueltas sobre la p\a. 
za, y cuando salió del lado 
del edificio de la Secreta· 
ria de Relaciones Exterio
res lanz.6 una bengala \'er
e.le... Al unisono salieron 
los primeros disparos. aqu1 
abaio, al ple del edificio 
Chihuahua. Pedí tranqul
lida ..l pcnsnba que era una 
provocación. Pedí cahnri. 
Entone es Sócrates me 
é\ITebat6 el micrófono, tam· 
bien pidió calmn .• : Jo lo. 
neos, gritos, so11aban lo~ 
disparos. Enfrente, el ejer
cito se dcsplaz:1ba _en po. 
sición de combate .. , Sale 
otra bengala roja. Sócrntr~ 
se qucd~ atónico y enton
ces soy yo el que ahora 1r 
arrebata el micrófono de 
b misma manera. Yo crci;i 
que eran brtlt\s de s'.ll\'a .. 
¡no "podfa ercer que fueran 
de ,·crd~cr. 

El relato sacudi.1 il ln~ 
prc~cntc'i. Ya rra dr nochr. 
Anrnc.1s fi · h?bi". luz C'n PJ 
í'~ificio desde dondr Vr!'.-1 
lf'Í<l.. · Acfl en la 'plaza, ln 
gcmtr oia !'O !;Uencio: 

--Siento un go}pC' en 1;1 
cabeza. Cal~o ... , ¡Xo t+• 
muevas hijo de la chio .. !. 
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me ·~fita11'. Levanto las 1n:1· . 
nu.s. 1\ic ~u1µc;111. H~y w111 · 
ct111 uaa a111cdai 1 ft u u ril. 
l..;llctlu ll•i~la la JJ;.11·cd. Pcn 1 

t'l lle la amcl1 a11adum <lis· 
u;u a J1at.:l•1 la pia.la. Ol, a.:> 
u.11•1s cuiran a uuudc i.:~ia. 
mv.,. H.1.:b1.1tan • .An1 cstúu l:.is 
..::.uuini1::.. '.l. ci l1um•J1c tl•»· 
JJ•u·a cumu lu.., uc1 ~uunLL' 
1Jia11cu. l. erila: iTircn~c al 
lJ1::.u! Y .se ur;.:a111za u11¡1 oa· .... 
1a1:cra gcnc1.i11z¡_¡i:.rn. Uli!" 
q\11,.·_púo:i. At JaCJu c:=:cLH.:H<1 
1a.::; uct11i.<1Juas uc una 111u.11.:1· 
1:11 v.ic.1.,1.s 1uiunw.!:i. Ln c:um. 
pañcru ma.:ica !J!i!Jt'1, ua:.i 
..:;llCJ. Ce 1awa c.·u1 ~•1 bU::>1.:t1 
ih"Ui...:"CCIÚll l'l\ll'C llU:::.Utl u!:i. 
!:i• ... nlu dulur en 1•1 nH111u. Se 
11..11 ni.t un c11Jrcu lll.! ~;w;.:,11.'. 
Llll::i. liun;.:a11:¿ tlc AJIJi.i :::.i.! 
tu.:a l'l µccnu; ClCl! que t:·'> 
1:.1 l!i que l'~'ª lll'riuu. V.! en· 
::icñu mi m a u u. El cd1ll· 
L.IU vim J... lJL•:,µUl!S SU¡)(.: 

que hab1a sidu un cailu11a
t..u ••• J' uc lilhl 1a1 ~;.i cSllCl"•l, 
ul..' mas uc u· ... ·s uur<i.":". ' 
vu pt·ll:.;dJa l'll c::.o:; mamen· 
ws uué era lo Qul' nau¡a· 
mus 11cd1u, cuáles eran Ju.-. 
l!1.:J1tos Que h~bwmu:s c:ume. 
udo para cStl' lratu .•. i" U1!· 
::l!aba con luda el alma sc1· 
nrnv dclgaoito pant µode1 
t•scunclcrmc entre Ja.:; lu~1:
tas. 1-'l!l'O sólo oia los ouc. 
j1du!:: ••• El son 1 do Ce Ja 
Ullh:l"lt•. 

La hisloi'ia dL'- \"c~a ter· 
mmú una \·ei más con ese 
g: I' i tu "Doss:-:s d\! oclu· 
brecl'I.!., !" Pcru era cada 
\'éZ más Intenso. 

1" ya era nocilc. Lr1s 1a.2u 
horas. Hcbi.:rlo Castillo to. 
maba entonces la palabra: 
'·Este es l.'l rccOl.:ucntro d:~ 
do.s generaciones ... El re· 
encuentro de las fuerzas re
volucionarias... Este Plll". 
blo no scguiri1 acl•ptando la 
lmuosición.'' 

Era otro tipo dC' di~c.11rso. 
\"" la respuesta no se hizo 
esperar: ¡Duro! ¡Duro! E:t 
el balcón de al lacio sonrcia 
Antonio Santos. All¡\ a) fon
do. scntaclos sobrl' el suc>io. 
c.•t· maestro Alonso Aguilar 
v Fcrnanoo C"rmona ~·:· 
'guinn el discurso v las pcti. 
t"iom•s dl' Hebcrto: 

"Pi·10 Que h:1g;:1mris n un 
l:>clo vanidad. 01·;:?l1Jlo. cotos 
dl' pudl'r y for.h'mos ese in5. 
trumrnlo noliticn C!lW 11Pí'I'· 
sitamos. Ddll'rno!' uni~·no;:; 
n~11 a marchar como un s11l11 
hombrr irnra ~acar al PP.I 
drl ooder ... " 

Ondeuh;n ln~ hc1ndcr;1~ 
roja~ sob1·e }a.o;; cabL'ia" dl• 
los asistente::. -Er•rn mucha o; 
lo• del PRT. 

Y toda\'ia -a prtkión <ll~ 
la ~ente- Cuauhtémoc Cúr
th~nas hahrin de subir al roi· 
r:c10 Chihuahua p;ira cliri. 

MILITANTES de diferentes partidos políticos y estudiantiles, marcha
ron ayer del Zócalo a la Plaza de las Tres Culturas, a veinte añoS.del 

movimiento estudiantil, (Foto de Francisco Parra) 

i:.:ir una:; palabras. Flll' hn-. 
\'t~: •·nl•frencl" nuestro co111-
n1 omiso 1\~ 1 u e h a r pnr 
aouellr>s iclt:;.ilrs nor lo~ Q\IC! 

~!1.~~~. ~1.~. s C:il)'Cr< .. '11 en rsta 

OL'sm1C..~ oc:urdó lo rnis. 
mo con Rosario lhHra. Y 
~llbió. Y h!Ibló. Y ella .. l'll 
lu~nr de un minuto ele ~i· 
lcncio. nidi{1 un minllto de' 
nolau~n por hs ilu:-inn1'.S 

Que mo\·kron it acuwl!os iii· 
\'(•11~~ hal'c \'cinlt! aii.o~ nor 
~Qt1l'I 2 ele octuhl'l' ... Y el 
•~pl~1uso fur. lar~o. 

Entre tanto. acá aba.iu. 
una muicr dclgacla, em·ud. 
ta en un chal ne!:!"1·0 andaba 
con Jrntillld. Llc\·aba (') ros· 
trn cubierto con una mascél· 
ra que rcores('ntnba a la 
muerte. En una mano 111•. 
\"aba una tra encrnclidíl. con 

la furma ll(' oiL'Z r.1l'tuc!:1, 
ele dinamita. Y rn .}a otr. 
mano. portaba un cat·teJ qu· 
J<.eónic:amcnte p1·eguntab;, 
Jl•h1lle t•!"t:·in. 

Y con su caso knlo. \" ... 
cabeza mo,·ié11do!3c tic un J; 
do a otro, se perdía -en l: 
O~C'lll'idad... . 

Er:m c>ntonccs lai:: ·Sit-1• 
ele la noche• v cincul'nta mt 
nutos. VL•intc ailos ac.,ptt.~· 

Marcha y Mitin de 6 mil Persona{en 
Morelia Para Recordar el 2 de Oct. 

Al:TliHO llJ·:HX..\XDI.;Z 
'l'OVAH, corrl's¡wnsal 

~!OP.EL!.\ ~lich., 2 de oc
tubre. - Con la p;Jrt!cipa· 
ción de mñs de seis mil 
tJcrsunas, que marcharon 
esta noche por la ;;i\·enida 
principal de c~la ciudad y 
rcaliz::iron un mitin en la 
plaza Or<unpo, ruc rccor<la· 
do el modmicnto cstudiun
til di.! 1!1GS. 

E:tudiilntcs unh cr:;Í\arios 
\' nnrmnlistas rurales, así 
Como colonos, comunl'!ros, 
c;impe si n o s, jornaleros, 
ohrcrcs ,. comerciantes am· 
huluntc.S, pertenecientes a 
di\'cr::::1s org<mizaci o ne s. 
participaron y lanzahan 

consignns contra la rcpre. 
:;iün v la politica cconómi. 
ca gÜbcrnamcntal. 

Durnntc el mitin, varios 
oradores recordaron los 
momentos tríigicos de la 
Noche de Tlateiolco y, por 
otra parte, censurnrun al 
goh!crno actu11l con dive~
i::os epítetos, por su autor!· 
tnrismo antidcmocr<itico y 
por su cntrc.;:l1ismo a intc
rc:'Cs cxtrnnjeros. en pcr
.1uicio de las mnyorias del 
pueblo mexicano. 

EfrCn Capiz Villcgas, di· 
rig-cntc de la L"nión de Ca· 
muneros ''EmU:ano Zapa
ta", lu~,'.!O de referirse a esos 
hcchos,kcriticó In politcia del 
gobierno del estado, y cali-

licó <11 gohcrnndoi-· Lui 
?>.Iartinez Villicaña:dC nnti 
ttgrarista y reprc:;or d~ lo 
comuneros. Pidió ·1a· Jihe·r 
tact <le mas de dieZ. Campe 
sinos presos por prcihlcnw 
a~rarios, el cese a fo 'repn 
sión y el dcsestimicnto rl· 
la acción penal contri\ m/~ 
de. mil comuncros .. quc sot 
perscg-uidos. :·. ·: 

Denuncio tamhi~·ii- ·a1 cL 
lc:;:::ido agrario en· el est;, 
do, Francisco Espa.1·ia J.¿1' 
pez, de promo\·er enfrent;~ 
mientes entre los c.ampc:-1 
nos \" comuneros de .su 01 

;zaniZación v de alentar J. 
inv;?sión de Íierras qué cllu· 
reclanrnn. 
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ENTREVISTA. 
E"JEMPLO' PAR1\AFOS- INTRO.DUCTORIO Y .CONCLUSDTO. CAPITULO V pags, 119 y 122 

·.··. ',•.: :. · I Hoy,· Iá. ·prioridad de .Fidei . 

. · .. ·es insertar a Cuba.en el Continente 
. '•. . . · .. ·:. . . . . . .··. : ·. ·.· .. · . · ... 

1 

I' PARIS.-.Escribir sobre Fidel Castro 
,.sin pasión ... ¿Acaso es posible? · 
· -Por lo menos nada se pierde con 
, interitarlo, dice Jcan Pierre Clc"rc rlen
. do: Considerado como uno de los mejo
. res espCcialistas franceses en asuntos la-

tinoamei'icanos· ·y jefe de la Sección 
A.mérica Latí.na} Caribe del vespertino 
Le Monde, Clerc ac,11ia de publicar un 
li)>ro tle casi 500 paginas sohre el líder 
cubano. En un precedente libro, analizó 
"la rivalidad entre los Estados Unidos y 
la-Unión Soviética en el espado". 

. Desbordante en humor y energía, 47 
años, profundamente apegado ni conti
nente que recorre.desde hace un~ déca
dn, C\c~c dedicó tres afias a la elabora
ción y redacción dé su Fidel d~ Cuba. 

-No quise hacer sólo un libro de 
coyuntura parn él 30 aniversario dC la 
révolución. cuban:i •. precisa. Pretendí 
e.vacar: n. la vcz,·. l:i trayectoria de ese 
personaje:. irimenso, controvertid.o, es 
cierto, pero inmenso; l:Js.relaciones de 
Cuba i:on los Estados Unidos, Américn 
Latina, l:i .Unión So;,,iétíca, China, el 
Tercer Mu1\do:y· .. ·particu!aimentc, Afri
ca; y .más allá de eso quise hablar de 30 
años.de América Latina ... 

: . Pide un jugo de n.aranja al mesero de 
·. un caf¿ r.uidoso, cstrat¿gicame.nte ubi

cado al lado'dcl edificio de LC'Mo11tlc. 
Salud:i a unos cokgns. Mim pensativo n 
los pasean les y vuelve a. Fidcl. 

-Desde Bolívar no ha habido mu
chos 13tinoamericanos cuya acción ha
yn tenido una dimensión universal. Es 
C!iO lo que m:\s fnc atrac·de Castro. 

-(.Por qué no se entrevistó la rgn
mcntc con él como lo .hicieron Giianni 
Mina, Tad Suloz o Frey nena? 

-Precisamente porque ya ellos lo ha
bían hecho... · 

Se ríe a ca rcnjndas. 
-¿Tuvo miedo <le cncr bajo el encan

te: de ~ide!'I ¿Quiso protegerse de ese 
virus.... . 
. Acaba su jugo de naranja. 
-Sí, lo rccono1.co, tuve miedo. Quise 

protegerme para escribir un libro ºobje
tivo·:. Por supuesto, no lo es del todo. 

Por Anne Marie Mergier 

Ningún libro lo es nunca. Pero busqué 
evitar dos extremos a los que no siempre 
se logra eScaparcuando se escribe sobre 
Cuba: la'i1dmiración incondicional y In 
critica primaria. 

-:Escribir sobre Fidcl y no con Fir.lcl 
fue_, entonces, una especie de nntibióti"." 
co .... 

-Absolumme1úe. Sé que es imposi
ble resistir a la fascinación magnética 
que ejerce sobn: sus interlocutores. · · 

Clcrc sonríe.· i\·lira su vaso vacío 'Y 
sigue: . ·· 

-En el verano del 83 Francois l\'lillc
rrnnd '!c pidió a C!audc Cheysson, en
tonces canciller, ir a Cuba. Cheysson 
c:;taba furioso. Durante todo el viaje se 
la pasó repitiendo qt.ic no quería ir a ese 

."Gulag tropical". Castro se enteró de 
· todo, como 'siempre: Lo hizo esperar 
· bastnntc tiempo antes de recibirlo. Lo 

vio dos veces. Una durante cuatro ho .. 
ras .. ?lrn, d~1tc ~-~~~~ horas. ~h.:?:~~ 

son salió·tíansfigumdo de esas entre\·is
las. Sólo decía: qué hombre, qué hom
bre ... 

.. ¡ 
Clerc vuelve a rclr. . 
-7-Ese c.ncpnto es una dimensió~ capi

tal del personaje,. Cnstro tiene el arte de 
echarse lÍ todo el mundo al bolsillo: 
Francois ~vlÍttC"rrand, quien es un políti
co de primer orden y tiene serias diver
gencias con Fid..::1, est:i literalmente em= 
brujado por el personaje. Que' yo sepa, 
los únicos que no caen b_ajp el carisma 
de Castro son los iidcres de la socialde
mocracia alemana, Hclmut Schmidt y 
Wil!y ílrandt. 
~(.Lo vieron y fueron in_1pcrmca-

b!es. . .'? . 
-No, nunca lo encontraron. Tal vez 

por eso .... En todo ca· so era lógico pensar 
que llmndt, como prc~idcntc de la 1n

. ternncionat Socialista. tuviera algún in
terés en encontíarsc con Castro. No íuc 

·nsí. Siempre rehúsa In idea. Siempre 
maniícstó una inmensa·· dcsconfi;rn1.a 
respecto a· Fidel. . 
·~-Usted dice que también quería pro
tegerse ·.de la tentaci?n <le 1.Hln critica 
primaria nl.escribir su libro ... 

-Hay aspectos de la pcrsonali'd.1d de 
Castro que son bastante insopo.rtables: 
no hay que olvidar que dur~ntc los ailo!> 
60 y porte de los 70 inonluvo a 20,000 
pcrson:t.s en ln C:°lrcel por rn1.ones potiti
·cns, aunque d\g~1 lo contrniio. Es un 
hombre implac:1ble con susndvcrsarios. 

·No digo con sus enemi1!os.· Es un hom· 
bre qile no admite f orniñ alguna de con
tradicción y cuyo pensamiento es extre
mar.lamente rígido, a pcsa·rdc que dc.:vc1. 
en cuando sabe hacer cambios .impor
tantes.• 

C\crc calla unos segundos. Mim fija-
mente In grabadora.' · 

-Ya sC, ya sú: usted me va a.decir que 
hablo como un intelectual europeo bur
gués. .. Lo que soy al fin y al cabo ... 

-No digo nada ... · • · · 
-Pues sus lectores lo- pensarán: ni 

modo ... ·. . 
....;Hav intelectuales franceses mucho 

.m:º1s duÍos que usted con Castro ... 
' -- . ·-·-- .. -1 .. 
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.:__Es clcr\ll. ves triste. Pero nu qtÍit:ro habia dado n:almcntc cut:nla de. que ron n\1CVIJ'i pla~1cs de dcfcnsa de In isln. 
· ahondar en e!<>C tema: no quicro parecer Raúl cstú siempre y fuertemente prcscn- Cuba quisO darse :.isí los mi:tlios de ha-

estar arreglando cuent:ts c0n mis com- te; ahi. en una especie de somhra. cea· 1.=ntl!ndcr n los 1:stados Unido~ que 
patrio!as. Dcsdet:l¡1rincipiodi:la Rcvo- --;,Sumhrn .. .'!. · .. una ofensiva militnr contrn la ist:i les 
lución Cubana.ta rclacitin entre la intcli- -·Si. pero no,cualquicrsPmbra: no In costaría miles de pi!1:didnshumana!'. Só-
gcncia g'ata y Cnstro no es muysn_na que son1bra de la oscuridad. sino la sombra lo eso puede impt:dir que se tome l:l 
clignmos. En los ni1os 60 crun unos clo- propit.:i:t ni ejercicio \'Crc.l:akro del po.- decisicln política de ~cmcjante dci;em-
gios (le\ "1itlcr m:\ximo~·_c;l."i aberr:intcs. der. El pádcr de H.m'1\ es inmenso: No bn1:c"o. Ese cs·d juego de Fidel. 
Volví a kcr lps textos de los inte\cctua- r_i.cn$o, sin é111b:trgo, que haya riv:1lid:1<l -En su libro ustt.'l1 n:\·c\a también 
les dcstacudOs de la época: sl'>n imprc- alguna entre los dos hermanos. Com- t¡ue.H.aúl caslig1.'> a los oíiciu1cscubanos 
sionnillcs... · • . . , _p_nrtcn el poder. . · · <.¡uc estuvieron en Grannda ... 

-¡,Alude t1. l:1s crónicns de Sart~c ch·.:.~-::-Pnrcce.quc sC dieron a vcces llifc- ·· ... _,El coronel Tonóto y 30 oflcialt:s 
F~tmcr .rnir'? .h ••• rénciñs de cnfOquc entre fos dos. '. . fueron rebajado~ al rango ele soldudos 

-No quisicrn dar non~brcs ... L~1cgo, · ~.:-Tienen personalit!.ades y situacio- de scgund~1 c\as~.Y enviados a comb;ttir 
en los níios 70 y ni princi1ii9 ·de'fos 80':'-' nes mlly:dispnlas, es obyio. . · .·· --en·,pri1fiefa lí!1e~ en Angoln. Hny lln 
Cuba.dcj6 de ser el p:tmlso·~ocin_lista "y ~ ;_¡.Nui1cn notó di\·c¡·gcnci:'I~'! · vitlco· SObí·c ln CCrcmonia de degrada-
rle" repente.se con\·irtiú en "Gulag tropi-' ·....:....si. pero· fueron_ divergencias liga-· ción, que circula en los cuarteles cuba-
cnl". Absurdo. Hoy es ln.indiferencin dn' a In' situnción de cnda cual.· · nos ... 
cnsi total. Otro absurdo. .:-l,Pienswcn nlgo preciso? .. 

Fit\el e' Fi~el 

.·-[~··un ·¡,·o~·o un re.to es~ribir ;¡~·libr~ 
sobre Ca~tro en ·semcjnnte cohtexto.;. · 

-Sí: Fue también este reto lo que me 
ayud.ó a-lanzarme a.esa aventura. Por. 
eso escogí el ·humo.r y un tono ameno 
para ese íresco de los 30 úllimo·snños·en 
Américn Latinu:.Tnl ve1. nyudani a que 
los lectores franceses se vuelvan ;i intt:
rcsnr en Cllbn y el Continente. · ... · 

-Esn ruptura de Castro con la intcli-
gc1lcin·franccsn ... , . 

.:__Podría scrtc.:ma para un libro ... pn
ra no hacei'lc. el cuento la rg.o, voy a sim
plificar: se dio escncinlmente a rai1. dd 
caso Pndill~\ y .de su segunda detención. 
A los que prote<tarori, Cnstro les dijo:o 
est;:\n con nosotros o esttrn en contra. La 
n"myoria d.c ¡los írnnceses responJió: 
pues ·cstatnos en. contra; y así estuvo. 
l·loy'rcalmcnle ni se habla dc_-Castro; 
Tal vez con el JO anivers:i.rio de ta revo
lüci6n saldr:i.n unas cosas po~ aqtii, p.or 
nllñ. .•. hace dos-años se intentó lanw.r el 
libro cl'c Ynlladnrcs y hnccnun pocO' de 
ruido n !rededor• de. eso: fue un ftncaso 
rotundo. A nadie le. iinportó ese '.tip.o. 
Los únicos en correr por .todas partes y 
nsustarse fueron los diplomüticos de In 
embnjndn de Cuba en :París... 1 .. ·. 

,;_Usted habln de fidclismo y ,rio de 
castrismo en su libro. ¿Por qné"!= .. ·-~ 

-Es sin malicia.- . . . • , · . 
-No digo :qllc sen ·malicioso. Sólo 

quiero sa.ber por q lh!: ·. : 1.1· ~ . i 

-¿Usted cómo dice?·· : . ·· ·· . ·· 
~¿Yo'?, Pues castrismo.- . . . 

· -Ah ... A m\ me parece·más simpáti~ 
ca fidelismo'. Fidcl es Fidcl. Se dice más 
Fidcl que Castro. '¿No'?. · 1· .• 

. -Me prcguntnba si que ria establecer 
nsi. una diferencia entre los Oos herhrn
rios Castro·; entre el .. íidelismo" y el rau..: 
lis_mo'\.pcir.ejemplo .... _ .' .· · .. 
.·-:-No,· de ningunff~mnncrn.··.En. ·ºmi 
mente fidelismo. y caStrismo son sinóni-: 
mos. Peroyaq!ietoc:ieltemadeRaúlle 
_voy a 'ccinfiar:nlgo:.-él hi\-sido·ln:gran 
r_evclñCi6_0 dc·mi in.vestlg:ición .. ." · ;::· 
·:.....:..¿Es"· decir.:.? 1 • • •• : • • ~ •• •• 

·-An_les de cmpewr mi libro no me 

· -Si: Al principio de los años SO, 
cunndo Rengan nmcna?.ó muy seria
mente con invadir a. Cuba. Fid~I semos
tf6 muy pr\!ocupad~ por el excesivo 
profcsiona lismo_ t.le las fue!7.as a rrnadas 
cubri"nns. Se dio c-uenta que se había 
'dejado de Indo n i:ismilicins populares y 
cOnsidcró qüe eso e·ra ·grav~. Fidcl siem
pre crey6, y lo sigue crcyen~lo, que ~a· 
úilicn salvación de la Revolución Cuba
na es ser deícndidn por el pueblo en· 
arma.i:;, y no 'solamenle p,or .un ejfrcito 
p·rofesion:1 l. Por lo lnnto, lnn1.ó las mili
cias territoriales: ln mavoria dt: lo.i:; cu
banos de ·ambos se~os, :i pani·r <le los 15 
ailos. debía seguir un entrenamiento mi
litnr. Sobr1.: este puntd tropezó con 
Rnúl: como Ministro de la Ddcnsn él 
insistía sobre· el papel preponderante de( 
profesionalismo de las f uerzns a rmadns. 
1-lubo tensión entre los dos .hermanos. 
s~ ve cn los textos de CS;l época. Fidcl 
~inpr~ndió unn gr3n reorgnni7.nción gu
bernamentn\ y quitó a Raúl la responsa..:· 
bilidnd del ejército y de In se¡rnridnd. 
ESo duró hnsta la invasión de Granada 

·p'or los marines norteamericanos. 
• Clcrc hnbla con pa<ión. Como si hu: 

bii!ra vivido siempre entre Fidc\ y R:l1~1l. 
-Durante esa invasión, Jos trabaja

dores combatientes cubnnos dcmostrn
ron que manejaban mejor la pala qüc el 
fusil y ftu.:ron vencidos en pocas hqrns. 
. .--:Frente n esos profcsionnlcsde la 
guerra, superentrcnados, que Jos ntnca
ron· por sorpresa,· fue b3stantc .. 1ógico 
¿no'! . . 

Por supuesto. E~mñs. esos milicianos 
me pnrecicrOn muy \'alientes; Pero si un 

•comnndo especial de las íuer?.as arma· 
das·cubrinqs hubiera estado en su lugar, 
hubiera resistido varios díns y hubiera 
dado nsi a Castro tiempo para a1crtar~1 
bloque socialista y a la opinión internn
cionnl sobre cl hcchó', En lugar de eso se 
dio un C?r.crntivo relámpago norteame
ricano, que barrió. con·tOdo. A 'raíz de 
estos acontecimientos, Raúl vo\vi6 a to.; 
mar la iniciativa. Nb sctancCló ·lo de las 

· trÍ.ilicias ·territoriales," pero, se. repensó 
.muy serin.menle el pn pel ·de .ln·s fuerzas 
armndns.- .Fut:ron. ree5tructumdas: ·se 

· modernizó su nrm~rnento y·sc elabora-· 

Divergencias por Gr:1nnd:i 

. -:--~n las P'iginas que-dedica 11 Grrifm
da, usted menciona una·. informnción
inéditn:. h:tbla .. de; unn.dl\·efgchcia'Ctltrc 
Moscú. y Ln Haba1rn.·Cnstrb apoyaba a-
13is\:top; ~eso era conocido;_ ¡\ndropov . 
npoy:!ba-.n. Con rd .. eso. no.se sabía, .. :,. 
· -Antf:5~·dc·:decir. eso cabe. recordar 
que.existían dos line;is en.e\·NC\v.Jcwcl: 
la de 13ishop y Ja.de Coa rd::Se trnta b'a de. 
la di\·crgencia clúsic:i cnlre revoluciona> 
ríos .que enfrentan :dificllllndes: .. Unos 
quieren seguir_ndel3nlc. pase· lo que p:i-· 
se. Los otros p1cns~rnquecsb1.ienocedt:r 
tctrcno. Nada .m.leVo:.b_ajo,e\ so\.'..Re-

. cucrde la nÚt.:va !:'conotnía · politic:\ .de 
Lenin en 1921: vioh:mamcnte criticada· 
por T\·ostki, quien no qtierjn cedcr·cspa: 
cío. El problema en el cuso dé Grn1mdn 
fue-que An<lrop·ov,·n~nü juicio pC~im3-
mcntc ascsorailo: itpoyó::l.'.~onrd.:-¿Có
mo lo apoyó'?·1.Qu:: le dijo'? ¿Qué·lc pro-· 
metió'! ·{.Qué .·entendió Co;\rd: que:· te· 
habfa m:rnda<lo decir AndropO\·:~ .No sé~ 
No se snbró. nunc:i.,·cn.:o·. En todo caso; 
Cnstro era mu~·.· pr.u<lcnte·cort ·Coard~:. 1 

Consideraba que Bishof> crn In encarna
ción n1ism~1.dc la:lt!gitimidad rc\'olucio-· 
nnri::i de Granada~ quizns·.por·rnzóncs 
más persona les quc:politicas~ Castro sa..:· 
bia por experiC.nC?in pro'pia que a·la larga· 
una rcvolucióq n.caba por-encarnh"rsc en 
un hombre. Es a ·l.:!.:-.'t:Z Su {ue·ria v su 
problcmn:·l'erii Fidcl, si 13ishop·dcs:Ípn" · 
recia tnmbi¿n. dc:mpar'.!ccría ·1a·.·revo\u-·: 
ción de.·GrnMda.' Cuando·se·cnleró de 
su fusilnmicnlo, v nntcfdi:-snber-:n·nd·n· · 
de In invasión. noÍteamCric~fna; Fidcl di-': 
jo que todo se había nc:ibndo en Grann'·' 
da. . ..,. ··· ·1· ;····:·· ·::·: •• 

-Si .todo ·ló qu.e· dice· es '·cicrto,!:·es: 
constenrnntc'. pensürt qu6~füs~-OlvCrgCn·::: 
cins entre. Bishop y G_onrd <cngudiiaron · 
por culpa del "hermnno mny'or:-::.~\¡és'' _ 
muy grave... .: .. 'i. •·•:.;·~i ·:;. :~.;-~;.·•·;":;~ 
.1--:Todo.csci es ·cic"r1b'j:nó··to-"in\·Cnté. 

Mis fuentes:so·n div~rsa~:)~ t'CidilS:-Co·irici_;::; 
de.n. ":; .. ..,,;,.;·. 

·=-sé qucun'bucn pi:riQdism.riuiiéailn 
sus fuentcs~·fpero:.:.-.-..,~,;...-.·.-r:;'·.1·-1!;~ · · 

. .ti~~¡ ~·~i~ ::·: :~::,;·: :··. ~~ ~:- .l~ ~ ~·:. -~.:.:·:.~·~?!·~~~:~:{~ 
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:· .;.J:0~;;~.L:L~~·~u libro: "Castro 

.. : ·.· i~~~·:-
ticOc .. mofr~os. Orn)'. serios parn sospc

- .- :chrir.qile todo esi,.se.dio.por.un c:ilculo 
· -monstrüoso.de fos·jera reas del Kremlin. 

: · .. Des~osos en im-pedir que llishop·reanu-· 
·' ·- .dara,~1 eomi:rcio·con Washington, lan
. : ió a Coarél. su lioii1bre de confianza, en 

' su contra·.·.:: .. ·.=·:::· .. · . · . · 
-Cúando. hablo de· cálculo mons

tr-ucis'o· no r)iCriSo q·ue se trató 'de ma
quiavelismo~ Fue tri~tcmcntc, creo yo, 

- un eúo·r burdo de apreciación de la si
tuación de Granada por los asesores de · 
And.ropo.v·. Sé también, dé fuente segu
ra, cub3ñri, que la ira de Castro contra 
Andro¡io'' fue ·de antología. Hubo pala
bras de una violencia incrciblc. lndirec
H1s par supuesto·. Castru tienc·una regla 
que·nurica viola.: nun·ca atac.i frontal
mente a' la Unión Soviética. Usa códi
gos. En.el caso de Grnnada, los.có_digos 
fuernn·_bastan.~e explícitos... . 

· PCrcst:Oikn y 11castroik_a" 

Según afirma en s;1 libro, este no fue 
el último_ enojo- de Castro contra el 
Kremlin~ .. - · · · 

-Hubo, e(ectivamcnte, otro muy es
pectacular también: esta vez. contra 
Tchernenko; cuando la CIA-y la contra 
minaron los· puertos nicaragüenses y un 
barco soviético ftic tocado. Tchi.:rncnko 
ordenó entonces a lbs buqm:s petroleros 
que navegaban hacia Nicaragua regre· 
sara la Unión Soviética. Castro explotó 
literalmente cuitildo !\e enteró de eso. 
Por esa razón no viajó a Moscú para el 
entierro de Tchcrnenko. Fua ·una meti
da de pata:· la jcrarquin soViética vio 
muy nial Cse desaire de Castro, quien 
envió a R;Júl en su lugnr. Adcm:ls. este 
momento .de m;q humor le;: impidió en· 
contrarsc·con Gorb:ichov y ya no es un 
secreto para nadie que eso enfrió has· 
tnnte los primeros contactos entre los 

·.dos dirig·entes. Aunque no le guste n 
Cnslro que se .diga eso. 
· -Afirmó lo contrario a Gianni ~·tina 

· cuando lo entrevisló ... 
-Lo_ sé. Fidel dice admirar a Gorba

chov por su lucha contra el alcoholismo 
y l;i éorrtipción y por su política clc.cles
tirme. Pero no menciona gran cosa de la 
.reestructuración de todo el nparato pro
ductivo y de In economía de l:t Unión 
Soviética ... pero t.ampoco se debe caer 
en extremismós: hay males1ar, es cieno, 
entre :11nbos hombres', pero 110 hay el 
!11Í~imo peligro de ruptura como se h:-i 
111s111uado por aquí o por allá. Eso es 
a~surdo. 1 lay malestar, porque la lógic:i 
misma de la perestroikn implica que la 

·Unión Soviética haga sus cuentas y deje 
.• .,de tirar el dinero por la \'Colana. Debe 

ser m;is productiva y ahorrar. Puede ser 
que eso lleve a Gorbachov a rec6rdar a 
Cnslío que su deuda con Moscú es enor
me:.: En t!Stc sentido, por cierto, Castro 
ha sido bastante descuidado a mi jui
!=iQ~ _En varias opo~tunidad~s dijo en 
ruedas de pren5n que esa deuda to· prc-
42 / 

Ocupaba ta~ poco q~e ni siquiera rccor- hñbl{fr realmenlc Como intCleci'U~i·occi-":' 
daba cuánto debía.:. No creo que eso dental:· en· /\n~ola ·Castro brin<ló · u·na, 
fuera muv bien recibido en el Krcmlin:.: •- ayudt(c.onsidc1ñble a_la causa delTerccr-
En todo éaso¡ las éliscusi"ones de 85 pa_ra ~lundo;:-i:stoy convenéido .. ife:tjue.!S~-; 
el acuerdo de comercio bilateral de 86 . ih1crvcn"ció1n·otvió· posible la i11depcn_" ·. 
fueron muy tensas. l\loscú disminuyó / dencia úe Namibin .. ·Y \·oym:i.s lejos aún::•. 

·los "sobre-precio<" que paga ·por el azli- .' si a partir de 1980 el apa r!heid empeló a-: 
car cubana v no aumentó la cnn1id3Ú de ser objeto UC rcpmlio-intcrnacional y-u·· 
pefrólco p3·ra Cuba, con precios prcfcª perder .concrelnmcnle· terreno en la re-.~. 
rencialcs. Gunrd¿monos, sin embargo, gió1r~- fue grncias··a Fidcl:- ·" · .. · : ~.:: 
de exageraciones:· Gorbachov no exª ·-;,Es una respuesta clara· a·.ciertos :. 
tranguló a Cuba. Sólo lanzó una ndver- annlista"s que consideran a los cubanós. 
tencia que e.astro captó en seguida. Las· Como ~·mercenarios·~ de los ·soviéticos'.!·.· 
negociaciones comerciales _de 86 y 87 ~Si.¡\ mijuicio:G:uba no logró-cam-·. 
fueron mucho m:ís tranquilas. bias· profundos en ·el cuerno de Africa·: 

-¿No considera que es un buen sin- del Es1C: lo de· Eritrea no eSt:l resuelto; 
toma que Gorbachov h3.ya mantenido tampoco lo de Etiopía.:ni lo'dc Ogaden.· 
el viaje a Cuba, aparentemc~tc a finales Pero en el suroeste de· A frica Fide\ Cas-·· 
de enero, aunque se lo impidió el terrea tro cambió radicnlínente.lascosas: Hay 
moto de Armenia? que decir las cosas como SOI}-Y rendirle· 

-Obviamente. Nunca las relaciones homenaje; aunque fuera sólo por eso, es" 
'"entre Moscú y La Habana han sido sim- evidente que la Unión Soviética no puc-. 

ples. Hoy estas relaciones sigllon siendo de dar la espalda a un aliado (¡lle le ha 
~omplejas. brindado semejante ayuda. Que las dis-

-Sc ha hablado mucho úl!imamente cusiones vnn a ser.duras entre Garba~ 
d¿ enfrentamiento entre la pcrestroika y cho v. y Casi ro. es bb'}º· pero no 'h~brñ 
la "castroikn"... terrc1notos entre ambos hombrcsh1 en-· 
~sí. Pero mientras m~°ls analizo el tre ariibos;.pniscs. ·· . : · · 

cadct..:r de Castro más pienso que la . =-;,Y'con los~.E~tados Unidós .. .'! 
. castroika, es decir es:i especie de anti- '.:_Eso'si es ni:i.s 'sutil.. En 3Ó .ifios, la 

pcrcstroikn, de frcnai.o brusco que Fi- rc\•oluCión cubLinn aprendió ;\ ,··ivir .. sin 
del impuso a las reformas que venia los Esiados Unidos. Y los Esl:ldos Uni-
ndclantando desde 1930, es una especie dOs. a· regafü1dicnics. tuvieron que aCos..: 
de reto n Gorb:i.chov para darle n entcn- tumbrarsc ~.vivir co·n Cübii al ladO. ln-
der que Cuba nunca sigue ciegamente a · clusiye". pienso quC_ la pi"CsCncia· de unos 
In Unión Soviética. Es una actitud muv Estados Unidos "rn1.onab\emci11e .. hos-
íidclista. Adem;\s, no deja de repetir qué· til¿S n Cubn sin·c a FicJei. En cambi6. n'o 
Cuba 110 est:i n In orilla del Mar Negro . diria cj\ie la presc1lci:i de un.Fidclcomu-: 
sino en el Caribe, y que copia~ una rcvo- nisfa le sirve a Jos Est:uJos Unidos. Pero 
lución es tan íco como copiar un exa- t:Ímpo.co los amenaza. Fin'aln)cnte, nO·. 
mcn ... De todos modos, FicJel no intc- crCo qu·e haya deseo alil~~'~ cJe ambns 
rrumpió to'das las reformas que lanzó en partes ·de eswblcccr rclac1011cs normn-
SO. Sigue vigente, por ejemplo, la idea les: ·_ · · · · 
de ·~oint \'entures" con capitalesextran- -¡,Qué piensa ljue puede pa;ar:1hoi'a 
jeras p:ira el turismo. Es cierto que su- co'l1 nu·s1i·1 · · ·. . 
primió los mcrc3dos campesinos Y limi- -No 1i1e pida que IÍaga p·alitica fic-
tó el margen de acción de los nrtesnnos ción". .. En todl.1 caso. no puede ser peor 
privados. Pero todo eso no es definitivo. que con R·:~iga n. Espero. sin t!mbargo. 
Puede que resulten cosas importantes que Bush no sea muy rencoroso. porque 
del próximo encuentro entre Castro y en· el atollo ·c1c 1981 Cnstro lo trató de 
Gorbalchov. Fidcl es totallmcnte alérgi- "cretirfo histérico v fascista•·... . · ·· 
coa los rcg:11los y a los rechazos pl1bli- "-:-:XiJ es un buei1 punto· uC'púl·t-ida: .. 
cos. pero es muy sensible, en negocia- --No. re:ilmente no:" Parece evidente 
cienes privíldas, íl ciertas presiones, si se que Jlush 110 repciini. e~ error mO~~umen· 
ejercen con habilidad e inteligencia... tal de Rcagan. quien estaba fírmcim:nlc 

-Usted insiste sobre eso en sti libr·a y decidido n invadir Cuba en 1981. · · 
también sobre "el favor" que Castro hi- ·-¡;Piensa que Rcagan quiso \tcrdacle-
zo al bloque socialistn al ayudara! go- ramente.hocer eso .. :! · 
bicrno angolcllo. --Sí. Tcncl' excelentes informes al 

-Ese punto, a mi juicio, c·s capital respecto: y 110 me pregunte: cu:llc:s son 
para entender la relación entre La lla- 1 · f · 
bana y ~·loscl1. Uorbachov no es ingra- ! nu~¡~1~~1~~~~~a: 
to. Sabe que el papel de Cuba en Angola • -Réa!:!?ul C:->talm lotalmcntc con\·en
cn los trece (JJtimos :lÓOS ha sido escnª 1 cit.Jo de·q\1c habia !>ÍdO c!egic.lo p:l r~I :tlli-. 
cial. Los cubanos demostraron una fi- ¡' quilaralcomunismocubano.4uct:ilera 
delidad a toda prueba con el campo su destino. Uno de los primeros IH."llll· 

socialista. A finales de 87 salvaron a las l ... brcs en baj:irle el entusiasmo fue el prc-
fucrlas arma U as angolcilas de un vcrdn- sidcnle mexicano Jos.é Lópcz Portillo. 
dcro aplastamiento en ?>.-tandinga. Si el Rc,euerde Ja gira tic Háig por laS princi; 
régimen· Marxista de Angola sobrevi\'e palcS capit:ilcs· latinonmericanas y !ns 
hov lo debe cxclusivamcnle a Castro. frase.• de Lópe;: l'ortillo. En público di-
PcÍo yo \'oy· m:'1s allá y ahora voy a jo que Mt!xico 110 permitiría que se :lla-



. cara n Cubn. En pri\'ado.cxplicón Haig. 
que Castro era el latinoamericano m[1s 
importante ele este siglo. f\·t:is claro no 
canta el gallo ... Re:1gan nmlintcrprctó el 
mandato que h: dieron sus compatriotas 
al ckgirlo cn .80. Guardadas todas las 
proporciones. fue lo que pasó con >.tit
terrand en 8 J: pcn~ú que h:i.hía sic.lo ele
gido jmra rca\iz:irclsoeiali~mocn Fran
cia. Lo pensó durante un ;¡iio y medio. 
Luego se dio cuenta que lrnbín sido clc
gic.lo para go_bcrnar un poco m::\s a la 
izguierdn q uc sus.antecesores, pero nO 
pnm hacer una rev~\ución en el p:lis ... 
Bush ya no puede comctcr·los mismos 
errores que Reagan con Cuba. Si Rc
agan no inv~cJi.ó ln isla, menos lo har:\ 
13ush. Parece dispuesto n tener en cuen
ta a In mayoría clcmócrntn del Congreso 
y a respetar el equilib1io birartidista del 

·país. Se dice qlie sólo quiere emprender 
acciones r<\7.onablcs con Cuba'", que 
quiere cuidarse y no meter la pata; no 
dar pasos en falso y tratar que sea Cas
tro quien cometa errores . 

. -No va a ser f•\cil... 

·~No. Cástro es, a mi juicio, el mejor 
conocedor de la politicn norteamerica
na del mundo. Sobre el tema dispone de 
todas las fuentes de inform:i.ción que se 
puede imaginar .. Veo muy difícil que 
llush lo haga salir de sus casillas .. Ade
mas, el. Castro de 89 llO es el de 59. Es 
obvio' ·que sus Prioridades no son l:is de 
hace 30 aiios; Cuando tomó el rodcr S\l 
prioridad absoluta era ayudar a las guc

.rriHas del continente para salirse del ais
lamiento en el q uc se encontraba y tam
bién por convicciones internacionalis
tas. Hoy, Castro quiere, antes que todo, 
que su rc\'olución se::i con~ideradn como 
un elemento normal, indiscutible, im
rrcscindiblc de América Latina. Siem
pre ha luchado para que.su revolución 
sobreviva. Hoy busca que se reconozca 
su absol11ta: legitimidad y rcsretabilidad 
en la comunidad latinoamericana. Parn 
él eso es fundamental. Es una manera de 
afianz~r aú_n más el lugar que ya ocupa 
en la hJStona del siglo XX. En ese marco 
se deben analizar sus viajes a Ecuador y 
a México, y el que hará probablemente 
a Venezuela, para las tomas de posesión 
de los presidentes.de esos países. 

·-¿Ese .es el sentido que le da usted a 
la visita de Fidel Castro a México? Jean 
Pier.re Clerc r_eflcxíonn unos.segundos. 
Y dice:· ·· · . . 

. -El caso de México es un roce espe-
cial y es muy revelador de la personali
dad de Castro y de su politica nctual. 
Auii."si ln mayoría de los mexicanos es
t:in convencidos .de que el verdadero · 
Presidente. de su país ·na ·debería ser Sa
linas de Gortari sino Cuauhiómoc Cúr·- · 
denas, Castro aceptó la invitación del 
PR). Seguramente lc'pareció triste, por-

. ·que Cárdenas es hijo del hombre que tal· 
. vez admiró m:is en el mu"ndo: el general . 
··Lázaro Cárdenas, quien, sea dicho de 

paso, lo hizo salir de las·carccles me.xi-

canas en 195(> ... 
-¡,Usted hablaría ele "caso de con-

ciencia ... ~ . . . 
-·No sé, pero no creo. Castro no cs. 

un hombre tierno. Castro cs. anti::s que 
todo, el líder de su rc,·ol11ción y h:icc lo 
que le p;rn.:cc bueno para su rcvoluci6n. 
Es un político aguerrido. Calculn. Cal
culo siempre. 1'·111cho. Bien y riipido. 
Cuando tiene decisiones importantes 
que tomar, sobrcpcsa 1as \'Cnlajns Y·lns 
dc'svcntajas. Con toda seguridad así lo 

i.g 2 

hi1.o p:im la toma dcpOscsión'dcSí\liOas 
de Gortari. Y éste salió ganando. Una 
1:"1stima par: Cúrdcnas. ;.Qué mas pruc· 
ba quiere del hecho qnc, hoy por hoy, la 
prioridnd nbsolutn de Castro es la in:-cr
ción incuestion:iblc de su resolución en 
el coiltincnlc v no In n't'uda a lnsi1.quier
dns o a las giÍcrril\as i:i.tinoamcricanas? 
No ju7.go'. Observo. Cuid:ldo: tam~oco 
digo que da la espalda a los progresista~ 
de ArnC:rica Lntinu. Seria nb.i;urdo. Es
tableció con ello~ otro tipo de la7.0S. . . 



REP.ORTAJE 

·: 

Tres presi~ente"§ 

le rind~·~ron p!eitesfa. 

9'. El . un. Jlmpen~ · 
construido a golpe~ 

. .º .<!> • 

de co I1l1L! p«:.fil o n 
Po.e Enrique Maza 

Fue un ardid. Espantados por la re
novación moral de Miguel de In Ma
drid,, Jonquin Hernández Gnlicia, La 
Quina, líder moral del sindicato petro
lero, y Salvador Barragán C:imacho, li· 
dcr ejecutivo, tramaron el engaño. Y es 
que las cosas ya no eran iguales. Ln 
Quina habin jugado varias veces con el 
chantaje de su retiro. Siempre le había 
dado resultado. Hasta que ya no. 

Cuando Luis Echeverrin subió a la 
6 

Presidencia, La Quina lo invitó a su 
plaza fuerte. Ciudad Madero. "Sciior 
Presidente, yo ya estoy cansado y he 
pensado en retirarme de In vida sindi
cal". Echeverrin ante semejante pérdi
da: "No. Joaquín. Quédese usted. Siga". 
La Quina. sacrificado ante el mandatoº 
supremo: "Está bicn,.Seiior Presidente, 
comA usted ordene". · 

Seis :iílos tmis tarde invitó a José Lú~ 
pe1 .. Portillo:· "Me retiro. Sciior Prcsi-
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dente, ya· esioycansn'do". López 'Porti- . P~occso ha contad~ durante do~c afies. 
lió, ante la pérdida irreparable: "Usted·. · · :·· · ·.· 
es necesario; Joaquín, tiene que seguir". · .. :· ~· .. : ,l:l'.\BLA ·E._L TRAl\IP;\s,' 
La obediencia de La Quina: "Como us-·' . . .. . . 
ted. orde.ne Sefior Presidente": Otros, : · .. En una carta.dc.f\!cCallcn y desde su 

·seis afies. Invitó a Miguel de la Madrid: -conocimii:tito interno del sindicato, El 
"Ya estoy cansado, Sefior Presidente. · T_rnmpns informa ni presidente Miguel 

ºHe pensado en retirarme". Silencio pre- de la ¡.,.jndrid: In corrupción sindical 
.sidencial. De la Madrid quería una lim-· opera en el gremio petrolero. Del monto 
pia en Pcmex. Y La Quina y Barrag;in total de las obras y servicios que ejecuta, 
tramaron el sacrificio expiatorio. Pcmex entrega al sindicato el 2% para 

En un restaurante del DF se reunie- obras de benefici·o social. El Trampas, 
ron con ~¡ Trampns, Héctor García cuando recibía la orden expresa, cobra· 
Hernándcz.. su lugarteniente en Coatza. ba ese dinero, 16 depositaba· en una 
coa leos y en la zona sur, de quien Barr.17 cuenta b~n~a.ria personal y luego giraba 
gán .era jefe, protector y compadre.'· sobre es~ cuenta a nombre de La Quina. 
Anahzaron con él la· gravedad de la si- El era solo uno de los sobradares. La 
tuación y le anunciaron que lo ofrece- Quina manejaba. el. dinero· personal-
rian en holocaus.to, para aparentar la mente. En diez años .:_y de los pesos de 
renovación moral del sindicato: te desti- entonces-.la suma fue de 20,000 millo-
t~imos, te acusamos, huycs, lecChamos nes. . .. ·: · 
llerra al asunto y en dos años vuelves. Lo m1,smo ocurre con los fondos que 
Lo destituyeron, huyó a McCallen, lo proviene.o de las. tiendas sindicales de 
.acusaron, le cargaron los platos rotoS y consumo, de las granjas, de los ranchos, 
fa ·vajilla entera. Eso no estaba en el .de_ las cajas de ahorro sindicales.· Lo 
trn.to. El Tr3mpas íeaccionó en ~v1cCa-· mismo ocurre con el 35% qucel.sindica
llen y le esc1'ibió una carta al Presidente. to cobra a sus c_ontratistas, pórque-tiene 

· Dijo lo que sabía -y sabia mucho- de el poder de ~ubcontratar las obras que 
sus jefes. Le tocó a Lá Quina el turno de Pemex le eócar]]<1.. Sólo el secretario ge
reaccionar. Mandó. secuestrar a El nera.1.-Barragan:.... y La Quina -tras 
Trampas. Lo trajeron de McCallen ba~lldo:es- deciden en qué se gasta, en 
vendado y en la cajuela de un automó- que se invierte y como se maneja ese 
vil. Lo entregaron a Ja policiJ de Rey- dinero, sin recibos, sin documentos, sin 
nasa. La ·policía lo llevó a Ciudad Ma- co.nstancias. En consecuencia, todos los. 
dero, ante La Quina: "Te dije que te miembros del Comité Ejecutivo Gene
sacaría de donde te metieras". Lo hicie- ral -los cobradores, El Trampas entre 
ron firmar acusaciones. A un calabozo ellos- no .pueden justificar el dinero· 
en Tarripico. lncomunicado. Al Reclu- recibido ni su destino. Sólo La Quina 
serio Sur. Encarcelado. · sabe, pero La Qui11a recibe en efectivo el 

Desde 1983, Proceso ha.venido publi- dinero depositado en otras cuentas per
cando la historia negra de La Quina y s<;>na_les. Los responsables son otros. 
del smdicato petrolero, forjada en con- !'ad1e puede oponerse a las órdenes del 
nivcncia y·bajo Ja tutela· de Pemcx: A Jefe, aun a costa de sus intereses pcrso-
decir verdad desde marzo de 1977 -nú- na les. : 
mero 18 de 1~ revista-, cuando fue ase- 'Que se· haga una auditoria en el sindi
sinado Heriberto Kehoe Vincent -Se- . cato, le pide El Trampas a Miguel de la 
cretario general y presidente del Canse- Madrid, Y se sabr:i lo que es el manejo 
jo, de 'Vigila.ocia de la sección 30, con de ese dinero. (La audito.ría, porsupues
sede en Poza Rica- y herido Osear to, nunca se hizo). Ahi están enredados 
Torres Pnncardo, su sucesor, que tam- i?s gastos. las inversiones, las obras so
biCn seria asesinado tiempo después. cial,cs reales o supuestas, las viviendas 

La historia de b Quina no es· nueva de los líderes y de los afiliados -
ni es oculta, aunque apenas se haya construidas o no-, ,, lo que hny que 
ºdescubierto" en estos días. Hace m:i.s sumar los pr¿stnmos -780 millones
de diez años que se viene denunciando. del Banco Nacional de Obras Públicas. 
Ni es _el presidente Salinas el primero El Trampas al Presidente: que se in
que la conoce. El 21 de marzo de 1983 vcstigue la fortuna personal del secreta
-No. 333- Proceso publicó: "Enúi- ria general· del sindicato. Se verá la 
ma denuncia. Durante su largo cacicaz- trampa que le tendieron.~ll Trampas. Y 
go en el STPll:v!, La Quina ha sido al Presidente. Le ofrece pn1cbasydocu
reitcrndamente acusado de enriquecerse mentas. 
ilícitamente, de realizar negocios persa- Allí no se detiene El Trnnipas. Barra-
· na les con recursos sindicales, de rcpri- g:in' ·y La Quina quitan de en medio a 
mir toda disidencia y hasta de contra- quienes estorban ·y callan a sus oposito
bando de armas, como ocurrió en res, como le pa'só al Guc·ro Kehoc. Se 
noviembre de 1977, cu:indo se dcscu- acalló Ja investigación de su asesinato. 
brió un cargamento destinado a él en el El T.rampas envió su caíta el 22 de 
buque tonquc 'Gustavo A. Madero', en agosto de 198J. Ese mismo día, el presi
Vernc:ruz'', Las autoridades tardarán dente De la lv1adrid acudió a lacclcbrn
docc nños en descubrirle armas a La ción del aniversario siñdicál petrolero 
Quina. Y homicidios. Aquí prcSenta- con Mario Ramón Bctcta, director cn
mos una síntesis de la historia negra que tonccs de .Pemcx, con La Quina y con 

I 
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El Trampas ·nen bit ele escribir desde 
McCallcn y Migllcl de la M:aclrid tcni:\ 
la cart;i. Todos cantaron el liimno Nn
cional. 

El Trampas n Proceso, en el H.C'cluso
rio Sur: ·~Nin!.!Ílll director ele Pctrlilcos 
t\h:xicanos sc-h;t decidido hasta ahora a 
comhatir la corn1pciú:~ si11dic:11. Tocios 
han preferido cuidar el escritorio y su 
posición política. La Quina y Barrag:\n 
Camacho son los que m;~nclnn. Ellos 
han implnntado el terror en el sindicato 
y se han cnriqucciclo cscand;tlosamcntr: 
con las conccsioúcs de In empresa, en 
perjuicio de la nación ... 

Contrntismo, usura. imposición, ¡iis
tokrismo, despilfarro. negocios perso
nales solnpndos por Pcmcx, maniobras 
de los líderes para conscrvnr el poder. 
intrig;is, ncusacionc=' í:\lsas, parrandas 
de Uarrngán en Las Vcgns. juego.hipo
cresía, cngnii.o. robo, trnición, poder: 
"Joaquín ha enloquecido tic poder'º. 
Son los denuncias de El Trnr¡ip:as. 1983. 

La.Quina llegó a Ja secretaria general 
. nncionnl-por decisión de Pedro Vi vaneo, 

el ctidquc antecesor, en 1962. Y a Pedro 
VivanCo.fue ni primero que eliminó, en 
cuanto agarró el poder. Luego siguió 
Rafael Cárdenas Lomcli. Después ·~fa-
nucl Tcfrnzas y otros. . . 

"Mantiene su vo<lcr a base de terror. 
El v Sah·ador Jo controlan todo, Jo deci
dcñ todo. Las secciones han perdido 
toda autonomía. Ellos ponen y quitan 
dirigentes. Ahí c;tá el ejemplo de Porn 
Rica. Murió HcribcrtO Kchoc. l\'luriú 
Osear Torres Pnneardo --S de septiem
bre de 19S3-, que eran dirigentes de la 
sección 30. Entonces llega Sal\'ador y, 
sin mjs, dice.: éste. E impone ni shccsor 
de Osear. Por dcdazo, en urin sección 
que ·iienc .m:is de 6,000 trabajadores". 

Otra· forma de someter v de hacer 
incondicionales a los dirigcñtes de sec
ción es ooncrlcs "un cuatro .. para que se 
metan en problemas. "Es Jo que hicie
ron ri Scbastián Gu?.m;in Cabrera en 
Minatitlán. Le quisieron poner una 
trampa para que luego llegara a La Qui: 
na co!:'lo su snlvador y así tenerlo aga:-
rrado . . . 

Junto al terro, el dinero. Se cierrá el 
candado·del poder sindical. ".Dinero pa-

• ,: ••· 'l'..1:>'"·'.~,~:. _:. · ra. comprar gente, para chantajear, para 
· ·. · .• · . ·. . : ... ,._,.,. •··. · . . . . · .::,,~:;'~.· ,. . . .. aperc·ouar a los trabajadores: Présta-

Barr.ag~ii. en el que Betcta.'ii:n'.ii~c.\~ .. '.'el gran historia de lv!éxieo;·escrita por los mos'personáles como forma de someti-
surg1m1ento del nuevo Pemex .. ,con el sacrificios de los ho.mbr.~s, hil sido man' miento.'.i\hi tienen la caja de ahorros de 
apoyo de Ja· agrupación sind.ica·r:::-. · chada también por los' liómbres que la Ciudad ·Madero. Simplemente eso: mi-

Bcteta notificó que se propó.iiia-:;a·pli- han traicionado por su egolatría, por su !Iones de pesos que La Quina maneja a 
car la re.novación mo.ral que ·erradique ambición dictatorial •. JÍÓf5u.s propósitos su antojo, porque el dinero e.s suyo y de 
las·J.tlaniobras inconfesables .las· inefi- de enriquecerse, no inipórtando 1.os me- Salvador .. Ellos ganan Jos. intereses. 
ciencias; las.desviaC:iones v J~s··.Jiábitos ·dios. A pesar de es!O','n\\e;s\r;i.historia ':! Ellos prestan. Ellos disponen los des-
mal_s!lnr:>s~· .. en lci. emprésa .. Él diiC¿tOr Ce· nuestra bandera siguc·n·a i/flr1zando con- cuentas: A su antojo. La Quina; persa-· 
Pcmcx :a.~ababa de aurrie"ntar ~~ri","íniles tras estns dcsviacionCS: hüfnanas. Nos · nalmcntc,, autori?.a o niéga los .présta-

.:. de mpion_cs,'por:.ºbra· y giaci.~¡)~1:1\u~vo·: .·gustaría ver que pasa·~¡¡; si ,en un ino- . mas. --Y ··Pemex hace Jos descuentos al 
contrato,colcct1vo de trabajo .. las.ca- mento .. terminaran de:golpe.todos los. trnbajadór,·a lista de raya: ... ··.··. ·. 

:.:n·onj!a.s::d~I...siridi~~~~·1.'.~:·exP.~ilJ~Q.\~.-C~~ ... mnritos accitifcros.·A=ver.•·~vi::.sos enfer-. '. .. ;•5¡ te pones al brinco a· no ~siás de, 
.. :.cepc1on~I de. la _e.n!:rg1a;.Y:.~q_ir~~~ .que mas i:J ·con\•cnericier6s''c:¡üe'.ianto insul-. -ilcueroci con· lo que hacén, Je diéen'aljcfe . 

. e1_:.~a .. cte. nz.~~- ·a ·"~.estra .. cla .. ~e .. ·:\.Lª .. P .. aJ.a.·.~a:."· tai-( a la' industria ·petÍOl_e·r~,'a stis· trab~~- . de .la. caja de ahorros: a éste déjame)~. 
u jador'cs·; vivirían de lci'j:¡Íie'tiintó quere:. con cinco pesos a Ja s.emana."¿Y.qué 

La Quina: en su dis¿uiso'<ltit~c!)~:.':~a · mas··. ·; · · · :., .::·: :, . .' - · ·· hacer! Tien's familia: Ni m_odc;i. Tiene~ 



.·:-..?~:faW~~X:~?':'::t/::./·;. :· ... · .. ·: . ..... ":::::Y= .. ··>·:·· ·"_.. . Ú6 
~qué ·ir corriendo a suplicarle· a ·J oilquín. Iban lres o cuatro ycccs al año. También'. . r 
•Y cnlónccs; como perdonavidas, prdc- . ~ Lake :r.1hoc y. a Allanlic Cily .. Con . 
. na que ¡ereduzcancl oescuenlo, pero~;ª ".'U.C~OS ~U~lCS .. A "vci:és .50 •. 6.0 .. Todo . 

,. ·:le licrie agárrádo::'·, .• : : . '.': ·,. . · · paga_do. Una.noche, én L:isVegas,'Bri
.: . ·.»'Eh: Pcmcx, los q'ué'esián arriba sola- . ·rragan perdió un· millón de dólares en el 

.'P~~· 1u-;Situ.áción:. EsO:'ya ni:sc. dice· .. Pe-· .~ ~'áca!'ñ en ,cuntro. o cinco ho'ras.·'- · : ~ . 
. · .mé.úiene:·que.Ji:~cc~ lo quc·el sindiéat6 .. > ":O¡ras veces lras.lndabarFLas.Vegas.a 

· . or.dciié;:En ló de .lcis préstamos; \a cm-... : .CIU.~a~-,~fadero:' p_ara \a5'fiéstas .de: La '. 
:presa'se"é<inqcla a aplicar_los.descuen- . Quma_-_y dc._Barragáll.,SeHévab:i1i diei.;·: 

.: '.·tOs·"c:b~ÍO~Í!Jc· con In "relación que le pasa .vci_nte. r:nujcrc~~~ E:r:t a"!·ión :especia L. I?i:- ·: 
.. ehindicaio: .. Nada".más" . . ;.-_ .. :.· -. ... :.· ;rcclamenle.dc .. Las,Yegú'.'.Mujeiespara 

~: -~1. .• J-:.:·t!-: ~.=;· :1\.::: ~ .. : .. _::, ··> ·'.: , : .. , ,, ; : -.: .. . :: ;:' ... divertirse.:.:··.,..::~::--::::.~·;;::-..~;. i >··: · : ·. ·. :·::~··~ . 
. ··;;.:;:,.-DESTINO LAS VEGAS ".:· ... ·.' 8.'sindicata:·¡;éiroleril-füe .. fun·áado: 

. : ,;:.'•.:._.:,._-:::;1;_.-..;;'.,.+ .·: ...... : .. : _ .. :>.---·: -_. ·¡;¿,r.1.:ciinbardci .Joled.in'ci ·y· por Eduar-· 
· . ·. :".;·: · De.:acllhé!o:.c.>ri i~formación publica- • ·:d.o._Solo ,In,~és_.-.H.~lt.!mo sccre.lario· ge<·· 

:'. ·_. ---: d:i'p.or:Proi:esci en' su· momento de 1977 ·neral .en' _su .lustoqa. mdepend1ente. fue" 
· :_-"á, 1'983',:,'.-y .:·n los pesos de entonces- se · ',~ula_ho_.I.b.áñe~ .. La. independencia ·del ·: 

.c'alcu\a que l:a Quina recibió de Peniex. smd~cato l~~f!l•no en .1949, cu~ndo Mi-·-. 
· P.or el 2%.de \ns, ob.ras;más·fü 70,000 ' : g~el A!cmun m1¡>lan_to. el cha·rnsmo sfüc··. 
'inillóni:L,Más:olros 10,000 inillq·nes; d1caL :.: .. ·-·· '.:-.:·--.: ;:.:'. . .'- ·:: -":.'
por':co.misiones: de '\os conlralistas a ·:"Eulaho lbanez, en 1983; fue enlrevis

·qliicni:s.La.Quina y Barragán asigna.han tadci p_o'-.Proceso. Dijo:: "El Tr:\inpas, ·' 
\os-contratos.-.· . La .Quina y Cha va son el [rulo m:ís aca-· 
.' Por ia:cláusu\~ 36 de con'trat~ ccilccli' : bado de la corr.u¡ición del sislem:i. Es un'.·: 

. vo, ~·er. 40% de las Obras· de Pcmex se )l~so:quicn crea que el g'9bicrnO quief"e 
.. olci.igaba:; al 'siridii:rito, que podía sub- · ª\'ª.b_arco_n ellos:: El gobi_er;io.le.s h_a da-· . 1 

: :cóntratai"las .. El contmtista·escogidO ch- . d~ 1 m~l!111dad, apoyo econom1co y fuer-· 
·: .i:. t¡ega_baálsindicato J5%de\ monto de \a : ~a .. pohu~a. para so.m,ete_r .ª .l_o_syabaja: ... 

....... obra:" Desde ese momenlo, elconlralista dor~. ~I ecnsamos.con .1ngenu1oad _que-.· 
ya· ibli'é¡Üebrado, óbligad_o a robar en el . al gob1oro·o ya n!'. le Sirven, de todos.: 
~a.ropo~, a.da(di~ero a los supcrviscircs m'?~os no~ po1~d.nan.en su l.~ga~a o~r_os .. 

:par.i_.il1ílarcstimacioncs. 1\si, una·obra: pcor~s,_mns cf171cntcs·~. '..'· t -;;. : : .. :· 
".qtie'.-Peme:i' tiene" calculada· en" .. 200 . El .. Negro .lbaiiez. previó·ento·nccs el' 
iriillóncs; al darle el contrato al sindica" futuro 'de El T.rampas:-':Lo·van i tener 

·lo se'elcva 3° 400 millones.·., .. ..... _encerrado un U~mpo, dcvo\vc(Ú. algo y • 
. : El sindicato .a~ign·n esos· contratos sin ~omo todos esta~r sucio.s, lc:~.dcjar.ln ~n . 

·concurso. Po~ eso el contratista tiene hbcrtnd a camb1,o.·de su silencio".:" El .. 
·que drire\35%. El concUrso impediría \a -Tramp.a_s estuvo un tiempo.en\~ cári:~I. 
·corrupción:· Por ejemplo. ·En \971; .-qevolv10 nis.o Y. ~o.deiaron en libertad. 

c.uando Barragán ocupaba ¡ior.primcia _aunque su s1\en_cw no fue lota L .. · .· .... 
ve7. la ·seCíCtaríil gene.ra'I, se construv~ la · · ·:·~ · 

"refinería de Tula .. Barrngáil manejó. el CON ÓIAZ SERi~ANO, 
asun'to .. comr.leto. Lri"obrn costó 28,000 _RELACION,F.~ CORDIALES 
millones de pesos. Ef sindicato recibió i:I · · · • 
2% de esa.Cantidad, unos 360 millones. Había cómplÍC:iÚd d~:iíderes y em~ 
.· .Otros negocios de La Quina. La pcr- presa .. La«mpr.esa ouedecía ó.rdcnes de 
foradorá.'El·Agui\a .. Se le pagaba en La Quina y dc,Barriigen·y le5 concedía j 
dólares.· l:fabía equipos parados y se les ·todo:"conlr~~os libres, perm.isos~ plaiaS. · 
pagaba tiempo· muerto. Había equipos prebendas y dinero. No só\ó Pemcx". ta" l 
dc.Peii)ex.. parados, para que lrabajarnn Secretaria del Trabajo solapaba las im'· 

. en la perforadora El Aguila, a costa de P.osiciones y arbilrariedades de La Qui- · 

. Pemex .. :». . · ' mi .. Mediante moroidasdc50,000 pcsoS. 
.. L~ flotilla de cnmioñes Mnc. En to~ lo;; inspcctor~s de 'Csa 'dc"pcndChcln av3:. 
· .óóS"los.i:Jepnrtnrrientosdc transportnción lnban asamblcils 'Secciona les inc:dsteri- · 

de P.e111ex habían equipo y trabajadores: les.y la designación de lídcre·s por deda; 
parados -;-no trabaja.han~; pa~ darle . zo. L?s secr.elarios del Trabajo_. en tres 
pre(erencm a esta ílolli\a. Se duphcñban scxe_n1os .fue ro.n buenos· a minos de La 
los costos; PemCX tenia sus v.ehiculos, Quina~ Lo mismo .Salo"món'°Gon·zñle1. 
éoñ suscl)ofe_re.s, pero"cstaban par:i.dos. Blanc_o_ que Gálve1: Belancot!rt que Pe
.. Ambas empresas son de conlrausws dro Oicda Paul\ada. Nunc:i luvo Lri 
privados; de preslanombres.'porque La Quina ninguna dificultad con ellos. 
Quina es el dueño de lodo. Pero hay Las rc\acio.nes de Jorge Dín7. Serrano 
pres.t.nnomb:es que l? c;:ubrcn, com.o c?n· el sin~icnto fueron muy cordiales. 
~erg•9. Bola nos y RamlíO Garza Canlll. 1 ralab~ d¡¡ectamcnle con La Quina v 

Sergio Bolaños compró en 1983 el cori llarrng:io. Sé veían a"solas. Coñ 
colcl;io Hamilton, en ·1. IOO millones de· Díaz Sermno; la cmprcsn c·onccdió n los 
pesos,· y un predio contiguo, en las Lo.:. líderes cuanto quisieron. Los funciona-
mñS'de.Chapultepcc, y-meses antes- rios de Pcm.cx, incluido el direcror iban 
la cnsa·quc fuera de Cn.rlos Trotiyct: con frecuencia· a rendirle· p!Citc.sin

1 

a La 
.,_'.. . . ·oe acuerdo con los testimonios Pu- Qµioa. en su casa di! Ciudnd Madero. 

·. ,Dlicilefq~. eran írccuCntés lns franchclas Lo mismo ocurrió dcspuCs cOn: Mario 
:, ·· de llairagán ·y oiros-líderesen Las Ve¡¡as .. Rall)óh íletcta. _· ·. · · ·.-.' · .... 
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.,• J~·sús Reyes, H.érole~; cú·~:ndo ·¡:~~··a'ic · .. en su plaza fuerte: ·:Debe ser nuestro y 'se ·,ú~r~i'i el abrazo. C:Úido: Úu-
. rector de Pemex, fue i:I ~ilico qUe qiiiso : amigo, como. dij~. Chava Barragán, por sivo. Migué! de la !vtadrid y La.Quina . 
. _frenar l.a corrúpi:ión·: Por .eso La Quina .la.buena o por la mala; pero el presiden: Freiúe a !'2,000 petrolerós.'Lu5 dos ami

:·.·, y .Baqagán lci consideraron sicmpr.e s.ú · te';Miguel de la Madrid va a tener que . g,os..· .... ·.<;-.,· ·•" :.'.·:\·: ;.~;:;¡;¡;~·:;:¡)~'. 
. enemigo .' · •'". •.'• ... ,. .... ,,. •. ·:: •· ''"·"'' SCr a'migo de los·pCírÓleros.de:todo el · · .l:Jap1a.n·.errp.ezacjo las fle.stassatUrt}.a
. · En el ~exenici'cl~,.Ló'¡;ei' Poriill~ ... -Si:isé país. Qué ímpórtn ·que ei'rnismogobier-. les: Pcir" e'Sbs'tiempos sé publicaion'rrés 

'Andrés.Oteyza; .. sc~r'eiaíici.de Pairi'rj{oc no'no nos comprenda;qué importa que· librjj~\ci&.'rel~·.Yidn incorrúptjb!éy.himi: 
· nio, se opuso a cju'e el sindicato rrianeja: nuesiros a1nigos, .\os. presidentes; em- nasa· del lí.der petrolero: hombre ejem

r.i los. coritíatos. é_n· la. forina Cn qu~. ~o picc~n en c?ntrµ.'p~sic:ióry ·con i:iosotros Y plar;.~C(hUmano incomparabJe·, traba
hacía. Dctec~ó esa· corr.'upción y por:e~o termrn~n siendo riuestros amigos". Así jada( ti:i~'ansable, valiente, gene ros O, 

· .:u relación cOn:U1 ·quina siempre fu.e fue con Echeverria. Así fue con López audazS.'.'isioríario, patriota, vigilante, 
ma:1. Con él no hubci amistad, comci la Portillo. Así fue con lvtigue! de la Ma- modesto, pobre, demócrata, recto, hon
hubo eón Fráncisc6 Javier Alejo: ·con d'rid. ·· rada, tiern·o, prudente, amoroso, dadi
Oteyza .hubo.pleito y enfrentamientos El 5 de enero de. 1984, los líderes pe- vaso, abrogado. U.n espejo e.n'el. que 
verbales. Muchas veces. Hubó ociisio- troleros estaban en Palacio Nacional deben ve:rse \Os mexicanos, urgidos de 
nes ep que.se. négó a recibirlos· é·n .. s.ú pam asegurarle al Presidente que se su- modelos que imitar. Se edita ion do's dis
despacho~ .: .'. ·: :_ · · · · .. ·::. :!·: maban a la reno_v~ción moral Y darle un· cos con .. é'anc.iones románticas de.su pro-

Tam¡ioco Miguel de la Madrid,:'en- regalo de Reyes: "Las fallas que tene- pia inspiración, evidencia de su espiritu 
lances secretario de Programación' y mos las vamos a corregir en menos de sensible, sencillo y popular. Se puso en 
~resupuesto, estuvo de acuerdo con los dos nños". Así le dijo La Quina a De la marcha una campaña por radio y televi
ccintratos. Según Héctor García Her- Madrid. La Quina, acusado de crímenes sión para exaltar las aportaciones del 
nández, "don Miguel hizo un estudio~ El para eliminar a sus enemigos y proteger sindicato· petrolero al desarrollo del país 
sindicato no debía manejar a su aóiojo su poder Y sus ganancias; que alardea de y al bienestar de los mexicanos. Las 
las obras, por ningún motivo. El.dijo someter a los presidentesporlasbtienns saturna!e.s romanas para gloriflcar al 
no. Si el sindicato quiere obras·; :c¡'ué o por las malas; líder de una pandilla héroe surgido de la pobreza. 
concurse. Y dos veces rechazó la 'peti- que "está destrozando Petróleos Mexi- El periodista Luis Suárez puso el bro
ción del presidente Lópcz Portillo .de canos," como le reveló a Luis Echeve- che de oro con una entrevista a La Qui
que accediera a las demandas del sindi- 'rria su director de.Pemex, Antonio Do- na '--"La ·Quina visto por La Qúina"
cato.· La primera vez, don Miguelse valí Jaime; respci11sable de una política que p·ublicó en la revista Siempre el 27 
negó, entonces fueron los líderes a, \•á síndica! flncada éii'efu5o de la fuerza de de junio de 1984, ocho dias antes· del 
otra veial Presidente. Y el Presidente le la represión y de 1~ Violencia, como t~n- abrazo de Miguel de la Madrid. Joa: 
volv!ó a "pedir.sti acuerdo.· Con su pu~o tas veces acusó .H~braicaz V<izqUcz, di- quin H~rn:indez Galicia se describe a sí 
y letra, Lópcz Portillo le puso que toma- rigente del Movi'mieriio Nacional Pe- mismo:, "Soy un hombre realizado, se
ra muy en cuenta al sindicato de petrp)e- trolero. La Qúina;:ahora~·ante l\·ligue! guro de mí mismo, el más feliz del país . 
ros. Aunque no le ordenaba di rectó. Y de In Madrid, ca'm¡icón'de la renovación He.dominado la egolatría y la vanidad. 
don Miguel volvió a rechazar la ·pcti- moral. · "· ., · · Mis virtudes: lealtad, trabajo y honra-
ción. Luego yo· ya no supe nada".,..·· El Presidente.'\-ei:ibiÓ .. satisfecho el dez" ...... Ln pobreza me destroza y me 

El caso fue ·que el sindicato logro 'sú compromiso y agi'á~eció. el apoyo de los deprime; la opulencia. y,el desperdicio 
propósito con el apoyo d.e Diaz Serriú\o petroleros Y su deseo dé emprender, con me enfurecen". "Los placeres me gustan 

. y tuvó inanes libres para subcontratar , el gobieno, un,"ariiplio programa de su- a base de hacer el bien. A cualquiera que 
las obras, mediante comisión del 35%.·y pe ración". Le!~ ~ij'd: "Es tiempo de reno- sea, hasta a mis enemigos'.'. "Soy humil
eso hizo que los contratistas e!eva'ran var' nacionalismo,j'p,atriotismo, y de de y sencillo'.'. "Soy apasionado de las 
sus _~ostos al.doble o más. ' renovar las vir.tU~c~ ;t;i)~r?les del pUeblo cosas.: Quenas. pasión buena, lealtad, 

mexicano". , .. ...,. · · trabajo, creatividad, realizaciones, to-
FARELL Y BARRAGAN . 
. · ABRAZADOS . 

Estaba El Trampas en la cárcel. Esta
ba en curso su juicio. Estiiban frescas 
sus denuncias y sus acusaciones. Era el 
28 de octubre, dos meses después de la 
carta a Miguel de la Madrid. Los petro
leros renlíza·ron una reunión para ·~va
luar la obra del sindicato en el programa 
alimentario del Presidenté. Asistió Be
teta. Asistió Arsenio Farcll Cubillas, se
creta.ria del Trabajo. Asistió Francisco 
Labastida Ochoa, secretario de. la Se
mip. No asistió La Quina. 

Barragán y Farell se abrazaron. ·co
mo en los tiempos felices. Discurseó Fa
rell: "Los fe.licito por estos logros. Aho
ra, c_o1110 nunca, la industria petrolera 
requiere de ustedes, señores trabajado
r~s. S~ espíritu de colaboración, de na
c1onahsmo y de lucha, su sentido revo
lucionario para que en la paz, en la 
democracia, en la igualdad, este país lle
gue a ser lo que todos deseamos, iguali-
tario y justo". · 

.. Ocho meses atrás, el 20 de febrero, La 
· Quina había pronunciado un discurso 

12 

Bar:ag~n ·se~ p·~:ffff~~:·;,La coírupción das las.causas nobles". "Así va a ser, 
· en el srnd1cato:qoeO.ó atrás. Es una hoja has.ta que .. ~! Supremo Creador disponga 

que ya se dob!qy1io-C¡u,iero acordarme". mi meta.fi~a!¡ ser un sembrador perma
La Quina se sublimó humildemente: nente':, . .Y.,así pór .el estilo. 
''Todos tencmó·~ C(~omPromiSo -se di- ._.¡:oh•'! · . 
rigia al Presidente~ de scUuir sU ejem- ... ; ;f.¡!··~'IÚODELO DE 
plo, de 'que to'ilo.s'e 'maneje-con honesti- . HONESTIDAD": :\l:\lH 
dad". El coiTibHt'e- a la . corrupción ., :·~1;11::~! 
quedaba eh nitihifr·Cie los líderes acusa- Beteia,encendió las velas del santua-
dos de propici.a,r1*: ,' · .. · · · · rio. 27 de:rnayo de 1984. Ciudad Made-

Faltnba el coronamiento. Echeverria ro. ··Amigo Joaquín, amigo Chava. Se 
le había suplic.adq_!: . .:.'ordenado, para La reafirmaron las relaciones ·de entendi
Quina- qui: .se '<'iucdara, que siguiera. miento y de amistad entre los trabajado· 
López Portillo' le hnbia dicho que era res y la administración de Pemex. Siem· 
necesario. Dé,.h'tvt.1drid no le habia pre atentos, como están ustedes ) 
dicho nada, ,Todávía. Pero se lo dijo, quienes,.\cis.encabezan, al acontecer na· 
finalmente, 'el 4"de· julio de 84, eri la cional y.ap9yados, como lo"están, en st: 
plaza fuerte. °(\llí, en Ciudad Madero~ el patriotismo. acrisolado, los dirigente•. 
his1órico 4dcjül.io·; t-,liguel<le la Madrid del sindic.ato, encabezados por Joaquin 
cinceló sus ·palabras: Hcrnánde;.¡ .Galicia y por Salvador Ba· 

"Quiero reconocerle al sindicato pe- rragán.Camacho, han comprendido lu 
trolero su ten·acidad, su esfuerzo, su sen- necesidqdi~.e.apoyar sin reservas, coml 
tido de lcaltüd-.y: su compromiso por lo hemos venido a ratificar aquí.est;, 
hacer de Petróleos lv!exicanos. cada día mañana, la po!itica de Miguel de la Ma
más, un fnodelo d~ empresa mexicana, drid. YO\!Sto'y seguro de que éste n·o e~ 
un modelo de honorabilidad, un inode- solaincrt'ie"e!' principio, sino la ratíflca 
lo de honestidad en el manejo de su ción de'üii';c'Ómpromiso,de una relaciói: 
sindicato". :;·: ~ .·. · · cada··vcz·(rífojor, 'cada vez más sólida. 



Solapado por De la Maorio 

cada· vez más sincera y ca-da vez más 
llenade afectos verdaderos entre el sin
dicato y la dirección de Petróleos Mcxi
canoS". 

De la corrupción "ya no quiero ni 
acordarme". Prepotencia, abuso, venta 
de plazas, tráfico de contratos, negocios 
privados al amparo del sindicato, repre
sión -inclusive física-, asambleas es
purias, despilfarro sin ·límites, explota
ción de los trabajadores transitorios, 
complicidad con funcionarios corrup
tos de Pcmex, terror como instrumento 
de poder, imposición abierta de dirigen
tes seccionales y nacionales, violación 
sistemática de los estatutos sindicales, 
manejo personal de cientos de miles de 
ffiillones de pesos sin rendir cuentas a 
nadie, 2,000 trabajadores comisionados 
al servicio personal del dirigente moral 
del sindicato, montones de acusaciones 
y de denunciasjudicia!cs y periodísticas, 
alteras de expedientes, pruebas y docu
mentos. Todo quedó atrás. ºYa no quie
ro ni acordarme", dijo Barragán. La 
Quina es "un modelo de honestidad en 
el manejo de su sindicato", dijo Miguel 
de la Madrid. · ... 

1977. Antonio Madrigal Mendoza 
mata al Güero Kehoe, líderde la sección 
30, Poza Rica. Kehoe era del grupo de 
La Quina. Desde 1972 y, sobre todo en 
1975, cuando intentó reelegirse corrio 
secretario general de la 30, los trabaja
dores lo·" acusaron '-Y .. presentaron . 
doéumentos-' de enriquecimiento ínex-
j:>licable. ·.·.!;·. ,· · 1 • .-_.·.· ·_-,:· • • •• 

·, Ya·e·n~o;~~·~s·; 1H~b~ic-~~ :v.~iq~e'i.a'cu.:~. 
saba: "El asesinato de Kehoe'es el resul
tado de tantas injusticias,· ~epresión; co
rrupción' y falta de democ,racia en 

. ···-?.··· 
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200,000 ha bitantcs; 60,000 de ellos haci
nados en tugurios. El 87% de sus calles 
no tenía pa\'imcnto. La mitad de las 
casas no tenía agua potable y más de la 
mitad no tenia drenaje. Agua contami
nada hastn la podredumbre, desempleo, 
corrupción, mendicidad, carestía, pa_n
dillcrismo, hedor permanente, sucie
dad, vicio, prostitución. Ciudad petro
lera. Allí se inició la epopeya del 
petróleo nacionalizado hace 50 años.De 
allí se habían extraído, hasta 
1978, 2,000 millones de barriles de cru
do. 

Allí vivía José Torres, enfermo, alco
hólico, limosnero a los 78 años de edad, 
después de haber trabajado 27 años en 
Pemex como transito~io. Como él, 
11,000 trabajadores -hoy se calculan 
100,000- estaban en espera de una pla
za en Pemex, de un trabajo fijo y seguro. 

Allí vivía Anastasia Camuel 1 en un 
prostíbulo inmundo de la zona de ti:le
rancia, añorando el auge de los anos 
.cincuenta. . 

Allí era la proliferación de vinaterías, 
cervecerías, cantinas y piqueras -400 

nuestra organizacjón. Pera evitar he: . en ese enlonccs-, mientras 82 policías 
chas sangrientos tan lamentables, es ne- tenlan a su cargo la vigilancia del muni-
ccsario dcvolver·a los trabajadores la cipio. . . 
autonomía secciona! y síndica!, la líber- Allí era el feudo del siniestro FR US, 
tad para elegir a sus r~prcscntan.tc_s. camarilla dirigente de la sección 30, con 
!vlientras Joaquín Hernandez Gahcia sus líderes millonarios y ·poderosos y 
siga imponiendo comités ejecutiv_os lo- con 250 funcionarios privilegiados y de 
cales y delegados a las convenciones, confianza de Pemex, aislados en zonas 
éstos responderán a los intereses de gru- residenciales y clubes exclusivos. Dos 
po de La Quina y ~o a los legítí.mos de sus dirigentes, el Güero Kehoe y Os-
intereses de los trabajadores. Esta s1tua- car Torres Pancardo fueron asesinados. 
ción propicia no sólo la corrupción en Hoy se especula y se rumorea otra vez 
todos los nivl!ieS, sino una alarmante sobre el autor del segundo de esos asesi-
baja productividad que da origen, entre natos. 
otras consecuencias, a una duplicación De allí, de Poza Rica, salió en otros 
de costos de producción. Ha llegado el tiempos un jove~ ambicioso, Jo~quín 
momento de rectificar, destruyendo la Hemández Gahcia, que se fue a Ciudad 
estructura económica y poli tic.a creada Mad.i:ro a iniciar el camino que lo lleva-
por Hernández Ga!icia, que provoca es- ria a crear el imperio sindical petrolero, 
tallídos de violencia". Demandó una in- el imperio de La Quina. 
vestigación a fondo. No se ~i~o: ·.. · Allí, en los años cincuerita, sembraba 
· En marzo de 1975 se su1c1do Fehx el terror con sus pistoleros un líder 
Lezama ·Alvarez, en Macuspana, Ta- atroz Pedro Vi\'anco, que haría dispa
basco. En septiembre de 1974, Jaime rara ~us hombres contra una manifesta
Marín Servcra fue encontrado muerto ción popular, en 1958, y que encumbra
en su automóvil incendiado. El cadáver ria a La Quina en 1963. · -
tenía un balazo en la cabeza.. De allí huyó a Estados Unidos, ese 
. Antes de suicidarse, Lezama dejó dos año Jaime J. Merino, con el producto 

cartas, una dirigida al gobernador del de J8 años de 'saqueo. . · . . 
· estado, Mario Trujillo García: "Yo, Fé- Represión de trabajadores disidentes, 

!ix Lei.ama ·A!varez, secretario general escandalosa venta de plazas, .viacrucis 
de ia sección 29, soy parte del triunvira- inacabable de los transitorios, cacicaz
to que formamos José Vasconcelos Mo- go del Gilero Kehoe -y su muerte nun
rales y Héctor García Hernández (El ca invesiigada-y asesinato nunca acla-
.Trampas), para acabar. con la vida ~e rado ·de su asesino. . . . . . 
Jaime Marin Serverá ", Lezama se quita . Poza Rica fue el teatro del XLaniver-
la vida por remordimiento.y para pagar sario de la expropiación petrolera, pre- · 
su acción. . . :., ...... :,: _: ,, .. ; .· .. , ·. · si~ido'por Jos~ López Portillo. . . . 

·-:; '·· 
.. _ . 

··;.-, ¡' 

'"Que se. sepa, ninguno d~ l_os. ot;os . 
dos inculpados en e~.te .~rimen ha _sido 
sometido a proceso ,_dice. ~.ebra~caz. · 
"Es una prueba más de la impunidad 
que ofrece a sus t_estaferros la mafia que 
maneja el sindicato". ·. . • 
_. En 19?8, Poza Rica era una ciudad de 

:: E~·1974; La Q:ui~a}Baria"gán trat~~ 
ron de desarticular la disidencia sindi

. cal. Los dirigentes del Moví.miento Na
cional Petrolero, la disidencia más 

. 13 



-. .... ~ . .- .. ·- . - ····--·¡ -~ 
.; .. ; i 99 ;:~!!(~¡.::'.;V . . . ~-, :.. . . . . . 

:· 1mpor~ante entonces,· e!1cab_cz3da P.ór .. López Portillo, para.acusarnos de in- hubo Vnrias...reuniones con el secretario 
. : I:Icb;a1caz, fueron sanciona.dos por el ·transigentes: atcntá bamos no sólo ~on- del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo. Con 
· s,1nd1cato y cesados por la empresa. " tra el sindicato, sino.contra el país. Nos él 'platicamos de nuestros proyectos: 

· ;.N.~i:ve años después, en 1983, la Su" p'ropuso que fum:iramos la pipa de la . queríamos que hubicra.nücvas cleccio-. 
·. prcma Corte de Justicia les otorgó el pazcan llcrnándcz Galiciaycon Barra- ncs en el. sindicato, por· vi3·dcl voto 

arrip:i'ro c'ontra lri determinación del sin·-· gán. Y le dio instrucciones al respecto a secrcio y dircct.o; Nunca se' resolvió na~ 
.: dicaio ·y de las'iiútoridadcs laborales. su secreta ria particular, Roberto Casi- da.· Seguramc'ritc no tli".o"fa:.ciutoriwc 
:. U.n'o·violó sus esintutos y otras dicta mi- llns, y ni secretario del Trabajo, Pedro ción presidencial. Llegamos a tcncrcicr

naron a la ligera. Hebraicaz y sus siete Ojcda, para que fueran testigos del acto. tas CSP.Crnnzas de que Luis Echcverría 
compañeros -dictaminó la Corte-de- "!larrng:\n nos llamó primero, pa'ra hiciera justicia. Nada de eso ocurrió: en 
ben ser indemnizados por el sindicato y que platicáramos en su casa de Ciudad 1975 tomamos las instalacioncssindica-
rcinstalados por la empresa. . Satélite. Nos dijo que, por instrucciones les y en junio de ese ai\o nos aplicaron In 

Hebraicaz denunció enlences tas arti- de Joaquín, ibamos a ser reinstalados en cláusula de exclusión.Treinta meses es
muñas. de los lideres sindicales ·para cli- la empresa, a condición de que firmára- ·tuvimos fuera de Pemex y ·Echcverria 

·minar a sus enemigos: cnriquecimierl.to, mas una carta. En ella querían que terminó hablando muy bien de Hernún-
podcr que les dejó. el auge petrolero y aceptáramos que nuestro movimiento . · dcz galicin .. · . . . 
connivencia de Pcmcx v·dc lasautorida- 'estaba finonciado por políticos como . "A José López Portillo le cxi>usimos 
des l:iborales. . . Jesús Reyes Herolcs, Emilio Martinez 'la corrupción sindical y le mosirnmos 

La empresa les da dinero. Si n'o lo da, Mnnnutou, Francisco Javier Alejo, Ho- nuestro desacuerdo por su política pe- . 
lo obtienen de sus negocios. Si necesitan racio Flores de la Peña Y Antonio Do- trolera. Nos dijo ·que no comprcndia-
más, lo piden prestado, con la seguridad · valí Jn,imc". · mos, que deberíamos acostumbrarnos a 
de que In empresa les condonará la deu~ Todos enemigos de La Qüina. "!\.'os . la riqueza del petróleo. Pidió que limi1-
da. Acumulan ganancias y cuotas sindi· negamos a firm_ar. Ni nos levantaron el ramos asperezas con I3arrag:in Cama· 
cates. Negocios dehtro de los negocios: castigo ni nos reinstalaron. Al contra- cho y con Hernándcz Galicia, cosa que 
cooperativas agropecuarias; tiendas sin- ria~ presionan .a la Junta Federal de fue imposible. , . 
dicales, íábricns, constructoras, equipo Conciliación y Arbitraje para que.falla- "Eran los años del boom petrolero y 
de perforación tcrrcst~c y marítima, m en contra nuestra". . _: La Quina cm- útil pnm el sistcmrr: se 
concesiones, poder político, contratos y Nueve años des pu~~. In Suprema necesitaba ,el cOntroI· de los traDaj.ido-. 
subcontratos 1 regalos de Pemex al gusto Corte revirtió el dictamen. "Barragán y res". 
y ni capricho. Sólo de' cuotas sindicales, La Quina no lo querían-creer". 
en 1983, obtenían 100 milloncsmensua
.les. Regalo de 75 millones de Pemex 
para terminar el centro dr convt!nciones 
de In sección Uno. Regalo para muebles 

HACE 12 AÑOS, 
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de, o(icina. Condonacióri de una deuda En la misma deriunda, Hebrnicaz 
de 25 millones. Regalo de 400 millones V:izquez hace responsable n La Quina 
para incrementa·r el fondo sindical de de dos ascsinnto5, de In venta de pinzas 
compras de articulas para tiendas pe- en Pcmex, de agresiones a los trabaja-
trolcrns y para producir ali mentas en dores y de f mudes n Pcmex y al Sindica-
les centros agropecuarios del sindicato. to de Trabajadores Petroleros de la Re-
Regalo de 8 millones para un equipo de pública Mexicana (STPRM), acusacio-
comunicación en las tiendas sindicales. nes que repitió -con·más elementos y 

En todos los negocios sindic.1les tra- pruebas- en noviembre de 1983, ante 
bnjn gente que cobra en Pemcx.·Unos In Procuraduría General de la Repúbli-
4,000. . · ca. 

En 1980, el sindicato vnlun bn sus pro- . Pero no !c'hicieron cnso. Ahora -do-
picdadcs en 2,000 millones. Hoy se cal- · ce afios después- Hcbraica1. dice que 
cuJa que vnlcn mós de 100,000. Y abar- "los presidentes anteriores nunca tuvie-
cnn todo: tierras cultivables, cabezas de ron la' voluntad política parn investigar 
gnnndo y de ganado estabulado, íábri- los hechos". Por el contrario, "la co-
cos de ropa, mueblerías, ladrilleras, im- rrupción sindical fue prohijada por el 
prcntas, funerarias, cines, maquinaria propio gobierno. Luis Echcvcrría y Jo.c;é 
pesada y de perforación. Lópc1. Portillo le dieron a La Quinn 

En 1979, La Quina modificó los esta- tanta concesión y poder que crearon un 
tutes pnrn que el secretario general du- Frankcstein, que pronto los rebasó y 
rara cinco años. Cuando Viva.neo lo hi- condicionó. 
1.0 llegar a la secretaria general, su '"Estos cxpn:sidcn"tcs, afirma .deben 
periodo fue de 1963 a 1964. Y propuso asumir su responsabilidad histórica por 
la creación de un nuevo cargo e·n el Co- ello, porque no es posible que así, de 
mi té Ejecutivo Naéional: director de repente. SI! descubra que l.n Quina y sus 
obras sociales y icvolucionarias del sin- inconc.Jicionaks $011 corruptos y asesi-
dicato. Era el puesto que creaba para su nos. Los presidentes en turno supicrnn 
persona, que ocupó de inmediato v des- todo. Fueron, en su momento, los hom-
de el cual dirige su proyecto de" Révolu- bres mejor informndos: Si a La Quina se 
ción Obrera" y el líder moral del sindi- le permitió hacer y deshacer fue porque 
cato. · contó con anuencia presidencial y· si a 
''"En 1974 -relata Hebraicaz-, en La Quina se le dieron concesiones de 
una as~mblca amailada, la Sección 15 P~mex fue porque el prcsidcnt_e en tur-
nos nphcó In cláusula de exclusión. El no asilo dispuso". · 
Movimiento Nacional Petrolero no se .. Luis .Echeverria P.romctió interve-
dcsarticuló. Al contrario. En Marzo de nir, acab~.r con la corrupción y actuar 
1980, nos mandó llamar el presidente conform~ n derecho.¡\ instancias suyas 
14 

. . 
Durante su largo cncicnzgo, La Qui-: 

nn ha sido acusado infinidad de veces de · 
múltiples cargos, incluso judicialmente;· 
Hasta de secuestro, golpes, injurias y 
vejaciones ejecutadas por sus guardaos-.. 
paldas. Nunca nadie había IÓgrn.do na;. · 
da en su contra. · 

Lorenzo. Cantú Nava, petrolero sin
dicalizndo, lo acusó en 1976 )'fue gol
'pcado. El 2 de marzo de 1933, con copia· 
a autoridades federales y est•llalcs, le. 
·escribió a La Quina: "Es va mucho el 
daño que usted ha hecho a"" la nación, a 
Petróleos Mexicanos y al sindicato. El 
apoyo oficial le ha permitido desempe
ñar su t ristc papel de· cacique todopode
roso durn.ntt:· m:is "de 20 aiios. convir
tiendo en caricatura el vi~jo :sin<licnto 
petrolero. Ud .. cometió·la indignidad de 
expulsar de la organi7.ación sindical a 
muchos antiglios trabnjadorcs ql:e tu
vieron el privil~gio dt! conocer. nvir Y. 
actuar en la época del sindicato deme-. 
crático, que fue desmantelado por .t.:d." 

"En previsión de que sea cierto qú...: se·· 
retira (La Quina' acabitbadc anunciar su · 
retiro por enésima vez). le pido d0s co
sas. La primera. que rincfa C}tcntas c!a
rns sobre el incalculable capital que l.: c.l. 
ha manejado a su entero capricho du- : 
rantc m:\s de 20 ai\os, como si fuera de 
su propiedad personal. Ln scgundn, que 
Ud., por éticn elemental, inío.rme ~ !os 
trabnjadorcs cu:ll crJ su pntnmom0 al. 
hncer;e en roo de In responsabilidad que 

. os tenga. y ; cu~\nto asciende "hoy. 
"El cuniplim1ento de estos dos debe

res, uno de car.icter legal y otro de ca
rácter mriral~ no lo releva de sus respon
sabilidades históricas". r:> 

I 
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EDITORr.AL. 
EJEMPLO PARRAFOS- INTRODUCTORI.O Y' CONCLUSJ:YO. CAPITULO V págs. 120 y 123 

~~illi l ..... ~~·:';; 
j " ' ; ' ' I / ; ~ 'r • ' :.;. ' 1 ! '. ' .. ", ' " ", 'º' •. • • •. 

: ;,t.,_;:P.AGIN:N·;i;·:EBITGRIAI.; ~·1: ~<r.;" .. , 
. , . . . . ... , . . ... . :.:··: .. r·; ·: 

·---· -· '-----,--· -· ~' -··---. ·Jui\"E.S ·B .·n'E· ~o-·nr;-1;•6 : ·: .. . · ·· ·:- .. . 

· ::::Libeit~·ti·~·.:N~:~:~~·~.·~ia .~• ·T6ci·~;"~··· 
(';;: ~''i:Ofüci··tiÜiiiibf a~;;;,. ·.,~··~sie .. ·mismo · · e{~¡;ij~ tl~. h~cer per1ó~¡~"iño q~e s¿. ha 
~, lugar,:_.ia,.lnvasión '.de '.'Pas_~s de .. iIJstittiido en esta casa, propiedad de sus 

· · .T.asqueñ.a"._'y_ la)n~~tividad guber-. ~: trabajadcires, desprovi.§tos, por_:ese c:a-. 
namental J~ente a 'ella no 'son su sola: ::·rácter, ·de ·compmmisos extraperibdisti . 

. , apariencia, .• teilemos:.que prektinuimos ;, éói;"'.que inhiban".su taréa'fundamental.. · 
por s1i'significa'do ·real.-·Para ayudarnos ,.,::;;Es ·1a :-libertad de e:qiresión .. la :que 

. a:. ~espcinder;'".precisa ·tener ·en·:c:Uenta ·:-está·amenazada:.No una.lib.eitad al usó_ 
no sólo e·ste ·necho;'sin:o otros ·ci:ue:se ·le:: :del siglo }..'1X, 'propia sólo de un -puñado 
asemefán;:pbr'.'cuanto• ccinve"rgen todos :-:.'.ae-:<is_cogidos, sino:ia'tle lÓs· sectoi'es.:sci: 
en la 'intención 'de dañar a"esta 'coope- ;.·-.Cialmente <(:lisminuidos .que en estas 
rai:iva~y ·a si.is. pubiicaciories. : : · .... ' · · :··:págiriis ·encilenfran la inanifestación"i:le: 

.. ·· ·:En .. efecto, de:1a.r1ta .en tan fo, :ráhora :·;.sus ·c:areñciiisi ·de sus ·males,· <lnus' ,\si>i~ .. 
eonace,mos . iu;i.;cv.m:ax::·~e, ·es.e .. p·roceso ·¡.:ra'~ii:mes .. se_. amenaza en vías ·de.hecho; 

· repetitivo, se ·orquesta..'1 .contra ·:nuestra .. :. a ·una libertad. que es necesaria: a todos, 
.. sociedad cooperativa ataquescuya· i:uiJi:·,:.· auri"'ii:' los ·C¡ué·:se ofenden con su eier-
. daa·,nust~:ª ·1a'.·natura1eza. 'ética de .sus . cici6: . · · · ·. · . .. · 
·autores .:y' la. bajeza .. tle' los 'próp'ósitos .·:~,,En estas '.págin'as seguiremos mos
que ron tales agresiones se busca a!cari- .:. ti-ando .al país lo ·que él ·mismo es', según 
zar: Li:i. que hoy nos ocurre ·es prólon- , nuestro leal sáber y entender .. La hosti
gáción··de atentados anteriores, 'todos,· lidad: petmanente en ·contra de_ esta 
fallidos porque a ellos se· opuso -la ·dig- ·-.. cooperativ.a sólo podrá hacer .. irariar el 
nidád;de lcis'"iritegi'imtés·iie esta .. comu-.·- ·l'Ümbo .de sus .publicaciones mediante 

.nidaifdé. traba°jo;'.;. :':: .. ;- ., .. -,~- :; · .,.·· ·: ! : :. ·:Ja :ilegitimiclaa. Si él!a prevaleciera, se 
;:;•r.;;(iiívásióii':a·:":Paseos':Cie .T.ascjúiiñá" "''.':sal:ii'á ·cón ... plCna cei-lidumbre-dóñde. si- , 

·no· es ,1,u{ átaque'.·.a')a · pró'iiiedád> N.o ·es.".:· ti:i!).r_la' re5pqn~abilidad de que. la nación 1 
. ·s?lo. <;So', ·¡,?r. lo)rierros. ·sc.h.a. bi.iscliaci//Pter~a: u~a. P,asibi.lidad de ejeréer la.:l!--.\ 
· s1gn1f1c¡i.rla: .como .et.detonador. contra ··;-.:Q.e.rhd critica y dignamente. · ·::.__, · 
.. ;·:· · .. _:·. ·; ..... ·:· .. ~ .. ". · .. ~::.::.;; ·" · ......... ;_:· :·.-:.· .. '::..~:;..·· .. :.: . . ·:~·· . .- ·: .. · .: ~\ . ·. ·.··. . . : .... · . 



.~r·: .... :· .. :.:. t·t·· ,: .. ~ .. ~: ~ ... ~_.; ., ... : ..... .: =: .. ~.:::·· ~ :.:· · .. ~: · ... · ';.. ;.~· .... ! ·.< ·:· .. ·:·~ 
~~;:;;~p.er}üra:Eccinóniica:yy9funla~~P.óUticá'7-.c.;. 

:~&;\q.~j~;tA~n~aje.·r'·~;·eft~~~l~li~.;_f¡}' 
t ~~ ... , • ., ...... ,.., • .,., .. - • -·. l) .·- 1 ~ .. · ....... 1 \ . .,,,.!::,!. ..... ¡ ~ .. 
'."''·Aplauden en· EU· la Visión Financie(a·.d.e\' Gobierno 
::!'-Ahci"ndon~ el Pop~lismo por la· Efi~cid~-de-iA'erc<?sa 
-::*~.téb'fstipliifa· Réiá'e1'a-enlos-Gi'üpos S'üoédiri'acl~~ 
'.~;: ... '\~r;;:;.i~,·~~; Lt~;~~fb ·p~--E~i:~/~: ·. ·_ l. -~.0: 

·;l)~J.I~~-¡·i~~d:r:·:cíe~d@~rn!it~'.si:ir~ \~s \ ii~ii~' . 
. · .de_-.c¡o,¡n(mi~ació": de ,fa ~ten~a d?miñ'iifi~ csi ¡io~i.[)lc, 
.. l¡-;i,tar, l_a· tran.snus.ión~de~ IT\ªt¡do'presiden::ial·en'. un ·país 
> Fiféri.cd,,.COrriO'··c1~Iiúestt6' dé 1trCsl.<m:3.nerc'.5{ cOmó:.un_.=. 

SÍ.IC."SO 're.lativ~ente. sjgni(icativo;· ~hjo,una! no'tii;.ia· 
. entre. otras tantas o simplemente, ignorarlo:. Erl Nueva 

. ·~~:1~a~;~Ü~:ª1!º}~~~o.;:.~~~~?; ·?-:{.}~: ~:~~;dlf i~T~~~r 
;.:~ara:emji'ezaY.; liub.o quien .sin: inM decidió· ignorarlo . 

. ~'. p
0

odé'~o.s'! ,i:a~!'tla.< n.aci.ona¡:'de "<tele\;ii,\óri ~BS/:en. 
"'1· noticiero:principal, el que. tiene como .. comentaris'ta 
ál' fátiiosii':Daii'R'.athcr,:·ni:i','c'on~idéró· ti'oticiá"cl 'ascenso 

, .~\ .. :¡j94~rr.ác'.::u~' .. 'Jí_üC~.i'O.j:~~é~_id_C~~;.cii:~~f pat~;.vqdtj:o ~{1 

.eti .cambio,, prefirió durante varios minut.osc·ciJuc¿ir á sú 
públii:o'.'sóbrct:i<i.'viciií.'?;v. fas" tí'ili'ülaCionés 'ile tin sim.' 
~~ti.e~: ailifri~~~~.~ ~'~in~ ~?~i~r':: ?n·.1.e:=.':~·~~: .:.,=-i·:::~ ·r .. _;:::t·~·:; : 

. ," ~-.Ut··~"'BC, 'en· cambio;· s1. transm1t10·10 ·acon tcc1do. en., 
-~J.4:--1·00 .1:61.:)0., d~: d~éi~ffiUi-e; ~y;~~i":Cárila·;as_ re:;{;;trar~n · 
Jo;. que' sucedió". tañto ;·dentro:: como:' ñiera del. Pala'éii:J ·· 
·@.s]§t!V,ó:.)1~;t,at,ri\ií\i~ra 'qú~ 1? 1!1i~i(ai;a\'ec;i?:_ e~'. 

;·momento .. :. en;; que,. Ol.rlosc"Salmas:1·sc:· puso. la'. banda: 

, ?.:.~:\d~'~f :,\!,~'.~f:,'.p~f );~t'.f :~;; ':';~~~·,~:ts,~G¡i~~Ol~~S-. 

EXCELSIOR 
8-dic-88. 
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1:lfllfliJl~¡~~D 
aparccjo :· práct.1.calii.eiit,;-;'cfl.,sls. e~t!'du_nld~~sp_s.~del .. ~a.m-: t~ p~reccr1a.·scr una contra.\ 

·{=.}~;,:.~ofsº~~~·d~~~~irt~.'.fü~~.~~~~id~d~~·~Ía~~~1~~~d. ~~~16re ~orl~;~i~~~fJg ~~: ) 
"ló3~.s:ili~ás(.:!tic··,·qüc·. iq\ ·r·C:t;·oc_:--~a .. de.17.l~~C_i6.n::.dc-~c~rl06~ xicana, puede ·ef!.·\·Tfalid:id · 
· ~ltidos·.'ófJ_Ci~'.e'$.~~.d~!t.:~ti: ~-S~lina:S 7e~~;.:;~~·;Pu.n~o}:ie- ser to~ado ~orno una. can .. , 
c~o electoral .·aue"·JieYo'..' ;¡ .. r.cn.- a.mP.Ha~.· c;ómoafl1<1:·· en. ;zruenc1a. En. efecto, al neo
C.ir16s ··salina~·:·a:11a· .. :oi:eS1-~iMá.'\ié"a·+~cs:·én-::CFi'ici d·e-10 con~rvadur1sm0 .. c!e lP!I que 

· dcncia. ~no':.Son::cr·c¡blés.: E:n.··c~tfic~amcnfo!.: ¡)o~í~lc-O~:/ La· qui~rcn agudjz.:it' lasi carac
.. c!ccto :-c0n~·1a~int.smá:Ttatu:: ¡lresencia .. ·en:ct:nue\•o g3.bi- tcristicas _ C'apitaUstas del. 
-raltdad·. con~··a·üe~··srnte-mtiti:!:n~·te~::dr(citra.7·s6lldá."fitl<;ngc· aparato producti,•o nlexic:i
,cani.entC ·fa· 01:P.ñsa·~ 'Csfadu::·;. de:• personajes .. idcr.illicados ·no, corresponde un cnfooue 
niéicnse;lnf<ir_moi ··que-:. C<1;dos~=con_., t:~~O )ér .. traOi~~~at:~:iu .. ·~c. neocnnser;·aduri~~o po
S~_UnaS _tien1(-~10~afiqs,~·.t_<iín7-i- to.i::i~a:i:10 ·Y~ n_:g?-tw~. d~L ac .. huco. El obJctlvo. c.i.c: _ lo5 

.bien :scnal:i- aue·: e1-··.,.nu~vu~.tual. ~ast~~a- poliuco:~.(Go .. neoconservadores pouticos 
Presidente: rio~ Ufi;fó_; cinit J'¡l·;. bel;~a-~h?_n,\1T; rf.:r· b a .i o, ~s. a un ni\·el,1 . t1re.serv2.r 
_J'e.zi~mldad;qtle~;~upone·· ... ·:u,n;; Ech~c.a,ct?.t:'•:;.~:zr1c_u}tura. o intact~s. la..s pr1v1Je:z~cs del 
:proc~ó . demoeratico ~-" nor~·'I 1\lr.:.S,m?,.;:Por.:: .s9lo-:.menc10.. O~"Jlle;10 V cerrad() ertlDO al 
mal:·qu'C, los·.VOtóS· atiC re·:-~nar 1 1os".casos· m:is" obvios) •... Guc ...... elJ9s -pertenecel). \: 3. 
'dbió°·:• co'rrid •. candidato 'der.·soit· la.·basc 'objc_tiva.dc esta ·_otro, mantener· la 'd!s;eiplma 
P.RI debiCrór{'sei- mc~oS- de .. ·aU_d:i.· ~·.':_.:.:.-.;. ·.:~·:· .. . :;~:·:;'. .• ~ .. :-::.:.: :~.·.de". los· _gi:~nc!.es. gn1ncs so
:503~: Cufiosazñente<es-- Dar~~:.:,: si'. q_i.C_n fa.'piensi ... cst<idu .. ·. cial_es_ s~bo~dmados.Y. sobre 
· esa:~;:,dcbill~.id; nolítica.:.Qtie·;· n~derise· hri.·· identifiCado ... la, cuyo~ .h.°!11.tiros. se t:e.nc aue 
, un~.bañaucro ·Citado nor ·ck:foconsistencia entre e¡· men.: con_s~ru.1r c¡;:m san::?;«?;· su_clor 
.)\;'_a.~_1:~s.l~e-~t.".:J?.~J.ial. consi·-~ saje .. e:i..--p¡;-eso .de carloS sá .. ~: Y. lagr!J_nas, 1.a.~top1a:exnor
.. dera<•.nelii:?"roso :: ·;i.·t-Salit'l:is~:i" linas:y· et:_tmpHcllo". CCtnt.enl.:.~: t~~o,ra .. Ae· M1,gucl de ,la ~_1a
. re-sulta.·oUC ºpesC- a sti·ten·:-~o en.Ja formación.de sU dnd v. 'Carl~s Sali!la.s de 
\tjerici3;:.tecnocrátic3.:_·e1 nue: gabinete --apertura en ·1a Gorta~i. _. ·_. .. -: i ~ 
. vo·~ Presidente' puede in ten-· economi:i Pero ·cerrazón. en ·Yo sospecho aue un buen 
. tár:. al,g-o.'•hetero?oxo. -co· 'la política-, la: verdad es número de lo~ obse·:-,!adorcs 

·.iR¿~:t~~-~f: ~~ks;.~~Cu11í:i, !J:~: ·. ~;dóe;~f·~~~:)~. · ~6in\i3n ~!;J.~.: !~~~~~~~ ~~i~i~n:~i~ªn1cSpeJ; 
:·d_a~:¿:on·. tal. de,: logr:tr- !or-. bll.ca:- de,. la:.: gran .. potencia._ 'cu:il es· la• verdadera'. ar::nn • 
. taleé'ér·~su:·:débil·': b'asé~ ºde no parecen ParticUl~rin.·enºte'·~ ua del nué\;o• gobiPrrio: ·oue 
i.";,J)oyO'.;intemo:·~:·r:1.: 0 ::~ :-.· •• ·; "prccic:uµ;.das: por.: e~·;. hecho• se.! trafa· 1 dé•· un:i· ·h!?enda 
::,.i Salin:is: 1nl~L:i·:.~u;· p1'riodo .. ll11Smo~·. y. es .}ó~i.~.O; p&ra:·ac·éÓt:!blc,· ·n~ · contraOtcto
~s~xéñ.al ·e"riarl;)o.laildci'·li_ban- .Jos:·~ iri.ter·esfis ' 1-'iCtualmfhfot-ria)'p·e·ro··q,_¡·e·' carece: cie le
-d~i:a;¿di:.J:l:· ~~d.e.r~iz3:<;ión.: do):nimfn~es;.i:'..<;n:.l~ E:;tado~-.git.imidad;.Sa;bcn qu~ para· 

· '~1~~~·°a·~~ b~r~~:~~~~e~~;~: ~1Ng11~~\Yi·~-~?r~~~~~$~~~~~~' ~:{;eáif 1~l{~~~a~ºini~~d~:;; 
· d_u.~i(:.q4~;~·e~:!ó:~e.c~nó_Il).i_co,·· les~ p~re.c~-. ~á!?···.a.de~ua~a.. e. e.o t:c'.irn~cp5 ~ se :'requiere 

. -~f ~· i~l~~i~:._c~1;l~~J;;útT;; ~ ~~-~ ~1n·~,~~I~:q~~~~g~h~~~~-; ~1~~~6~ ~~~~~l~ice~s ~; ü~'ri~~ 
de. ·,i._ug,.~e1_-;·de:~ ~< ).1.a~rld:: ~~~~lt~~ami:_;i.~e;.~l,. populis- ri_os:or.oincten d:ir: Sin em
rcd_uctr-· el- dé!tc1t .y, .. sp~re: mo. de.~ antano,· en· favor· de· bargci, adinltii' abieriamcntc 
todo~i·._'clr:. p_apel·:~ económ1co la ex:;icta.. e insustituibleº Cfl-: lo .. antCri~n·d~ equivaldr!a a 
:d~~ E.s~;do v .. cn·c.am.bio .au- .c~ci~~ d~t·. _mercado,., pero. aceptar a·uc fa permanencia 
.rnentar;·e1.dcli.séc;tdr, priva- que. a· la. vez,.s~ m:i.ntcn:za y ahondamiento del autori
do:r: continuar ;c'on ln~ aper .. decid~do a· conservar. su ·ca .... iarismo1· en· Méx!Co.~ es un 
.!Ur.i: goni~rcia.l~~:.<1:fent<lr~ .el· ract~ristic<l dé~ J?O: '_doble..."' precio nCce.s:irlo"y ~ccpta ... 
ln~e...o;o :de-_ nueva invcrsic:in J?~rse. ante· '3s volat1les ore- ble, lo auc pondría 'en en .. 
. externa:·.:. etcC:t.era.:. J;' ar a· !cre.~clas ·dr. bs m;iyorias, tredicho el' su?uestó" c6m .. 
m:intc'nCr: .cri. m:i~cha · esa que en· la actualidad mues .. oromiso· histórico estaduni .. 
poliUca .. Salinas cuenta hoy tran todos la.';· sint9rnas de nidense con la dcm'ocracia 
cón'_un3' Sólida:.!alanP..e. de e~tar· cansadas de un:i aus .. en los c:uatro -puntoS eardi .. 

~~~i~~~s!~fÓ~ e~-~~!~~~~:~ . ~~rdí1a~ª~a·r~~c. P~~n u/e~~~~ ~~~e~a~~I e~~~~t:~~~o~~l! 
if~n~~~~~~~1é~i·c~~-~~~~-~0~e: -{~;ciife0r'; d~f7~r~be Bl~~~a~~~ j~~u};e-~~~r~~~·~iÓ¡~:~~~ df; 
~úr· pa."icc;C>·....:..y· eso ·10 ·ha· tional Inc., v citado -¡:::.or· el puerta. del'PRI v n~ en las 
sub,i.1yado:.Coh ohvi.a -satis- Ncw .York T.!mes, l'a· vl!rda ... d~) sistema· de inti"r_cambiCI 
faccióri·· la orcnsJ- . coin- dCra rccuoeración de Méxi ... · !a\'.orccido oor la- ;:?ran PO· 
partcn--p"unto por punto la .. c:o no se lograra.antes del tencia dominante de Occi .. 
. V!=?ión."neoconscrvadora··del~ si¡::lo. XXI; asi·.puc~. haY. dente. · · · · 1 

±i·:-.~"~-.::;,~·-:-:.::.+~:-;:'.--":·--·~-~-::·:. :::~~·.:..: .. ... ,~ .. ~- ... , ·: ... -. ., _.,.. ·--··:. :.:.~ 
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. · Er,i s:usca del Tie.nipo P~dri<lo · · ...... ··iLl:···;.'····" ·· ~ ·· 
· · ·.-1~:a· ~,vatr~~'. ... éñ .. Tér~'ii.ia·:. ~ .· 
. . .... · . GUIÜ:~RMO MUÑOZ. DE BAEN.A: ·;:,: ~:.-.;:, : - '. ·. 

: -i Hace varias semanas escrib[ en este mismo espacio irn ·art[culo sobre 
las terapias a las que se pueden someter, en Estados Unidos, los deudos de 
mascotas para lograr superar la irreparable pérdida;- Después de publicar 

· dicho. art[culo Je[ en Ja revista Time que, también ·en Estados Unidos, -ya 
existen terapia·s para los primogénitos que están a· punto de: tener un 
hermanito ... :_¿ cuál es el siguien\e paso? .. ·. . . . ·.:. -..,.; : . · _:: .... :., -··: .. 
·· . Porque, digo, si de ahora en adelante todo el mundo se dedrca·a'fecurnr 

a terapias .para superar :sus tr.uim·as, .el sicoaná!isis·se -va p. .. convertir·en 
mejor. negocio que el narcotráfico o Ja política, ya ve usted ·que esa también 
deja buenas renlitas. Pero volviendo al tema de las terapias·yo·creo que, 
para ser justos, habría que proporcionársela a todo aquél·que. la necesite.- Si, 
por eje_mp!O; ya existen terapias para que el primogénito supere el:trauma . 
de teQerun hermanito, entonces, de entrada, debería haber terapias para los 

... se~dos. hijos, con objeto de qui; superen el traum_a·,d~:.:'º Pª!J.?.r:sid? los 
. · pnmeros·y· as[· con Jos·demás;hi¡os.que .vayan nacrendo;._,lerapra para .el_ 
. ·· tercero;.para· superar ·el trauma de -serlo.-"terapia ·para:e1:-cuarto~:para· 10 

mismo,y-asr_.sucesivamente· hasta·que:Jos padres·dejen'.'dé. ten·e,r.:hijos o· 
. · recursos para tenerlos a.todos en terapia:Jo que suceda·prtmero::;•r.-'" _.,.._ .. 

. '• :_·Y hablando de los padres, obviamente éstos necesitan·uñ·sinffu de terapias 
para superar toda clase de.traumas: tener.el primer.hijo es:uria expeiiencia 

... que,:si por_un:Jado no tiene·,parangón en.cuanto. a.Ja.íeli.c!.dad~que produce; 
.. ,_ ·' .por.el.otro: crea.todo un nueva mundo.de angustías.que;,p1erneo;s6lo:puedea ·. 
1t:~.~ser5upefidii.s :Cón lera pia paiá"padres pririieriios.'N: qiié.<lécit.dCJos·padres~'. 
; ·::de .lós: padres:.: ser. abuelo· pór,:primera;vez:,.tanibiéri·,'Causq\trauma.s,:,de ._. 
· :. manera que sería bueno crear lérapias p:i.ta:abuelos poi"priniera:'o_casión-_·y ·: 

· así ·como· los .. padres de· un::r ·criatura·, ticneh•a :su.1vez ·proge_nitores;o;-1><Jr=.10 . . 
·general· también· tienen .hermanos .y ;herman·as :que,i.obviaménle;''también 
sufren las consecuencias síquicas é!e.converlirse;·de go!pri y porrazo: en Hos 
·o tías,. de-manera que también se imponen terapias para·e11os .. ::y, ·ya· se m• 
olvidaba·:alguien: ·ta. sirvienta:·:;.es · acaso·:justo que' una•trabajadora:·del 
hogar supere· por s1 mISma, y.sin ayuda.de su respectiva.terapia;·el.trauma 
de encontrarse; de pi-onto1 con que hay un.bebé en la casa· donde hasta'hacía 
poco lo: más'-moleslo ·eran los_· 'Ceniceros :lJenils"de: colillas?--¡ No !i la 
servidumbre también merece ·ricudir.'.a .terapia: aunque,". liso: s1;:·con· algún 
sicoanalista baralón, pues de lo.que·se..trata es,de.que la :fámulasupel'c- el 
trauma ·deLniño;:no todos sus traumas y que· luego se vaya'.porque.descubrió . 
que· Su vociición es la enfcnncria:-·:·,..:;~:::··::··_~ .. ·.:.i:!·;::··:)Í!~1::·:.._t:-)-::~.::~ :-~:~.::r_ .. :·-.. · .. ·:' 
.•. Y.as[ como debería haber terapias paralos·grandes:traumas de_lavida; 

a saber:'.nacer,· crecer; reproducirse .. y.'morir,- también.' deberían ·.existir 
terapias para los pequeños.traumas«liarios y,'supues.tam~nte sin tmportan- , 

~¡;·~; Y~·-~-~~~.?.ªF~ ~~t.~~-'.;~-~-~g:-~~fg7.-IJJ~'.:~.~~~nn·c ~]~E,1~~=~~ 
' lraúma que;· para cuando Jo émpiezo a-superar; oCu.rre.'de'nüevci:'.Erifoiié:es; · 
~ecesito ,terapia pa~a recuperarme de 'dicho trancc .. :Y; coma: ese; todos nos 

. ·en! rentamos· diariamente ·a :un sirinúinero __ de :tra um·as. 'que .'s6Jo' -p0drán'ser 
,supel?_r!os m.cdiante ·.terapia~ :·tera pia':para, sob~ellevar. er bafio~ mañanero; 

·.terapia. para superar _el,.fráfrco_-rurn~ -~ ·i,a :ofic!'ia; :¡~rapia;';no,cabe,du'da; 
para_ superar el traba¡o y es que, bacrend_o un P.aréntesrs, el trarojo,:creo yo, . 

. rs 'un ·martirio·que'·dif[CJlmente· se'".¡iuede_;sobrelle\•ar:-Esto 'se':debe, 
. básicamente, a que fue j_¡¡ventado,)r.ecISarci_én.le; como ui:f castigo;y divino.· 
.La famosa frase "y te ganarás;et pan·con.el·~ctor:de.tu frente".·no fue.un 
simple recurso' retórico de quien la dijo.'.F:ue;untfmaldición .blblica· de a de 

,:veras qu~_:vefl!mils cargan.do.a 'Cuéstas sól_ri p<ii:-qúe'.áE\'á; en.vez.de ctai:le p0r 
los ~apulines..- se_' le. ocurnó: entrarle~ a)as ·manzanas:y ;: auni¡ue'esto ·es· una 
opinión -absolutamente personal,,yo: creo.que· el· asunto en .cuestión· no ·se 
deM6 a·.un_·acto de ·desobediericia·.a· rebe_ldía.'Yo'.pienso que·-Jos aconteci

. mrentos_ ocurri.dos en el paraíso se:debier?D'a.un problema de'precio:.intuyo, 
: Y solamente intuyo,- que. probablemente. el dia en que. Eva fue a hacer el 
· super; Jarani·osa manzana Starkin;:debió'deñabei'"estado en-oferta' y;claro, EX CE.L S I.OR 
· siendo judia, ¿cómo iba a resistir esa tentación? De manera cjue mi teoría es 3 l-ag os t o-8 9 

que;· gracias_ a la promoción Julio Regalado de·aquella"épocai ahora todos 
tenemos. que :matarnos .trabajando ... "¿Por qué'na. estarían de ·oferta ·las 
tunas, por ejemplo? : ·. . .. . , .-.-.. ·-" .. • :_ ... , .·:_ ,: ;:-.'-.·.·-.•:·;;•.-.. o·.-., -. .. · 
. - ·_Pero,· volviendo ·al tema/ es·necesaria ·ta· terapia· .para ·superar los 
sufnmienlos·que el trabajo provoca pero, al mismo tiempo; también habrf.1 

. que crear terapias para aquellos que goZ.'.ln de él:. resulta Obvio que una 
persona as( necesita, urgentemente, un t.ratamicnto siquiátrico masivo.·.·. 

· Y podría seguir enumerando traumas_que deberían conducir a terapia, 
pero el espacio se me acaba.:·. Ahora· sólo me queda ir a terapia para superar 
el trauma de gue s.e me acabe cJ.espacio .. , ¿Lo podré superar? Algún día les 
contaré esa hISlbna.- : .. ·, . · .... __ .. • _ .. -· :. . . . ·:. · 
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. tlillf f ~®líli~~'lf~·~11~~~\1:~tft~~~~~~ii~~l1 

:.se-._h3~:irrój:id0 .~l~S·ueJC>'y_ ·s·e_rCtuefcC'. de· .. b_c qtíién n.i_'córTio; y ya·_no tcñc~o·s pcl~~-~ .;:. ~o(c.~·~..J:is m:iiia·s" ~·?cfa~.-.giraO_d§~~ii(C( 
: . dol~r. y se arr3sff:i ·pcrr J:i. tierra en· mcdi'? .·_leo •. \' de co_ntrn, _el:pais·crC"Ció:-. porque:>~~ dr~g:idn ·púa CriC(uil:i'.}··"01r:i.· \·e.z."en· et· 

?~/;~:i~i~:'.i;;t~Xi::~~i~,6~-i~~~;'¿~~~ }g~~:~¡J~ t~~~ gií"•)~ª.~~ó.~~~'~d~J;~~·;~ii~i ;:~-~~':'Zf;11t ~j~· ~"/~·?.it~;.~!~.\: ;}'L 
·:'.~-.fo. dim'··sahrc~CI 'paf Qºúé·: d~ ·.J:i:-si(U:ició'it." :.rirnos~ ~on· !:is rribun"nS lfon::is: pCro'"cl es;~-- .1·.--.: P.ero·;::¿'cómo h::i"·SuCedido? Desde y:i 
.~.:m·as se 'frrir_a.~- )~:::·: ;·. ::'.:r::= ... ·~.-~~ : :.-·:· :_":_ :_:= • . :-: '. ~ó-m::igo fa Jo rcsinlió, .)·. éomci. éhjarnhrc-::. · pcñs::uñO~ QUe.J::i· mlb .in_:idie, l:J biuj~:1a -
' :·~::At :-p:iís·. tOdci;~~·c·oma:.:·diría~ Gusta\·O . cic .. :ibcjas· no5 .. _és1rcl_lamOs_· u·nos· .Con·rra ~::·que ·e·l)CÓ~tr:imos e_n los Cób"r:idorcs¡· mu-.· 

. .' A~olío. ;•1e l_f~gó'_b rJ·a·c11e5., ·n~_ cnco'n1ró ~. cir;o·s. Pc~o. résult:l qué no sól~ neis birl:J- _ ... rió_-.y'_. ':l .en1crr":in10~.~ ¿Si?. Pues· n:id:i::.r:i-· 
··.asilo; y ¡tU,·~·scd ~.Y Sús l:igrim:::is bebió, y.: ron· el Petróleo; :::idCm:iS~: qui.én sh~c por.· .. madre bruj:i líen·~ 10das las vidas posibles. 
":· ¡ ti.tvo hamlir·é·r;:j~·; itos .. :_hiñé"ti:ido~· ojos:'. qu~ .dcbcmOs 'todo c(cÜri~r:o deVÍ!lü.ñ~a·.: ::.: ·y··cS inlij; hColfip:iñadora; y Ccimo :in gel de". 
·~. cciró p:ira· .riió"'"rirr ¿Po_r.Qú~·e1 :p:ils· csl:Jb'a: · "l:~n lo c~:il c·s1~rii~s coridCi:iados";i ~iv_ir -~~1 :.; .I:i g'i.i.:ir&i .. ño· nóS deja ni_ de. n:Ochc ·ni. dC 
·?-"'en· un·_dcsforio? :y aunQµe~:i'~idós'dc las.'.° r~· pCrs"ccusión ): pobl~do~' ~é- pCrséguid_o:.~:--~din;cO~ su . .'~ .. dUlcc·~ cp'rriP?ñin diS;fraz:::id:i:: 
.. ' turbaS · uc;gab3 ·¿.1:·ronco" hc.ivir .~ érJmbS; · r·cs·, ¡)or: los siglos de 1.riS' siglos; añi~n:; i~:·· 'de cobÍador de (0Cfo imagiñable: ·deud:is 
\. hUérí:i~oS •i P.bbr"Cs-~; cf~~lindO- cSt:ib·a· de:.~·; ~< Qu~· m:il sino. (encmos·:-.·r:z·ac_i~o~ CC?n J~ .::-=:cxt~fn.:::is';ó::fn_t_C.m:iS; -~:i}nilfafcs O CQn~:u"·. · 

:;;·K~~1~~*;,~~~:i~~·~1f.~1~~~;{~~;:~i·/·f~~~i~Ji.'~~E~:~~~~-~i~~;~1~i;r;;_'··'.Mr~~1i];~t~~i-ii~~i~~~;~}~f,~fü: 
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8-e.ne.ro-88, 

.. 





\,.~M~ic?, Preparado Para Enfrentar lqs pec~os...q7: ~·~ q~~{li.~1~;.;~~'..~'~·~·~:,.~;,~,\in_~~~I · 

E'7"~~=·L .· ··S-.-·O· R.··.: · .. "-· f!i".t~.f·;: __ ·: .. ~~~· .. · .. ·. JL , .. · ':,. 0~~4'~.i ~., .. :: 
: ' :EL P:ERlODICO D~ LA VIDA NACIO'.':A~. - · ~"e,~~:~'~ kl'.t . 

·--·--.... -r-·•·---·· .. -·.... ,1; .. \; 

20 6 -

•:'. 

>,r;io t.mV-T~MO 1 1 .R).,f,.&,;-;:~;UCl?-1. 1 P.EGlN·~·~!~;-';;;·~NOO 1 Ú!XICO, t'. f,-JJ.:ncous 16 DE nm.o t'E 1991 1 JUVt1'iltNO OlNEP.A lOPEI 1 HUJ.l.[1.0 26,561 , •• 

'~No hay Acuerdo'', Respon.deSaddam.al Véµcer e1Piáz9 .. 
•iooool•• At.jom l'olom Jd Mmu Mvodo Falló un U!Ümo i,.tamado de la ONU' 

• i:.1tin T"' •11 ~1 Aroo :e '• c~mp\i.fa \a "'lla111 c ... •. • lhaft. ·,,, pvi C•mlro 

.. Lá Modernización Selectiva 
1r fmp1~~l1 qur u Vot.:,ro e Frv1lror d l11lcf.lo 

* NiflgullG "Mo;~a dtlM11ccd11"' 111 Tclifol\01 de Mhlro * F,11ul10 Orccpdcncnta el S11lcmc fhccl lmc!c11r:ida 
l.CllEN:O MEYEll • 

:: '. T~bi¡llC •Cf(l'!la c!rc:!:-stibl'tcl dn:iu. i!el Col:o 
PWco 1" ~ ha i!lcM: lk-¡:6 la hon. de le11 ht>:hos. 
\'istodn::!rllú.lco,clchoquecn c1or.r-naMt-Jlu n 
•bNrdc e lr.jJstltlubl.e des~ cu1\~uler in¡:-.:la nuc s:: 
~ rNtt. d ri:iJU•mu1ur.c o el lrlqu[. >.fortu:ud1:nm1e 
el ~birr.ic me."l:l~na rtttHiÑ s1J pollcllln lr.lcill r rn d 
{i!l!moi:nm-nt.:> deei:llJ n:J ccrnrromtt.lr ti ¡i.:;ih n 
un• ~Tailt que "" n b nUC"s\n., l:n J.fhlc-o lr11rmcn 
n1.1.:s1n ~ia lurhl y O:O."\ r\13 r>C"O b:i11n. ~ lr~1:i de 
dar la b:au..!Lr. ~nlra. lu r.itlu hr~nciu q~ nr>I lm• 
Pld!n Jlr:u a la nnbdrra modrinidad. una qti: 1 final 
dr Nl:l"l'.u u bhl:urmlc rnc:-:1. 

D P~"TOO 11~1Ull h1 ~1niít"1t:dc l"l'l""lld~m<'nl' 
nut" el objo:1•11 r-:n\n\ ~su aC"Ciñn Mu airo que d tl: 
crearlueo:idL:lct>n l"h. qut> Mtx!r1> dtjc <Ir !'<"r un 
pab del TcrtrT 11\U'do e lfl¡e~tt al rr<m<'l'Q, Tan o:r.bi• 
cll\Q. ll>rl.I r.o n nurn: u 11 m'•m• qur, l"Clll le• 
ttm\l11eo1prn¡>io.1drrci~J,fll"O/Ullo•b.n~tiin'lll'tiifl 

"Cul!;Orgullos1 de 
su Posición en la OHU" 

CIENTOS l!a ~Un dt 

Crilico i.\G G Yc!lrifl pcr O•t•'"t Frm••or :v !'iJ.rcilo ·:~:~u~: ~1;·~~.~ I~~ e~: 

!iup"" .... "''"h'" !·'l , .. v,d .. s;~,,,. ... hodad x;.m .. • ... 1~- .. O..nnir 
t Phu do C. ridl• t'ritcn •Do¡,.rtA 111 c..,.;10:1 •"'l1o!11 a Tom111 lu 0..1111° 

1111ci •CalbVolo• Mundial 5cjo una thnu tiitbhi Doci.&i11nu•1fluwotu , 

• }.••'1='3 a lr=k que tlodie • f/ul11 laVuibilidad a • •ta14 <:anr.ado en qu• • 
lo }.ta.,.,.4 oi w P.•1<111 • 33 Mo1ru do o;..1...,cia "" f'•t ol P.umbo Conu10• 

• 11uu•i.n. Ca11Tma un • Cc,,ur;a a la Pobl11C"111n • ~ic:imn Tcc!o P11n1 trlLor 
' '"" Tn>pm d• Ocvra;i6n ' a '"""'"''~' Trimo::uíla quo Hub!r111 H11,;:jc!11du" 

• "'t.1"':6 111 Jlo.a• d• Ac'lullT •Dudo }.hooa •• Oniha ti • r:. a la Cuorr~ C""'"' 
0.f't •I Pfomi•r fr=id• Pc,.:dor~ dol Pruic!r11l1 Tl•nLo 11111 Ca..11 J!:ntG 

ROllE"TO VUCAltlO JORC::C Ul\IBC H .. 1r·•l•do JOSE IAANUtl. NAVA 

"""116' 1 t;t~ciu l • CACOAD, JC ele tn~ ~ u ... c~~:nu_I - 3 
KAClO:\r..S u:;tPAS, ro.-I:c h hor.1 m11: In WASHL...:CTO:\ D.C.. lli 

15 de cntni.-Ef\a nxhc· ocho i:lo: b. n:1f111na, lltni· de c~ni.-t:n una~ In 
v. ~Jm~Uó el pl11:0 d:u!? l"l Jx:il.. CGndu~-c C'1 fllJ• jcl~adu m:ii nT.!i.'iJi 
por 1.u X.u!Ol!Ñ; Unldu . .' z.o !1)u!a reir 1.n !\1cltoneo ~ lu iiltlm1s dfr~dn rr1 
pn;a a.u.: el P!T"l•dtnle Cuidu tu~ qui lr:ik i'f: b Otu R!ti:t~. rl ~,¡. 
drlr.1J.:.SJdc!am HllU"in. n-:Lrr de l>u"'lil, l..l. c!u· dr,.\c C.-ct;:c D\!,\.'I lnt-
ttHtr' s...is l:T¡i11l v d~· 'bd dci:rkr-...:1. ~;o i:na ru"' rita mrdi~noo:~. Ja 
O.:-.l¡ot' m.rn.iil1, JX":ii anlc 1km1 nc!:ill~. t:n l.i1tnl\ ni•!t;a hor1 t't'ill en el 
u11 U\Umo lla:nu~o htThO que :i Un..\ d:..i::n:!11 ile ::i Col:o Nr1lc."O, •r:i pi 

~r-11c1 0i;:~:;~~rF;~;;~ ~~~~~ no h3y r• \·tsl!ii. ;,;~?1:,:~·;:~" drri:1~~~ 
llt OJC:!or, S~lld~m Jl;.!S• An<)('he, \-:::illl c:<!'\Jl\• ti•i,,!'H" ~ue !1.t"nri~l'I JI 
...:~!'\ ft'ftw;"lldi6: "Xn }',:I\º dm...ci •·g!.ii1"11 :1 b3j.'\ :iL· p.\i• :i b ;'Utl"r.\ C'Cll'l\11 

;~:~1::". yj¡~;;~:,,,i~~~~ ~~~m~i r;;:1:\·~o;;il~~~ ~~ ~"'6:~~ 11.~ .. 1~.~}~-~'?,~ 
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~.~~·,~ -=p,un k\ 
·-J:lp<>di!;,~tttn. 

'IQllW .. rarrJ?laeiih•ua· 
Ira F,.ldtin. e\ Ji'1dlll'>d 
Ual4u-&lttaun,1lmp... 
'1odllu-.,~i-
:~H9fUlK&".,ft'O'I'"' 

UViclencialtnieaesfrutcdeli;sEmm::es 
focres Ccm,lidos por Corlm~ov: Vacfav ll:lvd 

Ht1ulAH ~CO:\IC:UEZ MOLINA, corn1po'IUI . 

prJ~:~· -~~ ~~·=~~·;;;.,i.~/~~:·~ :~1/i:~:~~J~t¡~ 
Co:11.1rho~ .. e:i Al•rhin 1 111 r.!111 l:nL·:u }" fl~don~lll• 
In qllt tnf...,u I• U11!.lfl SG•liit=i, &tnmó ti rn .. •!d:n1c 

llU1t•U ~Ul•&oll•1'9C•t 

~~~:~~~:~?[~;:_¿:~~ ~1~'.~;:'~t~~~~~~{:~ f:~~.l~~~~Lf.:~~ 

Apuntan ya las Baterías Aliadas a Objetivos de .lrak y Kulvait. 
Neves .Nvclreru Frni!e Si nos AliltJn Pas3.nr.1~· S~Jre s:co;s•s rn N'r'; Duq~icien': 
a las CcJ/ci árl Emi;c!.!/' Siria y Jord~r.ia, Dice hml le Ciudad /es l'eci/isl.:JS • 

J. JAIME MERNANOCZ, 1nvi1't TEOCCRO OUCACM0 ur...:s¡:f~11 llO~E'.TO Vt?CAINO. 1,.~ •• • 

n:L A\ºl\", ll ~ r11rro.-Tn• 

¡:~1!1fnn;~~I~~~~~~·~=~~~ 
:~~: C~\~~~!r!.N~:~:. ~l~I~ 
hor1·J~z.o•llnlrbnd.fflclt 

~~ .. 7.~J:~.;~r;::~~~~ :'..!~ 
Fucl't.\ ,\Jm ·d~~ri 10~ "~n 

lllU l••••.C~U,••• ,_. 

~l."I:\"~ '\'or:•:, 1~ l!r '""'"'·~ª"" 

~j~ =-:~~~.'7!n~:~.·:::;; 
u!11l1t

0
te C'l)<\\'lrlt6 tn111\.1rnUd1d 

p.1r:•l.,........,,..,r.i,ul11~· .• 
U 11to1t. M> 1;io.!uVdr l:..I~'- t.1 

11un1f~1u~10...., dr rnHu y ...:lea ff 
p1dt\Jltc dnquiC'lu":Jn d11r;nt.c d ~:a 
b :r:ifl cli:~ld :' 1'"rmt11otl•ron nimo 

... ~. I• •U.ltW•U-IA T ... 
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No Fracasaremos en Liberar l{uwait: Bush; Daremos una Lección a EU: Hussein 
1·~···"'"•16• •• "' ..... ¡,,t • .;.. ........ d •• 

f!J ti: ~.,:.7~,~~~: .. 1 

lrak, 'Centro del hdmernc_' 
(Gn el Bombcrdeo Eslodur.ider»e, Comer.ó la Guerra 

'Des!ruyen el ?c!:iti-J Ce H•mein '{le Torre de Co:n1.1nkcticnes 
'Prep::r::r bs M~sc::cs Antigés, O:Ce:io:i e b Pc~l:ti6!1 \1cq•Ji 
'Con!;nuos y sin Destenso los AlcGues Aéreos: el Per.!Ogono 

~•t'í'"' Yt'Kt., t U. 1\,S\ ,. 
\l'~•flfuft•«•~·l'O~<l•or<rl•"'' 
.... 1,· .. r., .. ,_..,.~ ~r1 n..· ,..,.._ .,. 11 
.::• .. t•'":•dr""•n•••~•..-..!rh .. •ftn 
,....nr"'rór"'" 1 [>1;.J • ., l"~•d-". GtJI\ 
t'"1. 1.J. ¡.;..,,,,) \r.~·· ~.~.:a. for 
........ '""'"'" .... ~. "" o1 ......... º 
de ll<Í<""· O..;I C'I"""· • 11,.!r dr 
r .. ,J .. ~1•!"" Co::11 1•,, .. ..-11_ ''"""" 

.:-....... 1/••11>•1"'""'" ... '""''""'"'""I\ 

::.~#t:S~f:~:f~~Ii~;~~~· ~; 
"'"''""J.-c. ... ,, ......... u ...... ~ .. 
lui <"""" .... :--... ~·~· .. r-." i.. ..,...,,., 
\<,.,l'o't:lno<ft!t.•<Í<l"""''""''"'"U• 
6,1l't•Uf"llO..1 ........ J \1• ~)~JI 1• 
lf"l~JU, 1• ..... f"" J: l .. ~. l.( t:i! .. 1"1.1 

q ... ·~•""""c"'""""~·"'· l.1•Í•<"'""º"'f: ......... i... ... ~;. 
"" otc 11 d,,,.~;..._ e" ""°"''b ..,,,, ,.,,.: .. •J• "'" 1.1 accr .. ~.11 .i..· r"'""'' 

• • ... ... J:~ ....... , •• l'.I'"" ................. . 

~ ·• ~ ~~ ~!;l~:J;;:.'~~::•:::·:.,I::::: 

111.lf\1\ S•1.'0IT1 1,r. llh-otr. 
1-.:s,. t:I'\, Lí[•· t.,.J,.. 1 "'J ... ' 
\VI a'.l,S." '"'~'""'' 1 la 11\1 ,.,,,., 
d<l¡vt,.,\11<,..,..:"<l.kll11J•J1I" 
~~· -1 to~'" 11;..,., l1N•>l'1 f'>li I• b, 
to ........ "~~ i.:~"'"· ~'''''" r .... 
r.<R<I Jtf flt'-1tM'1 '"" ... ~Mh ....,.\11 
1
"\..., 1u~..n. ,,..~,.,.J..,1.0: :-->•Is 

~·:,:!::;!! ~!~t~.:Ji.: ,o1;~ ~.::.;~~; 
"""'~uf.!,....ln.l..l•"l"""· ..... •..,1u 
h,·pJu s ""'"" .. ~ ........ l:>t!•~~"· 
'""·<1~• "~ .....,,, • ..,,.,~~ rr,,,.1 """'" 
l• .. ~•~un on"·"4" In; ... .,.,.,._, Ir• 
""'''"·!'<" l'•r1 ~<l•l,.,ru..,,.1,,,u. 

~~;~•' ~~:"",:';;~.·:··~~n~~11! ";.;; 
r""'""' ,.r,.~,..,;,,,.,,. •~nn11n u 
~ .• ~.º~''" Jr ¡.;,. ... : '•"" ~,.,.,,, )J•,. 

L•tl->•it1nn l PI~•• lr.if..i,wn ok 
1n11~111 '"'"''" ..-1u1 .. .,.. d n ... ,,,...,,º Jr : .... l'oo•~~"d'"' "'""' 1 
ll•l~•J ! .. ~ !'~°""'''" 1n h ••r1111 
ir•Qu/d;¡o.,.,. lt r-.lhl•~ ><"''"''""' 
''"'"º '" d ·C1n1t .. 11tl lnritr~oN. 

-"""'"''"""""""--'-----=--"' 1...-1"'"'"''"l<"J .. -1 .... J ... ~ ""'~"' 
u~ .. _...,,.,'• t. P'•",.· u•il•llm• ,¡. .... i.:. h...to1e, p .. ,. .... 1 d• ,.., ...,,.1 .!o lo ,:,.,¡.,4 d• •rod, re•"'•~"'"" 1u ~•U•• lu ti.•p• ~· ''''' ~· ~,:.,,. 11~"•'"· 

u .. 1 .... ...it-Jrh•r•rl•..;.......,f.(10 
,..;1r•<oo•l•ri~"'º..,i.,u1•nJlb 

!:~:~~t~·~;¿,.~~:;_:~~ .. '-~·;: ••.:."':1:·.:::.:;:,::,:~:.':;:".~:;~.i..,::,,~1:·,~·;;,~-;:}1';,:~;.' ... u.~:;::·.7.:;~"..~;:;~.~::.;~s.~:~!:_;!.~f!•:~}~.:!!::-· ~.:;-;; 
U•• r~.-.1• .:..11•..,,1J11•n .. .i.1 .. ••• 

t'h\ .... ~ "'' ···~ .... "~'"' ...i. .. Ll .-~ 
r•u; •'•4•• ... ,Jr. ~~•h•v;11. l o!n .: ... .. .... -. · 1°s GrcncJes Dios de1 Q1 Meno1•es los'Efectds tl~ la 'Gu·erra en [viéxico; el 

Guerra Y Revuelta Abasto Petrolero Interno, Garantizado: Salinas ,..,.,.J<J~• ~·d.><""'" J11roo~· ~' 
~ .. f""'"~' ~"Nh>t ~< IR11!<1u 1nl1• .,.,,,, ¡.:,~,,. U1;J1J '"'"'"'jQ1>< "e.Ir• 
1J•tu1ol<aJr.:r .. ...-..,:,,..,..h>1: 
l.l"U•u!Jh1~\1U:<11ll 

•[nelGol!oPtrsico es pcrPe:róleo 
'1.os liTucnos luthon por S'.1 li'::er!cd 
•Cc1cs dt Conl1cd1ctión 1ne1p\iccbie 

A...:id••••lf1<1r•11luhNl•d•N••• 
d ,....o.M, l.l"t ~n~•."•:to~ .. llr-;>IUJft dt o• 
~~ l.i lftUl'f"'""o.>" !.o ~~J:""'"" ) <I ~l>Cft 

.... ~~:.e':'!',!~~~·.~~: ... ~.,~,·.~~.;..: 
!. ~~~::~: lJ~~~~.~.·~11~·,~~,~k~~: 
lo""":"• ut:i..irnu.!o ""' n b11>uli.d1J u u 
'"""""'""" ~ b r->"IJ< ........ ;11.: ... "'~'"•'' "''-.. 1"'_...., ...... 01,.,.,¡,.,u.,.~1111n11• 
~:.:..""'"''"""IN<:-l"""ª""'"c1U~>dO 

i;wc ~;:Jf~~!;~~ ':i~·~ t.~;~;." ~ .. d;: 
Jtll:lw~4l.-. .. 'r.,iur.o•.••a1vJ•<lrlci. 
........... w.1111tn 

¡t.nrt:i.lc-rtpr,. .. 1,n:r<11l•1JO.." 
l',...i.>o;:..o.·c.utt'"••i:.. "'""':"'""'J,;i•" 
wi ,....,.. ..... 1u•! t1nrei .. ~u ""'' &1111ftl .. -.., •. ,. ....,,,¡J ro•i ,¡,.1.,.¡r 1 "~'"'"lo.,_.,. 
nOJ..n.\·~,...· • 

.t ..... <'r••J<,.:>1..-u ... <1•• •" )i.h11:ic:,.,. 
~•!..ot._ ~n..S.Nr Jr la Crt"" s.,,..,,.,' hr• 
••• '"""<4 d• lo \'Jl ,,.,. •• J;'l"r.11 '"'"'"''' d 

1 

:: ~~::'.~.~:;::o;,;:,-:;.-- ~ ..... 
...ii,. .. u rNnJ.• '" 1.1 "'-~"'• h""''"' 

. 

li "V..:1 "''º"""'""l.>. lo.ró~tl• ~ IU .... 
..... "" J:o"!.'IJ11'11• IAl<i•f~~.·i 

11••':•º''"""- 'ow,n:.IJr• \"11~• • ol• 
o;.J¡ IJ a.·h>ft in.u~ ... ,,.,,..., .. (,llf 1111•~ f"\ 

~~~'.:~.::,:;:~:;:·~~;~.~,";~,::.~~~~::;~c.~ 

PolruCon Guordio Nocional, fBI 
y Migra la Frontero con México 

'"'""'--'°"-••s...•"-"•'-·'~•1"' 

Unidod, Responsob1\idcd y 
Polria1:smo, PidiO o lodos 
los 5eclores de lo ~ociedcd 
,.,, hu ..... ;. MCNCl.LCOrl 

'1'..! .. d.·1...i ... 1 ............. .:.1 ... ... 
<;r.l1J. ll••~JJ, tr•ro•U,..loJIJ • P" 
º""'"""' >-•:.Nnnd1n•<r•••11rr<~" 
J;11n .. ·..ir11.>,,.ir.u•;l1tttuJr 

:~~:..;.1¡,~;~.~ :1·:~~1~:~~~·;.·'d.!;~ 
Nni.-.. ..... .,,:,;¡ <I•• tn ~lh1N loo 1!.-.• ... JnM,,.J•Ul11lfn\<un.-r. 
""'•o.W"n.,unJ/JtlN,,.,.lrl•!".>l .. 
111> fCO~tno<J 11:' ?r.U<~I 1 fo..,. •• 

~ 

No Hobré Oevoluctión, Pero 
Serón Neccsorio1 ~eai1.:ste1 
e le E<onamia: Emprcscrias 

h•C••.r',...NAV.0.0111 
TM-t\DUC,,,SllUO 

[1 trt10\lt.1rCt b -'""'iui,I~ \\t< 

11i•"•<l<b••"'"'·º""'""n"s.-'"11, .. 
dt•1"•L d: ... -.r. .. tJ r-n1~1IÍJ•J do ~ur 
rl.Jftth.,"'""'J.><n•IC'onU"f'"":" 
r""•~• r'º'""'" '"" .i..•11"'""'1 .:r ... 
~: ~~;,:~·~• ::.~":,;:; r;t',~o~"",;'~; 
1'2~1t1llt 1tr1!,. 

I'~• 111r11ari1"c->ldtn1< ~r Con• 

.. - ... -11 

lnten~ilicor lo Msqucda 
de un Acuerdo Negociad::>, 
Demanden Por:i::!os Politices 

1oJ"'"""'"',.:,..,<?'h<•IJ.:..>o..., 
LaCc•;u,.o"\l'o•..-_,•1•·•..-r<<>r11ft.:U• 
'~" •" r,.,., .J:b '""""'"""~de ru 
1 ""r<'" JI Jro.-."loo ~ .... ,, ?"" rt 1'1.-.1• 
J~n11 dt ll ll•r .. ....:~·• ! 1 tt••.-. dt "" 
z,,,,r~.· .~ .. ,~ .. ~"'"""·'"''""" '"•ll• 
""' 11 1~~"'"'' r•n <,. " 1n11n1:,.,. 
q~tll loo •ti•'"""'•~•~!.,, 1 ... í.••o>• é 
·~.,~ ...... ~ ••. ..,...,~· ...... d·r'~"''l"'I. 
r•u r111"1'"• •11 .. ·•·•i.>~:-.mí..:>. 

\.1 ""!'"" Cridl~,,~;.,;,,.,.,.,.~ 
•r•~"'"""3lf '" 1, .. "'""'~'"'· ~,¡~ 
l°" .. "-.lh.U•n~'1n..,,.,.,.,.,,.,q,..•,,¡.,.,. 
•J'"" 'l l\•,¡•t .Jt.Jt rl h.'<.-\"' M••· 
h·~ ..... :.<"""J' 11•(.!•J. 

S. Hussein hló Preparado 
Poro Perder Medio Eiércilo 
y Provo1or 100 mil Bojes 

11 .. 1 • ..,..,;.., •~le h9"'• 11 • .i.1 

En Hislórico Releréndum, Decidirán 
los Soviélicos el fuluro de lo URSS 

'U Vo1, ~t5'=··i~o no IMp!itorie le Stporct~n 
lnm~di::todelc1~rp,jbl1co1,0ictn:nMc1cir 
'Mu1ho1011éc1Sob1ttlMrn:ini1rnooStg-Ji1 
:n f1!: E .. :11r1111f~aéoPoro:I17 ~r Ma•::i 
~1'JSt~·. rv ... , 1tn~. L• ...... .,,,, .... J• ... J••• 

rl {~•~"' (< 1, t~,_.11 s...ott,.·•"' ,; r.,~,.,, r.-.:r:•• 
,_:M.., ~t I; "''''"" dt h \.")l.ü. ,..,"\•CIQJo' IUU 1\ \ ~ 
ol< "''"•" f'"'"'"" Un ~·.l ,,..~ ... ..,.., t"' ti S."•ri 

~.~r;_:.~,;:.-~~.~;' ~~:· .~::::'j~•;,;:·~~;::~'::~~: t:• ..,,. 
tJ ,,.~ ........... J< lt ""''""'~'l l'O:--li•. ~ ... ~1J1 

rl f'h1.S.. ,h.:.,.,..,,..:"""'": I\' (',.r.f..-.•,I: :>,~,.,..:.,. 
1i, ..... r···r·.-.:1 ~.1""""'"1'1 .. -.~ .. 1to ... 1.:.1 ... 
~,.~ • .:•"""'"""''¡~, ...... ,u ........ ,<! .-1'•""""'· 
'"'""'"" ~· 11v.· ,¡ r••<:f ,:.,,. <• q•1..., """ I':••"'·' 
"'"""'''r "'""''"" n uu tfr-.~l.;a ~ ••f••f.,"3•1 ,,. 
,~..,rJ,J:J uloJ•J<1J l'll'-~. 

roituu,\ .• "';*"""' ..... 1.,.,,,..,.,. 1 .. ,h •~'•-b• el -d• ~., b• .. b.,.d•• o..;,;.c1.,.... i., """"' 
D'••dot• ce~"D llel. De••""•••••&..,..,,, hdde .. H., ... ;.. '-1eb• v~ ~•"'•de••• P..•ltle, ··-·

dele - ••l "'Ol •lo•"'"'•' l- •l'>0t<>"'l•' •~o ... ;7e.I01 lo1<IH) 

ln ,..,, O<t1. l1> Ul°"thn• d"'"1"h -,..,,.,,.. ~• 
.. c.,.;11.i.,, ..... .!J.0•!111·~ ...... .,11 ......... ,. 

1>1,..... ~· '""'"'r""'· l.l"l'f" ~ "'"' "''º•"""' "'" J~H· C..O•Hl11.ill.~S • 

El_,P.pm:.!ivo Parctc Hcbr.r ido muy Sien, ScñclO Chcncy Has lo 40 Dó!ms Akmó el 
Crudo, luego Boió; hulorizo 
Sush el uso de los Re1er1os 

Fér:r de Cuéllar, Cc1:ro y el 
1cpc Exprmr~i Pe1or por 
lo Medido; Koilu, 1u Apoyo 

c""'1 ... 1rrr11<1"n1.G.!rtt'·"'"r'"""'"'"¡,,.,.,. 
l> , •• ~ .. ···J•d Jt 11 ""'"" .i.· b• ,,Zll• ..... •trtth.-:: .. 
º""""' 'º"''''""' •I rt•l'.IL.!" a••'~"°""'' ta"" 
C'U"jt~"' J'"""~º' Jd Q ... ,.. .. ~ .......... " ¡.,. , ... 

'Se Ord!:ió el Aloque Porque Ap!aslarema1 los '5ó15r.icos' 
~:!-Od Dei:r~ Cedo une ce ln!encione1 de lo Co1a B!cnca 
las Pro7.-csl"s Diplomólicos' y del Crimino! Er.emi;o, ~ite 

• '"Sli:'1r.TO"". [.l'. l"l'I• ti 

'>.b!W en 'Trc~~;,~,¿·to f.<lhe Ce 
To~io; o ll)O 0!1 ti Die rnlo11¿rt1 

'Mcrtho1Potiii1101tnlodoskn 
Sitio1ée\P\DntloMlrlo,l,uiOn 

r ....... •11n1n 41• ... ..i.., ,_., l<ffll ........... nl.lftl"~"' 

~=~· ~~;~::~ L,:,"a7::~:::•tci~ ';"~;~~ 
l.J"'"""""'',."'°"ª'""'-ol'tu•ol.•rf 

bf""'l"W'luu.:s..-.. nS•:-<t....,•JUl-•"'"'ªr""'.--
"'' 1n nl•IU' J~ .~ ...... ...., ... U'"f'l"O lt1'1t¡I rl ~ 
º"''•'""'l"•lln11o ... a1 ..... ..,_...uJ.Oc• 

: ::?i' ::'t."'!!:;'!1 .. !:.::.:~;:::. ~.:: l'ICOS1.\, Cli•I!"'• IMn1lfl. Al'• 
frt.1° U r•rt1d1~11 l11o1w• WJ.:1"' 
11,,..,. doJO ~"' t UH" dt 11.JJ•" 
8•oJ.o.J ,,z,., "11 "''d'" J< t..J.r• b• ~'' 
lll~•IUC°"'U'l<I<>-. 

:0-1..l\'\ rOkl:.. l C. ttrt. 
A..;5' ~-'"' ... I Al'l•l"'I"""'"' d.1 
rc.;r..: ... 1>•11•~~ • ..,,J.ol.,., •n U••,. 
l<O"'h I' N"UJi rR u .......... • 
~ ... ••<\•tu~• tnU:-<'"'"' ~tJ ... 
r...,. J, •~•:-tll• " •u~~· ..... .:.11 .. 
"'" .. "MU hh. ~ ... " c,;•b~•IJ""' 

~1:t\'.\\"011.l:..U.'.tA!<-5.\ "''· 
t•r1.i:;,...,,, lítl·fl<•rrv.n..-fl<'o 

"""''f1'WHtU•,..._\,,.t:t.c1 .. 1.t,_l'Jtn•Q .. 

1ni..~,,... ...... ,.._ • ..,, ...... .,,.. 

-··~*'"'™"'~""''l. 
t ... ~;'~¡~~::,~":.~.:':':';;.~ 
"'··~·-~·""'•ft ~""'·1.1 ........... 

•.• ::·~:::··::.;:· !:: ... ~.~Jt;.::.~ 
•l"~" ........ .,,,~ J 1'<'"-~•·:u: :.,. 

:- ;; r::~:::::-.!:~.= .. ~~"!"i: 
1 .. '1'"""'"""""1w<-••l!..fJ.J 

l'. .. ~, ........ ,..... .. :~t.., ....... 
,.,. l'oi.: ... i .... , rru .u C°er~•· 

·-··-·· 
Confía la OTAN en que el 
Conflicto Termine Pronto .. ·~·...,-- .. -·...-. ·r 
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1 Llama CSG a Todo~_ los Sectores a Mantener la Unidad Ante 1~ .. ~.~.~:i;.:?..<:t,_Pc~E~ 

~XCE·LS·IOD r:=&M~~s)' . 
.l..; ELPERIODICODELAVIDANACIONAL·~ ~--- ~··· 

. : .. -~---~~.~ .. --·-· _ .. _. __ ...... -........ . . .~.~~.;;:~:;:·.~ 

,,.no lXXIV-lOMO 1 1 · P.AíJ..[t A.tO\.ION 1 1fC1N·~·~·1~;';;~~pO 1 MEX!CO, D. r.-rJrm 17 DE tNt!O Of 1991 1 J\J\.'h-.ll:~;··~~;.:;~ lOH! t ... '\!,,,.!10 26,!~·;· 

Devastador Ataque Aéreo Aliado Sobre Irak y Kuwaif 

f'\THC:IOHAR10S S.1.U:llTAS, polodillu 'f •"'p!u~u .lo"" tutol, "' D1hr1ft, 
p••mo,..ron 01111~11 "' 11 pin, h~u n, prohco;611 1 .. 1>:1u1. o!1111r.h ""' 
••0110. •h •hi:111 "" ohuu ¡,,~.,111, •hoúdot o!o "º" y ..,,~ •• o!nr1101 ~· 
""""u Irle;¡ h c¡,.ru>tn 1"""""'" ~ti Ou00•11. p.ff') {Mh ,.,r;.,, '" hl 

pJ:;n01 e~ 1 "-l) 

1 -'.Scg:uirii su Curso.la .P.o\itica Econ~;;,i~: .. -. . .. .. · ... ..,, . .. ·- . -·· .. 
•T.not:.,..1..-..a.,.. .lo~"' 1 Cil t,f.,,¡,,., t¡...,'r;,.;,, • (,iolo llt'Dlio" 0.1"'a 

........,Lott11•lt-.1u!rio "'º"G""H"'"""'"" ,,.¡,. r11nlu• ll•••• 
+t..-... hl PO•dida •C..ti u Al•ol•I• SllC •i:o101•u,,.~1Cd.1v:i1tt 

"•\•,.i-..,,,.no1i•• SobtoT•h •• 1.1•1\ Mil•• do C•,.pauiotu 

En1e::os b ú;imbción Mdana; H}CP: DiYim Si:liticnlu Pan 
lio ihb:'Í ~lus ni O<ulhmitnh: 1? lb:tr Frtnh 1 \u Ri:m:ru 

Ji1..llolt:tOHT1tt11.i.-;¡Í.i.LttD':I • .JU:l:S.lt.t.NCCL'IJt~lllVtll.t. 
""~~.':!.';~~l;~t~~:~~~~:~~;.: ..:-.:·..;..~~:.'";. :.~:~:·~.1'"::..i:.; 
1.&a)<:;.I 11"11• ar.:.. La :-.un'" rl 0-.<r.lr 1~"-·;•n roe'll~I r~u-.o,,Jh.,.rlu ;•.-. 
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Ja~cc u~nt N~· .. ·•O 
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L11"""'M1roa..I01 ... r~ 
,.,, nl'l"o\ .. n ol t.,.,,,, 
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h~ ..... - ... ,, ... r1 ....... ...... ~· ·· ............... :.. .. ~. 
••l<ir \111. h...:1 )!•"'' 
,,, .... ~ ~·· ...... ""'"'"' 

Oleadas de Bombarderos en Bagdad y Basara: 
• 'imy~-::. to1~~ .. ~i~1~·¡.r:.:1 
._A;>o'J•••M:.J,..yAl".;:t.,10 

Oo..io •\ ...... .,..,,...¡,., T ol ¡.~,.,.,.; 

•Lo"•S'"""'IAor•p,.•l'lo.ICJ 
c..n""'cac-.. ,11.¡,,,,,1., ••• 

• :,. .... :;.. ..... ).~ .. u.- •• 1 .. 
s ... •dq .... ). ...... ••Nonot.>ut 

-~1o ... 1 •• ~1 ........... ~ .... 
1'1en11P..,..H•o1...,1i..,.1M1• 

J~~;;~;,t~~::~ .. ~:t~;T 
&.. r11t1<;1.-A¡.>_•-id~1 ;-ar fu~=" <l.t 
.~.?:oe:'.1tcl•r;:v~!nn:-c}'n••<1>~1 
Cr-J,..l"O, c.cr.!tt r1: 1rio~<"I o::•
~.c.-.:l:1:-J•l'll1 ~· r.1:.a~~I Cnl~c.1 !·' 
~i:: at.~~os rn el :l.:-e1. tm;o,..ni:;. .. 
"°'!!~y b.''°'"''" atrnt.•1 d.i :1 
'';';rr.-sdel~ndón•p:lrHU""1:t. 
C""I un" 11r11 ~· l"mb.1r:ka• cu: 
•lnr.utan a~j.·th·•" ttlnti.=~•"' 
ü l~I: ~· r!m"''°" rn \In "'_, llt 
ta:il~•ii'>,., a 10I f"><'O m•5 11,· 
~~.IX» t!h .. lt"tl.I lroo;u;... o;u: in. 
\f.'\Un rtt:1l.!r f:'I \oi Umlar!.,. 
~.,...ll"'H <>;':!¡'-!~~~· 

t.a Ot><"nr;,;n •~,,,,..n11 d~I 01'
•':no 1t I"~" a lo 0--.:o'I hon• 
d• ,,,, IVt•n i• d" t'n'"f'I u;rm1"" 
11>:111.C<l'I un• f"'' . ..-•• ,., a1r~1h rl• 
b<'>"'bu11<?M 11""° 11•-:->m"' 1,1 ·-~· 
..:1&1 ¡,..~,,; • t,• o:::n 1.,,,...., ch 
\,o l'to;j~"1, ...... J:("non.1"~",.1•• 

~~':~~;~;~~b~'k~·;~:::~.: 
lul.:1 11,. I•~..,...,.,.,¡..,...¡;...: ••• 
""ª" r:/l.•·oi~s ..,, ¡,.... f\1\it11l,lr• 
d<o 1.1 rv·hd. ~ to \nmrt\l•ci"" ... 
,¡,1 P~·~c:o M C?t>:rrnto y C'TI \1.1 
n••nr:t"I ~!.o Cv1rJ;1 :: .. c\l'noL 

1"r:is tll• """"'•~ afrn•''"'" 

•llo c.,..,.,, •• ,-,. Hdto ~ • 
T•d.., Ju J.al•!~--1 Sude"' 
·~ ..... ,.,.,eo 0 i..w.100: 

• l"•h."" J1;p1.n;,. c,;,,.1 ... -
• .i.d.;.,,, o:v• ·e;..,,.,. l'lo~•• 

1 .. :-...... d.lo1l1 .. d .... • 
•Pr•"'•1 ""• l..<on\¡,,, •vo ll~nc. 

Ql.;•crtai lo Fdo<> O~r;d 
• ~ ...... •l ,...,~\• e ,_...;,~,. 

, .... u .... r .... o1.,. ....... "~..,.,. 
tJ.\CD.\D. lT de r~-o'-tr.r~irr, 

,'.fl'. EP~: '1 Af'!-D rrc:iiC:ntc 
\n~1:I, !il!:sm lluh,.;n,, a:~.,.,;, 
h.ly ,.., .... ~.., dr r.a~'º E;:~~~ 
aa~ ""Is"'"'"' de 10".U 1H b-•:)Ci< 
ht ccmrru•c!oº', y C'.l<l cor u r"'· 
t1o ..,...n • .:ri a k't. h•!'1I.•\ y a.~, 
.o-;v:C1", ,: tlr,.,M c~ 01::11~ •l 
Htn..l11>rio ... u.!;i•.ód••«". C...:•;t 
lo-.;•?>,~ "hi,.'otr.1.:. rrlrn!":r ~· 

'"F:>I~•"• .~•l:t.:t1110, ~ f""'!!QM 
i.,.o un lh'11Jrlo, b r:-..:.:ir1i>I• 
p,.AU 11ur n!'••~ rl 11t.11ur. \" J•r• 
:".•rio i¡ut -lu\: MM l'""-~id j .. 
nu". , 

c ... ( ri, • .-J j,.,.r,; ~:··i·~·f°, ,j'., •\11: 
IH fu<":""~t ~!••J~f r<1.,-... n11t~" ~ 
'c.o:n';imlr>f lr1\; 'f l\1111~h. ~-.~. 
"-~:i• """''''" qc~ "\.o fn1'1 '~"· ,.,....i1:-:.; .. \•~ ,.,,,., .... !,·'" r;I 1, 
1·,;~11.• ,,.,,, ..• ,...,. ... ,~,.,. rl h:"' ~ , 1 
"""!"'. ,i..,.,., "~· ':"~ rl -:<~·.;., 
i~ •'I t•.,.•11/oo JU ..,..r1!n•, 

t:•~"....t. 0:'"'" •L• ,.~,f,.••:•,-:,~, 
.. .. , ~..¡,;,. !!.~., . .,; >IJ ............ :. 

1r. "~' "'""~•R .. , ~· 1"1 lr>q"'-" 
,-,'.¡,.,UrJ. 'I'"" r<"":,.,,1 b '"1Mrh:l 
ll·!l.O•tn.'l•"•·,.:.n•, 
l~de1riiohrq-1:•""~·,.,. 

t•.,J~r b lntr..cít..1 ,,.1,;n1,. ... d~ b 
C11:0 !;:,,....,, rl lidtT lnr¡11i 

•ms:i:..: .. •"""O'l91\t....ro-•r1!., 
•IV\l•l•1'-"J'l.,._l'..Oo•a1t. 

• ""•• .,,i., or • ..i •• .,..·J.ll· 
C104•d•S""'l""•T4nu• 
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~•L" I" ¡¡.,.,..,.. 1~ .. ~""" 
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•0.c'.J\o ..... •fWCI J ).io!"""' 
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r ... rM:>--~ ::.h!,,..:it autcnda~ 
""?.!arc:s nl•'!~r.ldm~ ,:nu~· 
rJl"Ot1n>mo-:nvrn.o11r1nt..s .. lc1 
l't"'a1!1dudc\uf'ri""•~•at11llc 

~:·~~,; .. ~~~!~:!o!:;.-:-'; 
Fr.icHu .... n1r !• 1c:1\1~d.dr·l1 
hll":"l'a •irc:1 !r..,¡..:I y Leo p:';nr1:..1• 
k1«ntr:1drta:n11'daC:r~1~1"' 
Hu1~in..· • 

E.l •ta~:>I' 1 .... ,:ltt r1 ... ~, ... u\p• 
oull~ air.o dr lrt1;>a1 ""'b\....,. 
du d..- nr.u 1'1riann d~tllc 11 

{~:.:r.1~ C'i:r111 )Í11:o~:ii. cDr. f""''O 
llt:¡# de ITl\I tJUbama.Jrdf!"01 dl.-Í• 
:l·I"" ca~tfl n"~trn1l'!"f d~ ob}<h• 

;."~;'.~'~'" rJtn!i;~ en 1"\: 

C<1nlor,wrl~1·,;.,~ ... l"'· 
:... .. ~. l:irl"°'' C~r~. '"""''~"n,.., 
t-vnc un "11!0 :r:itl<. •l.: 'ª'l~"f"•. 
t;ch.t"! .. l"'r t·'" .. llr ••• rwrrto• 
~.:1.:~• .:..· i:.:1.;.i,· t:n~. e;,~ .. 
!:11·l:ii1.,, .\nbi~ s~u.1!\.\ 'j' i.:u ... ~11 • 

~~~...-~~:~:'r!"~°' ~~.~~¡~..:J 
lalq~l.ll ni;illar:11>.\rdr~\n. 
~"In no roO"!lrl'lln slo¡u>rr:a ~!;<'• 
prdo.:11J1b11esranrcfT'Ondtr~I 

'"f1foba .t~aloJ? b 1'01;?,ilidrd rlt fnlrr.i1'n;•t1f~" 

El Mundo no Podía Esperar más: Sush; 
"Destruiremos su Capacidad AtOmic.o" 

lo Po!..'cc!On, Lº:/11 C~lt IYI 1•im: ... 1 ,l.nliv3i :: 

"Demasiado T cmprono" Para Oeci~ 
que no Alocarón a Israel: Shamir :: 

'T.:coOl\':I ov:•tH,u,,u,.~u• 
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Utiliznrá Washington su Reserva Petrolera 
•Mo•,dc "'º•..,.I"'" h•• •1.4 l1l1• ·lo lo'.l0 T,. .. • 
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AmenJ:a úorb~chlY Sup1i:nir \1 
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No habra desabasto de alimentos ni de combustibles: Salinas. - .... ..--.-·'.; 

EL UNIVERSL\L ~~ . ..:.~~-·~· . ¡,,. ¡p .......... amo 
'i\ .... 1:t:1c.1m11 

_[i)!_llJl_t;lt . 
EL GRAN DIARIO DE MEXICO ......... ·-· ,._, __ .. --...,. . 

M0.1:0.c.t_r.:C'o'tSt7D[["ltllODtl9?I o JfoOUJ.V 
,p .... ~ .. 

C.I', fll..>11[~ lCPE.! tJ.RA:lS.O : 

Arrasador bombardeo sobre ·lrak; su aviació.n, destruida 
Bush: se destruyeron instalaciones 
nocl€3res y de armamento químico 
1Mrlillloilµ11'11""'u~n"'l1••1'l•U1t1h11 ... u11 
~-h:i--~~·~····11111..........r• 
W~ll'ICTOt1.0,C.,l,<11•~1•1!·UP,A~rl!t"' 

-\- ti'"" ... ...,, .. C.-1• ª"'~ •"'....:> ... " """°"' 04" ___ ,., r.U.1'>C-.n...,.1U•n,IUr.u• O•••· 

:-;s;~:;~,::¿:;;~~:~ :ft:-:::-:~ 
,...._,,,.,,""""'""i.<•••'·-····· 
..!:"..:.:.";!',!~:!1'P";':;r:!,',"'E=·.::;". 

;:r~;: ;~: ... ·.~~(:~:.::~ ~~ :;,~~·~::. = ~ 
=-~: !";.,:,:;;;~~' !~~',f!1~:::~~i1 '.!: . 
.. ~1><":00."'d• ~u•oo;=.~:~ ........ , 

i;.." 

Cons'¡emados, los partidos piden 
: más gestiones en pro de la paz 

•C. la t...~•u ,., .... ,•tt, ti S•••ll r lo Au••.ttn 11 
-..-...:-1:.,.x...-wi1 ...... ..w.111ta"""f 

"'""""VH"' -.-·o 
h :.....,.,,~. ,, • .,.,. ''"'""' 111C•"'••·l.ll u -· -t:••c•••<I .,, •• s.,~.,,.,., .. ,:,¡,,,,.,."'" 

._..,.:,-....,_,,,... ., .. PLCLnro~«"''""..,. 

..... - .............. 11~· 

=~~";.:',,:;::.''i:! 
==~:t:.":•~~:• to ou 

eo-.. ............. ia, .... 
"'·"''".,..,.:~•r><:••1"u• 
...... ., ......... 1 ..... . 
l.iAdM:-ut•'""''" 
................. ,C>;•lt•t<' 

~.~~ ... ~·::~ .º~·~·;.~~ : .. 
~,...":',~/:.!':.'.!~! 
:::::.::::;;::·.:;~~·. F. 

: :;:::::~::-.:::~ !E~f~J- "'] ··1 .,_!f.l 

~~E~~;@~ii ~fj~r.: .. J~-- -H~ 
1 "'G<I .......... ~ ... - .. ,, lllP.-1 \· 

"~~~~~ ~~~i[~~'.::;. 

·--.-~,-·· 

.. . :: ~ ... :.. ... 

Oleadas aéreas de la fue11a multinacional . 
causaron graves bajas a las tropas selectas 
• 1111 U~ do ...,_ ;... .. 111J' ,,1 ..... •1t'u u l.lhco\ 1.-..1 r ,..,,., .. C...ct" 1!111•'-' 

=~~w;:::: ,::~.o;·~::.~:~.:!.';:.:::-~:c~~ 
~•\UI •::.i;:-=::.=~!..C:~~U=.::~:::.':.i~•~-::: 1.,0. S. 
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DIRECTOR GENERAL: CARLOS PAYMI l/ELVER ¡¡ MEXlCO, D.F. AflO SIETE~ NUMERO 2279 

~ Responderemos; empieza la "madre de las batallas": Husscin 

que 
· C·' · o=j ~'.. 1·~ ·t.~~¡~~ .. l r: ·.a~ t:-. . EtJi :;i v.~ ~~ J. . . ' .lf!..'g;.\ 

,. . .. .o=. . • ·. . ·-fo 6. 

• Irán. 

Efa1..:iu•,mpLt11con~1o 
·S•lu dPcruc11odlsoara. 
doi oor omba1ca:lona3 

HOY JUEVES 17 
DE ENERO DE 1991 

Pugna México 
·.por la solución 
pacífica de los 
coriflictos.: .CSG 
O .,·Na h:iy "nada· más' injusto e 
inhumano que la gucrr:i."9 'dijo 

· el Presidente en un mcns:ijc il la 
nación O Rc:ifirmó que no ha
brá trop:i.s mexic:inas involucrJ
d:is en la .sucrra ·~el Pérsico 
O Garantizado, .. el· abasto in· 
terno de productos petroleros 

P;icin:i7 

POR LA.PAZ Y 
.POR LA VIDA 

::~·~ ;';~~}':~;e :~~~!~~,~~s;~ ~~ 
..~:·~'V!J mundo cntcru, la crisis del 

.~ Golfo Pirsico lla clcscmbo· 
cado tn fa s;uara, en la sofudcin mds 
censurable. E.s t\•idrntf.'! que /altd \'O• 

J1111tad nccociadora tnlrc las partes 
directamente implicadas y que se han 
il111mcsto oscuros mtivilcs contrarios 
a la ra:cfo y al clcrttho. No u posibfc 
adf."/antar nada sobrr la probable du·. 
rución dd conjlirto bilico ni sobre su 
r:osro tll \•idas h11111anas, que sea cuul 
fuere rcpur:na a fa co11cicncia. f.o que 
quedo doro como nunca es que esta
mos ame 11na de las ¡:ucrras más im· 

........ ..... · 

! 
\ 

pormfarcs de todos los Jicmpos, dt las ,,,- ·-

!E Participaron más de mil aviones, qiic lanzaron 18 mil toneladas 
de bombas, según Washington @ Bagdad fue bombardead:i; se ig
nornn los daños l'J::l Dice EU que fue destruida "la casi totalid:id" de 
Ja fuerza aérea de Ir:ik ~ Confusión y dcsinform:ición sobre la 
m'agnitud de la ofensiva m Censura del Pentágono· a la prensa mun
dial ~ Manifest:icio1:cs pacifistas 'en varias partes del mundo 8 
Israel, en estado de máxima alerta ra Prevén analistas que el precio 
del petróleo podría subir hoy :i 45 dólares por barril 

mds imkfcndibks J• rx1ra1las. a:: 

Escriben sobre el Pérsico/. 
Fr::tncisco Jos~ P:ioli 

Rodolfo F. Pciia 
Ui:o Pipitom:: 

Adolfo S:ínchcz Rcliollcdo 
. Grccorio Sclscr 

~ PLAZA PUBLICA 
•.1iguc1 Angel Grnnados Chapa 

CJ Aborto, si o no 
~ Decisión tic h1· CNDII 

U nn tle lns ric:ii:us tle I~ C11~~hión 
t.-i !"\:idnn:il tlr Uerecho-s Jlum:inu~ 

es que 1¡uiu2 u11llztirseb In 
ml~mu p:ir:a un b:irriclu que para un íre· 
i:.:i.tlo. Como su n2cimicn10 p:ult tlr un:a 
tlccisitin ptt"Sltlrnci:il )'no de un:i ley, lo 
1¡ut )td nctes::r.rin corrci:.ircn su oporlu• 
11ltbd, )' pnr 1::1 prnpi:a n:itur::ilcu ..:e los 
rc1¡ucrimit11los 1¡ue jus1i!ic2ron su en .. , 

1000 peo.os 



Serán piúiimos en Jlrféxico. los efectos directos de la guen-~;.~ 21 r 

"li~ftAffia~ s~~-~I ~xiu_· -~&,~ 
méx1co, df, Juc·~c.~ 17 de enero de 1991 / <ú\o YJV I 4745 / di=cctor cencral: luis gut.iérrc:;; r. 
~ . .A. , H "' • '""'" e kh ,.,, -,-

unornasuno 
¿Y después· 
c1a la_g1ic1ro?. 

~Descarta ~_Severos d:ni.os enBagdad; 
Bllsh "otro avanzan teopas_ en l(nwait 
Vietnam" 

No variar:'i 
la política 
econó111ica · 
i;. Proiccch'm contrn 
impactos cxtcn1os 
Cpr.'.."'""1•C..do1 s.r.,...,mc,.,.. 

'"'''"'°'""""-·"'""" ...... """'~ 

~;..=·.....i~~".;;'.,':;:.,i.~ J> 1'LibcracMn'', no 

~Ln fH1i1cipa/ dostrur:cián, en in:staf,1cio11c:s mifiM 
rt1:s t>Vt1ncor.i .. ., lo= inlic/os y s11s nlimJos••, ín;istr 
.:;,1dd;iru Hu:scín t>"Jf;i :;ido um:i sorprcs::1 t.ictiC.'.J'". 
::ifirmü Chcney 
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.u .... 11.o<1c1•""",_'~•.••· .. ;o 
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doo'l, .. c. ............ t..-............... v-1 .. ..,.,J.dlo.~-··l'O'• 
...,..., """"'u. .....,1>u1<> .-.,...1, r..,...;.""'" oo1 .. ,w ....... oobo:-. 
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1011u1.J,,,...,,,., ... c.•:.•.~"' 
'""D<rl""""""•"•"" ... --. 
i:::~~.~: .::..~::t:.; 

• doov•olC....otJO<.t•5"'V<"'Clod<-

• :;:~ ":.-::n~;:..'.';"d~~";;.o11o': 
...,.,,......,..,. .. ....,.,n,.ld1ciuoll 
Or.UNb<1M1"l<1c.¡J""<ltt.mro 
lolP."OOICVf""""!-... .,.., ...... 
qvo """"" ~IO<I.· 

\.lro•1nónd•C...n .. ;..c•5~ 
. cl>d.lutui"wu<.o"'-"'"'"'..,_ 

l .. 11a;<10J.olpo"ot1""'º::."'""'"' 
H .. u ...... r."'611,.••lovd,..ilac .. -...................... , ..... ~ ... . 
""'"'"'º"'''OC~Vft<f•lofOIO,......, 
PO' RUc> Da,.lod •• "'lo_.11~1> 
<~<O'l•l1>•Jnllvl)l.yal1_,...... 

""'""'"'"óc'-r'o.-ylo1•1<N-

~~:':~:,~·:;.~~~::~~<', 
hO:Olltlt"lhdolll'<<OcltlllM!Vt 

O:PO'ta...,1 d•t. Clu lll...U, IU~ .. 
f,,,,... ..... .,..,...o.,.,._,,,,.....!"; 

OLP: 110 h::i.lmi 

~.·:::~~;:.:;::s:::~:.
1

·~ aquí .ataque~ 
. ~~~.~r:;;:~_E~ : de tcri·orista.s 

Cvbo. n..,..,..., Al.l•c.a-<. Petiul•.,.. "- ,. ConJcnn ~<'llcrnl ~1 el 
VN"'<C\.Jl .. &"1!rlq-•tUDf'"""'lol 
uuddtu•~· .,.,. ¡info a.ln l11c:la11 nrnm<ln 

.----------------, ~:~:.~:::.~':'....~-~~: 
en ·esta .~edlición: ~~.·.ii:·~::.~·~·::.:.: 

NACIONALES.- No se m:!)oci:irti :iborto 
por rcc:cnoc:imicn10, 1.fü:o ol Ep~cOp3dO .,. , 

CIUDAD.- i\nunch1 C:im3cho Soi!s la 
:.in1ilucii;m de c:ombus16loo por dí:.c:I 

ECONOMIA.- L\006 hasti' .:z dls. lil 
cotiz:ocl6n in1c:m3cional del pcir01oo · 

INTERNl\.CIONALES.- OLP: Israel, 
im;ilic:ido en ol DScsir·;ito do los 2 !ldores 

Rcch.:lran diput;idos sovi6tic:os un intento rJo 
Gorb3c:hov por rns1::1b!cc:or c:cnsur:i d11 pren:.:i "'!"" :;i 

• CULTURA.- Entrcg6 CSG les premios 
nxion:iles do Ci11nci::is y Arles d11 1!>!>0 

101.1•1..,..., .. ,.,.r•o.r. .. 11a.1 
........ ~. D•Df'll10: •Mtolco M ...... 
blon<.an1111a .... 1..,,.i.1a1do..., 
vvn ~''º'""'••da,,. ,.,r. 
lioi~nv•lo11w11"•"'I~_,..,, 

f.!!~.:~.:: ::i:. ': ~·=:::.: 
;"'.""""· ........ PI' .. ~""""' v-•~ 
<lol goHo .... •Ot>l•l UIOW<\la\ 

"-tOOt<C\l ..... H~°"~~. 

La J10$g'Ucrrn 

en el PVn•ico 

Jori.;o Feinflndoz:M. 
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TEXTO INTEGRO 

Misivos del Popo o 
Bush y Hussein 

VILNA 

.Sepultan o víclimcs 
de lo represión 

("olg:..ISJ 

ti>-Eiís'lPE~Pcis ...;¡ 
Ju.:m M:irb . .i\lp~mtc 

fo guerra ilcl 
Iraq en el 
Congreso de' Ilush 

s ~l=~~tw!i1:1"1~i~~~: 1C:: iJ~ 
cncro. l.o~riiaunvcneiiJ.o~.11s:r• 
111:1 o.le b rcvolur::ión eiemmc.,. 
1miolJ¡:.k'l arU:~nJo. e11 b arc1ia 
U.:losll.:iie11ostklOricmcMco.lill, 
J.11c<¡ucinsiJcb131Jneanc)i:)ru. 
Ju\l.UUC:ntc J'OI clln rmp.>n~o. eo-

p-.::A A. LA.• ----
rnu, • StCClOlltS [H ~ OLOOUCS 
'tUHSUPLCIJClnO 

$1,000.00 

Ataque aéreo y. ma.s~vo de 
EU sin res.PJJesta de ~raq 
Bush: fue para destruir su capacidad 
de hacer bombas nucleares o químicas 
O Purffa S:idd;m y :imcn:i1.l·con d::rle ur.j lección :i EstJdos 

UniJos y sus :ili:idos, en un:i tr:immisión por r:idio 

o Sc~ún rucn:cs del Pent~gono qucd::ron liquidJdJs CJS.i 
en su lot::lid::d fuen:i Jére:i )' trop:is. di. ~lite di.: llu~cin 

O Que t:imbi~n d:ui:iron los misiles :ipunt:idos :i lsr:i~l; en 
dos oc;isionc~ sonó lJ :ibrm:i :intiJfo:::i en Ar;ibb. S:iudi 

• O Todo \'J de :irnerdo con los pbncs; los bl:mcos fllcron 
milil:ires y no ch·i\es, :is.cguró c.1 Presidente por TV 

l 
1 

O L:is olc:id:is :u!re:is continu:idn por lo menos Siete dí:is 
)' h:i.'itJ di~z; dicen que no h:i c:iido ningún :ivión 

.,..'ASlllNGTON, I C de enero. -,A/01r!1·1..,1 '" m1ycuotier,,ei¡Jnr11;ü1.:Jr dcsúc 
f1 guerra ch• Wcrn.:Jm, ti "'c:;ldct1/C Gl·O•J,PC DuJh afirmd Out /1 H1c111ci¡Jn 
de Kvw11i1 h.:J eamtMOc!o. Por s11111111c. S.>ddJm Uuucfr1, ttH tcvi:r>lltf s11s 
/tOflllS, 11Jcgu1d 11ur W11.~hi11¡;1an f,imcm:ml f111fJc_1.nir::iJdal • .i:s l1os1ilidndcs. 
tllcutcr.r 

Efectos menores en México: CSG; todos por la paz: Colosio 
Marcha normal de Convoca el PRI: foro Congreso, 
Jri economia 1 dice plural antibélico partidos, 
EnMC4icoloselec1osclilec1osc1e1a A corutiluir un moYlmiento ampr.o y intelectuales, gu.iua ser.in mor.ores. Tonemos plur;il,quc rallhQuQ el compromiso 
garan!it:idos 11 :itiaslo lnlcrro de delo:; me1Je:inos en l:ivor clo la p;iz empresarios y proJuclos pe11ote10.i y la ~eh:i mundiaJ.in:;t0ayore1P:ir11doRcvo-
no11n.il Ce la econ.::JmiJ y ~nlon- lccionario l:utllueional. En un r::o- otros sectores ""dromos lirmomonto " pa:to, munieado ::il qua donor:iin6 'ºTodos 
ascgu1ó el. pru1:lcn1c Car~.s Sallo por la p;iz•', :;u d;ri¡:;onti:i !nvitO :i mexicanos se riil.S do Gortatf Gn ol monso:ile que 1'1ombresymu/.,1uyatocl1Ul:isot• 
dirioiO ar.ocho a ta nacLOn. Convocó ganl:aelones políl.lc:is, sociales y rronuncian a toi3os los sectOfe.s O• b SOcied:id cu~utalcs a coneonar acciones y 
a eons11rv:i1 la unidad. ta rosponu• propuest¡isenlolvordeesoobjetivo. contra la bllid.·.d y el p:itrlolismo y m;anilestó Ad1i1UO que la conl1ontació!' b1füca 
.!!UO!poran:adcquolap .. uyolros• en el oollo PQ1sleo alocia a !oda fa gu~rra pato .il derecho ser .1n 11. p11St111etiv a humanidadyquoningUnp1.is1saj11:· 
colmuri.eoenquodosearnosv"'i1• r.o a ~us consecuencias• 
TCXTO vnc:cRO OC\. ~Etl:>AJE t:N LA a MA!l INFOl\l.t.-.CION (N LA ·1 r.1~.:...,, J. 7r 91 

joEBATEI 

füuíl Trcjo Dcl:irbrc Norberto Uol.Jbio 

Después de la. hora cero No mntnrás 

fI ~.~~~r;:;i;:,i~~u~~c::;,7:1~ ;q~~;~~~'":'~ ~~.~:· 1;~ 
r:tiOllt;:~ t.: tlivirJcn entre ll ~IC/. ¡uciChU )' b l11o.IJcil 
que cbu11 l"l' b p.1c:rn. A qui, que :.ctumc.s, no hl c:dstio.la 
111u ... 1..1 "º'- qu.c tlcricnJ1 lb miliur cn•nn b vil 1ksc:!llc 
!'JU 1e!-1lvcr el cc:nllkto t.l~I rfrlir:o. t:lolesal¡:.o. e~ mu· 
CL..-:1. TJmhifn lo CScl l1ci:t10 lle que ~111 c.r,'<'CilhncnieJú· 
llClh!'•lnicnC\ l'"lr cic:nHu, o miles, lemlcn: ll.i imrruvi...:• 
w, h~uuioncs N-rl rru1c1:ar romr.i b ¡:1crn. 

A qui me rroron¡;,o lcllnr el 'i¡:nific.:iJ.1 hiu.MieÓ ~ 
JCtt1.:1lúcl.:rl>jcc:idnllccC111cicnei1.r.:r10úe11n:o.lc• 

fini.·i.~n scncfll: el ohjclllr o.le eo11Cicncil u lqucl qne tC• 

ch:1.:1in,·ar.tlickln.Jlmcn1cll¡:ucrn. Oh~l'YC!oebien: U\· 
cc>nJ:c;.•n1bne111e, ~tlccir, sin eon.Jici.'lna. Dicho.Je: 
01m11 .. ll.ln:c.s1q11clq11creclll1.:1~lquicrJ1.1.'lilic:ei~n 
.Je ll ~u.:nl. 

s.:Jiñ:cnc~onoluyn.J.J:i nnevo:to-J:ucon.Jcn.:inll 
¡?u~Tr:. l..:I contl.::llll1 reto 11 !uccn. Y .:Jeml' zc.s vcro.111.l 
que 1,..J.11 eonJeru11 b ¡:ucn:~ ~t.uai1101 J..c¡:.utl'• .,¡,.que 

J:.'iCltlllt-:N: 

O Aument:l 5 dólares 
el cnitlo: en Japón 
se coliz:i y:i a j7 
¡r6,:..a:J¡ 

O Sorpresa del Vaticano, 
lrislcz:i de De Cuéllar, 
n1utismo de ¡, URSS y 
amargura de F. ~astro 
(1'6fO.e1nr1:11 

O Cunden fas protestas: 
ésta no es nuestra 
gucrr:i 1 cl:im::rn en EU 

P'~·"' 

(ECONOMIAI 

Fcrn:tndo Catzad:a F:ilcOn 

• EU,· inccrlidumbrc 
• l\ léxico, :ilcj:n1o 
L'' ~MJ~ 11.1~c !un qua.1.nln lol mi· 
llo11e1 t.lc hnju imrrc.'l..u, Uc cintu 
¡;tllm!l(, lle mik1o.lc rcireubs. en lu 
QUe se lscnUbl º'n11ncl nijs"''! tror 
qu~1o1¡:ohicrnr>ss.c:hlne111~tluc:n 

llr;ocnloq11clo.o;¡1u:blosnocn11eucr· 
Um~trnrq1~lb~cn1cnn"1i:leorra:c 

otn C'\f'C1ln1.3 mJs 4uc b 1nuenc:! 
r.lflnlklf'l:1..0yllp1Crr.iluncm• 

fe"J•fo l i1n¡ucur b'cconninb mtU\· 
1 .... ('l.lrtiUosPJll:h:osl1.1nc..:l<larcc11l11r.ncr.tet.li,tJ111cs 

o.lcl juuno ciuJ.nllnu ..¡uc c.;iml'Cl en estos o.lbs. Ülfr~«:l• 
u,"cnM1\rrori.1siJ1lcina',notuns:ihiJo,onolianf""JiJo, 
re~·JtJr \'.0<1 inidJ1ivnJc c•rroiún ymowilil'.:id.-..1 \J\ ¡;,l• 
n:' J.: rcrrochc, que: )iemrrc Sllnuru íurml o.le nunif.:.,1:1r 
lllti~..JJJ y lcinor. que lun uU.1iJo :uue el fa.nu•n1.2 úc 1.:1 
¡;11.:irJ. CI úcl PCr)ii.:o es w1 contlic10 Que nru q1cc.ll ¡:co-

• Fedo1ico D:irrcra Fucn1c:; (7) Jor¡;" C.llvifT>Or.lc' y C. (12) Citilo necio (\J) llu12Q O:ir;ivito 
Am4!UtJ;i( 1!i) tl~tor A.1mlre1 Cu~n:ir (17) .1,,,,;.,¡t11n(1'JJ Jos~ Vuslll (ztj • C1TÍ;11m.\ñ.~AltTI·:. 
T.l:lt,\S: tduardo Ll::ild" (11) M;i.rllll CanlU (12) Ft:inc1~eo Ccha111es (l:i) S~lv;idot Eli1ondo 
(1J) Lcon;iróo Ga'.el:i Ts:io (ot~~f\:: • ." .. ~~· 


	Portada
	Contenido 
	Introducción 
	Capítulo I. Definir al Discurso
	Capítulo II. Conocer la Libertad
	Capítulo III. Determinar la Noticia
	Capítulo IV. Pensar el Discurso
	Capítulo V. Construir el Discurso (Nivel Estructural)
	Capítulo VI. Construir el Discurso (Nivel Estilístico y Retórico)
	Conclusiones Generales
	Bibliografía General 
	Anexo



