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INTRODUCCION 

El. presente trabajo es una propuesta para describir 

y explicar el. discurso periodístico como un discurso 

cultural.mente construido que informa sobre l.a realidad 

social.. Para el.lo hemos tomado como punto de partida el. 

concepto de esquematización del. lógico suizo Jean-Bl.aise 

Grize para quien l.a construcción discursiva es un proceso 

lógico-discursivo de construcción y reconstrucción de 

sentidos en una situación de comunicación específica. 

Con base en este concepto de esquematización de 

Grize, explicamos el. proceso de l.a construcción discursiva 

periodística. Pero, y en virtud de que el. periódico es un 

medio de comunicación masiva, considerarnos también, que l.a 

esquematización de l.a realidad social. que construye el. 

periódico asume l.as características discursivas propias de 

l.os medios masivos de comunicación. 

Partimos del. supuesto de que en el. contexto 

mundial., hoy día, vivimos en un ambiente que John B. Thompson 

ha 11arnado de "massmediación" general.izada de l.a cultura 

moderna. Se trata de un proceso que irnpl.ica que l.a 

transmisión de l.os mensajes cultural.mente construidos están, 

cada vez más, mediados por "l.os aparatos técnicos e 

institucional.es de l.as industrias de l.os rnediosM de l.a 

comunicación masiva. 

Con este marco de referencia, pretendernos enfatizar 

l.a importancia que cobra l.a construcción y reconstrucción de 

l.os significados que transmiten l.os discursos periodísticos, 
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pues éstos son, hoy día, una de 1as principales 

conocimiento sobre e1 acontecer mundia1. 

fuentes de 

Una vez asentado el contexto sobre e1 cual 

trabajaremos, nos interesa analizar, 

elementos que intervienen en 1a 

esquematizaciones periodísticas. 

en 1o particular, 

construcción de 

los 

las 

En este sentido, cabe seña1ar que 1a construcción 

de la rea1idad en e1 discurso periodístico obedece a un 

proceso 1ógico-discursivo desarro11ado en un contexto social 

específico, y que se basa en las rutinas del quehacer 

periodístico a fin de cumplir con 1a tarea informativa del 

periódico. 

proceso 

El propósito centra1 en este trabajo es exp1icar el 

de construcción de la realidad social en la 

esquematización periodística. Para e11o, nos basaremos en el 

análisis lógico-discursivo de dos periódicos, que por la 

distinta posición ideológica desde la cual construyen sus 

discursos, necesariamente •esquematizan la realidad• de 

manera diferente. 

En el primer capítulo hacemos una revisión teórica 

de los principales modelos del ámbito de las ciencias de la 

comunicación y del ámbito de la lingüística, la semiótica y 

la 16gica natura1 que explican el proceso de la comunicación 

social, a fin de señalar la importancia de caracaterizar este 

proceso corno un acto de interlocución entre los individuos, 

interlocución que sólo tiene sentido en la situación de 

comunicación en la cual se produce. 
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Por 1o que se refiere a ios rnode1os de1 ámbito de 

ias ciencias de 1a comunicación, nos interesa destacar que a 

partir de 1a propuesta de Lasswe11 para exp1icar 

científ icarnente 1a acción comunicativa y con base en e1 

mode1o matématico de Shannon y Weaver, que marcó una decisiva 

inf1uencia en rnode1os posteriores, 

a1. proceso comunicativo corno un 

mensajes. 

ia constante es considerar 

proceso de transmisión de 

Si bien esto es cierto, queda fuera de eiios e1 

concepto de ia significación, mismo que no puede ignorarse en 

ias construcciones de1 discurso socia1. Es aquí en donde 

encajan ios rnode1os de1 ámbito de ia 1ingüística y de ia 

1ógica natura1. 

teóricas 

masiva y 

Para1e1arnente ai desarro11o de 

sobre e1 funcionamiento socia1 

de 1os efectos que a corto y a 

ias exp1icaciones 

de 1a comunicación 

1argo p1azo ejercen 

1os medios masivos de comunicación sobre e1 púb1ico receptor, 

se desarro11aron 1as exp1icaciones 1ingüísticas que en un 

principio centraron su atención en 1as características de ios 

mensajes en sí mismos, sin considerar 1a dimensión 

contextua1. 

La socioserniótica subsanó esta omisión. Exp1icar ia 

estructura y 1as funciones de1 1enguaje dentro de un contexto 

socia1, y considerar a1 proceso de ia comunicación corno un 

proceso 

cornp1etó 

de producción, circuiación y consumo de 

significativamente ia exp1icación de 

comunicativa de 1os individuos en ia sociedad. 

símbo1os, 

1a acción 



.. 
El. criterio para sel.eccionar y ordenar l.os 

distintos modelos en este capítul.o es de índol.e cronol.ógico, 

y el.l.o es no sól.o por un respeto a l.a época y a l.as 

circunstancias en l.as cual.es aparecen l.os model.os, sino 

porque también, con este orden, estamos respetando un proceso 

que va de menor a mayor compl.ej idad en l.os el.ementos que 

expl.ican el. proceso de l.a comunicación masiva en l.as 

sociedades actual.es. 

El. gran mérito de 

comunicación es sistematizar 

un hecho social.. Este gran 

l.os primeros teóricos de l.a 

su estudio y considerarla como 

mérito no pal.idece ante l.a 

consideración de otros elementos ahora necesarios para 

explicar este proceso y que eran inimaginables hace cincuenta 

aftos. Concretamente nos referimos a l.a influencia de l.os 

avances tecnológicos de l.as últimas décadas en l.os sistemas 

de l.a comunicación en general. y de l.a co!f1unicaci6n de l.os 

medios masivos en particul.ar. 

No obstante, sí nos permitimos cuestionar l.a 

concepción un tanto simpl.e del. proceso de l.a comunicación en 

estos rnodel.os inicial.es en cuanto a que en el.los se ignora l.a 

importancia de l.as condiciones de producción del. discurso, 

así corno l.os efectos de sentido que necesariamente conl.l.eva 

todo discurso social. y, sobretodo, el. no considerar que el. 

discurso social. es un discurso cul.tural.mente construido. 

Pensamos que para una cabal. explicación del proceso 

de l.a comunicación en general., y de l.a masiva, en particul.ar, 

en necesario integrar l.as propuestas del. campo de l.a ciencia 



de l.a comunicación y las del campo de la socio-lingüistica, 

l.a semiótica social. y l.a l.ógica natural.. 

Jean-Blaise Grize, con base en Piaget, propone 

explicar la acción comunicativa desde la lógica natural. En 

su propuesta enfatiza el. papel que tiene l.a cu·l.tura ·en l.a 

construcción y reconstrucción discursiva. En virtud de esto, 

consideramos pertinente incl.uir en este trabajo un capítulo 

en el cual se expl.ique l.a forma en como la cul.tura ha 

influido en l.a interacción social de l.os individuos antes y 

después de la aparición de l.os medios masivos de 

comunicación. 

En el segundo capítulo nos ocupamos en expl.icar el. 

desarroll.o de l.a cul.tura de masas para, por una parte, 

entender por qué decimos que el. discurso está cultural.mente 

construido, y por l.a otra, para explicar la importancia y el. 

papel. que en l.as sociedades modernas desempeñan l.os medios de 

comunicación masiva. 

hecho 

tienen 

El. propósito, 

de que en las 

conocimiento de 

en este capítul.o es enfatizar el. 

sociedades modernas, l.os individuos 

l.o que ocurre cotidianamente en su 

mundo próximo y l.ejano, principal.mente, aunque no únicamente, 

a través de l.os medios de comunicación masiva, de ahí que 

digamos que los individuos tienen un conocimiento "masivo

mediado" de l.a vida social.. 

En consecuencia, también nos interesa, en este 

capítul.o, señal.ar l.as 

masiva. En este sentido 

características de 

l.a definimos, con 

l.a 

John 

comunicación 

B. Thompson 
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como un proceso de construcción de mensajes que están a1 

a1cance de una gran pluralidad de personas que no 

necesariamente comparten, al momento de la recepción, e1 

mismo espacio, ni reciben 1os mensajes a1 mismo tiempo. 

También coincidimos con Thompson cuando destaca 

como una característica importante de la comunicación masiva, 

e1 que 1a producción y la difusión institucionalizada de 1os 

mensajes, permite la interacción con otros distantes en el 

espacio y e1 tiempo en virtud de los mecanismos de fijación y 

reproducción de los mensajes. 

Los avances tecnológicos, entonces, han facilitado 

la expansión y la omnipresencia de la cultura de masas en 1as 

sociedades contemporáneas. Ante esto, otras formas de cultura 

como la cultura cultivada y la cultura popular, se han visto 

en 1a necesidad de cambiar sus códigos a los de la cultura de 

masas a fin de garantizar su supervivencia. 

En este contexto histórico, nos parece importante 

incluir la historia de los periódicos en su relación con el 

desarrollo de la cultura y explicar así, no sólo la 

vinculación del comportamiento social frente a los medios 

masivos de comunicación, sino, sobretodo, nos 

destacar el papel central que en todo este proceso 

cultura en la vida social de los individuos. 

interesa 

juega la 

Según esto, destacarnos, por una parte, el paso de 

la producción y circulación limitada de los mensajes 

periodísticos y, por ende, su consumo elitista, a la 

producción, circulación Y consumo masivo. Por otra parte, 
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exp1icamos 1a re1ación de1 proceso genera1 de 

circu1ación- consumo de mensajes masivos, con 

particu1ar de construcción y reconstrucción de 1a 

producción

e1 proceso 

rea1idad en 

e1 discurso periodístico. 

En e1 tercer capítu1o describimos esta re·1ación 

entre e1 proceso genera1 de 1a comunicación masiva y 1as 

formas concretas en 1as cua1es 1os individuos vivén este 

proceso. Para e11o, nos basamos en 1as operaciones 1ógico

discursivas de1 proceso de construcción y reconstrucción de 

1a esquematizaci6n. E1 propósito es dejar en c1aro 1as 

funciones que cump1en las operaciones de1 pensamiento y 1as 

operaciones de1 1enguaje en la construcción discursiva para 

después, en e1 siguiente capítu1o, re1acionar1as con 1as 

actividades de1 quehacer periodístico y con e1 proceso de 

construcción de 1a esquematización de 1a rea1idad. 

La esquematización es una construcción discursiva 

que imp1ica, de acuerdo con Grize, un proceso (operaciones de 

pensamiento), y un resu1tado (operaciones discursivas). Las 

operaciones de pensamiento tienen como finalidad organizar 

1as pa1abras a modo de que "hagan sentido" en 1a situación de 

comunicación específica. La esquematización corno resu1tado, 

es la propuesta discursiva de1 locutor ante e1 locutario. 

Esta propuesta 1a concebimos como un "discurso interesado•, 

es decir, la esquematizaci6n se construye, siempre, con la 

intención de inf1uir en el 1ocutario. 

E1 concepto de intencionalidad en la construcción 

del discurso, tiene una especial relevancia en nuestro 
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trabajo, pues uno de los supuestos básicos es que el discurso 

periodístico es, siempre, una •construcción discursiva 

interesada•, acerca de la realidad social. 

Esto significa que en la construcción de las 

esquematizaciones lo importante es realizar una ser1e de 

operaciones lógico-discursivas no sólo para proponer una 

visión del mundo, sino, fundamentalmente, para garantizar su 

verosimilitud y lograr así influir en el ánimo y en las 

creencias de las personas. 

Grize introduce la noción de lógica natural para 

explicar 1a construcción de una realidad social verosímil. Es 

una lógica distinta de la lógica formal y se basa en valores 

socioculturales compartidos por el grupo social. Las 

operaciones de esta lógica se expresan mediante un lenguaje 

natural válido para la situación de comunicación en la cual 

tiene lugar. 

En el capítulo cuarto relacionamos el planteamiento 

de Grize sobre el proceso de construcción de la 

esquernatización con las rutinas del trabajo periodístico y la 

construcción del discurso expresado en la superficie 

redacciona1 del periódico. También señalarnos la vinculación 

entre las 

selección, 

indicados 

primero. 

actividades periodísticas y 

jerarquización y tematización 

los 

de 

en los modelos de comunicación 

Para explicar nuestro supuesto 

construcción de la realidad en el discurso 

conceptos de 

la 

del 

de 

realidad, 

capítulo 
/ 

que la 

periodístico 
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obedece a la intención ideológica institucional, nos basamos 

en la teoría de la •agenda-setting•, según la cual el 

periódico tema tiza la realidad social al excluir unos 

acontecimientos e incluir otros y al jerarquizarlos en la 

propuesta discursiva de la superficie redaccional. Con· estas 

actividades, el periódico determina cuál es el 

actualidad y cómo hay que pensarlo. 

tema social de 

Para la tematización, el periódico recurre a una 

del quehacer 

iguales en todo 

actividades, características serie de 

periodístico y, por tanto, aparentemente 

medio masivo impreso, pero que devienen en una construcción 

discursiva particular, distinta de un periódico a otro. La 

explicación es que si bien la realidad es una y "ahí está•, 

su referencia, por ser ideológicamente interesada, deriva en 

una •interpretación de esa realidad" lo cual implica, 

necesariamente, el manejo de mecanismos de valoración en las 

estrategias discursivas. 

En consecuencia, aunque el registro y la selección 

de los acontecimientos sociales no forman parte del proceso 

de construcción de la esquematización, son actividades 

periodísticas previas y básicas para su construcción, y de 

suyo, ya comportan una intención "interesada", valga la 

redundancia. 

Sabemos que la intención del 

a los lectores de lo que acontece en 

inmediato. Asimismo, es interés del 

significado de los acontecimientos y 

periódico es informar 

su entorno mediato e 

periódico explicar el 

su importancia en el 
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1ugar y en e1 momento en que suceden. Pero, a1 cump1ir con su 

propósito informativo y orientador, e1 periódico también 

inf1uye en e1 conocimiento y en 1a opinión de 1os 1ectores. 

con base en esto, podemos decir que e1 periódico 

construye 1a rea1idad social a1 esquematizar1a. Y ctue 1a 

esquematización está expresada en 1a superficie redacciona1 

de los periódicos. En este sentido, es re1evante e1 pape1 de 

1as series discursivas que, con E1iseo Verón, caracterizamos 

como 1inguísticas, paralinguísticas y no 1inguísticas. Con 

e11as nos referimos a 1os textos, a 1a confección tipográfica 

y a 1as fotografías y/o dibujos que conforman toda 1a 

propuesta discursiva del periódico. 

Nos importa destacar, según 1o antes dicho, que en 

1a construcción 

significativo no 

de la 

só1o el 

esquematización periodística, es 

sefía1amiento tópico (tematización) 

sino también, su va1oración dentro de1 discurso, misma que se 

1ogra con 1a tipografía y con 1a distribución de 1os textos, 

1as fotografías y 1os dibujos (lugar preferencia1) en 1a 

superficie redacciona1. 

En suma, cuando decimos que el periódico construye 

1a realidad social, nos estamos réfiriendo a que con base en 

un conjunto de 

estrategias propias 

crea y propone a los 

realidad social. 

estrategias 

del quehacer 

lectores un 

lógico-discursivas y de 

periodístico, el periódico 

discurso verosímil sobre la 

Para ilustrar este proceso de construcción de la 

realidad social en el discurso periodístico, llevamos a cabo 
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el análisis de un acontecimiento: el. l.evantamiento armado en 

Chiapas, esquematizado en dos periódicos capital.inos: La 

Jornada y El. Nacional.. Le dedicamos a este anál.isis l.os 

siguientes tres capítul.os. 

En el capítul.o quinto hacemos el. pl.anteainiento 

metodol.ógico y definimos l.os perfiles de cada periódico •. El. 

propósito es señalar que no obstante . que ambos periódicos 

desarrol.l.an rutinas de trabajo similares, l.o cual. implica un 

mismo procedimiento para construir l.os discursos, en virtud 

de su distinta posición ideológica, esquematizan l.a real.idad 

en forma diferente. 

Nuestro 

diferentes, pues 

interés no 

l.a elección 

es 

de 

probar estas 

l.os periódicos 

posiciones 

se basó, 

precisamente, en esta diferencia. El. interés radica en 

mostrar "cómo esquematiza" cada periódico el acontecimiento. 

Es decir, el. propósito es señal.ar l.as operaciones 

discursivas que intervienen en l.a construcción 

lógico

de cada 

discurso y, así, conocer l.a tematización del. discurso en cada 

uno de el.l.os. 

A la pregunta ¿qué sucede? cada periódico tiene una 

respuesta que no difiere significativamente en 

cuanto a l.a forma 

cuanto al. 

lo en en como acontecimiento, pero sí 

relatan y, por supuesto, 

Los actores sociales son 

en como l.o expl.ican editorialmente. 

los mismos, pero la val.oración de 

sus acciones, presente en todo 

( títulares., relatos, comentarios, 

el. discurso 

fotografías, 

periodístico 

etc.), es 
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distinta y ello deriva en una esquematización, aunque 

verosímil en cada caso, también diferente. 

En este capítulo incluimos un inventario tópico que 

corresponde a una descripción detallada del contenido de las 

páginas de los periódicos que analizamos. El propósito es 

brindar una •imagen hablada• del anexo de este trabajo en e1 

cual incluimos las copias de. las páginas de los periódicos en 

1as que realizamos el análisis. La importancia de "esta 

imagen• hablada, además de complementar al anexo, tiene la 

intención de precisar y caracterizar las operaciones de 

inclusión, jerarquización y tematización periodísticas, a la 

vez que determinar las series lingüísticas, para1ingüísticas 

y no lingüísticas antes aludidas. 

De e~te inventario tópico también desprendemos una 

cronología comparativa del acontecimiento. El propósito es 

señalar las diferencias discursivas diarias de cada periódico 

en relación con los acontecimientos del levantamiento armado. 

Igualmente, de1 inventario tópico, desprendemos las 

modalidades 

periódico 

discursivas 

se refirió 

que expresan la 

al grupo armado. 

forma en como cada 

En virtud de la 

posición ideológica de cada periódico y por la posición desde 

la cual habla cada uno de ellos, suponemos una referencia muy 

distinta al grupo armado, sobretodo por 10 que se refiere a 

la intención valorativa de cada discurso. 

En el capítulo sexto hicimos el análisis tópico del 

discurso de cada periódico. El propósito es ilustrar, con 

base en las operaciones lógico-discursivas, la forma en corno 
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cada periódico tematizó el levantamiento armado en Chiapas en 

la primera semana de enero de 1994. Para ello, precisamos las 

clase-objeto y las predicaciones diarias de cada periódico, 

tanto en su primera página como en el artículo editorial, 

durante el periodo del análisis. 

El séptimo capítulo 10 dedicamos al análisis 

argumentativo .. Distinguimos entre la argumentación en sentido 

estricto,. correspondiente a los razonamientos del discurso 

periodístico expresados en los artículos editoriales, y la 

argumentación en sentido amplio, correspondiente a la 

dimensión retórica de todo el discurso y que, con base en 

Grize, llamamos •mecanismos de valoración•. 

El propósito de analizar los razonamientos es 

precisar la opinión que manifestó cada periódico ante los 

acontecimientos de Chiapas, durante el periodo analizado. La 

importancia del análisis radica en señalar los razonamientos 

que se esgrimieron y, por tanto, señalar la forma en como 

cada periódico construyó las esquematizaciones 

argumentativas. 

En este mismo capítulo, en la segunda parte, 

analizamos los mecanismos de valoración. Sólo atendemos dos 

de los varios que propone Grize: los procedimientos lexicales 

y las especificaciones y que se refieren al uso del lenguaje 

con fines valorativos. También, de acuerdo con Van 

consideramos como estrategias va1orativas, el recurso 

autoridad, la cita textual y el manejo de cifras. 

Dijk, 

a la 
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Con base en el planteamiento de los capítulos 1 y 4 

en el sentido de la importancia que tienen las actividades de 

acopio informativo, selección y jerarquización, del quehacer 

periodístico así corno las operaciones lógico-discursivas para 

esquematizar la realidad social, también considerarnos como 

mecanismos de valoración, la tematización, la jerarquización 

de los acontecimientos y la tipografía de los titulares. 

La selección de estos mecanismos de valoración, 

obedece al propósito de limitar la amplitud a la que remite 

la valoración en la construcción del discurso, por una parte, 

y a que, en congruencia con el propósito descriptivo de este 

y con las actividades periodísticas trabajo, 

explicadas en el 

base en 

capítulo cuarto, es suficiente con estos 

mecanismos de valoración. 

Por último, 

del trabajo de tesis, 

otra metodológica, en 

división. 

cabe señalar que debido a 

integrado en dos partes: 

las conclusiones hacernos 

la estructura 

una teórica y 

también esta 
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CAPITULO 1 
"LOS MODELOS DE LA COMUNICACION" 

Desde que Harold Lasswell sistematizara, por 

primera vez, en un modelo el proceso de la comunicación, le 

han seguido muchos más. No obstante, es nuestra opinión, que 

en ellos subyace el concepto de transmisión de la 

información, tan claramente definido por Shannon y Weaver 

para explicar un proceso de comunicación que si bien existe, 

no es suficiente para explicar la comunicación humana que es, 

en esencia de naturaleza cultural. 

Paralelamente a los diversos modelos que desde el 

ámbito de la ciencia de la comunicación se ocupan de explicar 

el proceso de la comunicación, han surgido los modelos del 

ámbito de la lingüística y de la semiótica. La aportación de 

estas disciplinas al campo de la comunicación es muy 

importante pues incorporan al proceso de la comunicación el 

concepto de la significación. Pero esta aportación aunque 

valiosa, no ha sido suficiente para explicar la dimensión 

cultural del proceso comunicativo. 

Esto nos lleva a señalar la necesidad de buscar 

nuevas explicaciones. Explicaciones que, a nuestro juicio, 

integren las aportaciones centrales de la ciencia de la 

comunicación, la lingüística, la semiótica y la lógica 

natural y que tornen en cuenta al contexto social. 

Con este ánimo integrador, hemos hecho una 

selección de los modelos que, a nuestro juicio, aportan los 
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conceptos que definen a un discurso culturalmente construido 

cuya finalidad es, mediante la información, influir en las 

creencias, las actitudes y los comportamientos de los 

individuos. Nos referimos al discurso periodístico. 

Los modelos seleccionados explican, primero,· a la 

comunicación masiva y su interacción con el contexto social; 

y, después, al papel del lenguaje y de la lógica natural de 

lo cotidiano en este proceso de construcción discursiva. En 

atención a esto separamos los modelos en dos grupos: los que 

proceden del ámbito de las ciencias de la comunicación y los 

que proceden del ámbito de la lingüística, la semiótica y la 

lógica del lenguaje. 

1. Mode1os de1 Ambito de 1a Ciencia de 1a 

Comunicación: 

1) Modelo de Comunicacion de Harold Lasswell 

(1948) 1 

Se considera a LASSWELL el padre de la teoría de la 

comunicación por haber sido, junto con Lazarsfeld, el primero 

en plantear científicamente el estudio del proceso de la 

comunicación. Lasswell se interesa por la propaganda política 

y la opinión pública. Su modelo se basa en el paradigma 

conductista que privaba en la investigación científica de esa 

época (1948) y pone el acento en la capacidad de manipulación 

de los medios de comunicación de masas. 

1 Harold Lasswe11 publicó el modelo en 1948 en su conocido arti~~1o •Escructura y función de 
la comunicación de masas•. Para Lasswell, los medios masivos se~ el principal instrumento 
•para la formación y la difusión de los s~rnbolos de legitimidad de un gobierno•. 
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Lasswel.1. introduce en el. model.o arist6té1ico2 dos 

importantes elementos: el CANAL por el cual. se transmiten 1.os 

mensajes y 1.os EFECTOS que dichos mensajes producen. Según 

él., para conocer el acto comunicativo hay que contestar las 

siguientes preguntas: 

¿QUZBN 

1 

dice QUE en qué a QUIEN 

4 

con qué EFECTOS? 

2 5 

QUIEN (fuente) es un sujeto estimulador; QUE son 

1.os estímulos comunicativos originadores de una conducta; el 

CANAL es el instrumento que permite la trans:misi6n de los 

estímul.os; QUIEN (receptor) es el. sujeto que recibe los 

estímulos y que reacciona ante el.los y los EFECTOS son las 

respuestas a 1.os estímulos comunicativos. 3 

El modelo de Lasswel.1., a diferencia de otros 

modelos posteriores que se ocupan en expl.icar el. proceso de 

1.a comunicación, "describe" 1.a acción comunicativa; el model.o 

es una propuesta metodológica para anal.izar 1.a acción 

comunicativa en virtud de que a cada una de estas preguntas 

corresponde un deter:minado tipo de anál.isis: 

QUIEN: análisis del. control.. 

DICE QUE: anál.isis de contenido. 

EN QUE CANAL: análisis de 1.os medios. 

A QUIEN: anál.isis de 1.a audiencia. 

CON QUE EFECTOS: anál.isis de 1.os efectos.• 

2 El modelo arisc.oc.élico, referido a la persuasión, tiene tres elementos: QUIEN (orador) 
dice QUE e mensaje) a QUIEN Caudit.orio). 
3 M1que1 Rodrigo A1sina. Los modelos de la comunicación. Madrid. TECNOS. 1989. p. 30. 
4 Ib1dem. p. 33. 
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Ei modeio de Lassweii rebasó ei contexto que ie dio 

origen y ha servido de guía a posteriores trabajos de 

investigación en ei campo de ia comunicación. En especiai, a 

nosostros nos interesa metodoiógicamente para determinar 

nuestro objeto de estudio: ei anáiisis dei discurso 

periodístico. 

2) Modeio de Shannon-Weaver (1949) s 

Ei mode1o propuesto por ciaude Shannon y Warren 

weaver se origina en aigunos trabajos de ingeniería de ias 

teiecomunicaciones. Los estudios entonces reaiizados tenían 

como propósito •mejorar ia veiocidad de transmisión de ios 

mensajes, disminuir ias distorsiones y ias pérdidas de 

información, aumentar ei rendimiento generai dei proceso de 

transmisión de inforrnaciónª.6 

Este modeio piantea una teoría matemática de ia 

comunicación conocida corno teoría de ia información 

centra su atención en ei canai en tanto ie interesa 

eficacia en ia transmisión de ios rnensaj es. se trata, 

que 

ia 

en 

síntesis, de hacer pasar por un determinado canai, en ei 

menor tiempo posibie, ia mayor información con ei mínimo de 

interferencias. 

S En 1949 la Universicy of rl1inois Press edita el modelo con el titu1o de •The Mathemacical 
Theory of communication•- Rodrigo Alsina. Op. Cíe. p. 36. 
6 Mauro Wolt. La investigación de ia camunícacíón de masas. Máxico. PAICOS. 1987. pp. 127-
128. 
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El modelo es como sigue: 

El modelo explica el proceso de la comunicación de 

la siguiente forma: una fuente emisora selecciona un mensaje. 

lo codifica y transmite una seftal (información) a través de 

un transmisor; la señal pasa por un canal y puede ser 

interferida por un ruido. La señal sale del canal y es 

recibida y decodificada por un receptor que la convierte en 

mensaje y así llega a su destino. 7 

El término información en la teoría matemática de 

la comunicación, no tiene el significado del uso cotidiano, 

sino que se refiere no tanto a lo que se dice como a lo que 

se podría decir; es la medida de la libre elección de un 

mensaje. Se trata de un concepto de probabilidad: a mayor 

libertad de elección de los mensajes, mayor incertidumbre 

sobre cuál mensaje será elegido. Las probabilidades de 

selección de un mensaje en particular son menores.ª 

7 Este mode1o se basa en un concepto de información cuya medida es el •bit•. La palabra 
•bit• corresponde a 1a abreviatura de las palabras binary y digit y se refiere a la unidad 
de medida informática que indica la cantidad de pasos binarios que componen una información. 
Rodrigo Alsina. op. Cic. p. 36. 
B Rodrigo Alsina. Op. Cic. pp. 40-41. 
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Muy unidos al concepto de información están los 

conceptos de entropía y de redundancia. Los explicaremos 

brevemente. La entropía es una medida de desorganización de 

un sistema. La entropía se reduce con la información en tanto 

que ésta es una medida de organización de mensajes . De 

acuerdo con el modelo, a mayor desorden o entropía en el 

sistema de transmisión, mayor es la cantidad de información 

que necesita el sistema para recuperar el mensaje. 9 

La redundancia es un exceso en la información. Se 

dice más de lo que se necesita para comprender el mensaje. En 

el modelo matemático de la comunicación, la redundancia es el 

•porcentaje de reducción informativa con respecto a la 

estricta cantidad de informaciones que podría haberse 

transmitido con igual cantidad de signos. Es decir, a mayor 

redundancia, menor información transmitida.• 1 0 

Esto nos lleva a establecer que a mayor 

incertidwnbre, mayor necesidad de información. En 

consecuencia, y para efectos de nuestro trabajo, podríamos 

decir, con base en este modelo, que a mayor imprevisibilidad, 

mayor •noticiabilidad" del acontecimiento. 

El modelo, que goza de las ventajas inherentes a 

los modelos matemáticos: la posibilidad de la deducción y la 

verificabil.idad de los datos, es útil en tanto describe l.a 

linearidad de la transmisión, para el estudio de las 

9 El concepto de entropía proviene de la termodinámica y mide el grado de desorden molecular 
de un sistema. Rodrigo Alsina. Op. Cic. pp. 41-42-
10 Rodrigo Alsir.a. Op. Cit. pp. 41-42. 
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telecomunicaciones pero, insuficiente para explicar el 

proceso de la comunicación discursiva. 

3) Modelo de Comunicación Colectiva de Wilbur 

Schramm (1954).11 

Este modelo surge en el contexto de la guerra· fría; 

cuando en el ámbito de 

paradigma científico del 

la investigación predomina 

estructural-funcionalismo y 

el 

el 

empirismo. A Schramm le interesa estudiar los efectos de la 

comunicación masiva, de ahí que el acento esté puesto en las 

características de la audiencia y en el proceso de influencia 

de los medios masivos. 

El modelo de Schramm es como sigue: 

El modelo de Schramrn 

procedimiento de· la comunicación 

.Audiencia mas1.va 

Cada receptor decodifica, 
interpreta, codifica 

Cada grupo reinterpreta 
e1 mensaje 

explica l.os efectos 

masiva. El acento 

del 

está 

puesto en las características de la audiencia y en el proceso 

de influencia de l.os medios masivos. 

De acuerdo con este modelo, la audiencia tiene 

mayor interés por estar bien informada; es una audiencia más 

exigente, más selectiva de mensajes y más cuestionadora. 

11 El modelo de Schramm aparece en 1954 en su obra Procoss and e~fects of mass comunicacion-
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Para el. propósito de nuestro trabajo, nos interesa 

destacar de este model.o que el. periódico, medio masivo de 

comunicación, en el. proceso de esta comunicación funciona 

como un decodificador, un intérprete y un codificador de l.a 

real.idad social.. El. periódico recoge y sel.acciona de · entre 

varios acontecimientos, aquel.J.os que son susceptibl.es de 

convertirse en noticia. Asimismo, el. periódico transmite 

muchos mensajes idénticos que son recibidos por una audiencia 

masiva; esta audiencia reinterpreta (decodifica) l.os mensajes 

y produce un feedback. 12 

4) Modal.o de westl.ey y Mac Lean (1957). 

Westl.ey y MacLean pl.antean un modal.o de 

comunicación de masas que nos parece interesante porque en él. 

se considera, por primera vez, l.a rel.ación social. en el. 

proceso de l.a comunicación Y. sus impl.icaciones en l.a 

interacción que se establ.ece entre el. medio masivo y l.a 

fuente de información, por una parte, el. medio masivo y el. 

públ.ico, por otra y, final.mente, entre el. públ.ico y l.a fuente 

de información. 13 

El. model.o es como sigue: 
IBA 

' X, 

:x,~ 
X1 -----+ A 

----,,_. :'-..... 
/ICA '\ 
¡,--,~ \ 
~e x- '• 4< .. !!s. .... ~ X, 

X. 

12 Rodrigo A1s1na. op. Ci~. pp. 50-52. 
13 El modelo se basa en e1 modelo de la comunicación interpersonal de Newcomb (1953). Judith 
Lazar. La sc1ence de la communicaCion. 2•. ed. París. 1993. pp. 111-112. 
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X es 1a rea1idad socia1 (conjunto de 

acontecimientos) sobre 1a cua1 ponen atención 1os medios. 

A es una fuente de información; puede ser un 

individuo o 

respecto de X. 

una organización que tiene 

Es una fuente interesada. 

a1go que decir 

todos 1os 

Cump1e e1 

e es e1 medio o e1 comunicador que selecciona entre 

mensajes de A y transmite a B 1o que ha escogido. 

pape1 de mediador entre A y B y su función es 

satisfacer 1as necesidades de B. 

B representa al púb1ico de1 medio que tiene 1a 

necesidad de recibir 1as informaciones sobre e1 entorno. 

x• es e1 acontecimiento escogido por c. 

X'• es e1 mensaje difundido (modificado) por 1a 

mediación (trabajo periodístico) de1 medio. 

fBA es e1 efecto de regreso de1 púb1ico hacia 1a 

fuente origina1 A. 

fBC es e1 efecto de regreso de1 público hacia e1 

medio masivo. 

fCA es e1 efecto directo de1 medio masivo hacia 1a 

fuente origina1 de1 mensaje A. 

La propuesta de1 mode1o de West1ey y Mac Lean es 

que 1os medios masivos sirven para satisfacer 1as necesidades 

de información de 1a audiencia y, por tanto, crean una visión 

compartida de1 entorno. De acuerdo con este rnode1o, só1o A y 

e tienen 

mensajes. 

un pape1 

En cambio, 

activo al ofrecer y seleccionar 1os 

B depende tota1mente de 1os medios en su 

necesidad de información. 
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A nuestro parecer, y como lo veremos más adelante, 

· B no depende totalmente de los medios; para informarse, 

también puede, como ya lo vimos en el modelo previo, ejercer 

un papel activo seleccionador de fuente de información. 

5) El modelo de la •agenda-setting• de Me Combs y 

Shaw ( 1972) .14 

De las teorías sobre los efectos a largo plazo, el 

modelo de la •agenda setting• llama especialmente nuestra 

atención. La hipótesis que subyace en este modelo, y que 

nosostros suscribimos, es que los medios masivos de 

comunicación ejercen un efecto 

formación de la opinión pública, al 

considerable sobre la 

atraer la atención de la 

audiencia sobre ciertos acontecimientos e ignorando otros. 

Bajo este planteamiento se sitúa la constatación de 

que las informaciones son tan numerosas que los medios no 

pueden consagrar una atención igual a todo lo que sucede en 

el mundo, en consecuencia, se impone una selección. Los 

medios definen así el calendario de los acontecimientos y la 

jerarquía de los temas. Según McCombs y Shaw, la función de 

l.os medios no es decir a la gente "lo que debe pensar", sino 

•sobre qué debe pensar" . 

El. model.o de la "agenda setting" propone que existe 

una relación entre el orden jerárquico de los acontecimientos 

presentados por los medios y la jerarquía de significación 

adjudicada a estos mismos problemas por parte del público. 

14 Ibidem. pp. ~19-120. 
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La percepción que el. públ.ico tiene del. 

acontecimiento, está, también, en función del. 1.ugar que 1.e 

otorga el. medio. En este sentido, 1.os acontecimientos 

ignorados por 1.os medios, si no son atendidos en otra forma o 

por otro medio, tienden a ol.vidarse en el. grupo social.. 

El. model.o se representa de 1.a siguiente forma: 

Acontecimientos 

Atención de 1os 
medios al tema 

Percepci..ón del 
p11b1ico 

6) El. model.o de 1.a "dependencia" de Bal.1-Rokeach y 

DeFl.eur (1976) .1s 

Este model.o se apoya en 1.a teoría de 1.a dependencia 

desarrol.1.ada por Bal.1-Rokeach y DeFl.eur. Para estos autores 

1.a dependencia es una rel.ación en donde 1.a satisfacción de 

1.as necesidades o 1.a real.ización de 1.os objetivos de una de 

1.as partes está 1.~gada a 1.a de 1.a otra parte. 

La propuesta teórica que subyace en este model.o es 

que 1.os individuos, en 1.as sociedades desarrol.1.adas, 

dependen, en diversos grados, de 1.os medios como fuente de 

información para satisfacer sus necesidades de conocimientos, 

de orientación, etc. Cabe sefial.ar que, independientemente de 

15 Ib1dem. pp. 120-121. 
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la jerarquización de los acontecimientos que hace el medio, 

el individuo también realiza su propia selección y 

jerarquización; no todas las informaciones tienen el mismo 

valor para cada individuo. 

variables 

sistema 

El modelo es como sigue: 

S1.•tema 
aoc:l.&l. 

l------J AUD:CENC:CA 
(grado de dependenc.ta a 1a 
1.nformac1.dn de 1oa med.1.oa) 

EFECTOS 
Cognj.ti.VOlil 
a~ect1.voa 

conportaminetoa 

El modelo muestra la interrelación entre las tres 

-la audiencia, el sistema de los medios y el 

social- y especifica 1os efectos (cognitivos, 

afectivos y de comportamiento) más importantes que dependen 

de la interacción de las tres variables. 

El modelo de 1a dependencia nos interesa porque 

consideramos que el significado que transmite e1 discurso 

periodístico está estrechamente vinculado al espacio y al 

tiempo social. en el cual se desarrol.l.a el. proceso de l.a 

comunicación masiva. 

Los individuos dependen, en l.a sociedad actual., de 

l.a información de l.os medios masivos, para conocer l.o que 
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sucede en su entorno inmediato y mediato. En el. capítul.o 2 

explicaremos con más detal.le este fenómeno de la dependencia. 

7) El. model.o de l.a •espiral. del sil.encio• de No~l.le 

Neumann (1974) .16 

El modelo de Neumann es otro de l.os pl.anteamientos 

teóricos que sirven de sustento a nuestro trabajo¡ se trata 

del. proceso de formación de la opinión públ.ica. El. modelo 

sugiere una rel.ación entre la comunicación de masas, la 

comunicación interindividual y la percepción que tiene el. 

individuo de sí mismo en rel.ación con l.as opiniones de l.os 

otros en su grupo social, que nos parece útil. para completar 

la explicación de cómo infl.uye la construcción discursiva del. 

periódico en el conocimiento social de los l.ectores. 

El. punto de partida de esta propuesta es que l.os 

individuos rechazan el. aisl.amiento social. y para evitarl.o 

expresan l.as opiniones que consideran admitidas por l.a 

mayoría y, paralelamente, censuran las que 

el. 

consideran 

impopulares. Este comportamiento refuerza ªcl.ima de 

opinión•, l.a opinión de l.a mayoría, y tiende a suprimir l.a 

opinión de l.a minoría, creando así una espiral. del. sil.encio.17 

La percepción de los otros, sin embargo, no es más que un 

factor en el. proceso pues, según Noél.l.e Neumann, l.os medios 

tienen su parte de responsabil.idad en virtud de que l.a 

opinión dominante es frecuentemente la sugerida por el.los. El. 

model.o es como sigue: 

16 Ib~dem. pp. 121-122. 
17 Al respecto de este silencio social, Eni Puccinelli Orlandi, de la Universidad de 
Campinas en Brasil, tiene un interesance trabajo titulado As for~as do silencio. 1992. 
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L.. opinión \ e> 
de la mayor.ía 

· El. sustento 
de J.a op:1.ni.6n 

minoritar.1.a 

Los :1.ndiv:iduos que no expresan 

a.b:1.ertamente su opinión (minoritar:1.a) 
y/o cambian 1a op:1.n:1.ón minoritar:1.a en mayoritaria 

Como podrá apreciarse, todos l.os model.os 
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antes 

descritos son, en el. fondo, variantes del. modelo de Lasswell. 

. e inspirado en Aristóteles y formalizado por Shannon y 

Weaver), que enfatizan, profundizan o hacen más compl.ejo 

algún elemento del proceso comunicativo (el polo emisor, el. 

polo receptor, el mensaje o el. canal.) o bien, el proceso 

entero Cla emisión del. mensaje, 

comunicación a corto, mediano 

características del mensaje, etc.). 

los efectos de 

y largo pl.azo, 

l.a 

las 

Sin embargo, aun l.os model.os más compl.ejos, ninguno 

supera l.a idea de considerar al. proceso comunicativo como un 

proceso meramente de transrnisón informativa. Para nosotros, 

el proceso comunicativo es un proceso social y cultural que 

impl.ica necesariamente una construcción discursiva. 
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2. Modal.os del. Ambito de l.a LingO.:Cstica. l.a 

Semiótica y l.a Lógica del. Lenguaje: 

Paral.el.amente a l.as propuestas de l.os model.os del. 

ámbito de l.as ciencias de l.a comunicación, aparecen l.os 

model.os del. ámbito de l.a l.ingüística que también expl.ican el. 

proceso de l.a comunicación. En estos model.os se dil.uye el. 

acento puesto en l.ograr una mayor transmisión de información 

a un públ.ico más numeroso y en estudiar l.os efectos de dicha 

información, y se resal.ta el. concepto de l.a significación. 

1) El. model.o de •efectos de sentidoª de Michel. 

P@cheux (1969). 

Michel. Pecheux, con base en l.a sociol.ogía marxista 

y en l.a 1ingüística, propone un model.o para estudiar el. 

proceso de l.a comunicación desde el. anál.isis del. discurso. 

La novedad en su propuesta, y que nos interesa en 

este trabajo, es que además de adoptar el. concepto de ia 

significación de l.a l.ingüística, introduce en el. model.o de l.a 

comunicación el. concepto de condiciones de producción del. 

discurso y el. de producción de efectos de sentido de ias 

pal.abras en el. proceso comunicativo. 

con l.as 

De acuerdo con Pecheux se pueden 

teorías que se han ocupado 

hacer dos grupos 

en estudiar el. 

comportamiento l.ingüístico y, por extensión, el. 

comportamiento comunicativo en general.. Por una parte está el. 

grupo que se basa en un model.o "reacciona l." y que incl.uye l.as 

teorías psico-fisiol.ógicas y psicol.ógicas del. comportamiento. 

Se trata de ias teorías basadas en el. rnodel.o de "estírnul.o-
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respuesta•. Por otra parte, está el grupo que se basa en un 

modelo •informacional• derivado de las teorías 

sociol.ógicas de la comunicación. Se trata de las 

basadas en el modelo de •emisor-mensaje-receptor•. 18 

psico

teorías 

El primer model.o (estímulo-respuesta), de acuerdo 

con Pecheux, •tiene el inconveniente de que anula el lugar 

del productor del discurso y del destinatario• . En una 

situación física como, por ejemplo la variación en la 

intensidad de 1.uz y 1.a reacción del ojo, la anulación, en 

tanto respuesta orgánica, es explicable, pero no lo es en una 

situación de comportamiento verbal. En este caso el productor 

del estímulo verbal es parte del escenario, hay una presencia 

en las condiciones de producción del. discurso-respuesta. El 

estímulo lo es en relación con la situación de comunicación 

verbal. Pecheux explica esto citando a s. Moscovici y M. 

Plon, quienes sefialan que el planteamiento skinneriano 

excluye en el análisis del comportamiento humano en general y 

del comportamiento lingüístico en particul.ar, la acción de 

reglas, de normas que los individuos establecen entre ellos. 

De este modo, minimizan la dimensión simból.ica del lenguaje.19 

Para Pecheux, el modelo "informacional" tiene la 

ventaja respecto del anterior de colocar en 1.a escena a 1.os 

protagonistas del discurso, así como su "referente•. Se trata 

de un proceso 1.inguístico constituido por un destinador y un 

destinatario y un mensaje. Pecheux, basado en Jakobson lo 

18 Michel Pªcheux. Ana.lyse aut:om¿¡:t:ique du discours. Centre National d.e J.a Recherche 
Scientifique. París. DUNOD. 1969. p. 16. 
19 Ibidem. p. 17. 
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exp1ica así: -ei destinador envía un mensaje ai destinatario. 

Para que pueda rea1izarse; e1 mensaje requiere de antemano de 

un contexto a1 cua1 referirse, contexto conocido por e1 

destinatario, y que sea verba1 o susceptib1e de ser 

verba1izado; e1 mensaje también requiere de un código, ·tota1 

o parcia1mente común a1 destinador (codificador) y a1 

destinatario (decodificador) por ú1timo, e1 mensaje requiere 

de un contacto, un cana1 físico o una conexión psico1ógica 

entre e1 destinador y e1 destinatario, contacto que permite 

estab1ecer y mantener 1a comunicación- 20 Con base en esto, 

P@cheux p1antea e1 siguiente mode1o de comunicación: 

(L) 

D 

R 

A: destinador 

B: destinatario 

R: referente 

(L): código 1ingüístico común a A y B 

~ e1 contacto estab1ecido entre A y B 

D: 1a secuencia verba1 emitida por A en dirección de s.21 

20 M. Pécheux. Ana1yse aucomaC1que du discours. Paris. OUNOD. 1969. p. 10. 
21 Jakobson discingue seis funciones en e1 discurso: referencia1, emotiva, poética, fática, 
conativa y meta1ingU!stica. Jakobson. •LingU!stica y Poética• en Ensayos de 11ngü~stica 
generai. México. ARTEMISA. 1986. pp. 347-395. 
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P@cheux explica que se trata de un modelo de 

representación formal de los procesos discursivos en e1 cual 

subyace la teoría de la transmisión de 1a información y que 

prefiere uti1izar e1 término de discurso y así superar el 

concepto de transmisión de información entre A y B. También 

prefiere hablar de •efectos de sentidos• entre 1os puntos A y 

B, lo cual, de acuerdo con Pecheux, brinda la posibilidad de 

enunciar los diferentes elementos estructurales de las 

condiciones de producción del discurso.22 

Para Pil!cheux • 1os e1ementos A y B del mode1o no 

designan la presencia física de organismos humanos 

individuales, sino lugares determinados en la estructura de 

una formación socia1 .. Estos 1ugares están representados en 

el proceso discursivo del cua1 forman parte. Sin embargo, 

sería ingenuo suponer que e1 1ugar, en tanto que conjunto de 

rasgos objetivos, funciona como tal al interior de1 proceso 

discursivo ... [El lugar] está representado, es decir, está 

presente, pero transformado. Es decir, lo que funciona en el 

proceso discursivo es una serie de formaciones imaginarias 

que designan e1 ~ugar que A y B se atribuyen a sí mismos y al 

otro, esto es, la imagen que se hacen de su propio 1ugar y 

del lugar del otro. Si esto es así, existen reglas de 

proyección en los mecanismos de toda formación social que 

establecen las relaciones entre las situaciones 

(objetivamente definibles) y las 

de estas situaciones) Afiadamos 

22 H. Piacheux:. Op. Cir:. p. 18. 

posiciones (representaciones 

-dice Pecheux- que es muy 
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probab1e que esta correspondencia no sea biunívoca, de suerte 

que 1as diferencias de situación pueden corresponder· a una 

misma posición, y que una misma situación se puede 

representar según mú1tip1es posiciones•. 23 

En suma, 1o que nos interesa destacar de1 tnode1o 

de1 proceso de comunicación diseñado por P@cheux es e1 

concepto de •producción de efectos de sentido•, término que 

tomó prestado de Ro1and Barthes y que corresponde a 1o que 

este autor entendía por connotación, y, e1 concepto de 

•producción de imágenes• como un aspecto cu1tura1. Según é1, 

todo proceso discursivo supone 1a. existencia de formaciones 

imaginarias. 24 

En e1 mode1o de Pecheux subyace 1a hipótesis de que 

a un estado de condiciones de producción corresponde una 

estructura definida de1 proceso de producción de1 discurso a 

partir de 1a J.engua. Esto supone que es imposib1e ana1izar un 

discurso como un texto ais1ado y cerrado, es decir, como una 

secuencia 1ingüística disociada de sus condiciones de 

producción. 2s 

2) E1 mode1o sociosemiótico de Mique1 Rodrigo 

A1sina (1989) 

La importancia de este rnode1o, para nosotros, 

radica en e1 hecho de que también rompe con 1a inf 1uencia de1 

mode1o de Shannon y Weaver para exp1icar a1 proceso de l.a 

23 Ib1dem. pp. 18-19. 
24 Ib1dem. p. 19. Cabe senalar aqu~ que en lingQ~stica los autores generalmente distinguen 
los significados literales de los significados contextuales. 
25 Ibldem. p. 16. 
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comunicación sólo como transmisión de información. Ahora, con 

la incorporación de la semiótica y el énfasis en el contexto 

social, los modelos se hacen más complejos. Aparece la noción 

de •código• 

noción de la 

(codificación y 

interpretación 

decodificación) ligada a la 

en la construcción y en la 

recepción de los mensajes. Con el modelo socio-semiótico •se 

subraya que los efectos y las funciones sociales de los media 

no pueden prescindir de la forma en la que se articula -en la 

relación comunicativa- el mecanismo de reconocimiento y de 

atribución de sentido, que es parte esencial de dicha 

relación• . 26 

La propuesta de Miquel Rodrigo nos interesa 

especialmente porque se basa en planteamientos teóricos que 

compartimos y consideramos como marcos referenciales 

necesarios para explicar el proceso de la construcción de la 

realidad en el discurso periodístico. Dichos fundamentos son, 

por un lado, la semiótica discursiva de la Escuela de París, 

la teoría de la enunciación de Benveniste, la pragmática del 

segundo Wittgenstein, de Austin y SearJ.e, y J.a teoría del 

texto de Van Dijk .. 

Por otro lado, se basa, también, en la teoría de la 

realidad social de Alfred Schutz; en el interaccionismo 

simbólico de Blumer; en la construcción social de la realidad 

26 Mauro Wo1f. op. c1c. p. 139. Por lo que se refiere a la noción de código, ésta ya aparee~ 
en e1 modelo de Shannon Y Weaver, pero con una connotación referida a la transmisón y 
recepción de la sena1 Y limitada, por tanto, a senalarlo dnicamente, como el elemento comdn 
entre la fuente Y el destino. En cambio, para Umberto Eco, esta noción va ligada al fenóm~~o 

de la significación, de ahí que este autor senale que existe una multiplicidad de códigos. 
Cfr. Rodrigo Alsina. op. c~c. p. 82. 
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de Luckmann y Berger; en l.a etnometodol.ogía de Cicourel.; en 

l.a sociosemiótica o teoría de l.os discursos social.es y, por 

úl.timo, en l.os conceptos de producci6n, circul.aci6n y consumo 

de l.os discursos de El.iseo Ver6n. 

Para nosotros, l.a construcción de l.a real.idad en el. 

discurso periodístico es, precisamente, un proceso de 

interpretación, en el. sentido sociosemiótico del. término, de 

l.a real.idad social.. De ahí que l.e dediquemos a este model.o 

una expl.icación más detal.l.ada que a l.os model.os precedentes. 

Cabe destacar que en el. model.o de Rodrigo Al.sina 

todos l.os conceptos están interrel.acionados; no se trata de 

un model.o unidireccional. que va del. Emisor al. Receptor sino 

que se produce una interacci6n entre l.as fases de producci6n, 

circul.aci6n y consumo del. proceso de l.a comunicación. Según 

esto, cual.quier modificación en, por ejernpl.o, l.as formas de 

circul.ación de l.os mensajes, incidirá en l.as formas de 

producción y de consumo. La aparición de l.a tel.evisión, por 

ejempl.o, provocó un cambio en l.a producción y en el. consumo 

discursivo periodístico escrito. 

PRODUCC~ON 

c:ondicionea 
polJ:cico
econ6micaa 

1 
:lndu•tri•• 
COlJIUnic•tiva..-

El. model.o es como sigue: 

E.atrate-gi•• 
diac:uraivaa 

1 
Organizac:i6n Produc:toa 
~roduc:t1va - c:omunic:ativoa 

cara~ter:!atieaa 
tac:noc:c.!llunic;:-at :a.v-.. 

C.IRCOI.AC:ION 

r.coaiat.ema 
comunicativo 

?ntervenc:i6n 
tec:nol6g:ic:a 

Bituac:16n 
pracoinunicativa 

CONSUMO 

- Produc:t.oa -- lntabrataei6n_ Audienc:i••-E!•ctoa 
c:omunicativoa 1 

Raac:ci6n 
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•La producción ~expiica Rodrigo Aisina- corresponde 

a ia fase de creación dei discurso de ios mass media La 

circulación se produce cuando el discurso entra en ei mercado 

competitivo de la comunicación de masas. Ei consuino se 

refiere a la utilización por parte de ios usuarios de estos 

discursos• . 27 

Las industrias comunicativas son instituciones 

productoras de ios discursos de ios mass-media a partir de 

una serie de compiejas operaciones sociosemióticas. Estas 

industrias: a) producen una reiación mercantii entre ei 

productor y ei consumidor dei discurso y b) son estructuras 

empresariales de poder. 

La tecnología es un eiemento imprescindibie para la 

producción de ios discursos de ios mass media.20 

En cuanto a ia organización productiva, Rodrigo 

Alsina dice que ias organizaciones comunicativas son cajas 

negras en ias cuaies entran acontecimientos y saien noticias. 

La reiación entre acontecimiento-fuente-noticia es esencial 

para comprender la construcción sociai de ia realidad 

informativa. 

En virtud de esta reiación, la organización 

informativa condiciona ia producción de ios mensajes. Las 

organizaciones, entonces, condicionan ciaramente ei trabajo 

de sus miembros. 

27 Ibidem. p. 85. 
28 H. Rodrigo. Op. cic. p. 89. 
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Por l.o que se refiere a l.os proc:luctos 

comunicativos, Rodrigo Al.sina señal.a que son, precisamente, 

el. resul.tado discursivo de este proceso sociosemiótico. Al. 

respecto, el. autor distingue, con fines expl.icativos, entre: 

a) l.as estrategia.a discursivas que están en el. pl.ario del. 

contenido y cuyos el.ementos esencial.es son: el. enunciador, el. 

rel.ato y el. enunciatario; y b) l.as caracter~sticas 

tecnocomunicativas, que determinan el. pl.ano de l.a expresión 

del. discurso. 29 

Cual.quier discurso producido en el. proceso de 

comunicación de masas, añade Rodrigo Al.sina, sufre una 

intervención tecno1ógica. La intervención tecnol.ógica es, 

prima facie, l.a transformación de l.a sustancia inicial. del. 

discurso en otra que permitirá su rápida difusi6n.30 

Respecto del.. ecosistema comunicativo del. model.o 

propuesto, el. autor expl.ica que es el. espacio públ.ico en el. 

cual. circul.an l.os discursos de l.os mass media y en l.os cuales 

éstos desarrol.l.an compl.ejas relaciones. "El. discurso de l.os 

mass media no puede concebirse como un mensaje aislado que va 

del. emisor a su destinatario. En l.a comunicación de masas 

este discurso se caracteriza por insertarse en un sistema de 

discursos concurrentes" . 31 El. ecosistema de J..os mass media 

está muy determinado por l.a TV. 

Para Rodrigo Al.sina, l.a tematización es un ejempl.o 

interesante 

29 Ibldem. p. 94-

30 Idem. 

31 Ibídem. p. 101. 

de J..a actuación homogénea en el. ecosistema 
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comunicativo. La tematización supone centrar la atención de 

la audiencia en unos temas determinados. 32 

Este autor explica que la situación precomunicativa 

se refiere a que no puede entenderse el consumo de 1a 

comunicación de masas de forma descontextua1izada. Se divide 

en tres subapartados: el contexto -macro y microsocia1-, 1a 

circunstancia y 1a competencia. 

E1 contexto macrosocial se refiere al tipo de 

sociedad en e1 cual se produce el proceso comunicativo. •cada 

sociedad tiene sus propias características diferencial.es, que 

son determinantes en la conceptualización de la rea1idad 

social que 1levan a cabo 1os individuos. Por ello no se 

pueden o1vidar los universos simbólicos existentes a partir 

de 1os cual.es se producirá e interpretará el discurso de los 

mass media• . 33 

El contexto microsocial se refiere a las reglas que 

rigen nuestra vida cotidiana (sociologías de las vida 

cotidiana) "En nuestra vida hay una serie de reglas tácitas 

que rigen nuestro comportamiento más elemental. Desde esta 

perspectiva la realidad no se establece por la estructura 

objetiva de las cosas, sino por el sentido que éstas tienen 

para las personas. Estamos ante un mundo construido 

intersubjetivamente. Como apunta el interaccionismo 

simbólico, las personas interiorizan las actitudes de los 

demás actores con respecto a ellas. 

32 Ibídem. p. 102. Cfr. Modelo de la •agenda setting•. 
33 IbJ..dem. p. 105. 

Así, cada individuo 
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construye e1 mundo de acuerdo con el. sentido común compartido 

en su contexto socia1 • . 34 

La circunstancia es 1a situación {precomunicativa) 

persona1, grupa1 o púb1ica de uso 

comunicación. En 1as circunstancias 

de 

de1 

1os medios 

consumo de 

de 

1a 

comunicación de masas se da cuenta de 1a situación de1 

usuario de 1os medios. 

La competencia, es un concepto que nace con N. 

Chomsky, y se refiere a1 conocimiento que el. habl.ante/oyente 

tiene de su 1engua. Se trata de l.os conocimientos y l.as 

aptitudes que requiere el. individuo para poder util.izar todos 

l.os sistemas semióticos que están a su al.canee como miembro 

de una comunidad sociocu1tural. determinada. Se trata, 

entonces, de una competencia l.ingüística, psico1ógica, social. 

y cul.tural.. E1 destinatario, mediante su encicl.opedia, 

interpreta el. discurso de l.os mass media. 35 

Rodrigo Al.sina e:xp1ica que 1a interpretación es l.a 

decodificación; es decir, el. conjunto de operaciones de 

identificación (nivel. acústico-fonemático-sil.ábico) de 

interpretación <r1:ivel. gramático-semántico-esti1ístico) y de 

val.oración (nive1 axiol.ógico) que l.l.eva a cabo el. individuo 

en su rel.ación con l.a información proporcionada por l.os 

media. Es el. el.emento central. de1 consumo de l.os productos de 

1os mass media.36 

34 Idem. 
35 Ibidem. p. 107. 

36 Ibidem. pp. 107. 109. 
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Esto l.l.eva a seftal.ar, con Rodrigo Al.sina, que •].as 

audiencias son grupos ·social.es que l.l.evan a cabo un 

procesamiento social. de l.a información simil.ar y, por ende, 

una interpretación semejante de l.os discursos de l.os masa 

media. Pueden identificarse y cl.asificarse distintos grupos 

sociosemióticos o audiencias de una sociedad determinada•.37 

Para expl.icar l.a noción de efecto, el. autor hace un 

repaso sintético de l.as teorías de l.a comunicación que se han 

ocupado en estudiar l.os efectos a corto y a l.argo pl.azq. Al. 

respecto seBal.a que a partir de l.os afies setenta se produce 

una nueva revisión sobre el. poder de l.os medios y se pl.antea 

l.a tesis de que l.os medios de comunicación de masas tienen un 

notabl.e poder en el. campo del. conocimiento, por su capacidad 

de infl.uir en l.a construcción de l.a real.idad social. de l.os 

individuos, y a nivel. institucional., por el. enorme públ.ico 

que tienen. 

Por l.o que toca a 

proceso comunicativo, Rodrigo 

l.a reacción del. 

Al.sina seBal.a 

l.a respuesta manifiesta del. receptor 

emisor. Esta reacción a l.os discursos 

receptor en el. 

que se trata de 

el. mensaje del. ante 

de l.os medios masivos 

opinión públ.ica se da en cuatro nivel.es: individual., grupal., 

e institucional.. 

La reacción individual. depende de l.a historia de 

cada individuo (psicol.ogía del.a personalidad. Al.l.port). La 

reacción grupal. es l.a reacción de grupos más o menos grandes, 

no institucional.izados (psicol.ogía col.ectiva. Le Bon y 

37 Ib1dem. p. 111. 
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La reacción de l.a opinión públ.ica es, según 

l.ugar de producción de efectos de real.idad 

rel.evantes. La reacción institucional. es el. 

comportamiento de subsistemas específicos como el. pol.ítico, 

el. económico, el. comunicacional., etc.3a 

En suma y brevemente, queremos enfatizar que de 

este model.o nos parece muy atendibl.e, para l.os propósitos de 

este trabajo, en primer l.ugar el. enfoque sociosemiótico y, 

por ende, l.a incl.usión de l.os conceptos de interpretación de 

l.os mensajes, el. de l.a significación con base en l.os val.ores 

social.es compartidos y, por úl.timo, el. del. contexto social., 

que Rodrigo Al.sina 11ama contexto comunicacional.. 

Final.mente, nos referiremos a otro model.o de l.a 

comunicación que con base en el. pl.anteamiento de Pé!cheux y 

vincul.ado al. proceso de l.a comunicación considerado como 

proceso sociosemiótico, l.o expl.ica diciendo que el. discurso 

social. es un discurso basado en una l.ógica natural. y 

expresado en un l.enguaje, también natural., propio de l.a vida 

cotidiana. Se trata del. model.o de Jean-Bal.ise Grize. 

3) Modelo de l.a esquematización de Jean-Bl.aise 

Grize (1990) . 

Jean-Bl.aise Grize, lógico de 1.a Universidad de 

Neuch8tel. (Ginebra), se basa, en parte, en las reflexiones de 

Pé!cheux y 1.as enriquece al. plantear su propio modelo de 

comunicación. Para Grize l.a comunicación es un hecho social. y 

38 Ibidem. p. 118. 
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cu1tura1 en e1 cual se maneja tanto 1a dimensión simbólica 

como la participación activa de los sujetos.39 

Grize define a 1a comunicación como una relación de 

tres términos: •x comunica Y a z•. Este planteamiento implica 

dos re1aciones binarias: 

1) X comunica Y: ªLe voy a comunicar e1 resu1tado 

de1 examen•. 

2) X se comunica con Z: "Yo me comunico todos 1os 

días con é1•. 

Así, explica Grize, •comunicar• imp1ica dos 

sentidos. Uno comporta la idea de transmisión de información 

de un destinador a un destinatario, tal y como lo señalaron 

Shannon y Weaver cuyo modelo, aunque útil para las 

telecomunicaciones, ya dijimos antes que resulta insuficiente 

para explicar lo que sucede a]. nivel del discurso. 

De acuerdo con Grize, el modelo de Shannon y Weaver 

si bien ayudó a formalizar e]. proceso de la comunicación, es 

insuficiente por varias razones. 

En primer lugar, el modelo no alude a los 

mecanismos de codificación y decodificación, en el sentido 

que les da Umberto Eco. La transmisión •se pasa• como si el 

transmisor del mensaje primero lo pensara y después lo 

codificara, como si el pensamiento fuera independiente de ].a 

forma que adopta. 

39 J.B. Grize. Log~que ec 1angage. Paris. OPHRYS. 1990. 
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También se habla de la decodificación corno si fuera 

una simple operación inversa a la codificación, con carácter 

descriptivo. Se ignora la interpretación en el destinatario. 

Por último, dice Grize, además del ruido, entendido 

como perturbación del canal, existen, en el ·ánibito 

discursivo, otros tipos de deformaciones del mensaje en el 

proceso de la comunicación que se relacionan con las 

diferencias culturales. 

El otro sentido de •comunicar• al que se refiere 

Grize es el que tiene un significado de •communio•. De 

acuerdo con este autor, en toda producción discursiva hay una 

relación de •communio• entre el destinador del mensaje y el 

destinatario. Se trata de un hecho social que implica •estar 

en relación con•; es decir, la comunicación discursiva está 

basada en la naturaleza dialógica del lenguaje. Uno se 

expresa siempre en función de un interlocutor.40 

De acuerdo con este segundo sentido 

comunicación, Grize plantea el siguiente modelo: 

40 Ibidem. pp. 27-28. 

de la 
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J. 

Situación de comunicación 

erquematizaci~n -

construye 
A ) 

en :función de: 
-fina11dades 
-representaciones 
-preconstruidos 

cu1t.ura1es 

1 l 

im(Al im(Tl im(B) 

(ayudas a 1a 
reconstrucción) 

reconstruye 
(; B 

en función de: 
-esquematización 
-~inal.idades 

-representaciones 
-preconstruidos cu1t. 

Grize exp1ica que un orador A, construye una 

representación discursiva 11aroa.da •esquematización•, en una 

situación de inter1ocución, ante un auditorio B, quien 

reconstruye 1a esquematización. 

En virtud de que esta concepción supone a un 

inter1ocutor activo y no a un receptor pasivo, e1 orador A 1e 

propone a B 1a esquematización, no se 1a impone. A busca que 

B adopte ciertas actitudes o ciertos comportamientos 

re1ativos a un objeto o a un tema dado; y para 1ograr1o, A 1e 

dirige un discurso en 1enguaje natura1 a B. 

Grize hace tres observaciones: A y B no son 

sujetos concretos, sino 1ugares que pueden ocupar 

a1ternativamente 1os inter1ocutores. La comunicación es, 

siempre, un diá1ogo, que se expresa con un 1enguaje natura1 y 

en e1 cua1 1os signos uti1izados tienen un sentido para esa 

situación de comunicación. 
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puede ser ocupado por 

modifica l.a natural.eza 
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uno o por 

dia·l.ogal. de 

2ª) La esquematización •representa• aquel.l.o de l.o 

que se habl.a; está en su l.ugar. En consecuencia, 

construcción simból.ica. La comunicación una 

semiótico. 

se trata de 

es un acto 

3 •) La reconstrucción de l.a esquematización no es 

exactamente igual. a l.a construcción pues cada interl.ocutor es 

un individuo único, val.ga l.a redundancia. 

Expl.icación del. model.o: 

La situación de comunicación. Según Grize, l.as 

circunstancias material.es en l.as cual.es se produce un 

discurso infl.uyen directamente en su propósito, forma y 

contenido. Con base en l.as condiciones de producción del. 

discurso y en l.a producción de efectos de sentido de Pecheux, 

Grize señal.a que para expl.icar el. proceso de l.a comunicación, 

es necesario rebasar l.a concepción que l.o piensa como una 

l.a transmisión de información y poner el. acento en 

comunicación como un hecho social., es decir, como un acto de 

interl.ocución en una situación de comunicación específica. 

Las final.ida.des. La construcción discursiva tiene 

siempre un propósito, Grize l.o l.l.ama final.idad. Al. respecto 

señal.a 

efecto 

que l.as final.idades. sean de A o de B, tienen un 

decisivo sobre l.a construcción y l.a reconstrucción de 

J.as esquematizaciones. 4 1 

41 J .B. Grize. Op. Cí c. p. 31.. 



46 

Las representaciones. Para cual.quier discurso, del 

tema que sea, el orador se hace una idea del interlocutor, y 

del tema. Es decir, se hace una representación de aquel a 

quien se dirige y del acontecimiento sobre el. cual habl.ará. 

En consecuencia, el orador A se representa al tema T ·-reprA 

(T)- y al auditorio B -reprA (B)-.42 

Grize 11.ama representaciones a l.as formaciones 

imaginarias de Pªcheux, y corresponden al. punto de vista 

subjetivo de A; y reserva el. término de imagen para la 

esquematización. De este modo, para Grize, el. orador y el 

auditorio tienen sus propias representaciones y en el. 

discurso proponen las imágenes.43 

Según Grize habl.ar de l.as representaciones que se 

hace A de B es una comodidad de expresión. Uno no se 

representa jamás a una persona sino sólo al.gunos de sus 

aspectos: sus conocimientos, sus deseos, sus val.ores. En 

otras pal.abras, es preciso comprender que reprA (B) = reprA 

(al.gunos aspectos de B) . Lo mismo se puede decir para J.as 

representaciones del. tema T. Finalmente, el. orador al. 

construir su discurso se hace una representación de sí mismo, 

para habl.ar en consecuencia con l.a propia personal.idad. 

Debido a que A no tiene acceso directo a J.as 

representaciones de B, añade Grize, l.o que real.mente importa 

son l.as representaciones que A 

representaciones de B: reprA(reprB(X)) ,44 

42 Ibidem. p. 33. 

43 M. Pécheux. op. cic. p. 20. 
44 J.B. Grize. Op. C.iC. p. 34. 

se hace de J.as 
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Loa preconatruidoa cul.tural.ea. Grize explica este 

concepto como el. conjunto de creencias y val.ores compartidos 

por el grupo social., expresados mediante una l.engua natural.. 

Los signos util.izados, entonces, tienen un sentido social. 

compartido que sólo valen en l.a situación de comunicación. 

Este sentido es de naturaleza cul.turaJ..45 

La eaquematización. Habl.ar y escribir, dice Grize, 

es una actividad creadora que da l.ugar a una esquematización, 

misma que debe entenderse en dos sentidos: como un proceso y 

como el. resul.tado de una actividad discursiva. Siguiendo a 

Grize, examinemos en forma separada cada uno de estos dos 

sentidos del proceso de l.a esquematización. 

La eaquematización como proceso se refiere a l.as 

operaciones de pensamiento necesarias en todo discurso. Este 

proceso consiste en organizar el. material. verbal., en 

organizar los signos (l.as pal.abras) que refieren a l.os 

preconstruidos cul.tural.es. En virtud de que toda manipulación 

de palabras tiene el efecto de organizar un sentido, la 

actividad de esquematización es 

representa en el. modelo, esta 

frente al interlocutor y está 

orador A, construye y ajusta 

respuesta del. auditorio B. 

retroalimentación que marca la 

creadora de sentidos. Como se 

creación de sentidos se hace 

destinada a él; por ell.o el. 

su discurso en función de l.a 

Este es el efecto de 

fl.echa que sefiala el. regreso 

en el. modelo. Grize hace tres observaciones: 

45 Ibidem. p. 30. 
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1•) La construcción del sentido está en función de 

la finalidad de A. se seleccionan las palabras que logren el 

efecto deseado y, se acompañan con aspectos novedosos que 

puedan contribuir al resultado deseado.4 6 

2•) En tanto que A construye la esquematizaci6n con 

la finalidad fundamental de transformar la representación de 

B, es necesario que haya entre los interlocutores un mínimo 

acuerdo previo. Corresponde a lo que comúnmente conocemos 

como estar en la misma frecuencia. Grize lo ilustra diciendo 

que si yo hablo de triángulo y tu piensas en cuadrilátero, no 

podemos dialogar. Es lo que se conoce como el diálogo de 

sordos. 47 

3 •) La esquematización no es un reflejo exacto de 

la realidad. Aunque maneja un alto grado de realismo, de ahí 

su fuerza persuasiva, la esquematización es una construcción 

discursiva que •representa" la realidad.48 

La esquematización como resultado es la expresión, 

en el discurso, de las operaciones de pensamiento realizadas 

al construir la esquematización. Grize la llama, 

•microuniverso•. Posteriormente explicaremos con más detalle 

este concepto al hablar de las operaciones lógico-

discursivas. 

Según Grize, la esquematización como resultado 

implica al concepto de Edgar Morin sobre la representación 

perceptiva, de ahí que la esquematización, en cierto sentido, 

46 Ibidem. p. 35. 
47 Ibídem. p. 3~. 

48 Idem. 
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sea una •síntesis cognitiva dotada de cua1idades de 

g1oba1idad, de coherencia, de constancia y de estabi1idad•. 49 

En e1 microuniverso, añade e1 autor, está siempre 

subyacente 1a idea de preconstruido cu1tura1, 1a cua1 conduce 

a evidenciar otro aspecto de 1as esquematizaciones: e1 que, 

de cierta manera, forman un •ecosistema• o memoria cu1tura1. 

Esto significa, según Grize, que 1as pa1abras uti1izadas no 

só1o han servido mucho en e1 pasado, sino que, también, han 

formado parte de numerosas esquematizaciones precedentes. 

Esquematizar un aspecto de 1a rea1idad, añade 

Grize, es un acto semiótico: es •hacer ver•. De ahí que una 

esquematización esté hecha de imágenes. E11o significa que 

debe tener 1as marcas que ayuden a su reconstrucción. Los 

sujetos situados en A y B tienen sus representaciones, pero 

·ia esquematización propone 1as imágenes. Grize ana1iza tres 

de e11as: 1as de T (e1 tema), 1as de A (e1 orador) y 1as de B 

( e1 inter1ocutor) . so 

Los signos de 1a esquematización tienen dos 

nive1es: uno cognitivo, que corresponde a 1a dimensión 

informativa de1 discurso, y otro argumentativo que 

corresponde a 1a dimensión de 1os razonamientos y de 1os 

mecanismos de va1oraci6n. Más ade1ante exp1icaremos estos 

nive1es .si 

49 Edgar Horin. La méchode 3. La connaisance de 1a connaisance. Par~s. seui1. 1986. Cit. pcr 
Gri.ze. Op. cic. p. 36. 
SO Grize. op. cíe. p. 38. 
51 Ib1dem. pp. 38-39. 



Con base en estos nivel.es de l.a esquematización 

Grize seftal.a que l.a imagen de T debe ser verosímil.. No se 

está en el. mundo de l.a metafísica, ni en el. de l.a lógica de 

l.o verdadero y l.o fal.so. Una esquematización es asunto de 

diál.ogo y, aftade Grize, citando a Husserl.: •es verdad para 

quien l.o ve como verdad; para uno será tal. cosa, para otro l.a 

cosa contraria, sil.e parece verdadero.•52 

En atención al. requisito de l.a verosimilitud en la 

esquematización, Grize dice que se deben satisfacer dos 

condiciones: una de cohesión y otra de coherencia. Por 

definción, l.a cohesión es un fenómeno interno del. discurso, 

de natural.eza semántica. Pero l.a coherencia es extra-

l.ingüística. Al. l.ado del. mundo que percibimos, es posible 

imaginar toda suerte de mundos posibles en l.os cual.es las 

cosas no se presentan como en aquel.l.os que nosotros tenemos 

como real.es . 53 

En síntesis, y de acuerdo con Grize, una 

esquematización es un discurso -signo complejo- que se 

manifiesta de tres formas: l.ª) remite a l.o que esquematiza, 

está puesto en su lugar, es un signo; 2ª) remite también "al. 

universo de l.os creadores y de l.os auditorios" y, 3ª) no está 

hecha sól.o de imágenes sino que también tiene las marcas que 

ayudan a su reconstrucción.54 

52 Husserl. Recherches logiques. c. 1 Par~s. PUF. 1979. cic. por Grize. op. cic. p. 37. 
S3 Idem. 
54 J.J. Nactiez. Fondamencs d•une s~miologie musicaie. Paris. 1975. Cit. por Grize. op. cic. 
p. 38. 
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La reconatrucci6n de l.a esquematización es l.a 

interpretación que el. interlocutor hace del. discurso. 

:Interpretar un mensaje, afta de Grize, es reconstruir su 

significado en una situación de interlocución. 

Grize, con base en P~cheux, seftal.a que 

esquematización, en tanto proceso dialógico, tiene sus 

•efectos de sentido• sobre el. interlocutor. La 

esquematización tiene l.as marcas para su reconstrucción, 

induce el. pensamiento y l.os sentimientos a fin de que B 

interprete el. mensaje con el. mismo significado que A l.e dio. 

En pal.abras de Grize, para que un discurso tenga 

sentido, es necesario postul.ar una dobl.e actividad, l.a del. 

orador y l.a del. auditorio. El. orador, en el. model.o de l.a 

esquematización, propone l.os signos con l.a intención de 

darl.es un sentido y el. auditorio l.es da ese sentido. Esta 

dobl.e actividad, aftade Grize, impl.ica un isomorfismo entre l.a 

construcción y l.a reconstrucción del. sentido.ss 

Final.mente, y de acuerdo con este autor, cabe 

seftal.ar que en l.a construcción del. sentido, juegan un papel. 

muy importante l.a situación de interl.ocución, el. lugar de l.os 

interl.ocutores y los preconstruidos cul.tural.es. 5 6 

SS Grize sena1a que es conveniente distinguir entre 1o que se dice {el sentido en su 
acepción estrecha) y 1o que hace sentido Cla significación). 

56 Grize explica la noción de preconstruido cultural con base en la noción de campo 
concepcual de Gérard Vergnaud, quien lo define como •un conjunto relativamente grande de 
situaciones, de invariantes Y de significados, en los cuales muchos conceptos de naturaleza 
diferente están en interacción, muchas competencias, muchos sistemas simbólicos•. G. 
Vergnaud. •Les fonctions de i•action de la symbolisation dans la formac~on des connaissances 
ches 1•enfanc•. Psychologíe. Encyciop4d~e de 2a P2eide. Paris. GALLI~D. 1987. p. 841. Cic. 
por Grize Op. cic. p. 94. 
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CAPITULO 2 
•LA CULTURA Y LA COMUNICACION" 

1. La comunicación masiva y el análisis de la 
cultura. 

La sobrevivencia del funcionalismo en 1as ciencias 

sociales fue campo propicio para el auge de1 

informacional de Lasswel1, que 

de 

si bien .permitió 

paradigma 

estudiar 

científicamente e1 proceso la comunicación, también 

propició una visión fragmentada al ocuparse só1o de1 estudio 

de 1os públicos y sus efectos. 1 

Dentro de este marco socio1ógico para estudiar la 

comunicación masiva aparecen estudios como los de Pau1 

Lazarsfe1d, quien 1ogró demostrar que 1os grupos socia1es 

pueden -y de hecho 1o hacen- oponer una resistencia muy 

fuerte ante los mensajes emitidos por 1os medios masivos. La 

importancia del estudio de Lazarsfe1d es que logra, mediante 

1a aplicación del método científico, echar por tierra e1 mito 

de que 1os efectos de los medios masivos en materia de 

opiniones y de creencias eran directos e insos1ayables. 

Sin embargo, la gran ausencia en este estudio y en 

todos aque1los basados en el modelo informacional de Lasswell 

es 1a vinculación entre 1a cultura y las formas de 

comunicación del grupo socia1. Se dejó fuera del análisis el 

fenómeno de la significación, es decir, las condiciones de 

producción y reproducción del. sentido en el proceso de la 

1 Dicha visión fragmentada del fenómeno de la comunicación, de acuerdo con Martín Barbero, 
no se superó con las p=opuestas semiológicas ni con el análisis de tipo marxista. J. Mart~n 

Barbero. •comunicación, pueblo y cultura en e1 tiempo de las trasnacionales• en Miquel de 
Moragas (ed). Sociolo9fa de la comunicación de masas. Vo.I. IV. Nuevos probl.emas y 
transformación tecnológica. Barcelona. GUSTAVO GILI. 1985. pp. 168-169. 
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comunicación. En este trabajo planteamos la necesidad de 

estudiar al proceso de la comunicación masiva en el contexto 

del análisis de la cultura. 

Hoy día, todas las formas de la cultura, tanto las 

•cultivadas• como 

cultura de masas. 

las •populares• se expresan a través· de la 

John B. Thompson le llama a este proceso la 

generalizada, que significa un proceso de •rnassmediación• 

mediación generalizada de los medios masivos de comunicación. 

Dicho proceso implica que actualmente el 

conocimiento que tienen las personas de lo que sucede en su 

entorno inmediato y mediato depende, en gran medida, del 

discurso que para tal efecto elaboran los medios masivos de 

comunicación. 

El proceso de la mediación masiva 

•rnassmediación • es el proceso de transmisión 

generalizada 

propio de 

cultura de 

transmisión 

masas y 

cultural 

que corresponde 

y de difusión 

a nuevas formas 

informativa. Con 

o 

la 

de 

la 

•rnassmediación" se modifica, por una parte, la organización 

de los medios 

informativas y, 

masivos, 

por otra 

en tanto 

parte, las 

mensajes por ellos transmitidos. 

instituciones sociales 

características de los 

De acuerdo con Thompson "la experiencia cultural en 

las sociedades modernas se ha visto profundamente modificada, 

por el desarrollo de la comunicación en su naturaleza misma, 

masiva. Los libros, revistas, periódicos, la radio, la 

discos, cintas, videos y otras formas de televisión, el cine, 

comunicación juegan un papel central en nuestras vidas y nos 



ofrecen un f1ujo continuo de información y entretenimiento. 

Los periódicos, la radio y 1a te1evisión son fuentes básicas 

de información, de ideas e imágenes sobre acontecimientos que 

tienen 1ugar en nuestro entorno socia1 inmediato ... Formas de 

entretenimiento que han existido por mucho tiempo, cdmo 1a 

música popu1ar y 1os deportes, son también hoy en día 

inseparab1es de 1os medios de comunicación masiva. La música 

moderna, 1os encuentros deportivos y otras actividades son 

hoy día promovidos por las industrias de 1os medios que no 

so1amente tienen que ver con 1a transmisión de formas 

cu1tura1es preexistentes sino también en su creación y 

reproducción. • 2 

2. Las características de 1a comunicación masiva. 

Coincidimos con Thompson en 1o que dice respecto de 

1a comunicación masiva en e1 sentido de entender1a no só1o 

como una producción de mensajes que están a1 a1cance de una 

gran p1ura1idad de personas; sino también como mensajes 

recibidos por individuos específicos situados en contextos 

socio-históricos particulares. El púb1ico no es, entonces, un 

conjunto pasivo e indiferenciado de personas, como 1o 

definieron 1os mode1os de 1a transmisión de1 proceso de 1a 

comunicación. En consecuencia, podemos caracterizar, con 

Thompson, a 1a comunicación masiva como sigue: 

a) Estab1ece una ruptura fundamenta1 entre 1a 

producción y 1a recepción de 1os mensajes. Esto provoca un 

2 J. B. Thompson. •La comunicación masiva y 1a cu1tura moderna•. Trad. por s. Gutiérrez. 
Versión. México. UAM-X. 1991. pp. 43-74. 
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del tiempo y del 

cuasi-interacción 

Con 1a distanciación espacio-tiempo, el despliegue 

de los medios técnicos separa 1a interacción social ·de 1a 

1ocalización física, de modo ta1 que 1os individuos 

interactúan entre e11os aunque no compartan un escenario 

espacio-tempora1 común. 

Los receptores no están físicamente presentes en e1 

1ugar de 1a producción y 1a transmisión de los mensajes; este 

hecho no permite una retroa1imentación inmediata y continua 

como en 1a comunicación cara a cara. "E1 proceso comunicativo 

en 1a comunicación masiva -añade Thompson- está marcado por 

una forma particu1ar de indeterminación, ya que 1os mensajes 

deben producirse, transmitirse o difundirse en la ausencia 

de1 monitoreo directo y continuo de la respuesta de la 

audiencia. • 3 

b) Amplía la 

espacio de los mensajes. 

viabilidad en el tiempo y en el 

"Los mensajes -dice Thompson- están 

inscritos en tex~os y codificados en materiales como filmes, 

cintas o discos. Estos y otros mecanismos de registro de 

información afectan la naturaleza de los propios mensajes y 

les proporcionan una perdurabilidad que no tienen los 

enunciados intercambiados en la interaccción cotidiana. 

Afectan la naturaleza de los mensajes en el sentido en que 

determinan lo que puede o no registrarse y transmitirse en el 

3 J.B. Thompson. Ideo1ogy and Modern Cu1cure. Great Bricain. Po1icy Press. 1990. p 220. 



medio en cuestión ... Los mensajes se almacenan en un medio que 

persiste; adquieren, por ende, una temporalidad distinta de 

aquella que es típica de los enunciados en la interacción 

cara a cara. .Los mensajes que se transmiten por los medios 

masivos son parte del tejido de la tradición en las 

sociedades modernas, son también un legado a través del cual 

se conforma nuestra memoria histórica.". 4 

c) Institucionaliza la producción y la difusión de 

los mensajes. Los mensajes así producidos, se convierten en 

mercancías debido a las formas de transmisión y 

almacenamiento de la información propia de los medios 

masivos.s 

d) Incluye la circulación pública de los mensajes. 

Los mensajes se encuentran potencialmente disponibles para 

una gran audiencia. Por la forma en que se fijan y se 

difunden los mensajes masivos, se extiende su disponibilidad 

en el tiempo (permanencia) y el espacio (alcanzan un gran 

número de receptores dispersos) 

La comunicación es masiva porque los mensajes se 

producen con la finalidad de que lleguen a una audiencia 

masiva. No obstante, cabe precisar que los mensajes son 

recibidos por individuos concretos situados en contextos 

específicos. "Estos individuos -explica Thompson- ponen 

atención a los mensajes de los medios en distintos grados de 

concentración, 

4 Ibidem. p. 221. 
S Ibidem. p. 219. 

los interpretan activamente, les atribuyen 
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sentido y J.os 

Esta constante 

un proceso 

rel.acionan con 

apropiación de 

inherentemente 

otros aspectos 

J.os mensajes de 

crítico y 

de sus vidas . 

J.os medios es 

social.mente 

diferenciado•. 6 

e) Ha dado J.ugar a J.a actuación para ·otros 

distantes y a J.a actuación en respuesta a otros distantes. Se 

trata de una cuasi-interacción mediada propia de J.a 

comunicación masiva que, a diferencia de J.a conversación 

telefónica, o de J.a comunicación cara a cara, no requiere de 

una respuesta pronta 

además, J.a producción 

y 

y 

activa 

difusión 

de J.os 

de J.os 

interl.ocutores y, 

mensajes masivo-

mediados general.mente se J.J.evan a 

inmediata de retroalimentación. 

cabo con una ausencia 

Además, cabe señal.ar, 

actividades de recepción de J.os 

con Thompson, que J.as 

mensajes mediados están 

social., espacial. y temporal.mente organizados, y que J.a 

organización de J.as actividades receptivas se intersectan en 

formas compl.ejas con otros aspectos rutinarios de J.a vida 

cotidiana. 

f) Reconstruye J.os 

J.a privada. La naturaleza 

públ.ico y J.o que es privado 

de J.a comunicación masiva. 

J.ímites entre J.a vida públ.ica y 

y J.a demarcación de J.o que es 

se transforman con el. desarrol.J.o 

Thompson expl.ica que J.o públ.ico (l.o visible) de J.os 

acontecimientos en el. terreno tanto público como privado no 

está ya ligado con el. compartir un local. común; en este 

6 Ibldem. p. 222. 
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sentido, J.os acontecimientos adquieren un carácter público 

independiente de qu~ sean observados o escuchados 

directamente por una pluralidad de individuos. 

En suina, para Thompson, 1a J.J.egada de J.a 

comunicación masiva, y especial.mente el nacimiento "de J.a 

circulación masiva de J.os periódicos en e1 siglo diecinueve y 

el surgimiento de J.a difusión audiovisual. en el siglo veinte, 

han tenido un profundo impacto en J.as formas de experiencia y 

en J.os patrones de interacción característicos de J.as 

sociedades modernas. Para l.a mayoría de J.a gente ahora, e1 

conocimiento que se tiene de J.os sucesos que ocurren más aJ.J.á 

del medio social inmediato es un conocimiento ampliamente 

derivado de J.a recepción de J.os mensajes masivo-mediados. 

E1 conocimiento que tiene J.a gente de J.o que 

acontece en el mundo es, como ya dij irnos, un conocimiento 

también es, según Thompson, un 

fragmentario. Es privado porque se 

masivo-mediado; pero, 

conocimiento privado y 

trata de 

domésticos 

tiempo de 

acontecimientos que se viven en escenarios 

privados, alejados en el. espacio y quizás en el. 

J.os contextos en J.os cual.es J.os acontecimientos 

lugar originalmente. En virtud de J.os medios 

de J.a comunicación masiva el ámbito privado de J.as 

tuvieron 

técnicos 

privado 

de J.o 

sociedades modernas -en particular, el. escenario 

doméstico- se ha convertido en e1 principal. sitio 

público mediado. Es fragmentario, porque J.a recepción tiene 

lugar en local.es segregados y dispersos en tiempo y espacio. 
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Según Thompson, los mensajes mediados pueden 

adquirir un auditorio adicional. a J.a recepción primaria, se 

trata de J.os receptores secundarios, quienes adquieren J.a 

información de l.os acontecimientos que no han vivido o 

atestiguado directamente, a través de los receptores 

primarios o bien, a través de J.os medios masivos 

(•massmediación• extendida). 7 

Final.mente y conjuntando 1.o señalado en J.os model.os 

de 1a comunicación masiva de 1a dependencia, 1a •agenda 

setting• y J.a esquematización, con las características de J.a 

comunicación masiva, señaladas por Thompson, podemos decir 

que el. discurso periodístico en tanto producto de operaciones 

institucional.es, funciona como mediación entre el. medio y el. 

lector en virtud de que 1a información que transmite es el. 

resul.tado del. trabajo de una extracción sel. ecti va del. 

contenido de l.os mensajes cotidianos, así como de J.a 

producción y difusión, que implica una extensión creativa de 

esos mensajes. 8 

El. surgimiento y el. predominio de 1.a cultura de 

masas ob1ig6 a las formas cultural.es existentes a cambiar sus 

códigos a fin de garantizar su presencia en el. proceso de J.a 

•massmediación• general.izada, no sin antes ofrecer fuertes 

resistencias al cambio de sus propios códigos; tal. fue el. 

caso de 1a cultura cultivada y l.a cultura popular. Veamos J.o 

7 Thompson le 11.ama •ext.ended mediazac.ion•. Ib1dom. p. 244. 
8 Thompson. Ideology and Modern cu1c.ure. pp 167-168. 
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que pasa con estas dos formas cu1tura1es distintas a 1a 

masiva ante su impacto. 

Por 1o que se refiere a l.a cul.tura cul.tivada, así 

11amada por Edgar Morin, es una cu1tura basada en el. pl.ano 

estético y en el. conocimiento humanístico greco-1.atinó. "La 

cu1tura cultivada -dice Morin- parece un adorno, el. antídoto, 

1a máscara en 1a .sociedad aristocrática, burguesa, 

empresaria1 y técnica. Es 1a cul.tura que se enseña a 1os 

niftos en las escuel.as del.as el.itas dominantes•. 9 

La cultura cul.tivada, de acuerdo con Morin, pone e1 

acento en el. nivel. estético de l.a vida al. grado de considerar 

que l.a rel.ación con l.o bel.lo es una verdad profunda de 1a 

existencia. Y, añade, que hay dos elitismos que se 1a 

disputan y reparten: •.J.os de l.a inteligencia creativo-crítica 

(que crea l.os val.ores y l.as jerarquías) y l.os de l.as el.ases 

privil.egiadas que se apropian 1a fortuna cul.turaJ.•. 10 

La rel.ación entre estos dos el.itismos, expl.ica 

Morin, es ambival.ente. Es decir, "el. el.itismo burgués se 

apropia, a través de l.a cul.tura, no sol.amente de l.a 

espiritual.idad, sino del. aristocratismo, en el. sentido de que 

asume l.a función de l.os príncipes o señores. Recíprocamente, 

l.a burguesía aporta a l.a cultura, no sol.amente el. fundamento 

individual.ista que permite la admiración de l.os tal.entes 

original.es y l.a cul.tura del. genio, sino también el. fundamento 

económico que identifica valor y rareza" 11 

9 E. Morin. •Les cu1tures de notre cu1ture•. Socio1ogio. France. FAYARD. 1984. pp. 341-426. 
10 Ibldem. p. 354. 

11 Ibldem. p. 356. 
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A fina1es de1 sig1o XIX y principios de1 XX, 1a 

cu1tura cu1tivada entra en crisis. Las nuevas formas 

prácticas de 1as sociedades modernas ob1igan al hombre 

cultivado a pasar de su posición aristocrática a 1as formas 

de1 individualismo burgués. La crisis de 1a cu1tura cultivada 

consiste, según Morin, en que •se sustituye el modelo de lo 

be1lo por. otros modelos. El arte superior en la vida, el 

arte, reino encantado y mágico, paraíso de la cultura 

cultivada, aparece corno un universo artificial y vano. Se 

busca el asombro en lo azaroso, en lo sórdido cotidiano, en 

el sub-producto de la cultura de masas• 1 2 

De acuerdo con este autor, 

cultivada también afecta el plano del 

la crisis de 1a cultura 

saber. E1 predominio de 

y el del conocimiento la información sobre 

sobre e1 pensamiento 

modelo operacional de 

en gran medida, 

humanidades. 

a 

el conocimiento 

desintegró "al saber humanístico•. El 

1as ciencias, añade Morin, contribuyó, 

esta desintegración del saber de las 

Igualmente, en el campo de la estética, la crisis 

de la cultura cultivada hace que el artista se sienta 

amenazado por el uso burgués de la cultura. El artista, dice 

Morin, se ve en la necesidad de adaptarse a los nuevos 

códigos de la producción y la difusión masiva de la cultura. 

En este ambiente de desin~egración de 1as formas de 1a 

cultura cultivada, el cine se convierte en el séptimo arte. 

12 Ib1dem. p. 363. 
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Por l.o que se refiere a la cultura popul.ar, ésta 

también se ve obligada a adoptar l.os códigos de ·la cultura de 

masas a fin de garantizar su supervivencia en el. proceso 

extendido de la información masivo mediada, y aunque lo hace 

de manera muy distinta a como lo hace la cul.tura cul.tívada, 

su existencia siempre se ha explicado desde la perspectiva de 

la cultura cultivada para la cual., según Martín Barbero, lo 

popul.ar es sinónimo de marginalidad. 

Para entender lo que significa la crisis de la 

cul. tura popular y su relación con la cultura de masas, 

expl.iquemos primero l.o que entendemos por ªpopul.ar•. AJ. 

respecto Gil.berto Giménez, señal.a que la cultura popular está 

formada por actores social.es cuya dependencia aparece marcada 

sobre todo por su posición periférica en l.a organización 

espacial. de la sociedad. Son culturas con una inscripción y 

un arraigo en un territorio determinado, y con una memoria 

colectiva frecuentemente condicionada por especificidades 

étnicas, regional.es y de formas de sociabil.idad. 1 3 

Para Giménez, existe un antiguo debate entre los 

conceptos de "pueblo" y de •10 popular•. Se trata de términos 

que contienen •sentidos diferentes asociados entre 

mediante connotaciones recíprocas" .14 

13 G. G1ménez. Educación para aduleo& y culcura popular: hac1a una nueva alcernaciva 
pedagógica. Col. cuadernos de cul~ura pedagógica. Tomo I. serie: coloquio. no. 1 pp. 101-
121. 

14 G. Giménez. Op. cit. pp. 101-102. 

sí 
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Al. respecto, Giménez, basado en Bourdieu, señal.a 

que l.as nociones de •puebJ.o• y de • 10 popul.ar• comportan 

necesariamente dos efectos negativos: 

a) •Por una parte -dice Giménez- remiten a un pal.o 

aristocratizante o e1~tista positivamente val.orado, que·sería 

1a sede del.a l.egitimidad, del.a distinción y del.a norma•. 

b) •por otra parte -añade Giménez- ocul.tan, bajo 

una capa i1usoria de homogeneidad, el. pol.imorfismo, l.a 

pl.ural.idad y l.a enorme heterogeneidad de l.os fenómenos 

designados por esos términos• . 1s 

Giménez, citando a Bourdieu expl.ica que "1os que 

creen en l.a existencia de una cul.tura popul.ar, verdadera 

al.ianza de pal.abras a través de l.a cual. se impone, quiérase o 

no, l.a definición dominante de l.a cul.tura, pueden estar 

seguros de no encontrar en e1l.a, cuando vayan a examinarl.a de 

cerca, más que fragmentos dispersos de una cul.tura il.ustrada 

más o menos antigua" .16 

•Por 1o tanto -sefial.a Giménez- no existe una 

cu1tura popul.ar con contenido ni siquiera parcial.mente propio 

y autónomo. Só1o existen culturas dominadas que se definen 

por l.a percepción de su distancia, su vacío y sus carencias 

con respecto de l.a cul.tura l.egítima, y que impl.ican por eso 

mismo un reconocimiento impl.ícito de dicha cul.tura ... 17 

15 P. Bourdieu. •vouz avez die popu1aire?• Acces de 2a Recherche en Sciences Sociaies. Ndm. 
46, marzo de 1983. p. 101. Cit. por G. Giménez. Op. cic. p. 102. 
16 p. Bourdieu. La d1scincc1on. Editions de Minuic. París. 1979. p. 459. Cit. por o. 
Giménez. op. cic. p. 101. 
17 p. Bourdieu. La discinccion. Cit. por G. Giménez. op. cic. p. 104. 
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Desde un ángulo menos sociológico y más centrado en 

el ámbito de la comunicación masiva, Jesús Martín Barbero 

plantea J.a relación y la necesaria adecuación de esta cultura 

popular con las formas de transmisión cultural de la 

comunicación masiva. 

AJ. respecto Barbero señala que J.o popular no es 

sinónimo de marginalidad, sino una nueva posición desde J.a 

cual se puede estudiar eJ. proceso de J.a comunicación. Este 

cambio de posición plantea la construcción de un nuevo modelo 

para analizar al proceso de J.a comunicación, colocando a J.a 

cultura como mediación, social y teórica. 18 

Para sustentar esta propuesta, Martín Barbero 

explica, con base en un estudio de J. historiador Edward 

Thompson (1979) que hay un momento en el desarrollo del 

capitalismo europeo en eJ. cual las luchas sociales, mediante 

el uso rebelde que las clases populares hacen de sus 

tradiciones, de su moral, de sus viejos derechos y sus modos 

de comunicar, transformaron el sentido de J.a cultura 

tradicional; es decir, convirtieron la vieja cultura popular 

en cultura de clase. 

Según Martín Barbero, este movimiento, aunado al 

proceso de masificación, neutraliza, desactiva y deforma la 

cultura de los almanaques y J.a literatura de cordel, de J.as 

canciones, los espectáculos de feria y J.a taberna. Para este 

autor, "en eJ. terreno de J.a cultura la masificación consiste 

18 J. Mart~n Barbero. •comunicación1 pueblo y cultura en el tiempo de las transnacionales• 
en M. de Moragas. socio1og~a de la comunicación de masas. Vol. zv. Nuevos problemas y 
cransformaciones cecnológicas. Barcelona. GUSTAVO OILZ. 1985. p.171. 
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en el. proceso de inversión de sentido mediante el. cual. pasa a 

denominarse popul.ar, en ·el. sigl.o XIX, l.a cul.tura producida 

industrial.mente para el. consumo de l.as masas. Pues en el. 

momento histórico en el. que l.a cul.tura popul.ar apunta a su 

constitución en cul.tura de ciase, esa misma cul.tura va· a ser 

minada desde dentro, hecha imposibl.e y transformada en 

cul.tura de masa• • .19 

que 

debe 

De acuerdo con esto, 

si bien l.a transformación 

no sól.o al. desarrol.l.o 

concl.uimos con Martín Barbero, 

del. sentido de l.o popul.ar se 

de l.os medios masivos de 

comunicación, sino también, y de manera muy importante, a l.os 

procesos 

cul.tural. 

de 

que 

central.ización pol.ítica y homogeneización 

se dio con e1 nacimiento de 1os Estados-Nación, 

importa destacar que, aunada a 1a exp1icación 

nacimiento y desarro11o de 1as sociedades 

a nosostros nos 

histórica de1 

modernas, que imp1ica un cambio en 1as formas de l.a 

comunicación, existen, 

proceso de codificación 

1o popu1ar se ajustan, 

de 1a cul.tura de masas. 

también, 

de esa 

cambios importantes en el. 

comunicación. Los códigos de 

para su sobrevivencia, a 1os códigos 

Cabe sefial.ar en este punto y en re1ación con l.o 

dicho en cuanto a 1a necesaria 

de l.a cul.tura cu1tivada y de 

nacimiento de la cu1 tura de 

concepto de "masa". 

19 Ibldem. pp. 175-176. 

recodificación de l.as formas 

l.a cu1tura popul.ar ante el. 

masas, 1o que significa el. 
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pasado ha habido ambigüedad en 1.a aplicación 

concepto •masa•, ambigüedad que ha privado 
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el. sigl.o 

social. del. 

desde De 

Tocquevil.e a Le Bon pasando por Manheim y Tarde, Nietzsche y 

Freud, hasta Ortega. Martín Barbero sefl.al.a que •ha privado 

una concepción maniqueísta: 1.o culto y 1.o inculto, heredada 

de 1.a . posición aristocrática que 1.e niega a 1.a cultura de 

masas no sólo su capacidad creativa sino 1.a posibilidad misma 

de ser cultura•. 

Lo popular, convertido en consumo de masa, está en 

1.a novel.a-fol.1.etín del. siglo XIX, en el. cine mexicano de 1.os 

afl.os treinta y cuarenta, e igual.mente está en 1.a telenovela 

latinoamericana actual.. La novel.a-fol.1.etín implica un nuevo 

lector y remite al. proceso social en el. cual. reina 1.a 

escritura; el. cine mexicano de 1.os años treinta-cuarenta 

remite al proceso de nacionalización del territorio y a 1.a 

configuración de 1.a nacionalidad mexicana. La telenovela 

latinoamericana, por su parte, remite al. •realismo mágico• 

que, según Martín Barbero, es "1.a esquizofrenia cultural. de 

unas masas PC?Pul.ares sometidas a un proceso de 

homogeneización nacional. y transnacional. al. que la telenovela 

remite mediante 1.a col.osal anacronía del. mel.odrama• 2o 

3. La cultura de masas. 

La crisis de las formas de 1.a cul.tura culta y 1.a 

cul.tura popul.ar y la necesaria adecuación de sus códigos a 1.a 

forma predominante 1.1.amada cultura de masas, tiene su 

20 Ibídem. p. 178-179. 
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explicación vinculada al desarrollo histórico de la sociedad 

y al nacimiento de las sociedades modernas. 

En este sentido y de acuerdo con Edgar Morin, en el 

desarrollo de la cultura de masas podemos distinguir tres 

etapas. La primera (1900-1930) se caracteriza por ser •una 

cultura de diversión/evasión para el público popular. Es J.a 

época del cine mudo. Los filmes cómicos son los herederos 

directos de los espectáculos del circo. Las estrellas del. 

cine mudo son personajes fabulosos de esencia mitológica 

superior que dominan al. común de los mortal.es•. 21 

Esta cultura de masas -añade Mor in- con 

características del. romanticismo del. siglo XIX, se extiende 

poco a poco a todos los rincones social.es. Al mismo tiempo, 

tanto en Estados Unidos como en Europa, •la elevación del. 

·nivel de vida de las masas populares les permite acceder al. 

mundo burgués y al. mundo del ocio y, por tanto, a l.a 

posibilidad de desarrollar una vida privada" . 22 

Con el. desarrollo de la vida privada y, por tanto, 

con la cultura del. individuo empieza, según Morin, la segunda 

etapa. La cultura de masas es, ahora, la cultura del. 

"individuo privado" que vive en una sociedad técnica-urbana-

burguesa. Esta etapa se desarrolla en torno al cine hablado, 

a la gran prensa periódica y a la radio. 

Los filmes de Hollywood exaltan la mitología del. 

bienestar individual y el "happy end". Morin añade que frente 

21 E. Morin. Cp. c1c. pp. 380-381. 
22 Ibidem. p. 300. 
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al imaginario de la primera etapa, caracterizado por el 

sufrimiento y la pobreza, el imaginario de esta segunda etapa 

es el tema del bienestar. 

La tercera etapa de la cultura de masas empieza en 

1955. Se trata -dice Morin- de una época de crisis del 

bienestar. E1 cine deja de ser el centro de esta cultura; se 

desarrolla 1a industria cultural basada en los medios 

masivos, y en la construcción de "utopías concretas• como 1os 

clubes de esparcimiento y diversión en donde los individuos 

se olvidan del trabajo y las obligaciones impuestas por 1a 

vida cotidiana urbana.23 

Esta crisis, dice Mor in, desequilibra todo el 

edificio ideológico de la cultura de masas. La prensa y la 

televisión se ocupan de difundir los problemas de la maldad, 

de la inquietud, de la pareja -el divorcio, la 

contraconcepción, las enfermedades-. "La mitología del 

bienestar -afiade Morin- se transforma en una problemática del 

bienestar ... La crisis del bienestar perturba la función 

integradora de 1a cultura de masas y provocan el nacimiento 

de la utopía conc~eta" . 24 

Según Morin, dicha utopía concreta se basa en la 

creación de "nuevas islas de armonía y esparcimiento•, islas 

que ahora están reguladas por las grandes sociedades 

tecnológicas, racionales, modernas. La civilización burguesa 

23 zb!dem. PP- 301-302. 
24 Ib!dem. p. 383. 
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l.a casa y l.as 

•La forma de vida y el. trabajo de l.a sociedad 

actual. -añade Morin- demandan l.a creación de un oasis de 

descanso y recuperación. La casa viene a satisfacer esta 

necesidad; el. individuo procura adquirir una casa no sól.o por 

razones económicas sino para satisfacer una necesidad 

inal.ienabl.e. Se trata de crear un pequeño paraíso de confort, 

de satisfacción, de •status• bel.l.amente decorado. La casa 

está cerrada, pero el. individuo se abre al. mundo gracias a l.a 

tel.evisión, que se convierte en el. nuevo l.azo con el. mundo 

real. e imaginario. El. coche l.e permite sal.ir y expl.orar el. 

espacio exterior (acude a l.os centros de reuniones o a l.a 

casa del.os amigos). De este modo, l.a casa, l.a tel.evisión y 

el. automóvil. constituyen l.a nueva triada que regul.a l.a micro

utopía concreta que garantiza, al. mismo tiempo, su autonomía 

y su comunicación. • 2s 

Para Mor in, l.a cul.tura de masas está, ahora, 

concentrada en este micro-universo, en esta triada: casa, 

coche y medios masivos: prensa/radio/tel.evisión. "Estos 

aportan no sól.o l.a información, l.a diversión y l.os 

espectácul.os, sino también, l.os consejos y l.as incitaciones 

de todo tipo. El. tema recurrente se basa en el. bien-estar y 

en el. bien-ser, se manipul.an l.os objetos, se l.es hace signos, 

símbol.os e instrumentos del. bienestar. Y l.a publ.icidadad, 

25 Ibidem. p 394. 
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asimismo, asegura J.a mediación entre la industria del. gran 

consumo y la casa• 

4. La prensa de masas. 

Con este marco de referencia nos ocuparemos ahora 

en explicar el. papel. que ha desempeñado específicamertte J.a 

prensa. Nos interesa enfatizar que J.os patrones de la cultura 

de masas, como ya hemos visto, provocan cambios en J.a 

organización social. y en J.a estructura y funcionamiento de 

J.os medios masivos de comunicación y que a J.a vez éstos han 

definido un nuevo perfil. al proceso de la comunicación en J.as 

sociedades modernas, perfil. que hemos llamado, con Thomposon. 

•massmediación• general.izada. 

Las transformaciones sociales, según relata Amparo 

Moreno Sarda,· son el. resultado del. afianzamiento de J.os 

Estados Nacional.es y de la expansión territorial. del siglo 

XX. Es una época imperialista, cuya característica principal. 

es J.a dominación económica, política y cultural. de los paises 

desarrol.J.ados sobre J.os países en vías de desarrollo, época 

en la cual J.a organización social pasa de nacional a 

trasnacional. 26 

En este marco histórico-social., "J.a prensa -dice 

Moreno sarda- jugó un papel. decisivo como institución 

catalizadora de una nueva mentalidad que dio J.ugar a una 

nueva forma de organización interestatal, en su consolidación 

y en su expansión ... [de Europa hacia América] a J.o J.argo del. 

26 Amparo Moreno sardA. •E1 surgimiento de la prensa de masas•. Enc1c1opedia de1 periodismo. 
Barcelona. MITP.E. 1996. pp. 9-11. 
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uno 

1os 

•westerns•. Esas 'pe1ícu1as de1 Oeste• que nos i1utran, mejor 

que 1a mayoría de 1os 1ibros de Historia de 1a Prensa, sobre 

e1 universo cu1tura1 en e1 que surge 1a prensa de masas: 1os 

granjeros y ia fiebre de1 oro, e1 periódico, e1 banco, e1 

sa.loon y 1a ig1esia-escue1a-1ugar de reunión púb1ica, e1 

ferrocarri1 ganando tiempo a 1a di1igencia, e1 te1égrafo, y 

1as armas básicas para hacer triunfar 1a operación y ocupar 

1a •tierra de nadie•, e1 revó1ver y e1 fusi1, todo e11o 

sazonado con gritos indios y música fo1k. " 27 

Moreno Sarda exp1ica que el desarrollo de esta 

prensa de masas no fue igual en todo el mundo. En Europa se 

vio frenada por los intereses de grupos sociales en el poder. 

En cambio, en América tuvo un floreciente desarrollo. De ahí 

que se hable de diferentes tipos de prensa en el siglo XIX: 

prensa de opinión frente a prensa de información; o bien, 

prensa política frente a prensa mercantil. La diferencia en 

los nombres obedece a conformaciones y a reglamentaciones 

distintas, producto de la historia de cada país. Sin embargo, 

en todas subyace la transformación de la prensa que ya no 

sólo sirve como intrurnento político, sino que también se 

convierte en instrumento mercantil, sujeto a las leyes de la 

oferta y la demanda propias de la nueva organización social. 

Surge el lector consumidor de noticias. 

27 Ib1dem. p. 19. 
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Moreno Sarda señala que con la libertad de 

imprenta, garantizada en las constituciones políticas de los 

países del mundo capitalista, nace la denominación de la 

prensa como •el Cuarto Poder•, añadido a los poderes 

ejecutivo, 

-dice la 

negocio a 

legislativo y judicial. •Esta nueva rama deL poder 

autora- se configuró plenamente como prensa de 

medida que se fueron estableciendo las nuevas 

ciudades como centros de negocios. 

La prensa, añade Moreno Sarda, que en sus orígenes 

había sido instrumento fundamental para la consolidación de 

la burguesía mercantil europea en su proceso de acceso al 

poder, adquiere, con el surgimiento de la sociedad de masas, 

en el siglo XIX, nuevas características. 

Con 

(principalmente 

base en el desarrollo 

las telecomunicaciones) y la 

tecnológico 

necesidad de 

expansión antes señalada, la organización social pasa de 

nacional a trasnacional. Esta expansión geográfica de las 

naciones (Europa se desplaza hacia América) trajo aparejada 

la necesidad de una mayor información y en consecuencia, el 

cambio de una prensa de minorías a una prensa masiva. Esta 

nueva prensa sentó las bases, en el siglo XX de la cultura de 

masas, según lo explicamos más arriba. 

Esto dio lugar a cambios tecnológicos y financieros 

en la prensa: la ampliación en los tirajes, que convierte, 

así al periódico en el primer medio masivo.20 

28 Ibidem. p.17. 
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historia del. periodismo 

1814 como l.a fecha de 

nacimiento de l.a prensa de masas. En esta fecha funcionó l.a 

primera prensa accionada a vapor, construida por Koening para 

el. Times; imprimía 1,100 copias por hora. Este hecho, aunado 

al. creciente avance tecnol.ógico de l.a época, marcado por l.a 

aparición, primero, de l.a l.ocomotora y, después, del. 

automóvil., así como por el. desarrol.l.o de 1a navegación aérea 

y marítima ayudaron a aumentar l.a distribución de l.os 

periódicos. Con 1a aparición del. tel.égrafo y el. tel.éfono se 

facil.itó el. acopio de l.a información y se redujeron 1os 

tiempos de su difusión, a l.a vez que se ampl.ió el. públ.ico 

receptor. 

La aparición de l.as agencias de noticias en l.a 

segunda mitad del. sigl.'o XIX, significa un importante cambio 

en l.a prensa: se agil.iz6 l.a circul.ación internacional. de l.as 

noticias y se disminuyó el. tiempo en el. acopio y difusión de 

bien obedecen a1 l.a información. Estos cambios que si 

desarrol.l.o tecno1ógico, también atienden 1as exigencias 

informativas de u~a prensa interesada en ganar, cada vez 

l.ectores. Estos cambios también afectan l.a estructura 

más 

del. 

discurso periodístico: nace l.a nota informativa. 

Moreno Sarda sefial.a que con l.a muerte, en 1870, de 

l.os pioneros de 1a prensa de masas en Estados Unidos, Gordon 

Bennett y Benjamín Day, termina l.a primera etapa de l.a prensa 

masiva. La competencia entre l.os periódicos por ganar 
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1ectores, se agudiza y da 1ugar a l.a segunda etapa de 1a 

prensa masiva: aparece e1 periodismo sensaciona1ista. 

Joseph Pu1itzer es quien promueve este tipo de 

periodismo, cuyo principa1 propósito es acentuar hasta e1 

escánda1o 1as noticias de interés humano y con e11o, vender 

más periódicos. Moreno Sarda rel.ata que en 1883, Pu1itzer 

compró e1 New York Wor1d con 1a intención de hacer de é1 un 

periódico con e1 cua1 l.a gente se sintiera identificada. Se 

ocupó de pub1icar noticias sobre prob1emas socia1es y re1atos 

•de interés humano•. El éxito de Pu1itzer fue tal que a1 afio 

e1 periódico tiraba 100,000 ejemp1ares. 

En 1895, continúa 1a autora, surge 

Journai de Wi11iam Rando1ph Hearst, quien además 

el. New York 

de difundir 

reportajes •de interés humano•, difunde noticias pol.íticas y 

da cabida a1 periodismo femenino. Con este nuevo perfil 

informativo y con 1a introducción de un disefio más accesib1e 

a la lectura de la primera página, el Journai de Hearst 

alcanzó, al cabo de un afio el tiraje de 400,000 ejemplares.29 

"La mayor capacidad para al.canzar grandes tiradas -

dice Moreno Sarda- hizo que cada vez resultara más caro crear 

un periódico, y en consecuencia la necesidad de grandes 

capital.es y corporaciones financieras capaces de llevar a 

cabo tales empresas, lo que dio lugar a que en el paso del 

siglo XIX al siglo XX se fueran consolidando grandes cadenas 

de prensa, entre las que destacó w. R. Hearst y E. w. 

Scripps, que extendieron su radio de acción a las agencias 

29 IbJdem. pp. 22-23. 
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informativas. Ello supone la consolidación de la prensa de 

masas, que en la primera mitad el siglo XX alcanza las 

mayores tiradas, gracias a la nueva fórmula de periódico 

sensacionalista inaugurada en 1919 por el New York Dai.ly 

News, el periódico tabloide, de formato más manejable·, y a 

los grandes magazines ilustrados de información ( •news 

magazine•) 

1923. " 3 º 
que siguieron el ejemplo creado por el Time en 

Al finalizar el siglo XIX, afiade Moreno Sarda, la 

prensa de masas se hallaba ya consolidada en Estados Unidos, 

y los países europeos siguieron el ejemplo. En Inglaterra "Al 

Dai.ly Te.legraph fundado en 1855, y que dominó el periodismo 

en la segunda mitad del siglo XIX, se afiadieron en 1856 el 

Morning Star y en 1858 el Standard, que impusieron como regla 

el periódico a penique y obligaron a rebajar el precio y 

hasta a desaparecer a otros periódicos. También aquí la 

bÚSqu<;!da de un público lector más amplio condujo a 

experimentar formas de expresión impresa más legibles, lo que 

se dio especialmente en los periódicos populares vespertinos 

que se publicaron a medio penique a partir de 1881N.31 

En 1896 apareció el nuevo periodismo con el Dai.ly 

Mai.l de Alfred Harmsworth. Con este periódico se pasó de la 

prensa artesanal y familiar a una prensa industrial. El 

periódico combinó el modelo de prensa norteamericana con la 

tradición de los periódicos dominicales británicos.32 

30 Ibidem. P- 23. 
31 Loe. CiC. 

32 J. Acosta Montoro. Periodismo y 1iceracura. cit. por Moreno Sarda. op. cic. p. 24. 
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En Francia, explica Moreno Sarda, l.a situación es 

muy distinta pues hasta 1881 l.a prensa logra independizarse 

del. poder político y es a partir de entonces cuando se 

empieza a desarrol.l.ar l.a prensa de masas. Coexisten por algún 

tiempo l.os periódicos políticos, serios como Le Figaró, con 

un público fiel., junto con otro tipo de prensa más popular. 

En 1863 Moise Mil.l.aud publica Le Petit Journa1, a 5 céntimos, 

en el. cual. se da énfasis a l.os •fol.l.etines• y a l.os sucesos 

policíacos. Este periódico alcanzó un tiraje de 250,000 

ejemplares. En esta época aparece también Le Petit Parisien 

de Jean Dupuy. En atención al. exitoso modelo de prensa 

norteamericana, estos dos periódicos redujeron l.os artículo& 

de opinión y multiplicaron l.a noticias breves sobre l.a vida 

cotidiana, principalmente de tipo policíaco. Aparecen l.os 

grandes ti tul.ares y l.as novelas-folletín. Aparece el. 

melodrama en el. discurso periodístico.33 

Por l.o que se refiere al cambio en la estructura 

del. discurso periodístico, el periodismo de masas que abarata 

el. precio de l.os periódicos para hacerlos accesibles a un 

mayor número de personas, cambia el contenido y l.a 

presentación de l.os mensajes. Más que el debate político, 

característico del. periodismo del. siglo XIX, ahora interesan 

l.os reportajes y l.as crónicas que refieren l.a vida cotidiana 

de l.as personas y l.as informaciones llamadas "de interés 

humano••. 

33 o. Wei11. El periódico. Or~genes, evoiución y función de la prensa periódica. c~c. por 
Moreno sarda. Op. cíe. pp. 24-25. 
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En México también durante e1 sig1o XIX predomina e1 

periodismo po1ítico y opinativo. La aparición de periódicos 

va muy unida a 1os acontecimientos po1íticos y socia1es por 

1os que atraviesa e1 país desde su independencia en 1810. 

Entre 1os más importantes está e1 periódico E1 Sig1o Diez y 

Nueve en e1 cua1 Franciso Zarco escribió 1as •crónicas 

par1amentarias• de1 congreso Constituyente de 1857. 

La historia de1 periodismo en México sefia1a e1 2 de 

septiembre de 1896 como 1a fecha en que surgió e1 periodismo 

noticioso a1 esti1o norteamericano. En esta fecha aparece e1 

diario E1 Imparciai de Rafae1 Reyes Spíndo1a, periódico de 

tiraje masivo que se caracteriza por enfatizar 1a nota roja y 

e1 sensaciona1ismo en 1a información. Su precio era de un 

centavo. 

Los acontecimientos antes descritos a 1a vez que 

exp1ican e1 paso de 1a prensa e1itista a 1a prensa masiva, 

exp1ican también, que fue una transformación no só1o 

cuantitativa (incremento en 1os tiraj es y un púb1ico más 

amp1io}, sino también cua1itativa. En ei discurso 

periodístico se disminuyó 1a información po1ítica y 

económica, y, muy unido ai propósito sensaciona1ista, 

surgieron ios •fo11etines", 1os sucesos po1icíacos (temas ya 

tratados en 1a 1iteratura de corde1} y demás informaciones de 

•interés humano", confeccionadas a 1a manera de1 me1odrama y 

apoyadas por i1ustraciones y fotografías. 

Los cambios en e1 discurso de 1a prensa no só1o 

fueron de índo1e temático sino que se modifica también 1a 
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construcción de1 discurso periodístico. Con 1a prensa 

moderna, prensa industriéi1 de a1cance mas·ivo, se modifica 1a 

estructura de 1os titu1ares y de 1os textos (géneros 

periodísticos) . se enfatiza e1 distingo entre 1os géneros 

informativos (nota, entrevista, crónica y reportaje) ·y 1os 

géneros opinativos (editoria1, artícu1o de fondo, comentario 

y ensayo) • Se 1es separa en 1a confección de1 periódico; hay 

una sección destinada a 1a información, que privi1egia 1a 

primera página de1 periódico y otra sección para 1a opinión 

11amada página editoria1. 

En 1os ú1timos quince años han habido más cambios 

en 1a estructura de1 discurso periodístico y en 1a confección 

de 1os periódicos que tienden a favorecer 1a recepción 

(1ectura). Han aparecido periódicos que no distinguen 1as 

secciones informativas de 1as editoriales y aunque sí marcan 

la diferencia entre cada uno de los géneros, hay una fuerte 

tendencia a combinar la información y el comentario en 1a 

redacción de los géneros tradicionalmente informativos. 

Lo que nos interesa subrayar es 

desarro1lo de la prensa denominada moderna 

periodístico también se modificó: se olvidó 

político y puso el acento en la cualidades de 

objetividad de la información. Cualidades que 

que con el 

el discurso 

del debate 

veracidad y 

1levaron al 

extremo de 

es libre. 

aseverar que los hechos son sagrados y la opinión 

Finalmente, y de acuerdo con Franco 

interesa destacar que el periódico como medio de 

Rositi, nos 

comunicación 
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masiva no sólo se caracteriza por la gran cantidad de 

mensajes que pone en circulación, y por la sistematicidad 

cotidiana con la que repiten determinados conjuntos 

estructurales de valores y de modelos de comportamiento, sino 

también por otorgar a los mensajes un significado público que 

resulta determinante para su recepción. Según Rositi, esto 

•obliga a suponer que la capacidad de influencia de los :mass

media se halla incrementada por el hecho de que asumen un 

patente y monopolista papel público; incluso cuando su poder 

persuasivo es obstaculizado por patentes resistencias durante 

la fase de recepción, siguen actuado e influyendo al definir 

lo que es públicamente interesante, lo que constituye 

problema público y de lo que es posible discutir públicamente 

(incluso, por supuesto, disintiendo)• .34 

El repaso histórico que explican las 

características de la cultura de masas y las del papel de la 

prensa en este contexto es, a nuestro juicio una referencia 

obligada no sólo para entender la centralidad que le hemos 

dado a la cultura para caracterizar el proceso de la 

comunicación en las sociedades modernas, sino y muy 

especialmente, nos interesa destacar el predominio de los 

códigos de la cultura de masas en las formas actuales de la 

comunicación masiva. 

Todo esto, con el propósito, último de describir al 

discurso periodístico, como una esquernatización de la 

34 F. Rosi~i. Hiscoria y ceoria de ia cuicura de masas. Barce1ona. GUSTAVO GrLI. 1980. pp. 
39-40. 
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realidad que recoge los patrones de1 grupo socia1 en el cual 

y para e1 cua1 se construye. E1 discurso periodístico es, en 

suma, un discurso cu1tura1mente construido que propone una 

determinada realidad sobre 1os acontecimientos/noticia 

cotidianos. 
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CAPITULO 3 
•LAS OPERACIONES LOGICO-DISCURSIVAS DE LA ESQUEMATIZACION• 

esquamatizaci6n. De acuerdo con Grize, el. 

término de esquematización debe entenderse en dos formas: 

como un proceso y como un resultado. La esquematización como 

proceso, se refiere a l.as operaciones de pensamiento que 

1l.evan a •organizar• l.as pal.abras, que son signos, en un 

conjunto que sentido•. Este conjunto de pal.abras 

organizadas es, precisamente, el. discurso. La esquematización 

como proceso, es, entonces, una actividad creadora de 

sentido, actividad que se real.iza para un interl.ocutor en una 

situación de comunicación específica. 

Grize añade dos expl.icaciones, por un l.ado, dice, 

que l.a organización de l.os signos en el. discurso depende de 

final.idad del. l.ocutor, de ahí que l.a construcción 

discursiva impl.ique una sel.ección de l.os signos, y una 

disposición dentro del. discurso que garantice el. efecto 

deseado en el. in'terl.ocutor. Y, por otro l.ado, señal.a que 

además de esta actividad sel.eccionadora, el. proceso de l.a 

esquematización ~equiere de un conocimiento mínimo compartido 

entre l.os interl.ocutores. 

La esquematización entendida como resultado, es l.a 

propuesta discursiva del. l.ocutor, presentada como un "micro-

universo .. ante el l.ocutario. Dicho micro-universo, señala 

Grize, está compuesto por "imágenes", de ahí que la 

esquematización sea un acto semiótico. Podemos decir, con 

base en Grize, que la esquernatización corno resultado es una 
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actividad discursiva que mediante 

aspecto de 1a rea1idad socia1. 

imágenes representa un 

Grize resume 1as características de 1a 

esquematización diciendo que es un signo que remite a aque11o 

que esquematiza, está en su 1ugar; también remite a1 universo 

de 1a creación, es un discurso cu1tura1mente construido; y, 

fina1mente, aunque está hecha de imágenes, l.1eva, 

necesariamente, l.as marcas que ayudan a su reconstrucción.1 

Por otro 1ado, y también de acuerdo con Grize, 1a 

esquematización además de ser una representación que e1 

1ocutor desp1iega ante e1 inter1ocuor, y que por 1o mismo es 

una actividad dia1ógica, es una construcción interesada. 

La intencionalidad en la esquematizaci6n obedece a 

que se trata de un •discurso interesado", y, además, a que e1 

locutor no considera al interlocutor corno un receptor pasivo, 

de fácil. manipu1ación. En el. mode1o de comunicación propuesto 

por Grize el. interlocutor es un sujeto activo frente a l.a 

esquematización. Esto implica que el. 1ocutor al. construir 1a 

esquematizción de l.a rea1idad, l.1eva a cabo un conjunto de 

operaciones l.ógi~o-discursivas a fin de proponer una visión 

del mundo, y garantizar su verosimilitud y así, 1ograr un 

cambio en l.as creencias y en l.os comportamientos del. 

interlocutor. 

Según Grize, Y con base en la noción de "discurso 

interesado• corno la característica de l.a esquematizaci6n de 

procurar inf1uir en el interlocutor, l.a respuesta que éste 

1 Jean-B1a1se Grize. Log~que ec Langage. OPHRYS. 1990. p.38. 
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11eva a cabo frente a1 discurso propuesto puede ser de tres 

nive1es: e1 primero, más 

inter1ocutor só1o 1e interesa 

senci11o, 

conocer 1o 

es cuando 

que dice 

a1 

e1 

discurso. En un segundo nive1, está 1a respuesta que imp1ica 

que además de conocer, e1 inter1ocutor está de acuerdo eon 1o 

que dice e1 discurso. Fina1mente, el tercer nive1 es cuando, 

además de conocer y estar de acuerdo, el inter1ocutor adopta 

como propio 1o dicho en e1 discurso. 

Grize introduce 1a noción de 1ógica natural para 

explicar 1a construcción y 1a verosimi1itud de 1as 

esquematizaciones. Al respecto dice que se trata de 

operaciones 1ógico-discursivas, que por definición, imp1ican 

operaciones de pensamiento y operaciones de 1enguaje. 2 

Estas operaciones 1ógico-discursivas obedecen a una 

16gica natura1, distinta de 1a 1ógica forma1, se basan en 

va1ores sociocu1tura1es compartidos en e1 grupo social y se 

expresan en un 1enguaje común y só1o tienen va1idez en 1a 

situación de comunicación en 1a cua1 tienen 1ugar. 

Según Grize, hab1ar de una 1ógica natura1 tiene su 

basamento en 1o dicho por Aristóte1es (Retórica) en e1 

sentido de que es •una competencia común a todos 1os hombres 

sin que se requiera de una ciencia especia1 • y, también, en 

1o dicho por Chomsky en cuanto a que 1a 1engua se adquiere 

Msin raz6nM .3 

2 A fin de ex:plicar el concepco de discurso, Grize reitera estar situado en la perspectiva 
de la lógica natura1 y no de la lingU!stica Y que su interés por los fenómenos del 1enguaje 
se reduce a 1as operaciones del pensamiento, operaciones que pueden ser consideradas como 
lógico-discursivas. Grize. Ibidem. p. 65. 
3 Ibidem. p. 21.. 
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La l.ógica natural., dice Grize, es una l.ógica de 

sujetos y de objetos. Es de sujetos porque se trata de un 

discurso esencial.mente dialógico. se trata de un discurso que 

implica por J.o menos dos sujetos que real.izan un acto de 

interl.ocución, en una situación específica. 

Es también una l.ógica de objetos porque el. discurso 

se construye con l.a finalidad de comunicar al.ge sobre una 

real.idad social.. En otras pal.abras, el. discurso, mediante l.a 

l.ógica natural., construye 

necesariamente comportan un 

objetos de 

conocimiento 

pensamiento 

común entre 

que 

l.os 

interlocutores. Dicho conocimiento tiene un contenido 

específico y, por tanto, un significado social. específico al. 

interior del. discurso. Grize J.o l.l.ama •nociones•. 4 

En suma, para este autor, l.a l.6gica natural. tiene 

por objeto •estudiar J.as operaciones l.6gico-dicursivas que 

permiten construir y reconstruir una esquematización. EJ. 

dobl.e adjetivo es para enfatizar que se está en presencia de 

operaciones de pensamiento, pero s6J.o en J.a medida en que son 

expresadas mediante actividades discursivas". 

EJ. cuadro teórico de J.as operaciones l.6gico-

discursivas que pl.antea Grize es como sigue: 

4 Ib1dem. pp. 21-23. 
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I Operaciones lógicas: 

Nociones primitivas 

ciases-objetos Parejas predicativaa 

Contenidos de juicio 

II Operaciones discursivas: 

Grize, 

primitivas como 

Configuraciones. S 

basado en 

11 sistemas 

Cu1io1i, define a 

de representación 

las nociones 

complejos con 

propiedades psico-cu1tura1es". Las nociones primitivas se 

refieren al. pensamiento y no al. 1enguaj e. Por ej empl.o, l.a 

palabra "sublevación" se refiere a una noción culturalmente 

construida que significa l.evantamiento. Lo importante en esta 

fase es la noción a la que refiere y no la palabra que l.a 

expresa. 

Por 10 que se refiere a l.as clase-objetos, Grize 

expl.ica que con base en las nociones primitivas, se pueden 

real.izar dos tipos de operaciones: la operación alfa (a) y la 

operación eta 1'\. A partir de la noción /subl.evación/, se 

puede realizar la operación del objeto llamada alfa y que 

consiste en hacer surgir la clase-objeto representada por la 

S Ibídem. p. 6'3. 
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palabra •sublevación•. Esta clase-objeto tiene 1a 

mediante 1a 

por ejemplo, 

peculiaridad de admitir que se 1e aftadan, 

operación gama Cy) algunos elementos corno, 

•sublevación en Chiapas•. 

Por 10 que respecta a 1a operación eta <11>; ésta 

corresponde a 1a predicación en pareja respecto de una 

noción. Así, en nuestro ejemplo, podemos pensar de 1a noción 

/sublevación/ que •es• o que •no es• explicable. 

A1 escoger una de 1as opciones de 1a predicación, 

se rea1iza 1a operación de pensamiento que Grize 11ama 

contenido del juicio y que es 1a operación del.ta <8) que 

corresponde a una operación de determinación. De acuerdo con 

e1 ejemplo, sería ap1icarl.e a 1a clase-objeto /sublevación/ 

1a operación de determinación de una de las dos 

predicaciones, y entonces, en el. ejempl.o queda como "1a 

sublevación es exp1icab1e". Todavía esta operación 

corresponde a1 pensamiento, de ahí que una vez realizada 1a 

determinación, e1 locutor ya está en l.a posibilidad de 

expresar 1o que piensa. 

es cuando el. locutor 

una pol.ioperación 

E1 enunciado, dice Grize, 

expresa una determinación. Se trata de 

compleja 11amada sigma (a) . En nuestro ejemplo, corresponde a 

exp1icab1e" . decir que "l.a sublevación en Chiapas 

Final.mente, respecto de 

correspondiente a l.o que Grize ha 

es 

l.a operación discursiva 

11.amado configuraciones, 

este autor explica que "una esquernatización no es una simpl.e 

sucesión de enunciados. Es un sistema, una estructura ... en l.a 
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cual los elementos tienen múltiples relaciones. De este modo, 

los enunciados están organizados en configuraciones· de 

dimensiones variables•, que van desde un enunciado sencillo 

hasta todo un conjunto mayor como podría ser, por ejemplo, un 

artículo editorial. o un relato informativo. Lo importante en 

la configuración es la operación que indica la relación entre 

los elementos y que Grize denomina operación tau ('C) • La 

configuración, para serlo, debe estar completa 

corresponder a la totalidad del discurso. 6 

En virtud de que en nuestro trabajo nos 

y debe 

interesa 

anal.izar las operaciones lógico-discursivas de la 

esquematización periodística sobre el levantamiento armado en 

Chiapas, las explicaremos con más detalle. 

Las operaciones discursivas de la l.ogica natural.. 

Para Grize el. discurso es una composición integrada por 

objetos discursivos respecto de los cual.es se predica algo. 

En consecuencia, la lógica natural. distingue las operaciones 

del objeto discursivo y las operaciones de la predicación, 

llamadas también, operaciones de determinación. 

Las op~raciones de objeto. Los objetos de la lógica 

natural. deben satisfacer las siguientes condiciones: 1) no 

pueden ser cualesquiera; 2) deben ser modificables y 3) deben 

darse dentro del preconstruido de la situación. De acuerdo 

con estas características, podemos señalar, que los objetos 

de la lógica natural son el.ase objetos. Grize, basado en 

Lesniewski, las llama clases mereológicas para significar que 

6 Ibidem. pp. €~-76. 
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los objetos discursivos no sólo contienen los elementos que 

los identifican sino que también tienen ingredientes y 

agregados . 7 

Los objetos discursivos en l.a esquematización son 

nociones que llamamos clase objetos y que Grize designa con 

la operación alfa. Es la operación que consiste en asentar la 

el.ase objeto en un preconstruido cultural Se expresa así: 

CX(X) Ejernpl.o: l.a prensa = clase objeto. La pal.abra prensa es 

un preconstruido cultural. que se refiere al trabajo 

periodístico o a los periódicos. 

Las operaciones de l.a clase objeto u objeto 

discursivo pueden ser de dos tipos: internas o externas. Las 

operaciones internas son aquel.las que añaden algún 

ingrediente al. objeto; así, por ejemplo, a l.a operac~ón alfa 

que designa el objeto discursivo la prensa, se le pueden 

añadir distintos ingredientes, que podernos designar corno 

operaciones gama (y), operaciones rho Cp) y operaciones zeta 

(9) . 

Las operaciones gama y rho enriquecen a J.a el.ase 

objeto mediante l.a introducción de partes o ingredientes. Por 

ejernpl.o, a l.a el.ase objeto •J.a prensa• se l.e puede añadir el 

cal.ificativo de •arnaril.l.ista•. 

La operación rho Cp) consiste en aportar a l.a el.ase 

objeto algunos el.ementos que l.o especifiquen como, por 

ejernpl.o, se l.e añade al.gún compl.ernento . Siguiendo nuestro 

7 Lusche1~ E.e. The logical syscems of Lesniewski. Amscerdam. 1962. C1c. por Grize. De la 
logJque a i•argumencacion. Gin~bra-Paris. DROZ. 1982. pp. 225-226. 1 
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ejemp1o podemos decir: •todos 1os titu1ares de 1a prensa 

vespertina hab1an de 1o mismo•. La operación rho de 1a c1ase 

objeto prensa, está representada en •todos 1os titu1ares•. 

La operación zeta (8) se refiere a l.a manera en 

como se designa al. objeto. Por ejempl.o, a 1a c1ase dbjeto 

•prensa• se l.e añade: •es el. medio masivo de comunicación más 

antiguo•. El. objeto •prensa• es l.o mismo que •medio 

se trata de otro nombre para 1a misma el.ase objeto. 

masivo•, 

En l.a práctica discursiva no es fácil. distinguir 

ambas se estas operaciones, sobretodo 1as gama y rho pues 

refieren a el.ementos añadidos a l.a el.ase objeto. 

En cuanto a 1as operaciones externas a 1a c1ase 

objeto, por definición, forman parte de1 conjunto del. objeto 

discursivo, parten de é1 pero dan l.ugar a otra c1ase objeto. 

Podemos distinguir dos: 

a1 enunciado de una 

l.a operación omega (00) 

c1ase objeto. Por 

interrumpió e1 diál.ogo entre e1 Gobierno y 

hecho puede provocar ... " . La operación 

representada por: ªeste hecho", 

rompimiento de1 ~iá1ogo. 

Y l.a operación iota 

enunciado 

(l) que 

que 

se 

que se refiere 

ejemp1o: ªSe 

e1 EZLN. Este 

omega está 

se refiere a1 

refiere a una 

predicación, general.mente de forma nomina1, seguida 

c1ase objeto. Por ej empl.o: "La prensa no habl.ó de 

de l.a 

X. La 

está omisión no es casua1 

representada por: "l.a 

pues .... 11
• 

omisiónª, 

La 

que 

operación 

es una 

iota 

predicación 

nomina1 referida al. hecho de que 1a prensa "no hab1Ó". 
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Cabe señalar finalmente, según Grize, que estas 

operaciones no se excluyen sino que 

encuentra juntas dentro del discurso, 

frecuentemente se les 

e inclusive, a veces, 

por la condensación de dos operaciones, en forma implícita 

dentro de otra. a 

Las operaciones de predicación. Se les conoce como 

una polioperación denominada delta <8). Equivale a •that 

clause• de Frege. Es una operación compleja que permite 

escoger entre dos términos del par: 

escoger de una opción.9 

P no -P; consiste en 

Esta operación puede ampliarse más allá de la 

opción, en tanto que se pueden introducir modalidades. Grize 

les llama modalidades a los fenómenos diversos que contienen 

aspectos. Por lo tanto, una modalidad es aquello que de una u 

otra manera modifica la predicación simple. La polioperación 

delta se expresa así: 8(X)= µ ±P(X) 

Esto significa que la predicación de la clase 

objeto S(X) equivale a señalar un aspecto (modalidad µ) 

positivo o negativo en lo que se predica de (X) Ejemplo: "La 

destrucción de torres de alta tensión es un hecho aislado al 

EZLN". (X) w1a destrucción". La predicación (8) 11 es un 

hecho aislado al EZLN" La modalización (µ) "ais1adow. 

Respecto de los predicados, Grize establece una 

tipología que nos resulta muy adecuada a los propósitos 

B Grize. Logique ec Langage. pp. 78-90. 
9 Frege. Essais 1ogiques ec philosophiques. París. SEUIL. 1971. cu1io1i, A. et al. 
Considerac1ons ch~oriques a propos du craicemenc ~ormel du ian9age. Paris. DUNOD. Cic. por 
Grize. De la logique a l'argumencacion. p.229. 
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anal.íticos de este trabajo. Con base en el. hecho de que es 

muy difícil. l.ograr una cl.asif icación general. de l.os 

predicados con val.idez universal., se pueden, de acuerdo con 

este autor, señal.ar en l.os predicados tres formas generales: 

l.) l.os del. •ser•; 2) l.os del •hacer• y 3) l.os del. •decir•. 

Según Grize, l.os predicados del. tipo del. •ser• 

están señal.ados por l.os verbos que Lyons l.l.ama •estáticos•. 

Indican l.as propiedades, los estados, l.as actitudes, l.os 

comportamientos. Es útil. distinguir tres el.ases: (l) l.os 

señalados como E y que corresponden a l.os que J. Cohen 

considera como una cópula fuerte (todo el objeto es 

predicado) (2) l.os señal.ados como E' que corresponden a una 

c6pul.a posibl.e (solamente se predica un aspecto o una parte 

del. objeto; y (3) l.os señal.ados como C, que señalan un estado 

de l.a cosa, una actitud, un comportamiento y resul.tan, por l.o 

general., de una actividad o de una transformación del. objeto 

que el. discurso señal.a corno probabJ.e•.10 

Aunque no de manera definitiva, añade Grize, 

al.gunos estudios del discurso indican que E general.mente está 

rel.acionado con el verbo SER y que E' lo está con el verbo 

HABER. Debido a que en nuestro análisis esta diferencia no 

importa, nosotros asumiremos ambos bajo l.a denominación de E. 

Un ejemplo de este tipo de enunciado sería el siguiente: •La 

pobl.ación de Guadal.upe Tepeyac está en poder de los 

insurrectos. 11 

10 J. Lyons. L1ngu1sCique g4n6ra1e. Paris. LAROUSSE. 1969. J. echen. Theorie de la figure. 
communicacions. Ndm. 16. pp. 3-25. 1970. Cic. por Grize De ia 1ogique A i•argumencacion. p. 
231. 
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Los predicados del tipo del •hacer" están señalados 

por los verbos o los adjetivos que Lyons siempre llama •no 

estáticos•. Grize los considera en conjunto y los denomina A. 

Un ejemplo de este tipo de enunciado sería: •EJ. gobierno 

envía l.8 tons. de víveres a la población afectada en la zona 

del. confl.icto.• 

Los predicados del tipo del. •decir• ameritan una 

mención especial.. Juegan un papel específico en el sentido 

que señala la polioperación sigma <a> y que es aquel.l.a 

mediante J.a cual. una determinación se transforma en un 

enunciado. Puede darse el caso de una aplicación de 

cuando, como en nuestro planteamiento, el l.ocutor A, 

periódico, que siempre está presente como sujeto 

<a> 
el. 

de 

enunciación, establece una distancia cuando se apoya en lo 

que otro dice. La operación discursiva de predicación sigma 

se expresa así: aA <as 6 (X)) lo que significa que a es la 

introducción de una distancia, que puede considerarse como 

una modalidad. Es decir, el periódico dice (aA) que dice <as>

El ~iguiente titular periodístico es un ejemplo de esto: 

•sóJ.o con diálogo tendrá solución todo reclamo: 

periódico dice que CSG dice.11 

CSG". El 

Final.mente, Grize señala que no hay clase objetos 

ni predicados neutros. La val.oración es la operación 

discursiva mediante la cual se le asignan valores positivos o 

negativos a J.as clase objetos a fin de hacer más verosímil la 

esquematización propuesta. De estos mecanismos de val.oración 

11 Gr~ze. De ia 1og1que ..• p. 236. Cfr. E1 Nac1ona1.4 de enero de 1994. p. l. 
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hablaremos más adelante cuando nos ocupemos de la 

argumentación en sentido amplio. 

En virtud de que las esquematizaciones que nos 

interesan en este trabajo pertenecen al ámbito de 10 social, 

pues son aquellas que tienen por objeto informar sobre 1o que 

acontece en la vida cotidiana, su construcción además de 

basarse en las operaciones lógico-discursivas de la lógica 

natural antes explicadas, también se basan en las estrategias 

de la argumentación para hacer verosímil la propuesta 

discursiva. La argumentación puede entenderse en sentido 

estricto y en sentido amplio. 

La argumentación en sentido estricto es un discurso 

que lleva las marcas de un razonamiento diferente al de la 

demostración; se presenta bajo la forma de razonamientos con 

gran fuerza persuasiva. Esta fuerza persuasiva depende de 

premisas y valores socioculturales compartidos tanto por el 

locutor como por los interlocutores en una situación de 

comunicación dada. 

Grize les llama razonamientos no formales, y se 

caracterizan por estar fuertemente vinculados con la realidad 

social que les da origen. En este sentido, se trata de 

razonamientos particulares y con validez sólo para la 

situación de comunicación en la cual se construyen. Su 

estructura, corno la de todo razonamiento, aunque está formada 

con las premisas y la conclusión, no necesariamente se 
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organiza en este orden, sino que e1 razonamiento se organiza 

en atención a1 interés persuasivo de 1a esquematización. 12 

Si bien es cierto que e1 p1anteamiento de Grize 

para estudiar a1 discurso socia1 con una 1ógica natura1 de1 

1enguaje nos parece e1 adecuado para exp1icar 1a construcción 

de 1a rea1idad en e1 discurso periodístico, cabe seña1ar que 

1a propuesta para estudiar 1o socia1 con una 1ógica diferente 

a 1a de 1as ciencias exactas no es nueva. Dicho p1anteamiento 

surge desde e1 momento mismo en que se hace necesario definir 

y, por 1o tanto, exp1icar e1 ámbito de 1o socia1. Entre 1as 

numerosas propuestas para determinar 1a 1ógica adecuada a1 

discurso de 1o socia1, destaca, en 1a óptica de nuestro 

trabajo, e1 p1anteamiento de 1os fi1ósofos be1gas Ch. 

Pere1man y L. 01brechts-Tyteca, quienes distinguen en su 

Nueva Retórica, 1a 16gica demostrativa (apodíctica) de1 

razonamiento argumentativo. La argumentación está en e1 mundo 

de 1o razonab1e, mundo en e1 cua1 participan tanto 1a razón 

como 1a vo1untad de1 hombre. A mayor abundamiento, para estos 

autores, 1a argumentación, a diferencia de 1a demostración, 

se dirige tanto a J.as razones como a J.as emociones de1 

hombre. 

Además, añaden J.os autores, J.a argumentación 

siempre depende de J.os condicionamientos tempora1es, de ahí 

que sóJ.o tenga va1idez para un aquí y un ahora que nosostros, 

con Grize, hemos J.J.amado situación de comunicación. 

12 cr~ze. Logique ec ~anguage. p. 57. 
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El hecho de que la argumentación tenga una validez 

tempora1, permite. asimismo, que 1as conclusiones o 1as 

premisas del razonamiento varíen y que sufran tantas 

modificaciones como sean necesarias a fin de cump1ir con su 

propósito discursivo, que es instar a la acción. Fina1mente, 

en la argumentación, añaden los autores, no hay, como en e1 

caso de la lógica formal, contradicciones que invaliden los 

p1anteamientos, sino que sólo hay incompatibi1idades de 

opinión. 

En suma, para los fi1ósofos belgas, •1a 

argumentación está 1igada a la razón práctica, cuyo ámbito es 

1o verosímil y lo razonable, y se dirige siempre a un 

auditorio concreto ... Su objetivo fundamental 'no es deducir 

consecuencias a partir de ciertas premisas, sino provocar o 

acrecentar la adhesión de un auditorio a 1as tesis que se 

presentan a su asentimiento'. De ahí la necesidad de que las 

'premisas• de una argumentación sean compartidas por el 

auditorio, porque en la argumentación no se trata 'de probar 

la verdad de una conclusión a partir de la verdad de unas 

premisas, sino de transferir a las conclusiones la adhesión 

acordada a las premisas'" 13 

En este mismo orden de ideas, el filósofo Eli de 

Gortari dice que la argumentación es e1 razonamiento 

plantea una posibilidad de conocimiento, plantea 

probabilidad de validez de una tesis propuesta, con 

13 Ch. Perelman y Olbrechts-Tyceca. Traic~ de l'argumencacion: La nouvelle rh~corique. 
Bruselas. ULB: 1970. Cit.. por L. Núnez L. E.l .lenguaje de .los •media•. Madrid. Ediciones 
PIRAMIDE. 1979. p. 293. 

que 

la 

la 
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intención de conseguir su aceptación o rechazo. Se distingue 

de l.a demostración en que no busca l.a certeza en el. 

conocimiento, sino que su propósito es probar l.a val.idez de 

un conocimiento en rel.ación con otros y su estructura formal. 

se basa en el. conocimiento, en l.os fundamentos y ·en el. 

procedimiento. 

•La teoría de l.a argumentación -aftade de Gortari

estudia l.os procedimientos de prueba y de objeción que son 

util.izados para persuadir o disuadir de l.a adhesión a una 

tesis determinada. El. dominio de l.a argumentación es 

diferente al de la necesidad y la comprobación; ya que, en 

general, no se discute cuando se ha demostrado que una 

sol.ución es necesaria, ni tampoco se argumenta en contra de 

lo que ha quedado comprobado. En cambio, una cuestión es 

discutible cuando pueden al.egarse, en su favor o en su 

contra, argumentos plausibles o probables ... La argumentación 

cumple la función de sostener nuestras opiniones, de hacerl.as 

admitir por otros y de inducir a éstos a obrar en 

consecuencia ... La función principal de una argumentación es 

la de hacer verosímil. lo que se asevera, justificando su 

postul.ación. •14 

Con el mismo propósito de expl.icar las 

características de l.a lógica adecuada al. discurso de l.o 

social, está también el. pl.antearniento del sociólogo Gil.berta 

Giménez para quien la argumentación es l.a •manifestación 

discursiva de una 'lógica natural.' de naturaleza ideol.ógica y 

14 Eli de Gorcari. Lóg1ca General. México. GRXJALBO. 1965. p. 253. 
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socia1•. Giménez, basado en Grize y en Vignaux, define a la 

argumentación como •un proceso cuasi-lógico de 

esquematización o de representación de la realidad, a partir 

de premisas ideológicas que se suponen compartidas y en vista 

de una intervención sobre determinado público, todc:i ello 

desde un 'lugar• social e institucional determinado• . La 

argumentación se distingue por su •referencia a una 

situación, su inscripción en una situación y sus pretensiones 

de incidir sobre una situación• .is 

Nuevamente con Grize, cabe hacer una última 

consideración respecto de la argumentación, se trata, dice 

este autor, de un razonamiento •factue1o-deductivo•. Este 

razonamiento consiste en el conjunto de operaciones lógico 

discursivas que realiza un sujeto orador A para construir un 

microuniverso verosímil (la esquematización) destinado a 

influir en las opiniones y los comportamientos de un sujeto 

auditor B, quien a su vez, 

microuniverso y está en la 

contradiscurso. 

En esta perspectiva, 

interpreta y 

posibilidad 

reconstruye 

de elaborar 

y nuevamente con Grize, 

ese 

un 

la 

argumentación considera al interlocutor no como un objeto a 

manipular, sino como "el otro", en el diálogo, al cual se 

apela para proponerle un punto de vista. Ocuparse del otro en 

estos términos es, añade Grize, buscar modificar las diversas 

representaciones que tiene, poner en evidencia ciertos 

15 G. Vignaux. L'Argumencacion. Geneve-Paris. DROZ. 1978. p. 32. Ci~. por G. Giménez. Poder, 
escado y discurso. 2a. ed. M~xico. UNAM. 1983. pp. 140-141. 
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aspectos de 1as cosas y acuitar otros, en proponer1e 1o 

novedoso y 

apropiada. 

todo aque11o que ayude a una esquematización 

La argumentación es, como dice Vignaux, una •puesta 

en escena• para 1os otros. E1 inter1ocutor, en un proceso de 

esquematización, 1ejos de ser un receptor pasivo, es un 

•actor• que rea1iza 1as actividades propias de 1a recepción y 

que, como ya dijimos, imp1ica tres nive1es: 1a 

interpretación, 1a aceptación y, fina1mente, 1a adhesión a1 

discurso propuesto. 

No obstante, existe 1a posibi1idad de que e1 

inter1ocutor no acepte 1a esquematización propuesta. En este 

caso, e1abora un contra-discurso. "Los contra-discursos -dice 

Grize- pueden ser de dos tipos: 1) e1 que se expresa 

diciendo: ªEsto que se me propone no tiene sustento•, y/o 2) 

e1 que se expresa mediante: •yo no creo esto•. Estos dos 

contra-discursos no necesariamente se exc1uyen, pueden, 

también ser simu1táneos o consecuentes. 

Grize recomienda construir, en l.o posib1e, 

esquematizaciones que eviten l.os contra-discursos. Para el.l.o, 

dice, 

cosas: 

es conveniente que l.a esquematización atienda dos 

l.a 1) 1a verosimi1itud de 1o propuesto, y 2) 

facticidad de l.os hechos. Para Grize 1a verosimil.itud no se 

da en e1 campo de 1o probabl.e (Aristótel.es), 

que parece verdadero" . La argumentación en el. 

hemos expl.icado, está dirigida a 1a eficacia 

no a1 conocimiento de l.a verdad. 

sino que es "1o 

sentido que l.a 

de1 discurso y 
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Cabe seña1ar, empero, que puede darse e1 caso de 

que 1o verosími1 para un actor socia1, no 1o sea para e1 

otro, y e11o debido, como ya antes seña1amos, a 1a natura1eza 

misma de1 discurso de 1o socia1 y a 1as características 

individua1es de 1os inter1ocutores. 

Por 1o que se refiere a 1a facticidad de 1os hechos 

en 1a esquematización, su aceptación depende, en gran medida, 

de 1a situación de comunicación. La situación corresponde a 

un conjunto de hechos. Por definición, un hecho es • 10 que 

existe rea1mente, 1o que es de1 dominio de 1a rea1idad•. De 

todas 1as evidencias, e1 hecho es e1 mejor argumento. 16 

En una esquematización argumentativa, dice Grize, 

se trata de evitar en 1o posib1e, 1os contra-discursos pero, 

también, provocar 1os pro-discursos. E1 procedimiento 

consiste en que 1os inter1ocutores no so1amente reconstruyan 

1a esquematización, sino que 1a recreen e infieran de 1o 

dicho, 1o no dicho, e1 discurso ocu1to. La forma más eficaz 

para 1ograr1o es recurrriendo a 1os juicios de va1or, que 

Grize 11ama mecanismos de va1oración. 

La argumentaci6n en sentido amp1io. La 

argumentación en sentido 

discursivo que se ocupa de 

amp1io, corresponde a1 nive1 

1as estrategias de composición y 

e1ocución en 1a esquematización para proponer una determinada 

concepción de1 mundo. 

Corresponde a 

va1oración y que define 

16 Cfr. Hanna Adonni. Op. cic. 

1o que Grize 11ama 

como el conjunto de 

mecanismos de 

procedimientos 
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discursivos que 

de val.or. Grize 

pi (K) • 

conducen al. interl.ocutor a inferir un juicio 

l.os identifica como l.a operación discursiva 

Los mecanismos de val.oración están en el. orden de 

l.a retórica, en el. sentido ampl.io del. término. Grize dice que 

así como l.os retóricos no han podido el.aborar una tipol.ogía 

exhaustiva de l.as figuras retóricas, tampoco es posibl.e hacer 

una de l.os mecanismos de val.oración. No obstante, según 

Grize, en cuanto a l.as operaciones de l.a l.ógica natural. que 

real.izan, se pueden señal.ar, arbitrariamente, al.gunos de 

estos mecanismos de val.oración: 

1) Los procedimientos l.exical.es: Habl.ar de objetos, 

·Como es el. caso de l.a esquematización, es atribuirl.es al.gunas 

propiedades y ponerl.os en rel.ación unos con otros. Esta 

operación l.ógica, 11eva a tener que escoger un nombre para 

l.os objetos, determinar sus propiedades y señal.ar l.os verbos. 

Ej empl.o: Decir •no a 1.a viol.encia • en rel.ación al. 

l.evantamiento armado en Chiapas, impl.ica escoger el. nombre de 

•viol.encia • para 1.l.amar así a 1.a situación, y añadirl.e l.a 

val.oración negativa impl.ica tomar una posición de rechazo 

ante el. uso de 1.as armas como l.a forma de manifestar un 

descontento. 

diversos 

rel.ativos 

2) Especificaciones: Se trata de 

procedimientos gramaticales como 

u otros, algún aspecto del objeto. 

resal.tar mediante 

la aposición, 1.os 

Ejemplo: Decir "el. autodenominado EZLN" impl.ica una 

val.oración negativa que no sól.o descalifica al. nombre, sino 
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su aceptación como 

3) Contaminación: Las puede haber de tres clases: 

a) por comparación, b) por metáfora y c) por metonimia. 

Ejemplo: Se compara al levantamiento armado 

Chiapas con la guerrilla latinoamericana y se utiliza 

comparación como fundamento para decir que una guerra 

sólo deja resentimientos. 

de 

esta 

así 

Ejemplo: Se utiliza 1.a metáfora •caldo de cultivo• 

para nombrar a 1.os distintos problemas de rezago social en la 

zona chiapaneca. 

Ejemplo de metonimia o sinécdoque: LLamar a los 

cabecillas del. movimiento armado •aventureros y profesional.es 

de 1.a muerte• es un mecanismo de val.oración para 

distinguirlos de 1.os indígenas y provocar un juicio 

desfavorable hacia 1.os cabecillas. 

4) La cuestión absurda: Es una operación que 

consiste en utilizar una 

(retóricos) . 

Ej empl.o: Ante el. 

1.os indígenas alzados, el. 

pregunta ¿De qué nos van a 

pregunta con fines val.orativos 

perdón del. presidente CSG hacia 

subcomandante del EZLN, Marcos, 

perdonar?. Esta pregunta es un 

mecanismo de val.oración que añadido al preconstruido cultural 

de la pobreza, implica decir que a 1.a pobreza no hay que 

perdonarla. 

5) La ironía: Consiste en señal.ar 1.o contrario a 1.o 

que real.mente se quiere significar y es el interlocutor quien 
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lo debe inferir o interpretar. Pertenece más al ámbito oral 

que al escrito en virtud de poder añadir entonaciones que no 

se pueden marcar en el lenguaje escrito. 

Ejemplo: En el contexto del levantamiento armado en 

Chiapas, el discurso del EZLN, en voz de Marcos, maneja la 

ironía al implicar que el perdón del gobierno es •perdonar• 

la pobreza y la marginación social. 

6) Loa aofiamaa: Es una operación interesante en la 

medida que supone que el locutor l.e proporciona al. 

interlocutor las representaciones a fin de poder reconstruir 

l.a esquematización, pero en realidad se trata de un doble 

juego en el cual es fácil interpretar de manera equívoca. Un 

ejemplo el.aro de esta operación es la publicidad. 

Los mecanismos de val.oración, en consecuencia, son 

parte importante y definitiva en la construcción y la 

reconstrucción de una esquematización. Estos mecanismos son, 

en realidad, los que dan lugar a l.a verosimilitud del. 

discurso. 

Ahora bien, las operaciones 

Grize explica para l.a construcción y 

esquematizaciones 

discurso que se 

en general, 

trate, ni 

sin 

mucho 

lógico-discursivas 

reconstrucción de 

importar el tipo 

menos del tipo 

que 

las 

de 

de 

comunicación, a nosotros nos interesa aplicarlas al discurso 

periodístico, 

acuerdo con 

considerado como 

esto, es preciso 

una comunicación masiva. 

hacer algunos ajustes a 

propuesta de Grize y ponerla en relación con 

De 

la 

las 
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l.a comunicación 

De acuerdo con l.o que hemos dicho antes, podemos 

definir al. discurso periodístico como una esquematización de 

l.a real.idad social. basada en l.a l.ógica natural. y que se 

expresa mediante un l.enguaj e cotidiano para comunicar 

NOTICIAS en forma de rel.atos y de comentarios. 

La esquematización periodística maneja un l.enguaje 

común adecuado a l.os acontecimientos diarios de l.a vida 

misma. Los textos periodísticos exigen un tratamiento 

l.ingO.ístico especial.: l.a información tiene un orden 

jerárquico para resal.tar l.a noticia. Esto se manifiesta en l.a 

construcción de l.as oraciones y en el. uso de l.a puntuación de 

l.os titul.ares, por un l.ado; y en la estructura que exige el. 

párrafo inicial. "de gancho• para atraer al. lector y que val.e 

para l.os distintos géneros periodísticos. 

Con base en l.as características que Grize enumera 

para el. discurso cotidiano, podemos decir que el. discurso 

periodístico util.iza el. l.enguaje cotidiano, en el. sentido que 

l.e da Wittgenstein al. habl.ar del. "every day l.anguage•. En 

consecuencia, satisface l.as siguientes condiciones: 

1) Es un discurso dial.6gico. se dirige a un 

interlocutor particular. Estrictamente hablando no existe 

acto de l.enguaje alguno que no sea un acto de interl.ocución. 

De acuerdo con O. Ducrot, dice Grize, se trata de precis~r 
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si el. discurso sól.o dice o si habl.a. Si habl.a, l.e habl.a a 

al.guíen y para al.go. En consecuencia, el. discurso cotidiano 

debe estructurarse en función de aquel. a quien va dirigido. 

2) Ba un discurso que ae da en una situación 

detezmi.nada. El. l.ocutor del. discurso está situado en el. 

tiempo y el. espacio. Los actores del. discurso tienen un 

pasado, un presente, y un futuro, y l.os objetos a l.os cual.es 

se refieren tienen un antes, un ahora y un después. 

3) Ba un discurso factue:l.o-deductivo. su 

razonamiento es argumentativo y su finalidad es l.a 

verosimil.itud de l.a información, no l.a certeza. Debe resultar 

creíbl.e y veraz ante quien se expresa. 

4) Ea un discurso con val.idez l.oca:l.. En virtud de 

estar dirigido a un interl.ocutor particu1ar, en una situación 

histórica y con respecto a una acción determinada, tiene una 

fina1idad específica y no puede tener validez universa1.17 

La esquematización, además de basarse en un 

1enguaje común, util.iza un código ampliamente compartido. Ya 

hemos dicho antes que se trata de un lenguaje "mediador•, 

cuyo propósito es_ enterar a l.as personas de 1o que sucede en 

su entorno. Esta función mediadora implica 1a responsabilidad 

de manejar un l.enguaje adecuado al. nivel. de los lectores, que 

1es proporcione l.as •pistas• necesarias a fin de garantizar 

no sólo 1a recepción sino también 1a reconstrucción de la 

esquematización. 

17 Grize. Ibidem. pp. 241-258. 
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•un 1enguaj e c1aro -dice Núñez Ladevéze- es 

práctico porque sirve de instrumento mediador y traductor de1 

contenido de códigos se1ectivos. De este modo, 1o cotidiano y 

1a c1aridad pueden concebirse como vías de acceso a 1a 

consistencia de 1a vida púb1ica, como instrumentos de 

mediación. • 1e 

En 1a esquematización periodística e1 uso de1 

1enguaje está adecuado a 1a intención informativa que 

con11eva este tipo de comunicación. Cabe, no obstante, 

aftadir, otra vez con Grize, que toda esquematización resu1ta 

de una actividad dia1ógica. No se trata de1 entre1ace de dos 

discursos, sino de 1a producción de un discurso en dos, e1 de 

un 1ocutor A (orador) en presencia de un 1ocutor B 

(auditorio). Grize ac1ara que se trata de textos en donde B 

es virtua1, sin embargo, seña1a que no existe razón a1guna 

para que 1o dicho no va1ga en otras situaciones, pues 

permanece e1 hecho de que e1 orador construye su discurso en 

función de 1as representaciones que tiene de su auditorio. 

Simp1emente, si B está presente puede responder manifestando 

su aceptación o no aceptación. Si no está presente, como es 

e1 caso de 1a comunicación masiva, e1 orador debe anticipar 

en su discurso e1 posib1e rechazo y e1aborar una 

fundamentación. Para e11o, A debe: 1) precisar 1os hechos y 

exp1icarlos más, 2) responder por anticipado a 1as dudas de B 

18 L. Ndnez Ladevéze. op. cic. p. 92. 
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y acl.ararl.as y, por úl.timo, 3) evitar l.os contra-discursos 

que B pudiera tener. 19 

El. uso del. l.enguaje en el. discurso periodístico no 

es tan sól.o organizar l.as oraciones en una estructura 

sintáctica especial. para l.l.arnar l.a atención del. l.ector, ni 

tampoco, usar l.as figuras retóricas o l.os mecanismos de 

val.oración para garantizar el. impacto emocional. en el. l.ector 

y, en consecuencia, el. efecto persuasivo del. discurso. Se 

trata de un conjunto de estrategias l.ógico-discursivas que, 

aunadas a l.as operaciones propias del. quehacer periodístico 

(sel.ección, jerarquización y tematización de l.os 

acontecimientos) permiten l.a esquematización de l.a real.idad 

social.. 

Además de l.as características del. discurso 

periodístico antes señal.adas, que se derivan de l.as 

características general.es que Grize l.e adjudica 

cotidiano, cabe recordar que l.a esquematización 

es una comunicación masiva. No es l.o mismo l.a 

al. discurso 

periodística 

construcción 

discursiva de un texto escrito para un públ.ico anónimo, 

heterogéneo y que además requiere de una difusión masiva, que 

cual.quier otro tipo de construcción discursiva. 

En consecuencia, el. l.enguaje en l.a esquematización 

periodística, en tanto mensaje públ.ico, anónimo y genérico 

debe tener l.a "val.idez común" necesaria a un discurso 

públ.ico. Al. respecto, Núñez Ladevéze dice que "es un l.enguaje 

dirigido a un públ.ico determinado para el. cual. -y s6l.o para 

19 Cfr. J.B. Grize. op. c1c. 
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é1- es común, entendiendo por púb1ico una p1ura1idad anónima 

de sujetos receptores entre quienes no hay víncu1os 

preestab1ecidos: 1a e1aboración de1 mensaje ha de ser váiida 

simuitáneamente para todos e11os, y ha de ser vá1ida también 

para engendrar e1 único víncuio que puede definir ei púbiico: 

su reiación de dependencia informativa respecto dei medio. Es 

una re1ación de contextura comunicaciona1 y semiótica 

comp1eja, cuya base no es 1a mera 'redacción• ta1 y como 1a 

entendería 

ana1izab1e 

•referencia 

un gramático, sino una 

está compuesto por ítems 

a una cierta tab1a de 

semiótica cuyo contenido 

de va1or codificab1e por 

va1ores interna, 1igada a 

1a cu1tura y que representa una estructura de1 individuo• 

(Mo1es, 1971). Estructura que podemos concebir como genérica 

y como se1eccionada. Genérica porque en principio todo 

individuo puede tener acceso a e11a. Se1eccionada porque de 

hecho se dirige a recortar de1 púb1ico potencia1 genérico un 

púb1ico rea1 efectivo.•20 

La construcción discursiva cotidiana no ofrece 

mayor prob1ema para 1a comunicación interpersona1; sin 

embargo, 1a construcción discursiva periodística debe ser más 

cuidadosa; requiere de un tratamiento especia1 a fin de 

satisfacer 1as exigencias de 1a reconstrucción de un púb1ico 

con 1as características arriba sefia1adas. Además de 11egar a 

1os 1ectores con faci1idad, e1 discurso periodístico está 

ob1igado a construir un mensaje c1aro. 

20 Ibidem. pp. 74-75. 
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Con base en 

características 

Núñez Ladevéze, 

l.enguaj e en 

podemos resumir l.as 

l.a esquematización 

periodística, en tanto comunicación masiva, como sigue: 

-Ea peri6di.co. La información se renueva conforme a 

l.a frecuencia de aparición (cicl.os preestabl.ecidos) del. 

periódico, y en rel.ación con l.a vigencia periodística del. 

acontecimiento. 

-Ea unil.ateral.. 

rel.aciona al.. periódico con 

La 

el. 

esquematización periodística 

l.ector; l.a construcción de l.a 

esquematización y su difusión dependen de l.as condiciones 

profesional.es que 

informativa. Si el. 

propone el. periódico como organización 

periódico es serio, el. estil.o es formal.; 

si no es serio, el. estil.o es sensacional.ista. 

La exigencia de unos u tiempos periodísticos• , l.os 

famosos cierres de edición infl.uyen en el. estil.o de l.a 

esquematización: el. periódico exige una escritura rápida, l.a 

sintaxis y l.a l.exical.ización se estandarizan conforme a l.as 

normas estil.ísticas del. periódico. También l.as l. imitaciones 

de espacio infl.uyen en el. estil.o; se hace necesaria una 

escritura compact_a en l.a cual. se eliminan l.as repeticiones 

l.éxicas y 

oraciones 

temáticas. 

y párrafos 

Esta exigencia se refl.eja 

breves, así como en l.a 

en el. uso 

supresión 

pal.abras por presupuestos informativos contextual.es.21 

de 

de 

-Es públ.ico. Esto significa que supone una gran 

cantidad de preconstruidos cul.turales socialmente compartidos 

(creencias, normas y val.ores). En su construcción, l.a 

21 Ib1dem. p. 150. 
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esquematización periodística debe 1.1.evar 1.os indicadores de 

estos presupuestos. Van Dijk dice que •sin una información 

que pueda darse por sentada, 1.a noticia no sería 

intel.igibl.e • . 22 

De acuerdo con esto, una misma información, una 

misma construcción discursiva puede ser publ.icada en una 

pl.ural.idad de medios, cada uno de los.cual.es puede reproducir 

ilimitadamente el. mismo mensaje, y, estrictamente, el mismo 

texto. Núñez Ladevéze dice que 1.a información es 

•publ.icística• porque no está dirigida a un receptor 

previamente determinado, sino que todo individuo del grupo 

social. puede indiscriminadamente ser receptor del. mensaje.23 

-Ea homogéneo. Busca que su significado 1.legue a 

una pl.ural.idad simultánea e indiscriminada de sujetos; se 

trata, según Núñez Ladevéze, de una connotación estilística. 

Tiene el. propósito de 11.egar a un públ.ico general, no 

distinguido como individuos sino como grupo que comparte una 

misma información que le permite 1.a reconstrucción del 

mensaje. La homogeneidad no impide que existan diversas 

interpretaciones _de una misma construcción discursiva. 24 

En este sentido, Núñez Ladevéze, con base en Bal.le 

señal.a que el discurso periodístico se caracteriza por su 

inalterabilidad y su homogeneidad. Ambas se derivan de la 

reproducción del discurso para su difusión masiva. La 

cantidad de individuos que se relacionan entre sí por el. 

22 T. Van Dijk. Op. cic. p. 113. 
23 L. Ndnez L. op. cic. pp. 149. 
24 Ibidem. p. 140. 
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discurso periodístico, no altera al discurso mismo, ni en su 

contenido ni en su difusión. "El diario impreso -explica el 

autor- permanece igual a sí mismo, cualquiera que sea el 

número de lectores por edición o el número total de 

ejemplares distri~uidos•. La estabilidad y la uniformidad de 

la esquematización periodística caracterizan su construcción 

discursiva y la distinguen de otros tipos de discurso. 

-Ba impersonal. El estilo del discurso periodístico 

es informativo. Los textos adoptan la forma estilística 

impuesta por el periódico como organización constructora de 

mensajes informativos. Así como en la apelación al lector no 

está presente el 

aparece el •yo•; 

•usted", en la redacción del texto tampoco 

los textos periodísticos no son relatos de 

experiencias personales 

esquematización es 

de interés individual. sino que la 

un discurso mediador entre el 

acontecimiento/noticia y el lector. 

-Ea referencial y apreciativo. El discurso 

periodístico 

limitaciones 

-dice 

de todo 

Núfiez 

texto 

Ladevéze

escri to, y 

está 

tiene 

sujeto a 

la variante 

las 

de 

que los lectores están presentes de manera indirecta, se 

implica su existencia en la redacción de los textos, pero no 

se les conoce. Por ello, estilísticamente, hay una distancia 

respecto del lector. Esto significa que la reconstrucción de 

la esquematización periodística depende de la situación del 

lector, de sus circunstancias y del contexto en el cual se 

construye el discurso. La esquematización del periódico no 

acaba en él como medio de comunicación masiva sino que se da 
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en una situación de comunicación. La esquematización 

·periodística se construye presuponiendo que el. l.ector medio 

comprende l.a información porque hay una serie de 

preconstruidos cul.tural.es: conocimientos contextual.es 

compartidos, que también infl.uyen en el. estil.o. 25 

-Ba textua1 y contextua1. El. l.enguaje en 1a 

construcción de l.a esquematizaci6n periodística, se adapta a 

l.as técnicas redaccional.es de cada texto. Estas técnicas. 

aunque arbitrarias en un cierto sentido tienen l.a ventaja de 

dar cl.aridad al. discurso y, en esta medida, garantizar l.a 

reconstrucción por parte de un públ.ico masivo. Nuevamente, 

con base en Núñez Ladevéze, podemos decir que el. discurso 

periodístico está •condicionado por l.os criterios y 

posibil.idades de intel.igibil.idad de un públ.ico discriminado, 

·pues sól.o en estas condiciones puede satisfacer intereses 

comunes de una pluralidad de sujetos cuyas diferencias 

contextual.es, situacional.es y semánticas no intervienen en el. 

proceso de l.a comunicación• . 2 6 

Hemos de reiterar que en l.a esquematización 

periodística l.as características del. lenguaje antes 

descritas, desempeñan un papel. fundamental. para garantizar 

que los l.ectores puedan reconstruir eficazmente el. 

significado del. discurso. Recordemos que es preciso que la 

esquematización l.l.eve l.as marcas del. reconocimiento, que no 

sólo tienen que ver con l.os usos del. lenguaje sino que muy 

25 Loe. cit. Además ver van Dijk. op. cit. p. 112. 
26 L. Nd.nez L. op. cíe. pp. 139-140. 
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especiaimente, y de acuerdo con Grize, tienen que ver con ias 

condiciones de producción y con ios efectos de sentido de1 

discurso en ia situación de comunicación. 

Por otra parte, y a mayor abundamiento en 1a 

expiicación de ias características de 1a re·iación 

comunicativa entre ei periódico y ios 1ectores, mediante ia 

esquematización, Rodrigo A1sina expiica que esta reiación es 

•como un sistema que refuerza o debiiita actitudes, como un 

mecanismo que enjuicia ei mundo, que io acepta o io rechaza 

en ciertos puntos y que di funde en ei receptor ese mismo 

juicio• . 27 

"En cierto modo -añade Rodrigo A1sina- e1 receptor 

obtiene io que desea, io que tai vez pide en todo intercambio 

simb61ico: un método para reforzar sus propias actitudes, un 

·inventario en ei que apoyar su posición en ia piuraiidad de 

posiciones, un sistema en ei que afianzar su propio criterio 

ante 1a vida• . 20 

Ahora bien, en esta reiaci6n entre periódico y 

iector, aqué1 cumpie con su finaiidad informativa pero, ai 

mismo tiempo ie ~repone ai 1ector una determinada visión de1 

mundo. En este proceso, ei modeio de Grize nos dice que, a 

diferencia de ios modeios de ia comunicación masiva que se 

ocupan en expiicar ios efectos a corto y a iargo p1azo, en 

ios que se considera a1 iector como un receptor pasivo que 

•sufre" y .. asume" todo io expresado en 1os discursos 

27 M. Rodr~go. La conscrucción de 1a nocicia. Espana. Ed~t. Pa~dos. 1989. 
28 Loe. cíe. 
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periodísticos, e1 lector es un sujeto activo en 1a relación 

discursiva, de ahí que no necesariamente, acepte el punto de 

vista propuesto en la esquematización. 

A1 respecto, ya K1apper en 1974 había dicho que 1a 

gente tiende a exponerse a 1as comunicaciones masivas que 

están de acuerdo con sus intereses y actitudes ya existentes. 

Es e1 comporta.miento que los psicólogos sociales han llamado 

•exposición selectiva•. 

Además de la exposición se1ectiva, está el hecho de 

que e1 lector es un sujeto activo que además de estar en la 

posibilidad de cuestionar 10 que se le dice, también conoce 

1a realidad social por otros medios de comunicación distintos 

al periódico, la radio y la televisión. 

E1 discurso periodístico es un discurso 

argumentativo. El periódico construye la esquematización con 

el propósito de que 1os lectores crean la información, la 

acepten y compartan el punto de vista que se les propone. 

En cuanto a que crean la información, sólo se trata 

de una acción de reconocimiento. El lector interpreta y, por 

tanto, reconstruye la esquematización. 

Por 10 que se refiere a la aceptación, el lector, 

por convicción, puede estar de acuerdo con los términos de1 

discurso. Aceptar las propuestas del periódico sobre los 

conocimientos y creencias respecto de la realidad es un 

proceso complejo de interacción social que tiene que ver con 

los factores de coherencia interna del individuo y su 

identificación con los conocimientos, las creencias y las 

1 
¡ 

1 
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actitudes del. periódico. 

credibil.idad de l.a cual 

l.ectores. 

De ahí que sea tan 

goza el. periódico 

importante l.a 

frente a l.os 

Los esquemas de vida propuestos, l.a aceptación de 

l.as nuevas normas de conducta y l.a l.ógica de su apl.icación, 

deben tener, para ser aceptadas, un al.to grado de congruencia 

con l.as propias. La persuasión sól.o se l.ogra cuando el. 

interl.ocutor no sól.o recibe y acepta l.a esquematización, sino 

que también se adhiere al. punto de vista se~al.ado, l.o asume 

como propio y cambia sus creencias.29 

además 

depende 

La verosimil.itud 

de necesitar de l.a 

en gran medida de 

de l.a esquematización, 

autoridad moral. del. 

l.a forma en como el. 

entonces, 

periódico, 

periódico 

maneje l.os datos y de l.a forma en como util.ice l.os mecanismos 

de val.oración a fin de l.ograr que su discurso sea creíbl.e. 

Recordemos, con Grize, que l.os mecanismos de 

val.oración en l.a construcción de l.a real.idad social., tienen 

como propósito infl.uir en el. pensamiento y el. ánimo de l.os 

l.ectores. Estos mecanismos están presentes en todo el. proceso 

de l.a actividad periodística. La sel.ección de un hecho entre 

varios, su ubicación y jerarquización, así como su 

presentación tipográfica en l.a superficie redaccional. son 

acciones val.orativas. Asimismo, l.a ubicación temática de l.os 

editorial.es, funciona como otro mecanismo de val.oración. 

También son mecanismos de val.oración, l.as 

estrategias discursivas propias de l.a redacción periodística, 

29 K. Reardon. La persuaslón en la comunicación. Barce1ona. PAIDOS. 1981. 
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como 1a estructura jerárquica de l.a información y de 1os 

comentarios en 1os textos, y de 1a composición de todos 1os 

textos e imágenes en 1a superficie redacciona1 de1 periódico. 

La verosimi1itud de 1a esquernatización 

periodística, depende, en gran medida de estos mecanismos de 

va1oración. Así, por ejemp1o, de acuerdo con van Dijk, para 

1ograr mayor credibi1idad pueden usarse 1as cifras, 1a cita· 

de testigos ocu1ares, y 1a referencia se1ectiva de personas o 

instituciones con autoridad mora1 ante 1os 1ectores. También 

funciona como mecanismo de val.oración e1 uso de 1os signos de 

puntuación para resa1tar una información o para implicar un 

significado distinto a1 común en 1as palabras o las frases. 

Fina1mente, cabe seña1ar que gran parte de la 

credibi1idad de un periódico descansa en su discurso 

instituciona1, e1 cua1, 

discurso se encuentra 

artícu1o editoria1. 

esencialmente, 

expresado en 

debe ser formal. 

los razonamientos 

Este 

de1 

La esquematización periodística es un proceso de 

construcción discursiva en e1 cual intervienen un conjunto de 

estrategias de . pensamiento, estrategias de 1enguaje y 

estrategias propias de J.as rutinas de1 quehacer periodístico. 

En el próximo capítulo nos ocuparemos de exp1icar cómo 

funcionan estas estrategias para l.a construcción de 1a 

realidad socia1. 
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CAPITULO 4 
•EL DISCURSO PERIODISTICO Y LA CONSTRUCCION DE LA REALIDAD• 

Con base en ei mode1o de Grize, podemos exp1icar ai 

trabajo periodístico como un proceso de decisiones y acciones 

sobre ia rea1idad socia1 para construir una esquematización 

verosími1 de ia misma. Se trata de construir un discurso cuyo 

significado está en función de una situación de comunicación 

determinada, y cuya construcción y reconstrucción o 

reconocimiento, dependen de factores ta1es como ias 

representaciones que tiene ei periódico de su púb1ico y ias 

que ei púb1ico tiene de este medio masivo; ias fina1idades 

que persiguen tanto ei periódico como ios iectores; y, por 

ú1timo, 1os preconstruidos cu1tura1es socia1mente 

compartidos. E1 mode1o de ia comunicación de Grize, ap1icado 

a ia construcción de1 discurso periodístico 

representarse gráficamente como sigue: 

Situación de comunicación 

E1 periódico 
construye 

en función. de 
l.as finalidades, 

las representaciones 
y los preconstruidos 
cultural.es. 

esquematizaci6n 

DISCURSO 

E1 mode1o indica que ia 

El J.ector 
reconstruye 1a 

esquematización 
en función de las 

finalidades, 
l.as representaciones 

y los preconstruidos 
culturales. 

esquematización 

puede 

de ia 

rea1idad en ei discurso periodístico es un proceso, que 
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basado en las rutinas del trabajo periodístico, constituye 

una representación culturalmente construida. 

Por lo que se refiere a estas rutinas del quehacer 

periodístico, cabe explicar que el periódico, bajo la presión 

del tiempo y ante la necesidad de adecuar la información a un 

determinado espacio, cumple con las tareas de recabar y 

recibir . la información de las fuentes; seleccionar del 

conjunto, la información pertinente a su propósito 

discursivo, de ahí que excluya, incluya y jerarquice dicha 

información; corroborar la veracidad de los datos en la 

información seleccionada y, de ser necesario, aftadir más 

deta11es y, finalmente, construir el temario del discurso en 

la superficie redaccional. 1 

Cabe precisar que las rutinas de trabajo de 

interpretación, selección y jerarquización de los 

acontecimientos son funciones previas a la esquematización. 

Empero, la tematización y la confección de la superficie 

redaccional son operaciones que forman parte del proceso de 

la esquematización. A continuación las explicamos: 

1. Recabación de info:rJ11Aci6n. El periódico para 

informarse acude a las FUENTES (nacionales e internacionales) 

de información. 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 

1 Cfr. en el cap~tulo 1 e1 modelo de la •agenda-sett~ng• de McCombs y Shaw. 
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cantidad, cal.idad y diversidad de información, tendrá mayor 

credibil.idad. 

La información que recibe el. periódico de l.as 

fuentes es ya una esquematización en tanto que es l.a versión 

de l.a fuente sobre l.a real.idad. Al. igual. que el. periódico, 

l.as 

de 

fuentes, ante l.os acontecimientos, desarrol.l.an un proceso 

excl.usión, incl.usión y jerarquización de l.os 

acontecimientos para construir su discurso, y que es, 

precisamente, l.a información para l.os periódicos. 

Cabe precisar, empero, que no es l.o mismo l.a 

esquematización de l.as fuentes primarias, participantes u 

observadores directos de l.os acontecimientos, que l.a de l.as 

fuentes secundarias, como es el. caso, por ejempl.o, 

bol.etines de l.as agencias informativas, o bien, 

bol.etines de prensa de l.as secretarías de Estado. 

de 

de 

l.os 

l.os 

Cuando l.os periódicos recurren prioritariamente a 

l.as agencias de noticias como fuente de información, y dejan 

en segundo pl.ano a l.a información recogida por sus reporteros 

o enviados especial.es, construyen una esquematización muy 

igual. a l.a de otros periódicos. Esto l.e resta original.idad a 

l.a construcción discursiva del. periódico y, l.o que es más 

grave aun, l.e resta credibil.idad. 

2. Sel.ecci6n y jerarquizaci6n de l.a información. 

Son l.as funciones que real.iza el. "guardabarreras" del. 

periódico. La 

operación de 

acontecimientos 

sel.ección 

fil.trado 

social.es, 

de l.os acontecimientos es 

según l.a cual., de todos 

el. periódico escoge los que 

una 

l.os 

le 
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parecen más interesantes. Es una selección obligada en virtud 

de que no es posible agotar toda la realidad social. 

En cuanto a la jerarquización, es 

consiste en otorgarle al acontecimiento 

presentación en la página del periódico. 

una operación que 

el lugar y la 

Desde un punto de vista lingüístico, Núf1ez Ladevéze 

seilala que la selección y la j erarquización de los 

acontecimientos son operaciones de interpretación y 

representación de la realidad necesarias para "determinar el 

referente• porque en virtud de que seleccionan algo de su 

multiplicidad inagotable, lo concretan y lo especifican. 

Si bien esto es cierto, también es importante 

seflalar que las acciones periodísticas de selección y de 

jerarquización de los acontecimientos son operaciones básicas 

para la construcción de la esquematización de la realidad 

social en el discurso periodístico. 

En suma, la esquematización periodística es una 

construcción discursiva basada en las esquematizaciones de 

las fuentes y que por lo mismo, es un proceso de 

interpretación y reinterpretación de la realidad social. 

La construcción de la realidad, entonces, no se da 

al nivel del conocimiento de los hechos, sino que se inicia 

en el proceso de selección y jerarquización, proceso que 

implica otorgarles un significado específico en el aquí y e1 

ahora (situación de comunicación) del discurso periodístico. 

Al respecto Rodrigo 

periodistas se les atribuye la 

Alsina señala 

competencia de 

que "a 

recoger 

los 

los 
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acontecimientos y temas importantes y atribuirl.es un sentido. 

Este contrato se basa en unas actitudes epistémicas 

col.ectivas que se han ido forjando por l.a impl.antación del. 

uso social. de l.os medios de comunicación como transmisores de 

l.a real.idad social. de importancia públ.ica. Los propios medios 

son l.os primeros que l.l.evan a cabo una continua práctica de 

autol.egitimación para reforzar este rol. social.". 2 

En otras pal.abras, l.a información organizada en una 

determinada estructura como es l.a superficie redaccional. de 

l.a página de l.os periódicos es una propuesta discursiva, es 

una •esquematización•, entre muchas otras para conocer una 

real.idad social.. 

El. periódico, dice Héctor Borrat, "produce su 

actual.idad periodística según su propia cadena de decisiones 

y acciones, con sus recursos y en función de sus señas de 

identidad". En virtud de el.l.o, afiade Borrat, •puede afirmarse 

que cada periódico produce una actual.idad periodística que l.e 

es propia, característica, autónoma e irrepetibl.e.• 3 

3. Tematización. La tematización es l.a tarea 

periodística que junto con l.as operaciones de sel.ecci6n y 

jerarquizaci6n de l.os acontecimientos, desempeñan un 

importante papel. en l.a construcción de l.a esquematización. La 

tematización corresponde a l.a primera operación l.ógico-

discursiva señal.ada por Grize como operación al.fa y que 

consiste en hacer surgir l.a "el.ase-objeto", y a l.a operación 

2 M. Rodrigo A. La conscrucc1ón de la noc1c1a.Op. cic. pág. 31. 
3 H. Borrat. El periódico, accor pol~cico. Barcelona. 1989. p. 39. 
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de determinación del. objeto u operación de predicación, 

1.1.amada operación del.ta. Más adel.ante nos ocuparemos en 

expl.icar estas operaciones, por ahora basta con sef1al.ar su 

importancia en el. proceso de l.a esquematización. 

Establ.ecer el. temario es determinar el. asunto o 

tópico del. discurso periodístico; es responder a J.as 

preguntas ¿de qué trata? y ¿qué dice? Esto se l.ogra una vez 

decidido el. conjunto coherente de l.os acontecimientos que 

integrarán l.a superficie redaccional.. 

Para establ.ecer el. temario, es preciso que el. 

periódico considere el. factor tiempo. De acuerdo con Borrat, 

el. periódico necesita, en competencia con l.os otros medios, y 

en competencia con el. propio tiempo social., acumul.ar 

información y decidir l.a excl.usión, incl.usión y 

jerarquización de J.os acontecimientos para producir en el. 

menor tiempo posible, su propia versión, breve y sencil.l.a de 

l.a real.idad sociaJ..4 

La periodicidad define l.a identidad del. periódico, 

val.ga l.a 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 publ.icación continua de 

temarios se organiza con base en l.o ya publ.icado y lo que 

previsiblemente se publ.icará, tomando en cuenta l.a vida 

noticiosa del acontecimiento mismo. 

4 H. Borrat. Op. cic. p. 57. Bárbara Phillips. •Approaches to objectivity: journa11stic 
versus social science perspectives•. scracegies for Communicacíon Research. SAGE 
Publications. University of Southern California. 1977. pp. 63-76. 

1 

1 

1 
I 
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periodicidad del. periódico es 

de l.a esquematización porque 

tiempo social.. Al. respecto, 

se desarrol.l.a con base en dos 

Este factor de l.a 

fundamental. en el. proceso 

significa l.a adecuación del. 

Borrat senal.a que este proceso 

grandes ejes: •el. eje sincrónico, que integra l.os textos como 

temario de l.a actual.idad periodística publ.icada en cada 

-número, y el. eje diacrónico, que exige l.a publ.icación 

sucesiva y periódica del.a secuencia de temarios•. 5 

La tematización del. periódico también está en 

función de obtener ciertos efectos sobre l.os l.ectores; de-ahí 

que para garantizar en mayor medida que l.os efectos deseados 

con l.a esquematización propuesta correspondan con l.os efectos 

real.es, el. periódico ponga especial. atención en organizar su 

discurso atendiendo en l.o posibl.e a l.as percepciones de l.os 

l.ectores, considerados gl.obal.mente pues no puede homogeneizar 

l.as incl.inaciones y l.as preferencias de cada uno de el.l.os, 

como tampoco puede iropedir que cada l.ector construya su 

propio temario personal. a partir del. temario gl.obal. 

propuesto. 

A veces no se da l.a armonía entre l.os efectos 

deseados y l.os efectos real.es y el.l.o se debe a que pueden no 

coincidir l.as representaciones que se hace el. periódico de 

sus l.ectores, con l.as representaciones de éstos respecto del. 

periódico, según l.o expl.ica el. model.o de Grize. 

También puede no haber armonía en l.a interl.ocución 

del. periódico con l.os l.ectores porque, independientemente de 

S H. Borrac.. Op. c.tt;. p. 39. 
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J.a forma en como el. periódico organice y presente su temario, 

y con el.J.o trate de imponer una visión de J.a real.idad, no 

podemos ignorar el. hecho de que el. J.ector es un sujeto activo 

que tiene sus propias interpretaciones de J.a reaJ.idad y que 

por J.o mismo no se puede habJ.ar de imposicion sino más· bien, 

se trata de una propuesta discursiva. 

Dicho en pal.abras de Borrat: •el. periódico hace 

J.J.egar a su audiencia eJ. producto de su propia manera de 

narrar y comentar l.a actuaJ.idad, pero cada J.ector componente 

de esa audiencia deviene coproductor del. temario que 

efectivamente consume. Sobre J.a versión de J.a actual.idad que 

el. periódico J.e propone, cada J.ector impone sus personal.es 

decisiones en cuanto a excJ.uir, incJ.uir y jerarquizar J.os 

textos periodísticos que J.e son entregados como componentes 

de un mismo temario, y va formando y reformando su imagen del. 

periódico actor social. de acuerdo a aqueJ.J.os fragmentos de su 

discurso que efectivamente J.ee. "6 

Ahora bien, por J.o que se refiere a J.a 

esquematización como un proceso de representación 

cuJ.turaJ.mente construida, hemos de seftal.ar que se trata 

precisamente de J.a propuesta discursiva expresada en J.a 

superficie redaccionaJ. del. periódico. La esquematización, 

entonces, está formada por eJ. conjunto de textos e imágenes 

(periodísticos y pubJ.icitarios) que componen J.as páginas del. 

periódico. En atención aJ. pJ.anteamiento de nuestro trabajo, 

de este conjunto de textos e imágenes, nos interesan, de una 

6 H. Borrac. Op. cit. pp. 151-152. 
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parte, l.os titul.ares y, de otra parte, l.os rel.atos y l.os 

comentarios que, con base en el. criterio de noticiabil.idad 

del. acontecimiento, informan sobre l.a real.idad social.. Se 

trata, en suma, del. trabajo periodístico que se manifiesta en 

l.a esquematización de l.os acontecimientos social.es. 

La esquematización propuesta por el. periódico 

maneja dos nivel.es: uno tópico y otro argumentativo. El. 

primero, está compuesto por l.a información que el. periódico 

presenta a l.os l.ectores. En l.o esencial. se reduce a l.a 

estructura de •tópicos• y "comentos", es decir, a l.a 

determinación enunciativa de las •el.ase-objeto•, operación 

al.fa, de las cual.es se ocupa el. periódico. 7 

El. nivel. cognoscitivo de l.a esquematización 

corresponde a l.a determinación tópica y cumpl.e con una 

función principal.mente descriptiva y referencial. de l.os 

acontecimientos noticiosos, corresponde a l.a operación 

lógico-discursiva l.l.amada por Grize, operación sigma. Desde 

el. punto de vista de l.a actividad periodística, corresponde 

al. proceso de tematización de l.a real.idad en la superficie 

redaccional.. 

El. 

ver con la 

periodístico. 

segundo nivel. de 

intencional.idad 

Consideramos al. 

la esquematización 

argumentativa del. 

discurso periodístico 

tiene que 

discurso 

al igual 

que todo discurso en una 

•discurso interesado", 

situación de interlocución, como un 

construido con la final.idad de 

7 Grize distingue encre 1os tópicos como TEMA y 1os comencos. como REMA. 
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provocar cambios en 1as opiniones y en los comportamientos de 

1os 1ectores. 

La intenciona1idad argumentativa de 1a 

esquernatización periodística se rnanfiesta en todo el proceso 

de su construcción. Con base en los acontecimientos 

noticiosos se1eccionados, se determina su jerarquización, su 

tematización y, fina1rnent.e, su presentación en 1a superficie 

redacciona1. 

La argumentación así entendida, asume dos formas 

concretas: una corno razonamientos acerca de 1os tópicos y 

•comentos•, con 1o cua1 estamos ante la argumentación en 

sentido estricto; o bien, puede tratarse de una forrnu1ación 

retórica destinada a incidir sobre el destinatario corno 

"i1untinación valora ti va" de 1os acontecimientos reportados, 

caso en e1 cua1 estamos ante 1a argumentación en sentido 

amp1io. En e1 primer caso (los razonamientos) estarnos ante 1a 

operación discursiva de 1a configuración, que Grize denomina 

operación tau. En e1 segundo caso (los mecanismos de 

va1oración) estamos ante la operación discursiva pi. 

En e1 capítu1o anterior exp1icamos la argumentación 

tanto en su forma de razonamientos como en su forma de 

mecanismos de va1oración. Ahora, nos interesa, con base en 

esa exp1icación, referirnos a 1a argumentación en sentido 

estricto de1 discurso periodístico, que se expresa a través 

de 1os artícu1os editoria1es. 

La fina1idad de 1a argumentación, en este caso, es 

proporcionar a1 lector una ref1exión sobre e1 significado de 

¡ 

1 
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:Los acontecimientos social.es y para inducirlo a •pensar la 

realidad• de·1a misma forma en como lo hace el. periódico. 

Según esto, el. nivel. cognoscitivo de la 

esquematización periodística implica una determinación sobre 

el. conocimiento de la realidad social, y el nive:L 

argumentativo implica una inducción a c6mo pensar esa 

realidad. 

Por l.o que se refiere a l.a argumentación en sentido 

amplio (:los mecanismos de valoración), ésta se manifiesta, en 

el discurso periodístico, de varias formas. Entre otras 

formas, pueden ser: la tipografía, l.a estructura 

predominantemente nominal. de los titulares, l.a distribución 

de l.os textos y las imágenes en la página, la estructura 

periodística de l.os textos que resalta la información más 

importante y, en fin, todos los recursos característicos de 

l.a construcción discursiva periodística, cuyo propósito es 

facilitar la recepción de los mensajes. 

No es posible separar, en la práctica discursiva 

cotidiana el nivel. cognoscitivo del argumentativo, pues ambos 

operan simultáneamente. Sin embargo, aquí lo hacemos con un 

propósito metodológico, para explicar mejor l.as estrategias 

lógico-discursivas que maneja el periódico en la 

esquematización de la realidad. 

En este sentido, 

esquematización no sólo es una 

realidad social sino que también 

que pretende lograr determinados 

cabe reiterar que la 

determinación tópica de la 

es un discurso interesado 

efectos: que los lectores 
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acepten la esquematización (relatos y/o comentarios) como una 

particular visión del mundo. 

De acuerdo con Núfiez Ladevéze, •en la vida real, en 

una consideración pragmática de la significación, los signos 

significan para algo, no 

intermediarios, útiles con una 

es que 

eficacia 

sean instrumentos 

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•.B 

En este mismo sentido, y con base en 10 ya antes 

dicho respecto de que los medios de comunicación masiva 

transmiten construcciones simbólicas de la real.idad social, 

hemos de 

no sólo 

sefia1ar 

el nivel 

que la esquematización periodística implica 

literario de los textos, sino también su 

condición argumentativa, expresada entre otras formas en la 

distribución en las páginas del periódico, en los titulares y 

en la tipografía. 

De acuerdo con esto y a efecto de explicar aún 

mejor las operaciones 

la construcción de la 

que nosotros, de 

lógico-discursivas que intervienen en 

superficie redacciona1 del. periódico y 

acuerdo con Grize hemos llamado 

esquematización, también nos basaremos en E1iseo Verón quien 

distingue en los sistemas de signos del periódico, tres tipos 

a L. Ndnez L. El lenguaje de los •media•. Madrid. PIRAMIDE. 1979. p. 132-133. 
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de series: 'una l.ingüística, una paral.ingüística y otra no 

l.ingü.ística. 

La serie 1ingü.ística está formada por 1os textos 

informativos y publ.icitarios escritos de forma 1inea1. La 

serie paral.ingüística, está formada por el. conjunto de 

cabezas, pies de fotos, mensajes publ.icitarios con predominio 

icónico, gráficas, etc. La serie no l.ingüística está formada 

por l.os recursos tipográficos de 1a confección y el. armado 

del. periódico, fotografías, dibujos, col.ores, etc. 

La esquematización propuesta por el. periódico está 

formada por un conjunto de textos e imágenes que tienen un 

significado específico dentro de esa construcción discursiva. 

En este sentido, l.a esquematización de l.a real.idad deviene en 

una producción de efectos de sentido en una situación de 

comunicación concreta. 

El. conjunto de l.os rel.atos y l.os comentarios, por 

un 1ado, y el. de l.os titul.ares, l.as imágenes y l.a tipografía, 

por el. otro, son el. resul.tado de una manera de acercamiento a 

l.a real.idad basada en l.as normas específicas del. 

comportamiento periodístico y que constituyen el. proceso 

mediante el. cual el discurso social se transforma en discurso 

noticioso. 

Del conjunto de elementos implicados en 1as series 

de Eliseo Verón y que integran la esquematización 

periodística, nos interesa para el propósito de este trabajo, 

explicar con más detalle s61o dos de ell.os: 1os titulares y 

los textos (relatos y comentarios). 

1 
i 

1 

1 

1 
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Loa titul.area. La función del titular es informar 

el. tema de la noticia y, en sentido estricto, presentar un 

resumen de ella. Según Emilio Alarcos, los titulares 

•anuncian• el el.emento noticioso de l.os acontecimientos 

sociales; refieren y determinan l.as novedades y l.e dan 

permanencia a la real.idad social.. 9 

La escritura de los titul.ares obedece más a l.as 

regl.as de la comunicación masiva en situación que a las 

regl.as sintácticas. Según van Dijk •el. ti tul.ar define 

simpl.emente una secuencia especial. de un texto periodístico, 

en el. cual. puede insertarse un contenido global. variabl.e (un 

tema). La formul.ación de este contenido en una oración y la 

expresión de esta oración en palabras concretas ejecutadas en 

un tipo de l.etra específico (negrita, grande) l.l.evan a 

expresar la categoría de titul.ar en un titular real.• .10 

El lenguaje de los titulares no es distinto del. que 

usamos todos l.os días para comunicarnos unos con otros. Sin 

embargo, l.as construcciones l.ingüísticas de los titul.ares no 

coinciden exactamente con l.as 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 l.os periódicos 

al primitivo término de título; por tanto, para definir a los 

titulares hay que entenderlos con un significado parecido al 

9 E. A1arcos. •Lenguaje de l~s ciculares•. Lenguaje en periodismo escrico. Madrid. Fundaci6~ 

Juan March. 1977. p. 133-136. 
10 T. van Dijk. op. cíe. p. 83. 
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de los rótulos, es decir, •l.os letreros con que se indica o 

se da a conocer el. contenido, objeto o destino de un escrito 

impreso en l.os periódicos ... La comunicación lingüística 

ofrecida por l.os rótulos se circunscribe así a afiadir un 

complemento de información a l.o que ya está patente por otros 

medios o por la propia presencia de la realidad referida. • 

Según esto los titulares son l.os resúmenes de los contenidos 

de los textos .11 

"La función práctica de los ti tul.ares -afiade 

Al.arcos- no es en principio distinta de l.a 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 aquí una 

finalidad primordial de los titulares, la de distinguir entre 

varias comunicaciones que se nos ofrecen.•12 

Los ti tul.ares también cumplen l.a función de 

ordenar, jerarquizar y clasificar las noticias. En 

consecuencia, funcionan como 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/noticia o el comentario. Entre los 

ti tul.ares y los textos periodísticos se establece una 

relación de significante y significado; los titulares son el 

resumen del contenido noticioso. 

11 E. A1arcos. op. e.le. p. 128. 
12 Loe. cic. 
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Además de estas funciones, los titulares cumplen la 

función de interesar al lector; esto 10 consiguen mediante el 

orden de las palabras en el enunciado y la tipografía. 

A1arcos 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 3 

La interpretación de la realidad en la construcción 

discursiva de los titulares tiene dos dimensiones: una 

ic6nica y otra propiamente discursiva. Los titulares, desde 

el punto de vista ic6nico y no discursivo, funcionan como 

nexos intertextua1es; entre los títulos se establecen 

relaciones mosaicas de dirección: unos remiten a otros. Esta 

dirección que no es lineal sino contextua1-ic6nica y, por 1o 

mismo, simultánea, establece entre los titulares una relación 

contextual. 

En cambio, las funciones del titular en su 

dimensión discursiva son intratextua1es, el titular se 

relaciona con el cuerpo del texto, que es una unidad 

semio16gica significativa. Su propósito es resumir e 

identificar 10 novedoso y 10 prioritario de la información y 

del comentario, de ahí que cumpla con las funciones de 

unificación e identificación discursiva. La unificación es 1a 

función mediante la cual se delimita la unidad discursiva del 

13 Ibldem. p. 134. 
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texto informativo; señal.a sus límites lingüísticos, Y l.a 

identificación, es l.a función que permite l.a visualización 

iconográfica del. texto en el mosaico textual de l.a página del. 

periódico. 

En esta función, los rasgos gráficos de l.os 

titulares que, como hemos visto, forman parte significativa 

de el.l.os, añaden a l.a estructura lingüística otros contenidos 

de dimensión semántica para señalar la importancia de l.a 

noticia.14 

Según Núñez Ladevéze, desde el punto de vista 

lingüístico, l.os titulares cumpl.en con las tres funciones 

señaladas por Bühl.er: 1) l.a de representación; 2) l.a de 

apel.ación y 3) la de exteriorización. En virtud de l.a 

combinación gráfica y lingüística para cumpl.ir con una u otra 

o l.as tres funciones, l.os ti tul.ares son expresión de 

múl.tipl.es informaciones.is 

Hemos dicho con anterioridad que toda manifestación 

lingüística refiere una información que va más al.l.á de l.a 

secuencia lingüística expresada y de l.a situación de 

comunicación, y que también hay un conjunto de circunstancias 

implícitas en l.a relación de comunicación entre el. periódico 

y el. lector; ambos comparten conocimientos, experiencias y 

creencias (preconstruidos cultural.es) . Según esto, para 

informar no es necesario que los titulares digan todo, basta 

14 L. N~nez. op. cit. pp. 243-244. 
15 Loe. ele. 
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con indicar parte de l.a información para que se comprenda 

todo el. mensaje. 

La situación de comunicación en l.a cual. se dan l.os 

titul.ares está en íntima rel.ación con l.o que acontece en el. 

mundo; de ahí que para que efectivamente se dé el. proceso 

informativo de construcción y reconstrucción de l.a noticia, 

esa situación esté determinada, como dice Grize, por el. 

conjunto de saberes y de preconstruidos cultural.es 

social.mente compartidos por periodistas y l.ectores. 

E1 reJ.ato y e1 comentario. La estructura de J.a 

esquematización periodística no es homogénea; se trata de un 

discurso complejo formado por varios textos e imágenes con 

estructuras J.ógico-discursivas inherentes a cada texto pero 

también, con estructuras adecuadas al. conjunto tópico y 

argumentativo del. periódico. En l.a complejidad discursiva de 

l.a esquematización periodística podemos distinguir dos tipos 

específicos de discursos: 1) l.os re l. a tos y 2) l.os 

comentarios. 

Los re1atos son textos cuyo propósito es narrar 

acontecimientos. Pertenecen a este grupo: l.a nota 

informativa, J.a entrevista, l.a crónica y el. reportaje. 

El. rel.ato periodístico es l.a referencia de un 

acontecimiento/noticia. El. l.ector espera de un periódico el. 

rel.ato de l.os hechos que son interesantes en un aquí y ahora 

del. devenir cotidiano del. grupo social.. 

La herencia de l.a concepción sajona según l.a cual. 

el periodismo debe apegarse al. rel.ato de l.os hechos sin 
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aiiadir consideraciones de carácter personal llevó a separar 

de manera exagerada el relato del comentario. Se impuso el 

lema periodístico que dice: •los hechos son sagrados y el 

comentario es libre•. Con este criterio, se priorizó la 

actividad del reportero, como principal fuent'e de 

información, por sobre todas las otras actividades 

periodísticas. 

Este énfasis en la importancia del relato de los 

hechos y de la actividad del reportero llevó a declaraciones 

como la de Víctor de la Serna para quien •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 

críticos 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 llamamos 'el tacones', 

ése es el gran héroe del periodismo.•16 

Los comentarios son textos cuyo propósito es 

expl.icar el significado del acontecimiento noticioso. Dicha 

explicación se basa en los juicios de valor de quien escribe. 

16 v. de 1a S~rna. • Lenguaje en periodismo escri~o. Op. cic. p. 108-109. 

' ¡ 

1 

1 

1 
1 
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Pertenecen a este grupo l.os artículos de opinión (editorial., 

artículo de fondo, columna y ensayo).1 7 

Sal.ve el. editorial., que es l.a voz del. periódico 

como institución y cuyo tema está general.mente vinculado con 

el. acontecimiento/noticia que el. periódico ha marcado como el. 

sobresa1iente del. día, l.os demás artículos de opinión gozan 

de libertad temática; el. autor es quien determina el. asunto 

que merece su opinión y así l.a expresa. 

El. comentario, como l.o maneja l.a práctica 

periodística actual., nace con el. periodismo moderno. Los 

primeros periódicos modernos en México separan l.a sección 

informativa de l.a sección editorial. (comentarios). Sin 

embargo, periódicos más recientes no separan en distintas 

secciones l.os relatos de l.os comentarios sino que l.os 

presentan integrados en una misma superficie redaccional. y 

l.os distinguen mediante l.os titulares y mediante diversos 

recursos tipográficos. Algunos periódicos, como E1 Universai 

y Excé1sior, por ejemplo, conservan l.a estructura 

periodística que separa l.a sección informativa de l.a sección 

editorial. pero ha iniciado el. formato de incluir en l.a 

primera página, l.a informativa por excelencia, algunos 

comentarios en l.a forma de artículos opinativos. El. periódico 

Excé1sior inclusive, ha 1.1.egado a publicar, contra toda 

costumbre en l.a confección de l.a primera pl.ana, al.gún 

comentario editorial., así señalado. 

17 Cfr. s. Gonzdl~z Reyna. Per1od1smo de op1n1ón y discurso. Máx~co. TRZLLAS. 1991. 
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De acuerdo con todo lo dicho podemos concluir que 

el discurso periodístico, integrado por titulares y textos 

relatos y comentarios- es una construcción social y cultural 

de la realidad. Nosotros, con base en Grize, la llamamos 

•esquema~ización• de la realidad porque implica un proceso de 

construccion discursiva en la cual el periódico realiza las 

funciones de interpretar y reinterpretar periódicamente la 

realidad social para ofrecerla al lector como un 

microuniverso verosímil. Este proceso de interpretación 

cumple también, ya lo dijimos antes, con una función 

mediadora en tanto que el periódico le udetermina• al lector 

el conocimiento de la realidad social. 

Por lo que se refiere a la interpretación, la 

construcción y la reconstrucción de los acontecimientos, el 

periódico, al escoger entre los acontecimientos sociales los 

que formarán parte de su discurso noticioso, construye una 

realidad que si bien tiene su origen en la realidad social, 

en la esquematización es una reconstrución simbólica; por 

ello decimos que la esquematización es un discurso sobre la 

realidad culturalmente construido. No es una construcción que 

implique la invención de la realidad social, ni de una 

·fantasía alejada de los acontecimientos sociales, sino que es 

la construcción de una nueva realidad discursiva, 

construcción simbólica que se origina y tiene sentido en una 

situación de comunicación concreta. 

En cuanto al proceso de determinación, cabe afiadir 

que el periódico, al esquematizar la realidad social, cumple 
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con una doble función: por un lado, permite el acceso a una 

amplia gama de información, que de no ser por el medio 

masivo, difícilmente se obtendría (la •massmediación• 

generalizada). Pero el periódico, al proponer una 

tematización sobre la realidad, propone, igualmente, un· ritmo 

de conocimiento y propone, también, un punto de vista. En 

suma, el periódico al mediar la información, la determina. 

Desde un ángulo lingüístico, Núñez Ladevéze se 

refiere a esto diciendo que el periódico realiza una 

mediación en una doble dirección: por una parte funciona como 

un •mecanismo o soporte propagador o de difusión de 

contenidos•, y, por la· otra, funciona como •instrumento o 

soporte de reorganización de contenidos preexistentes•. En 

esta segunda función, aftade el autor, "el medio actúa como 

una categoría que impone un determinado punto de vista•, como 

una forma de percibir los hechos y, por tanto, de elaborar 

los mensajes . 10 

Con un óptica sociológica, Gaye Tuchman también se 

refiere a la función mediadora del periódico. Para esta 

autora, el periódico, al transmitir periódicamente una 

realidad social construida, funciona como "una ventana 

abierta a la experiencia" que amplía las posibilidades de 

visión del mundo. Pero esta mediación, añade Tuchman, tiene 

su contraparte en tanto que también funciona como un "marco• 

que determina la realidad transmitida.19 

18 L. N'l1nez L. Op. cic. p. 13.0. 

19 G. TUchman. La producción de la nocicia. M~xico. GUSTAVO GILI. 1983. 
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Por último, hemos de señalar que la esquematización 

periodística le impone un ritmo periódico al conocimiento de 

la realidad social. La publicación periódica de los 

acontecimientos es una información que toma su actualidad de 

la realidad social pero que cobra una nueva dimensión· en la 

construcción discursiva. La actualidad en la esquematización 

no coincide necesariamente con la actualidad a secas, aunque, 

como dice Héctor Borrat, recoja de ella la mayor parte de su 

materia prima porque, como ya hemos dicho antes, es un 

proceso de construcción y reconstrucción cultural en el cual 

el periódico selecciona y, por tanto, interpreta la realidad. 

La esquematización periodística no es, entonces, un proceso 

que reproduce la realidad sino que es un proceso de 

construcción discursiva que le da vigencia y significado a la 

realidad social. 
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CAPITULO 5 
"LA ESQUEMATIZACION PERIODISTICA EN LA JORNADA Y EL 

NACIONAL". 

Para ilustrar la construcción de la realidad en la 

esquematización periodística, analizaremos la construcción 

lógico-discursiva de un mismo acontecimiento en dos 

periódicos, que en nuestra opinión son distintos en varios 

aspectos. 

capítulos 

anál.isis, 

El. análisis 

precedentes. 

l.os nivel.es 

se basa 

Además, 

cognitivo 

en lo explicado en l.os 

distinguiremos, en este 

y argumentativo de l.a 

esquematización, también ya explicados. En virtud de esto, el. 

anál.isis discursivo comprende varios pasos: 

1. SITUACION DE ENUNCI.ACION. ¿Quién habl.a y a quim 

J.e habl.a? : 

Asumimos que en l.a esquematización periodística que 

nos ocupa habla el. periódico y se dirige a sus lectores. 

Esto, de acuerdo con l.as operaciones de l.a lógica natural. de 

Grize, l.o expresamos de l.a siguiente forma: a l> (x) . Lo cual. 

significa que el periódico es el. sujeto de l.a enunciación 

<a>. 
También consideraremos, por ser muy frecuente en el. 

discurso periodístico, la forma discursiva que se refiere a 

lo que otras personas dicen. Es decir, en nuestro 

planteamiento el periódico es el. sujeto de l.a enunciación; 

sin embargo, recurre en varias ocasiones a informar a través 

de l.as declaraciones de fuentes autorizadas, las recoge y las 
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integra a su propio discurso. En este caso el. discurso se 

expresa del.a siguiente forma: OA (Os 8(x)) 

PERFIL DE LOS PERIODICOS: 

EL NACIONAL, periódico oficial. del. Gobierno. 

Se fundó en 1929 como órgano ofic{al del. partido en 

el. gobierno (PNR, actualmente PRIJ con el nombre de El. 

Nacional. Revol.ucionario. Después cambió a El. Nacional.. 

Funciona como Sociedad Anónima aunque carece de una 

forma patrimonial. definida. 

Secretaría de Gobernación. 1 

Se financia con fondos de l.a 

El. director de El. Nacional. es nombrado por el. 

Presidente de l.a República. 

Director en el. periodo del. análisis: Pablo Hiriart. 

Cuenta con el servicio de l.as agencias 

informativas: REUTER, AFP, EFE, ANSA, AP, DPA, UPI, XPS, PL. 

Tiene corresponsal.es en Madrid, Washington, Nueva 

York y San Diego y cuenta con l.a posibilidad de enviar 

reporteros (enviados especial.es) al lugar de l.os hechos. 

1 Las sociedades anónimas se componen de socios que están ob1igados a pagar acc1ones. Se 
rigen por 1a Ley General de sociedades Mercantiles, publicada en e1 Diario Oficial del 4 de 
agosco de 1934. se pueden fundar ante un notario o mediante la suscripción pdblica ante el 
Registro Pdblico de Comercio. Pertenecen a las Cámaras de ~ndustria y comercio. 
Por lo que se refiere al voto, a cada acción corresponde un voto, en consecuencia, los 
principales accionistas son los que deciden. El órgano superior es la asamblea general d~ 

accionisc.as. 
1 

1 
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LA JORNADA, periódico crítico, de tendencia liberal 

y democrática. Nace como sociedad anónima, DEMOS (Desarrollo 

de Medios S.A de C.V.) en 1984. 

Desde su nacimiento a la fecha tiene una política 

editorial liberal y democrática. 

Director en el periodo del análisis: Carlos Payán 

Velver. 

Cuenta con 

informativas: REUTER, 

XINHUA, NOVOSTI, KUNA, 

el servicio de las 

AFP, EFE, ANSA, AP, DPA, UPI, 

CERIGUA, SALPRESS Y NOTIMEX. 

agencias 

XPS, PL, 

Tiene corresponsales en varias 

provincia y algunas en el extranjero y 

posibilidad de enviar reporteros (enviados 

lugar de 1os hechos. 

2 • COYUNTURA. EL ACONTECIMIENTO: 

LEVANTAMIENTO ARMADO DEL EJERCITO 

LIBERACION NACIONAL EN CHIAPAS. 

Contextualización: 

ciudades 

cuenta con 

especiales) 

ZAPA TI STA 

de 

la 

al 

DE 

México vive un momento especial caracterizado por 

dos hechos que ocupan la atención de todos los mexicanos: 

a) En el panorama internacional el país vive, ese 

lo. de enero de 1994, la entrada de México al Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que 

entrada a la "modernidad" y a la competencia 

los países desarrollados. 

significa, la 

económica con 
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b) En el. panorama l. ocal., l. 9 94 será el. año de 1.as 

elecciones presidencial.es. Hacia final.es del. año de 1993 se 

sumó al. destape de 1.os candidatos de 1.os distintos partidos, 

el. del. PRI: Luis Donal.do Col.osio Murrieta. 

c) El. panorama regional.: CHIAPAS: Se caracteriza 

por ser un estado de 1.a República con un rezago histórico 

social., económico y político manifestado en 1.a polarización 

de 1.a riqueza y 1.a miseria. Dicha polarización cobra forma 

específica en 1.os latifundios, tal.amontes, y caciquismo, por 

un 1.ado y en 1.a represión, discriminación racial., expl.otación 

y viol.ación de 1.os derechos humanos de 1.os indios, por el. 

otro. 

CHIAPAS es uno de 1.os 34 estados de 1.a federación, 

está situado al. sureste del país y tiene una extensión 

territorial. de 73, 887 kms2. De esta superficie, dedica el. 

12 .28% a 1.a agricul. tura, de ahí que se 1.e considere un 

importante productor agrícola: cultiva principal.mente café. 

También se dedica a 1.a ganadería; esta actividad 

ocupa el. segundo 1.ugar a nivel. nacional.. Lamentablemente 1.a 

expansión de esta actividad ha sido a costa de 1.as áreas 

dedicadas a 1.a agricultura, lo cual ha provocado varios 

confl.ictos entre ganaderos hacendados, apoyados por 1.os 

aparatos estatal.es, y los campesinos indígenas, organizados 

en uniones campesinas y a quienes no ha protegido la 1.ey. 

La paradoja es que siendo Chiapas uno de 1.os 

estados más ricos de la federación, es también, uno de 1.os 

estados en donde hay más miseria y tiene el índice más al.to 

1 

1 
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de ana1fabetismo. E1 80% de 1os indígenas no sabe 1eer. Una 

tercera parte de 1as comunidades no cuenta con servicio de 

a1umbrado, no obstante que ahí se genera casi e1 60% de 1a 

energía e1éctrica de todo e1 territorio naciona1. 

Chiapas es e1 estado con e1 promedio de vida (60 

aftas) más bajo en México. Además de 1a a1ta desnutrición, 

s61o e1 22% de 1os tres mi11ones trescientos mi1 chiapanecos 

tiene acceso a 1os servicios de sa1ud oficia1es. Según 1as 

estadísticas, en 1993 murieron en 1a Se1va Lacandona y en Los 

A1tos 17, 000 indígenas a causa de enfermedades curab1es. En 

todo e1 estado hay únicamente 1,400 médicos, de 1os cua1es 

menos de1 10% trabaja en comunidades indígenas. 

Otro prob1ema es 1a fa1ta de vivienda, agua potab1e 

y energía e1éctrica. Las viviendas con materia1es sólidos 

alcanzan e1 44%; las demás están habi1itadas con 1áminas de 

asbesto, meta1 o cartón, teja o pa1ma. En e11as habitan de 

cinco a seis personas que uti1izan la 1eña y el carbón como 

combustib1e; no tienen drenaje, ni agua entubada. 

Fina1mente, cabe destacar otro prob1ema importante 

en 1a región: 1a presencia de1 protestantismo en 1as 

comunidades indígenas de 1os A1tos de Chiapas que ha causado 

1a expulsión de indígenas de sus 1ugares de origen. La 

expu1sión, sin duda, rebasa e1 ámbito re1igioso, "este 

fenómeno ocu1ta y expresa una comp1eja prob1emática socia1, 

económica y po1ítica y, sobre todo, las dificu1tades y 

conf1ictos 

intercambio 

provocados por una 

de esos grupos con e1 

mayor 

resto de 

comunicación e 

la sociedad. Una 
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problemática que es la suma de carencias ancestrales y la 

búsqueda de nuevas opciones para superarlas. 

"Las expulsiones, además, expresan l.as dificultades 

que tienen las comunidades indígenas para preservar sus 

propias formas de organización. En las últimas décadas esas 

dificultades se han agudizado por diversas razones. Para un 

creciente número de indígenas, 

autoridad y de organización 

capacidad para resolver sus 

las formas tradicionales de 

han perdido 

problemas 

legitimidad 

materiales 

y 

y 

espirituales. Por eso, dentro de las propias comunidades han 

surgido grupos disidentes que cuestionan de muy diversas 

maneras el orden basado en la tradición. Además, la 

disidencia en el. interior de las comunidades ha sido 

estimulada por el surgimiento de nuevas y más activas 

organizaciones sociales, políticas y religiosas en las zonas 

indígenas . "2 

En los Últimos años, la expulsión de indígeneas en 

los Altos de Chiapas se ha incrementado, se estima que ya 

suman 15 mil los indígenas expulsados y que se han ido a 

refugiar a la ciudad de San Cristóbal las Casas, en donde han 

formado "cinturones de miseria", o a otras regiones como la 

Sel.va Lacandona o l.a región de Chimal.apas, limítrofe con 

Oaxaca. Este movimiento de grupos ha provocado 

enfrentamientos con los campesinos asentados en esas 

regiones. 

2 In~orme sobre el problema de las e>:pulsiones de las eomunidadas ind~genas de los Alcos de 
Chlapas y los Derechos Humanos. 2• ed. México. comisión Nacional de Derechos Humanos. 1993. 
p. 40. 
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•La mayoría de los expulsados son indígenas 

tzeltales y tzotziles provenientes de los municipios de San 

Juan Chamula, Zinacantán, Amatenango del Valle, Chenalhó, 

Cha1chihuitán y Mitontic. E1 procedimiento de las expulsiones 

comienza con una advertencia a los disidentes o evange1istas 

para que abandonen sus creencias y prácticas; si ia 

advertencia no es atendida, son expulsados de la comunidad. 

"El fenómeno de las expulsiones ha sobrepasado el. 

ámbito meramente religioso y se ha convertido en un conflicto 

social., cuyas dimensiones y alcances, en muchas ocasiones, se 

tornan inmanejables•. 3 

El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. 

El EZLN tiene como antecedente el. movimiento 

campesino que se inicia en Chiapas en la década de los 

setenta, a raíz del. I Congreso Indígena realizado en San 

Cristóbal. para celebrar el. quinto centenario del natalicio de 

Fray Bartolomé de las Casas, obispo defensor de l.os indios en 

la época de l.a colonia. Uno de l.os efectos de este Congreso 

fue la toma de conciencia, por parte de los indígenas, de la 

necesidad de organizar el descontento de las comunidades. 

Surgieron, así varias organizaciones reivindicativas entre 

los indígeneas tzotzil.es, tzeltal.es, cho les y toj olabales . 

Las principales son: la CIOAC {Central Independiente de 

3 •Expulsiones ind~geneas en los Altos de Chiapas•. Bolecfn. ndm. 4-5 del centro de Derechcs 
Humanos •Fray Bartolomé de las Casas•. san Cristóbal de las casas, Chiapas. sept. de 1991. 
Cit. en el Informe sobre el prob1ema de 1as expulsiones de las comunidades lndigenas de los 
Altos de Chiapas y los Derechos Humanos. pp. 8-9. 
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Obreros Agrícolas), la OCEZ (Organización Campesina Emiliano 

Zapata), la uu (Unión de Uniones Ejica1es y Grupos Campesinos 

Solidarios de Chiapas; y la ARIC (Asociación Rural de 

Intereses Colectivos) Parece que gran parte de los 

militantes activos del EZLN provienen de estas 

organizaciones, principalmente de la ARIC y de la OCEZ. 

El EZLN bajó de la Sel va Lacandona, una de las 

mayores reservas ecológicas mundiales, y de la región 

selvática de Las Cañadas, en los Altos de Chiapas. El grueso 

de su contingente está formado por indígenas campesinos de 

diferentes etnias mayas que no hablan español: tzoltzil, 

tzeltal, chal, tojolabal, etc. También hay indígenas 

"ladinos" (integrados al mundo mestizo) y algunos jóvenes 

urbanos. 

Este 

Revolucionario 

ejército 

Indígena, 

obedece a un 

que funciona 

Comité 

como un 

Clandestino 

"consejo de 

ancianos• , y a una Comandancia General. Está comandado por 

oficiales jerárquicamente diferenciados por su "grado 

militar•: subcomandante, mayor, teniente, cabo, soldado raso. 

De la información periodística se desprende que tienen 

arraigo en las comunidades indígenas bajo su control y que 

han logrado la simpatía y el reconocimiento de la mayor parte 

de las organizaciones campesinas. 

Aunque el levantamiento armado del 1g de enero de 

1994 le declara la guerra al Ejército Mexicano y pide deponer 

al Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, en 

realidad lo que El EZLN demanda, es justicia para las 
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comunidades indígenas, mejores condiciones de vida, reparto 

agrario más equitativo, desarrollo econ6mico y democracia. 

Así 10 expresaron los indígenas, integrantes del EZLN en una 

conferencia de prensa que dieron en el palacio municipal: 

Nos alzamos en armas porque •no hay so1uci6n· a 

problemas: falta vivienda, trabajo, educación, no 

los 

hay 

justicia, tenemos hambre, el gobierno no nos soluciona nada y 

cuando negociamos con ellos luego vienen y nos desalojan. Hay 

mucha gente sin tierra, hay miles de solicitudes en la 

Secretaría de la Reforma Agraria y nos les dan so1uci6n•. 4 

El objetivo primordial del levantamiento del día 1º 

de Enero fue dar a conocer al pueblo de México y al resto del 

mundo las condiciones miserables en que viven y mueren 

millones de mexicanos. 

El subcomandante Marcos es, además del estratega 

del EZLN, el portavoz principal frente a la prensa nacional e 

internacional. Su formación universitaria y sus dotes 

comunicativos le han permitido ganar "la batalla de los 

medios". Se ha ganado, así, la simpatía de una buena parte de 

la opini6n pública. 

Su discurso, fresco y novedoso, tiene otras 

peculiaridades: introduce la poesía, el drama y el humorismo 

en política, logrando con ello un impresionante "efecto de 

credibilidad" y autoridad moral: es la palabra de alguien que 

se juega la vida por 10 que dice. 

4 D~clarac16n de cu~rra de1 EZLI~. La Jornada. 2 de enero de ¡~~~- p. 3. 
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EL LEVANTAMIENTO ARMADO: 

L011 hechos : En 1a madrugada de1 1" de enero de 

1994, varios centenares de indígenas procedentes de 1a·Se1va 

Lacandona tomaron por asa1to 1a ciudad de San Crist6ba1 de 

1as Casas (antigua capita1 de Chiapas) y 1as cabeceras 

municipa1es de Ocosingo, A1tamirano y Las Margaritas. Su 

primera acción fue e1 saqueo y 1a destrucción parcia1 de 1os 

pa1acios municipa1es. 

Los insurrectos, que se autodenominaron Ejército 

Zapatista de Liberación Naciona1, 11egaron uniformados 

(camisa café, panta1ones verdeo1ivo, gorra de beisbo1, botas 

de hu1e, y pa1iacate a1 cue11o) . Los comandantes cubrían su 

cabeza con pasamontañas negros . Só1o 1os oficia1es y 1os 

mandos medios estaban bien armados (rif1es R-15, AK-47, 

escopetas y radios de intercomunicación de a1cance medio) . 

A1gunos portaban fusi1es de madera con una cuchi11a amarrada 

en 1a punta. 

Los a1zados 1e dec1aran 1a guerra a1 ejército 

mexicano y anuncian que avanzarán hacia e1 D.F. para deponer 

a1 presidente Car1os Sa1inas de Gortari. E1 portavoz de1 

grupo rebe1de es e1 subcomandante Marcos, de identidad 

desconocida, se presenta ante 1os periodistas y se deja tomar 

fotografías, dia1oga con la gente en 1a p1aza de 1a ciudad.s 

S Desde e1 9 d~ febrero de 1995 1v idencificó como Rafae1 seba.stián ou111én Vicente. 
Proceso. N~m. 991. 21 de agos~o de 19~5. p. 13. 
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El ataque zapatista fue tan sorpresivo que el mismo 

ejército tard6 en reaccionar. Dos días después contra ataca y 

recupera las cabeceras municipales y obliga a los insurrectoa 

a replegarse en la selva. Esta •operación arrasamiento• cuya 

finalidad es aislar geográfica y políticamente el 

levantamiento armado, se acompaña de múltiples atrocidades y 

violaciones a los derechos humanos no s61o de los rebeldes, 

sino de otros pobladores del lugar, ajenos al levantamiento. 

Se denuncian ejecuciones sumarias, torturas, tumbas 

clandestinas, tiroteo a vehículos de la Cruz Roja y de 

periodistas, y bombardeos indiscriminados en la sel va. Se 

producen sangrientos combates y se habla de centenares de 

víctimas. 

El Presidente Carlos Salinas de Gortari, presionado 

por la opinión pública nacional, la prensa internacional, por 

las denuncias de organizaciones independientes de derechos 

humanos y, sobretodo, por los efectos inmediatos en la 

economía del país: la bolsa de valores cae estrepitosamente y 

se producen movimientos especulativos contra el peso, 

modifica su política de represión y exterminio, por una de 

pacificación e invitación al diálogo. 

El discurso. Desde el punto de vista discursivo, 

hemos de enfatizar que se trata de un acontecimiento 

sorpresivo y sui generis que ocupó durante las primeras 

semanas del año de 1994, casi la tota1idad de las primeras 

planas (y varias interiores) de los periódicos. En dos 

semanas el enfrentamiento armado, rodeado de un clamor social 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
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general.izado que pide el. cese al. fuego y l.a paz, pasa a l.a 

mesa de negociación. 

Metodol.og.:!a: 

El. periodo anal.izado (del. domingo 2 de enero al. 

sábado 8 de enero de 1994 en l.os periódicos La Jornada y Ei 

Nacionai) se caracteriza por una abundante información. Nos 

abocaremos a l.os análisis: cognitivo y argumentativo del. 

relato de 1os acontecimientos/noticia, y de l.os artícu1os 

editorial.es, en l.os cual.es el. periódico expresa sus juicios 

respecto de l.as noticias. 

La razón que l.J.ev6 a escoger J.os periódicos Ei 

Nacionai y La Jornada es anal.izar un mismo acontecimiento 

expresado en discursos periodísticos que si bien son el. 

resultado de prácticas periodísticas rutinarias igual.es, J.a 

esquematización de J.a real.idad en el.los no es igual.. 

La diferencia en l.a esquematizaci6n obedece al. 

diferente manejo en J.a información debido a posiciones 

ideológicas contrastantes. Esto, de acuerdo con el. model.o de 

Grize, significa que J.as finalidades y J.as representaciones 

de cada periódico son distintas, aunque se compartan igual.es 

preconstruidos cultural.es. Nuestro interés en marcar este 

contraste es precisamente porque J.as características de un 

discurso se ponen de manifiesto cuando se J.e compara con 

otros discursos real.es o posibles. Este es precisamente el. 

camino para reconocer l.as operaciones mediante l.as cual.es J.os 

distintos mensajes han sido construidos. 
! 

1 
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posibl.e 

A 

l.a 

fin de poder contar 

comparación y que a l.a 

con 

vez 

términos que hagan 

estén vincul.ados con 

l.as diferencias factores sociol.ógicos asociados a 

ideol.ógicas, el.egirnos l.os dos periódicos 

cuya posición ideol.ógica frente a 

antes 

l.as 

mencionados 

poiíticas 

gubernamental.es contrastan evidentemente. 

En consecuencia, l.os criterios para l.a sel.ección 

han sido dos: l.) l.as diferencias sociol.ógica e 

ideol.ógicamente significativas entre l.as dos fuentes; y 2) 

l.as respuestas de dichas fuentes a un estírnul.o común: un 

cierto acontecimiento político militar al que ambos 

periódicos refieren su discurso. 

3 • OR:I:EN'l'ACION IDEOLOG:I:CA Y POL:I:TJ:CA (VALORATZVA) 

DB LOS TEXTOS. (¿Desde qu~ posición estiin habl.ando? 

Ei Nacionai, corno órgano oficial 

habla desde las posiciones del gobierno, a 

distintas secretarías de estado (declaraciones 

oficiales) . 

del gobierno, 

través de sus 

y comunicados 

Publica prioritariamente información sobre las 

diversas actividades gubernamentales. Se basa generalmente en 

fuentes oficiales corno los boletines de prensa y en las 

declaraciones oficiales. Su política editorial es de corte 

conservador y de 

gubernamentales. 

Ei Nacionai 

principal ocupa siempre 

abierto apoyo a las 

tiene 

las 

formato 

columnas 

tabloide. 

de la 2 a 

El 

la 

acciones 

titular 

5. Bajo 
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este titular, por lo general, incluye una fotografía, a veces 

al centro, otras hacia la izquierda de la página. La primera 

columna lleva al inicio una fotografía de menor tamano, 

acompaftada de informaciones breves, a veces incluye alguna 

otra fotografía, con su respectiva información y al ·final 

aparece la columna de opinión diaria de Juan María Alponte 

titulada •LA NACION Y EL MUNDO•. El domingo no aparece esta 

columna. 

La Jornada, como órgano crítico, y vocero 

parte de la sociedad 

intelectuales> habla 

representante de los intereses de una 

civil (principalmente universitarios e 

en defensa de los intereses sociales en general y cuestiona 

las acciones gubernamentales que considera adversas a ese 

interés social. 

Publica prioritariamente la información sobre los 

diversos acontecimientos sociales. Se basa fundamentalmente 

en la información de los enviados, los corresponsales y en 

las agencias de noticias. Su política editorial es liberal y 

con frecuencia cuestiona las acciones gubernamentales. 

La Jornada tiene un formato tabloide, dividido en 

cuatro columnas. El titular principal ocupa siempre las 

columnas de la 1 a la 3 antecedida por un titular secundario. 

Deja la cuarta columna para adelantos de información y de 

opinión. Bajo los titulares secundarios presenta una 

fotografía que ocupa la misma extensión que el titular 

principal. 
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4. DWBN'l'ARIO TOPXCO: 

Con base en lo señal.a do antes respecto de l.a 

importancia de las series l.ingllística, paralingllística y no 

l.ingllística en la construcción discursiva, procederemos a 

realizar un inventario tópico a fin de sei'lalar, por una 

parte, el tema y, por otra parte, la fuente de información, 

que cada periódico manejó en relación con el acontecimiento 

que nos ocupa. 

LA JORNADA: 
Domingo 2 d• enero: casi toda 1a primera página está dedicada 

a1 acontecimiento de Chiapas. Só1o aparece una información ajena a1 tema 
y que se refiere a1 TLC. E1 titu1ar principa1 dice: •sub1evaci6n en 
Chiapas•; e1 titu1ar secundario: •san Crist6ba1 y otras 3 ciudades, 
ocupadas; l.os otros tituiares secundarios: •se proponen los a.izados 
avanzar a1 DF y deponer a Salinas•; •L1ama Gobernación a 1a cordura y a1 
diá1ogo dentro de 1a 1ey•, "Los obispos de TuXt1a y Tapachu1a dispuestos 
a mediar• .. 

Bajo estos titu1ares secundarios está una fotograf:(a en 1a 
que aparecen el.amentos del. EZLN, el pie de foto dice: •Integrantes del. 
que se hace 11amar Ejército Zapatista de Liberación Naciona1, en 1a 
a1ca1día de san Cristóba1". Bajo 1a fotografía hay una secuencia de 
titu1ares con información variada sobre e1 1evantamiento armado y 1as 
declaraciones de di versas personas, antecedidos por los nombres de l.os 
enviados de1 periódico: Rosa Rojas, Mati1de Pérez, David Aponte e Ismae1 
Romero. 

En el. ángulo superior derecho (cuarta colunma del formato) se 
anuncia y presenta un adelanto del editorial, con el titulo: •No a l.os 
vio1entos•, y manda a 1a página 2. Abajo de1 editoria1 está 1a 
información de1 TLC y despúes está un art~cu1o opinativo de carios 
Montemayor, titu1ado •chiapas: ¿solución social, o militar?•, después de 
una breve entrada, manda a la página 9. Abajo aparece otro a.rtí.cuJ.o 
opinativo de Pablo G6mez con el. t~tulo de •violencia y sus responsabJ.es•, 
presenta una breve entrada y manda a la página 7. 

página.6 

Chiapas. 

En la página 2 continúa el editorial anunciado en la primera 

Lunes 3 de enero: 
E1 titu1ar principa1 

Toda 1a primera página está dedicada a 
di.ce: •chocan al.zados y militares•; el 

6 Asumimos, de acuerdo con T. van Dijk, que en el discurso period!stico 1 e1 cópico 
generalmente coincide con e1 titular, de ah! que el inventario tópico corresponda en esce 
caso, también a un inventario de 1os titulares. Cfr. T. Van Dijk. La noticia como d1scurso. 
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titular secunario previo dice: •Lucha en una carretera, a.sal.to a un 
cuarte1". La foto, bajo e1 titu1ar principa1, es de Fabrizio León, en 
e11a aparece un autobús a 1a ori11a de un camino y a1gunos cuerpos en e1 
sue1o. E1 pie ·de t'oto dice: •Luego de1 combate percibido por varios 
reporteros, los cuerpos de presuntos alzados, en el camino san Cristóbal
ocosingo•. 

Bajo 1a fotografía hay 
•EJ. gobierno 1oca1, de acuerdo en 
muertos; en e1 ataque a1 campo 
gobernador Absa1on Caste11anos•. 

tres titu1ares 
que medien 1os 

mi1itar, 29"; 

secundarios que dicen: 
obispos•; •oficia1: 56 

•secuestrado, el ex 

:&:n 1a cuarta co1umna, con 1os nombres de 1os enviados de1 
periódico Rosa Rojas, Mati1de Pérez, David Aponte, Ismae1 Romero y osear 
Camacho, y de Amado Avendaflo, aparece una secuencia de titu1ares 
informativos que a1 pasar 1a parte media de 1a p1ana mandan a 1as páginas 
3 a 12. Bajo estos titu1ares hay otro titu1o secundario qua dice. "La 
inteligencia debe restaurar 1a paz: cinco premios Chiapas•, le sigue una 
carta que después de1 inicio, manda a 1a página 2. Bajo esta texto 
aparece un a.rtícu1o opinativo de Octavio Rodríguez Araujo, con e1 títu1o 
"Rebe1i6n•, inicia y manda a 1a página 8. 

En 1a página 2 e1 editoria1 se ocupa de1 tema y está titu1ado 
como sigue: "Privi1egiar e1 diá1ogo•. 

Martes o& de enero: Toda 1a primera página está dedicada a1 
tema Chiapas. e1 titu1ar principa1 dice: •combaten a 16 Jan de TUXt1a•, 
hay un titular secundario que dice: •Ataque a reporteros en El Aguaje; 
uno da La Jornada, herido". Bajo este titu1ar está una fotografía en 1a 
cua1 aparecen en un primer p1ano dos civi1es y a1 fondo una mujer y un 
automóvi1 VW sedán con e1 r6tu1o de PRENSA en e1 vidrio trasero. E1 pie 
de foto dice: "Ismae1 Romero, de La Jornada, 11ega a san Cristóba.1 de 1as 
Casas ayudado por Franciso G6mez Maza. de E1 Financiero; a1 fondo. Frida 
Hartz•. 

E1 titu1ar secundario previo dice: "Imperarán diá1ogo y 
defensa de derechos hwnanos: esa•. 

Bajo 1a fotografía aparecen tres artícuios de opinión: uno de 
Alberto Aziz Nassif. titu1ado •La guerra de Afio Nuevo•. otro de Luis 
Hernández Navarro. titulado •sublevación en la Lacandona•. y un tercero 
de Rodo1fo Stavenhagen con el título de •Los miserables•. Todos presentan 
un breve ade1anto y mandan a otra página, el primero a la 6. e1 segundo a 
1a 9 y e1 tercero a 1a 21. A1 1ado de estos artícu1os, en 1a cuarta 
columna aparece s61o el. tí.tul.o un cuarto artículo opina.tivo de Marco 
Rascón: "Chiapas: ¿Cananea y Río Bianco?•, y manda a 1a página 10. 

En 1a página 2 ei editoria1 se ocupa de un asunto ob1icuo a1 
de Chiapas. se titula •La ca~da de la bolsa•. 

Miérco1ea 5 de enero: Toda ia primera página está dedicada ai 
tema Chiapas. E1 tituiar principa1 dice: "Bombardeo a1 sur de san 
Cristóbal•, le sigue. abajo un titular secundario que dice: •Indagarán si 
se ejecutó a S rebe1des; se castigará a los culpables•. Bajo este titular 
está la fotografía en la cual aparecen cinco cuerpos de hombres tirados 
boca abajo. El pie de foto dice: •En el mercado de Ocosingo, los 
cadáveres cuya autopsia ordenaron las más altas autoridades federa1es •. 
Abajo de la fotografía. en la primera columna se anuncian, en un 
recuadro, bajo el títul.o •Escriben sobre Chiapas•, los artícu1os 
opinativos de Sergio Aguayo Quezada, Bernardo Bátiz, Luis Linares Zapata 
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y Emilio Zebadáa. Al lado de esta información, abajo Y en el centro de la 
página, está un artieulo opinativo de ocatvio Paz, titulado "El nudo de 
Chiapas•, que inicia y manda a la página 14. 

En la cuarta co1umna, de arriba a abajo, aparece una 
secuencia de titulares informativos, al final de los cuales aparecen los 
nombres de los enviados del. periódico: Rosa Rojas, Matil.de Pérez, David 
Aponta, osear camacho y Ricardo Al.em<in, y de los corresponsales: René 
Alberto López y Gaspar Morquecho. 

En la página 2 el editorial. no se ocupa del tema Chi~pas, se 
titula "Venezuela: la sociedad oculta•. 

JU.ve• 6 d• enero: Toda la primera página se ocupa del tema 
Chiapas. El titular principal. dice: "Bombardeos, pánico, éxodo". El 
titular secundario previo dice: "Plantea el. gobierno condiciones para 
cesar el fuego•. Bajo el titular principal. hay un titular secundario que 
dice "Helicóptero baleado por el. EZLN" y está una fotografía. en la que 
aparece un helicóptero en tierra. El pie de foto dice: "La tropa 
resguarda l.a. nave militar tras su aterrizaje en un barrio de san 
Cristóbal. 

Bajo la fotografía, en la primera columna hay una información 
con el siguiente titular: "Ataque aéreo contra un grupo de periodistas; 
la Defensa lo niega•, inicia la información y no seftal.a la página en la 
cual contináa. Al lado de esta información está un articulo opinativo de 
Rodolfo F. Pefta, titulado "Plomo y pan•, que inicia y manda a la página 
S. Al lado del articulo hay más información con el siguiente titular: 
•vahícul.o tiroteado frente a una base mi1itar; a1 menos cinco muertos•, 
le sigue, con otro tipo de letra que indica menor jerarquía, una 
secuencia de titulares informativos que se continúan en 1a cuarta co1umna 
desde arriba hasta poco más de la mitad de la página. Aparecen al. final 
los nombres de los enviados del periódico: Rosa Rojas, Ha.tilde Pérez, 
Da.vid Aponte, osear ca.macho, Ricardo Alemán y Herman Bel.l.inghausen, así 
como de 1os corresponsales: René A1berto López, Gaspar Morquecho, 
Candelaria Rodríguez y Elio Enriquez. Bajo esta información, en un 
recuadro se anuncian los artículos opinativos sobre Chiapas y las páginas 
en las que aparecen, de: Alvaro Cepeda Neri, Adolfo Sánchez Rebol.l.edo, 
Octavio Rodríguez Araujo, Mauricio Merino, Enrique F1orescano y Jorge 
Alberto Manrique. 

En la página 2, el. editorial. se ocupa de Chiapas y se titula 
"Respetar la dignidad humana•. 

Viernaa 7 da enero: Toda la primera página está dedicada al 
tema Chiapas. El titular principal. dice: "Derriban rebeldes 2 torres de 
la CFE•. E1 titu1ar secundario previo dice: •a naves bombardean 
Tzontehuitz, cerca de Tenejapa•. Bajo el. titular principal., en la primera 
columna aparece, con tipo de 1etra pequefto, e1 titu1ar secundario: 
•Mensaje a 1a nación•, abajo de éste, aparece un titu1ar secundario que 
dice: •seguimos dispuestos al diálogo: esa•, seguida de un texto 
informativo firmado por E1ena Ga11egos y Emi1io Lomas, 1a información se 
contin~a. en la página l.O. Al lado de esta información y bajo el. titular 
principal, está 1a fotografía en 1a cual aparece una caravana de camiones 
con soldados; el pie de foto dice: •LLegada de las tropas a ocosingo•. 

Bajo la fotografía está un artículo opinativo de Carlos 
Fuentes, titulado •chiapas, donde hasta las piedras gritan•, inicia y 
pasa a la página 8. En 1a primera columna, en la parte baja aparece el 
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recuadro que dice: •Escriben sobre Chiapas• y enlista los nombres (y las 
páginas) de los articulistas: Alvaro Cepeda Neri, José Cueli, Enrique 
Florescano, Luis Javier Garrido, Pablo G6mez, Horacio Labastida, 
Margarita Nolasco, Enrique Provencio y Oemetrio sodi de la Tijera. 

En la cuarta columna presenta desde arriba hasta abajo de la 
página, una secuencia de titulares informativos, con pase a las páginas 
de la 3 a la 21. 

En la página 2, el editorial se ocupa del tema Chiapas, se 
titula: •Buscar la paz e investigar los hechos•. 

S4lbado 8 de enero: La mayoría de la información de la prünera 
página se ocupa de Chiapas, sin embargo, el titular principal no lo hace, 
dice: "Estalla aquí un coche-bomba"; (se refiere al D.F.), le sigue abajo 
una secuencia de titulares informativos que contin~an en las páginas 3 a 
23 y 35. Abajo de estos titulares está la fotografía en la que aparecen 
en primer plano, dos policías y los restos del coche que estalló. El pie 
de foto dice: "Restos del automóvil que estalló en el estacionamiento de 
Plaza Universidad". 

Otras informaciones en esta primera p4gina, tampoco son sobre 
Chiapas; en la parte superior de la cuarta columna el titular dice: 
•sacude una extrafia explosión ocho poblados de chihuahua•, adelanta una 
pequefta secuencia de titulares informativos y manda a las páginas 20 y 
36. En la parte baja de la misma cuarta columna el titular dice: "Visitan 
cristiani y Callejas a. Salinas•, le sigue una pequefta secuencia de 
titulares informativos y manda a las páginas 8 y 15. El titular 
secundario previo al principal si habla de Chiapas: •combates en 14 
municipios de Chiapas•. 

Bajo la fotografía aparecen tres artículos opinativos: en la. 
primera co1umna, el. de Fernando Benítez, titulado •s.o.s•, inicia y manda 
a la página 6; en la segunda columna, el de Víctor Flores Olea titulado 
•Política y moral•, inicia y manda a la página 36, en 1a tercera columna, 
el de Eraclio Zepeda titulado "Viene de lejos•, inicia y manda pase a la 
página 25. En la parte media de la cuarta columna,aparecen dos 
inrormaciones con los siguientes titulares secundarios: •cese unilateral 
del. fuego, plantea Cárdenas•, seguida de una secuencia de titul.ares 
informativos, con pase a las páginas 2, 14, 19 y 35. Bajo esta 
información, otro titular secundario: •Tiene e1 EZLN una red organizada. 
de cá1u1as: Gobernación•, 1e sigue una muy breve secuencia de titu1ares 
informativos y manda pase a la página 21. 

En la página 2 el editorial está dedicado a la noticia del 
coche bomba, y 1o vincu1a con 1o de Chiapas, se titu1a •n.F. Conservar 1a 
serenidad•. 

EJ. Naciona:J.: 
Domingo 2 de enero: En la primera página ei titular principal 

dice: •Rechazan sociedad, iglesia y gobierno uso de vio1encia•. Comparte 
jerarquía con el titular principal una fotgrafia del papa Juan Pablo rr 
en relación a1 mensaje de Afto Nuevo. En 1ugar prioritario, a la derecha, 
arriba de la página, hay un titul.ar secundario que dice: •Los tres 
obispos piden deponer las armas a l.os grupos que tomaron 4 a1ca1días en 
Chiapas•. Le siguen varias informaciones breves, con pase a l.a página 3. 
(Se refieren a reacciones sobre el. levantamiento armado). En l.a misma 
primera pl.ana,. con pase a. la página 6,. en 1a co1umna. Documento, con un 
primer título de •convocatoria a 1a cordura• y subtítulo "Ricardo García 
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Vil.l.alobos, subsecretario de Gobernación•, y con un segundo titul.o que 
dice "48 horas para mediar• y un subtitulo "Felipe Arizmendi, Samuel. Ruiz 
y Felipe Aguirre, obispos de Chiapas•, también se alude a la noticia del 
dia. 

La primera. columna de esta. página trata. asuntos ajenos a 
Chiapas. 

En ].a página 2, el segundo editorial. se refiere a. Chiapas: 
•un llamado a 1a cordura•. 

Lun•• 3 de enero: La primera p<igina., prioriza l.a noticia 
sobre el. levantamiento en Chiapas y l.e dedica casi toda la superficie de 
J.a página. El. titular principal. dice: "Diál.ogo pol.itico para cesar 
viol.encia, insiste gobierno•. Fotograf:!a de soldados al. centro con el 
siguiente pie: •EJ. Ejército asumió el. control. en san Cristóbal de J.as 
Casas, Chiapas, luego de que grupos arma.dos provoca.ron vario• 
disturbios•. Fl.anquean a J.a fotograf:!a dos titul.a.res secundarios que 
dicen: "Grupo arma.do atacó J.a 3la. zona mil.itar; el. ejército l.o repel.ió•, 
la siguen varias informaciones con pase a J.as páginas 3, 4, 5, 6 y 7. El. 
otro titular secundario dice: •comunicación de Carlos Rojas con grupos 
rel.igiosos para dar respuestas•, l.e siguen varias inrorma.ciones con pase 
a l.a.s p&ginas 3, 4, 5, 6 y 7 y el. aviso de que en esas páginas aparece el. 
texto integro de l.os comunicados de l.as secretar:!as de Gobernación y l.a 
Defensa Nacional. y de los obispos de Chiapas. 

Abajo de J.a fotograf:{a un tituJ.ar secundario que dice: 
•comparto reclamos socia.les y rechazo violencia: Colosio•, le sigue una 
breve información con pase a la página 5. Adjunto a esta información 
a.parece otro titular secundario, con tipos menores, es una inrormación 
del. enviado del. periódico a san Cristóbal. J.a.s Casas, Fel.ipe de Jes11s 
González, que dice: •vueJ.ve la cal.roa a San Cristóbal; piden ampliar 
presencia. del. ejército•, J.e sigue información, con pase a la página 6, 
que suscribe el. enviado del periódico Fel.ipe de Jesús Gonzál.ez. En l.a 
misma. primera plana, en la parte baja derecha l.a coJ.umna Po.l.émica, 
firma.da por Rubén Al.varez, se ocupa del tema Chiapas; el. t:!tulo dice: 
•conflicto en Chiapas. Mediación eclesiástica•, manda pase a la página a. 

La primera columna de esta página trata asuntos ajenos a 
Chiapas. 

En l.a página 2, el segundo editorial se refiere al. tema de 
Chiapas: •La paz en México, tarea de todos•. 

Martes 4 de enero: Toda la primera página está dedicada al. 
tema Chiapas. El titul.ar principal. dice: •sólo con diálogo tendrá 
solución todo reclamo: csG•. Abajo cuatro columnas, cada una titulada, de 
izquierda. a derecha, como sigue: •Mueren otros 27 rebel.des al a.ta.car 
Ocosingo; salvan soldadods a• 4 rehenes: SON•, le sigue información con 
pase a las páginas 3,4,8 y l.a 9 de cul.tura; el segundo titul.ar secundario 
dice: •Libres, Las Margaritas y Ocosingo; ll.ega más tropa.; retiro del. 
EZLN•, le sigue información, con pase a la página 3, del. enviado del 
periódico Felipe de Jesús González a Las Margaritas; el tercer titular 
dice: •Las demandas sociales de Chiapas tendrán una respuesta ampl.iada.: 
sG•, l.e sigue información con pase a las páginas 4 y 7 y el aviso de más 
información de Raúl Ramos y Miguel Angel Ramirez; el. cuarto titular, 
firmada por Miguel Angel. Ramirez y cuya redacción está ligada a J.a 
redacción del titular principal, dice: •Advierte: la vial.encía frena la 
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real. respuesta a necesidades sociales•, anuncia más información en la 
página 5. 

Al centro, en la parte baja, está una fotograf1:a (de la AFP) 
en l.a que aparecen retratados elementos del. EZLN, tiene el siguiente pie: 
•san Cristóbal de las casas, Chis. 3 de enero.- Elementos del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional. manten1:an hoy algunos retenes en la 
carretera principal hacia Altamirano•. 

Las cuatro columnas de opinión de la primera página se ocupan 
de Chiapas; tienen los siguientes t1:tulos: La columna Documento dice: 
"Mesa de atención especial a los más necesitados en Chiapas• se crata de 
un comunicado de socorro D1:az Palacios; manda pase a la página 4. La 
columna Debate de Renward Garc1:a Medrano se titula "Diálogo pol1:tico para 
Chiapas•; manda pase a la página l.O. La col.umna Econom1:a de Clemente Ruiz 
Dur4n se titula "Chiapas preocupa. Apoyo de Solidaridad"; manda pase a la 
página 12. La columna Po1mnica de Rubén Alvarez dice: "Diálogo en 
Chiapas. Compromiso de CSG"; manda pase al.a página 12. 

La primera columna de las cinco que componen l.a página del 
periódico. y que no :forma parte de la. composición estructurada bajo el 
titul.ar principal, también se ocupa de Chiapas. En primer término aparece 
una fotograf1:a, le sigue un titul.ar secundario, con distinto tipo al de 
los otros titulares secundarios, pero que sugiere igual. jerarqu1:a, dice: 
"UNAN:tME CONDENA", le sigue una breve información, con pase a las páginas 
9, l.l. y 13. Le sigue otra :fotogra:f1:a, sin pie de foto, sigue otro titular 
secundrio son igual tipo al del. anterior y dice: "NO A LA vroLENCrA• 
seguido de un breve texto: • ... l. lamado de 63 intelectuales para que los 
inconformes vuel.van a 1a paz•, manda pase a 1as páginas a y 9 de cul.tura. 
En l.a parte baja, aparece la columna de Juan Mar1:a Al.ponte titulada "LA 
NACrON Y EL MUNDO", en la cual. también se ocupa de Chiapas; manda pase a 
la página 10. 

El segundo relato de la página está en l.a parte baja y su 
titul.ar principal tiene tipo de letra que indica menor jerarqu1:a que el 
anterior; áste dice: •viol.encia, inseguridad y caos en al.gunas 
comunidades, ayer•. El. titular secundario dice: •Mil.itares restabl.ecieron 
e1 orden; l.os insurrectos •piensan fusil.ar• a Al:>sa16n castel.lanos•. 

En l.a página 2, el primer editorial se ocupa del asunto 
Chiapas: •A restabl.ecer orden y l.egal.idad en Chiapas•. 

Miércole& S da enero: Toda la primera plana está dedicada a 
Chiapas. El titular principal dice: •Abandonó el EZLN las 4 ciudades 
ocupadas•. Abajo de ésta, a 1a izquierda, un titular secundario que dice: 
•Ataque aéreo contra 1os rebe1des en 1as afueras de san Crist6ba1; en 3 
d~as. 93 muertos: Sedena•. 1e sigue información con pase a. las páginas 
3, 4 y 7. También abajo del titular principal y a J.a derecha de la 
información anterior, está una fotografía de la AFP en 1a cual aparecen 
unos hombres tirados en el piso y con las manos atadas, e1 pie de foto 
dice: •oxchuc, Chiapas, 4 de enero. - Inconforme por la ausencia de 
autoridades y la violencia, la población civi1 de esta localidad apresó a 
once integrantes del autodenominado Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional. 

Abajo de la fotograf~a hay tres titulares secundarios con 
igual. tipograf1:a: "Traición e ira popular en oxchuc; hablan 3 rebeldes 
capturados•, firma Felipe de Jesús Gonzá1ez, enviado del. periódico a 
oxchuc. y manda pase a la página 3; •Justicia social. sobre bases 
perdurables. el compromiso: Rojas•, le sigue información con pase a la 
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página S; "Llama Juan Pablo II a deponer las armas•, le sigue información 
con pase a la página 8. 

Las tres columnas de opinión que aparecen en la primera 
pAgina se ocupan de Chiapas: Debaee de Renward García Medrano J.J.eva el. 
títul.o "Chiapas: pobreza ... y mucho más•, manda pase a la página J.4; la 
col.umna Economía de Clemente Ruiz Dur4n tiene los títulos: "Chiapas: 
modernización• y "Disparidades regionales•, manda pase a la p4gina J.6; J.a 
col.umna Po.hfmica de Rul:>én AJ.varez se titula "Desatinos de cárdenas. ¿A 
río ravueJ.to ... ?, y manda pase a la página 6. 

con igual. jerarquía tipográfica, aparece en esta primera 
página, al. lado de J.as col.umnas opinativas, un artículo opinativo da 
Rolando Cordera Campos, titul.ado "Chiapas: muertas reiteradas•. 

La primera col.umna da asta página, que está fuera del titular 
principal., tiene en primer término una fotografía de cuauhtémoc Cárdenas, 
J.e sigue un titul.ar secundrio que dice: •cuauhtémoc: se cubrirá de sangre 
a1 pa.is, si no reconocen nuestro triun:fo en agosto de 94•, 1e sigue 
información con pase a las páginas 7 y 9. En esta misma col.umna, en J.a 
parta baja, J.a col.umna de Juan María Alponte, habl.a sobre otro asunto 
distinto al. de Chiapas, y es éste el único texto de toda J.a primera pl.ana 
que no se refiere a Chiapas. 

En J.a página 2 el. segundo editorial. se refiere a Chiapas, 
11eva e1 t~tu1o •chiapas: a reso1ver 1as carencias socia1es•. 

Jueve• 6 de enero: Toda J.a primera página, salvo J.a col.umna 
opinativa de Juan María Alponte, está dedicada al asunto Chiapas. El 
titular principal. dice: "Imperativo el. diál.ogo y deponer armas: 
gobierno•. Abajo, a J.a izquierda, está una fotografía (de la AP) en J.a 
que aparecen sol.dados del. Ejército Mexicano y al.gunos civiles; el. pie de 
foto dice: "El. Corral.ita, Chis., 5 de enero.- Miembros del. ejército toman 
posiciones para defender a 1os habitantes de este caser~o ubicado cerca 
de San Cristóbal. de J.as Casas y que enfrenta el. asedio de integrantes del 
J.lamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional•. Abajo del. titular 
principal. y a l.a derecha de J.a fotografía hay un titular secundario que 
dice: "Hay disposición para que inicie rápido y se eviten más muertes: 
E1oy Cantú•, 1e siguen varios t!tu1os informativos breves, con pase a 1as 
páginas 3, 4 y 10 y anuncio de más información del enviado Felipe de 
Jesús González y el texto de 4 dependencias. 

Las co1umnas opinativas de esta página 11evan los siguientes 
títulos: la co1wnna De.bate de Roc~o Huerta dice: •chiapas: nuevos 
acuerdos socia1es•, tiene pase a 1a página 12; la columna Economía de 
Clemente Ruiz Durán dice: •chiapas: largo plazo•. •oinamismo en 1a BMV•, 
manda pase a J.a página 6; J.a columna Po1émica de Rubén Alvarez dice: "La 
Guerra y 1a paz•. •Respuesta po1~tica•, tiene pase a la página 6. Junto 
con l.as col.umnas opinativas y con igua.1 jerarqu~a tipográfica, está un 
art!cul.o opinativo de Jorge Ferná.ndez Menéndez, titulado •chiapas: más 
allá de los mitos•. manda pase a J.a página 14. 

La primera col.umna de esta página inicia con la fotograf~a de 
un sol.dado del. Ejército Mexicano, le sigue un titular que dice: "Demanda 
la Permanente cesar las hostilidades y comenzar el diálogo•; J.e siguen 
varias informaciones breves, al final de las cuales se manda pase y se 
anuncia información de Ruth Salgado, Raúl. Ramos y Arturo Zárate en las 
páginas 7 y 15. Al. final, está la columna opinativa de Juan María Alponte 
que trata asuntos ajenos a Chiapas. 
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En 1a. p.i.gina 2, e1 artícu1o editoria1 se titu1a. "E1 diá1ogo, 
primordia.1 para reso1ver prob1emas•. 

Viern•• 7 de enero: Toda 1a. primera. página, saivo una 
fotografía y ei anuncio dei nombramiento en 1a. PGR, en 1a parte media de 
1a. primera. coiumna.. está dedicada a1 asunto Chiapas. Ei tituiar principai 
dice: "CSG: perdón a indígenas desesperados y engaftados•, abajo, a ia. 
derecha., a.parece una fotografía de carios saiina.s de Gortari, en su 
escritorio de Los Pinos, e1 pie de foto dice: •Ei Presidente carios 
saiinas de Gorta.ri, anoche, ai momento de dirigir su mensaje a.i puebio de 
México, en reia.ción con ios sucesos ocurridos en Chiapas•. Ai iado 
izquierdo de ia fotografía. y bajo ei titu1a.r principai, está ia coiumna 
iiamada Documento con e1 texto de Ca.r1os saiina.s de Gorta.ri titu1a.do 
"Trabajar unidos y en paz, reso1ución dei pueb1o mexicano•, inicia ei 
texto y manda pase a 1a página ii. Adjunto a este texto está ia 
información bajo ei titu1a.r secundario que dice "Ei grupo armado que está 
contra Mmcico fracasará, advierte•, cuya redacción depende de1 sujeto de1 
tituia.r principa.i. 

En ia parte media de 1a página, aparece ai centro un titu1ar 
secundario, con tipografía. distinta a 1a información que está a ambos 
1a.dos, indicando mayor jerarquía informativa, que dice: •Ei ejército no 
ha actuado ni actuará contra civi1es: SON", 1e siguen tres informaciones 
breves y manda pase y anuncio de mayor información de su enviado Feiipe 
de Jeslls Gonzáiez, a ias páginas 4,5 y 9. F1anquean a. ésta, otras 
informaciones, cuyos titulares, secundarios, tienen igual tipograf~a. A1 
ia.do izquierdo aparece ia información dei enviado dei periódico a Las 
Margaritas, Feiipe de Jeslls Gonzá1ez, y de ia corresponsai Mary J. Diaz, 
con e1 siguiente tituio: "Tiene 93 rehenes ei EZLN en Gpe. Tepeyac; voió 
dos puentes más•; después de una breve entrada informativa, manda pase a 
1a. página 10. La otra información, se tituia como sigue: "Apoyan 5 
candidatos propuesta de Co1osio contra la violencia•, ie siguen pequenas 
informaciones y manda pase a 1a página 7. 

Las columnas opinativas de esta página, salvo la. columna 
Debate de Maria Emi1ia Farias, también se refieren a Chiapas. "LA NACION 
Y EL MUNDO" de J. M. Aiponte se titu1a "Centroamérica y Chiapas: frontera 
estratégica•, tiene una breve entrada y manda pase a la página 12; J.a 
col.wnna Econorrúa de C1emente Ruiz Durán, se titu1a: •chiapas y 
presupuesto•. •Atención sudeste•, después de breve inicio., manda a 1a. 
página 6; 1a. co1umna Pol.émica de Rubén A1varez cuyo tituio no refiere 
exp1icitamente ai asunto Chiapas, pues dice: "Raciona1ida.d y mesura. 
Nob1e respuesta.•, inicia con 1a referencia a 1a ofensiva emprendida e1 
primer dia. de 1994, después de aigunas 1íneas más manda. pa.se a ia página 
6. 

La primera columna de esta página inicia con una fotografía 
no definida en 1a que aparecen unos sol.dados de1 Ejército Mexicano, 1e 
sigue un titu1ar que dice "OPINAN AGENCIAS" seguido de una breve 
información que parece titu1a.r: "Repiiegue de1 EZLN porqu~ no haiió e1 
apoyo popu1ar•, y manda pase a 1a página 9. Sigue, hacia abajo otra 
:fotografía. con tres personajes a los cuales no se 1es identifica,, 1e 
sigue otro titu1ar que dice: •cEDEN POSICIONES• seguido,, a1 igua.1 que en 
el caso anterior y con el mismo tipo de letra,, hay una breve información 
que dice: •Avanzan pláticas de paz rebeldes-gobierno chapín• y manda pase 
a 1a página 16; le sigue hacia abajo, en esta misma columna,, una 
fotografía sin identificación, a la que le sigue el titular •NOMBRAMIENTO 



EN LA PGR". seguido de una declaración que dice; 
CUltivos ilícitos, Gustavo Hiriales M." y manda pase 

En la p4gina 2, el segundo editorial se 
titula •un grupo armado en contra de México•. 

•La erradicación 
a la página 15. 
ocupa de Chiapas. 
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de 

se 

~o 8 de enero: casi la totalidad de la primera p4gina 
est4 dedicada al tema de Chiapas. No se ocupan del tema, en la primera 
columna la primera inrormación, que se reriere al rinanciamiento de los 
partidos polít:l.cos, y la columna opinativa de Alponte, que trata un tema. 
ajeno al de Chiapas. Todo lo dem4s en esta primera p4gina es sobre 
Chiapas. El titular principal dice: "Evita el ejército nuevo sabotaje da 
400 armados•, bajo esta cabeza, al centro, aparece una rotograría del 
enviado del periódico, Alfonso Carrillo, en la que est4n soldados del 
Ejército Mexicano cuyo pie dice: •ocosingo, Chis., 7 de enero.- Elementos 
del ejército bajan despensas para los habitantes de este municipio 
aractados por las acciones de rebeldes que bloquearon los caminos. 
AdemAs, las fuerzas armadas instalaron un albergue y prestan atención 
m4dica a la comunidad". Bajo esta rotograría, aparecen tres titulares 
secundarios, con tipograría que seftala igual jerarquía en la información, 
los titulares, de izquierda a derecha dicen: •Patrocinio: la violencia 
sólo impide solucionar los desafíos nacionales•, le siguen varios 
subtítulos y manda pase para información a la página 8; el segundo 
titular: "Sin tiro de gracia, 26 de los 30 cuerpos sujetos a necropsia•, 
es una inrormación que firma Patricia Zugayde, después de breve entrada, 
manda pase a la página 3; el tercer titular: "El escudo m4gico no 
protegió al general el día del secuestro•, es una información del enviado 
del periódico, Felipe de Jesús González, a Las Margaritas. Chis., 
también, después de la entrada, manda a la página 6. 

Al lado derecho de la fotografía central y bajo el titular 
principal, hay un titular secundario que dice: "Pretendían destruir 
torres de microondas; da.fian 2 he1ic6pteros y 3 aviones de Sedena•, 1e 
sigue un 1istado de varios titu1ares secundarios y manda pase anunciando 
inrormación del enviado Felipe de Jesús González, de las corresponsales 
Mary José Díaz y Yolanda López, y de Armando Alcántara en las p4ginas 
3,7,S y 11 (sic). 

Las co1unmas opinativas de esta primera página tambián se 
ocuparon de1. tema Chiapas.. La co1urnna Debate de Gui1lerrno Ibarra. se 
tituJ.a: •El. sacrificio de Chiapas: creencias y carencias•, presenta el 
tema y manda pase a la página 6; la columna Eco1ogía de Gabriel Quadri de 
1a Torre se titula: •vio1encia en Chiapas y deterioro ambiental•, despu~s 
de breve presentación manda a la página 12. Enmedio de estas dos columnas 
se anuncia un Editoriai titulado •Respuesta a Cuauhtémoc Cárdenas•, 
presenta entrada y manda a 1a página 2. 

En la página 2 continúa el editorial iniciado (y anunciado) 
en la primera página. 

De esta descripción podemos inferir que mediante 
las operaciones lógico-discursivas alfa, hacer surgir la 
clase-objeto, y tau, señalar las configuraciones, podernos 
establecer la cronología noticiosa del acontecimiento y 
señalar las modalidades discursivas de las clase objeto. 

4.1. CRONOLOGIA DEL ACONTECIMIENTO/NOTICIA. 
(Operación de configuración: ~) 
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2/enero: E1 acontecimiento: Levantamiento armado en Chiapas. 
La Jornada: •Sub1evaci6n en Chiapas•. 
E1 Nacionai: •Grupo armado tomó 4 a1ca1díaa en Chiapaa•. 7 

3/enero: E1 acontecimiento: 
ejército. 
La Jornada: En e1 ataque a1 
E1 Nacionai: Grupo armado 
ej6rcito 1o repe1ió. 

Enfrentamiento entre a1zados 

c~ mi1itar, 
atacó 1a 31• 

29 muertos. 
zona mi1itar; 

y 

e1 

4/enero: E1 acontecimiento: Enfrentamientos entre a1zados y 
ejército. 
La Jornada: Continúan 1os ataques a 
Sa1en 1oa a1zadoa de Oxchuc y Abaso1o. 
ocoaingo. 

1a 31• zona mi1itar. 
Se reanuda e1 fuego en 

E1 Nacionai: Los rebe1des atacan OCosingo, mueren 27. E1 
ej6rcito 1ibera 1as Margaritas y Ocosingo. Se retira e1 BZLN. 

5/enero: E1 acontecimiento: l.) En e1 mercado de Ocosingo 
aparecen •ejecutados• 5 rebe1des. 2) En Oxchuc 1a pob1ación 
civi1 apresó a 11 integrantes de1 EZLN. 
La Jornada: Bombardeo a1 sur de San Cristóbal.. Pob1adores de 
Oxchuc capturan a 11 sub1evados; go1pean a 6. Indagar4n si se 
ejecutó a 5 rebe1des; se castigará a 1os cu1pab1es. 
E1 Nacionai: E1 BZLN abandonó 1as 4 ciudades ocupadas. Ataque 
aéreo contra rebe1des. En Oxchuc l.a pob1aci6n civi1 apresó a 
11 integrantes de1 autodenominado EZLN. 

6/enero: E1 acontecimiento: Enfrentamientos entre a1zados y 
ejército. 
La Jornada: Pob1aciones enteras en busca de refugio. Ataque 
aéreo contra periodistas. 
E1 Nacionai: Más ataques aéreos contra e1 BZLN en San 
Crist6ba1. 

7/enero: E1 acontecimiento: l.) Enfrentamientos entre a1zados 
y ejército. 2) E1 presidente CSG dirige un mensaje a la 
nación. 
La Jornada: Los rebel.des derriban 2 torres de 1a CFE. E1 
ejército sigue e1 bombardeo. CSG: Hay disposición a1 diál.ogo. 
E1 Nacionai: CSG: Perdón a indígenas desesperados y 
engañados . E1 grupo armado está contra México. E1 gobierno 
reitera su oferta a dia1ogar. 

8/enero: E1 acontecimiento: Sigue e1 enfrentamiento bé1ico. 
La Jornada: Esta11a en e1 D.F. un coche-bomba. Comba.te en 14 
municipios de Chiapas. Se inicia l.a operación rastri11o. 
E1 Nacionai: E1 ejército evita nuevo sabotaje de 400 armados. 
La destrucción de 1as torres de a1ta tensión es un hecho 
ais1ado a1 EZLN. Bsta11ó un coche-bomba en Pl.aza Universidad; 
hay una pinta del. EZLN. 

7 El sei'\alamien~o en negritas es nuest.ro, con el propósito de resaltar el TEMA. 
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SINTESIS DE LAS ESQUEMATIZACIONES: 
Con base en las operaciones de configuración ('t) 

podemos seilalar que la esquematización de la cronología del 
acontecimiento en cada uno de los periódicos es distinta. 

Para La Jornada, a partir de que informa, el día 2 
de enero, sobre una sublevación en Chiapas, en los siguientes 
días informa que el grupo armado atacó al 31 campo militar, 
que se enfrenta al ejército en Ocosingo y que sale de Oxchuc 
y Abasolo. A partir del día 5 de enero, se ocupa en informar 
sobre el bombardeo del ejército en la región chiapaneca, 
bombardeo que alcanza a periodistas y que obliga a 
poblaciones enteras a buscar refugio. Paralelamente, informa 
sobre la posible ejecución de 5 rebeldes en Ocosingo y, 
también, que los pobladores capturaron a 11 sublevados en 
Oxchuc. En otro orden de asuntos, destaca la invitación al 
diálogo del presidente en el mensaje que dirigió a la nación. 

Finalmente, el discurso informativo de este 
periódico se refiere a dos acciones del grupo armado, al 
respecto dice que los rebeldes derribaron 2 torres de la CFE 
y que en el D.F. estalla un coche-bomba. 

EJ. NacionaJ., informa, el día 2 de enero, que un 
grupo armado tomó cuatro alcaldías en Chiapas. Los otros días 
informa sobre las acciones de este grupo y las del ejército. 

Respecto del grupo armado dice que atacó la 31" 
zona militar y la población de Ocosingo. Posteriormente, 
informa que el EZLN abandonó las 4 ciudades ocupadas ante la 
llegada del ejército. Paralelamente, también informa que en 
oxchuc, la población civil apresó a 11 integrantes del EZLN. 

El día 7 informa que el presidente Carlos Salinas 
de Gortari, en su mensaje a la nación, reitera su oferta de 
diálogo y que perdona a los indígenes desesperados y 
engailados. 

Por lo que se refiere a las acciones del ejército, 
informa que repelió el ataque del grupo armado a la 31" zona 
militar, que libera Las Margaritas y Ocosingo, que obliga al 
EZLN a retirarse de las poblaciones ocupadas y, que realiza 
ataques aéreos contra los rebeldes. Paralelamente informa que 
el estallido del coche-bomba es un acto del EZLN y, en 
cambio, que la destrucción de las torres de alta tensión no 
es un acto imputable al EZLN. 

4.2. MODALIDADES DISCURSIVAS DEL LEVANTAMIENTO ARMADO EN 
CHIAPAS. 

OBJETO DISCURSIVO: (Operación a) 
LIBERACION NACIONAL. (EZLN). 

PREDICACION: 
(Operación B> 

2/enero: 

EL EJERCITO ZAPATISTA DE 



La Jornada: 
-A1zadoa (9) 
ciudades.ª 

en 

-Son más de mil. 

Chiapas ocupan San Cristóbal y otras 

-Emiten una declaración de guerra al ejército mexicano. 
-se proponen avanzar al D.F. y deponer a Salinas. 
-En San Cristóbal incendian la coordinación de la 
estatal. 
El comandante Marcos dice que esta no es la guerril~a 
pega y huye, sino que pega y avanza. 

El. Nacional. : 
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tres 

P.J. 

que 

-Grupos armados (9) tomaron 4 alcaldías en Chiapas. San 
Cristóbal, Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano. 
-LOa inconformes (9) dicen que desde hace mucho tiempo están 
oprimidos, sin solución a sus demandas, y ya se cansaron. 

3/enero: 
La Jornada: 
-Chocan alzados (9) y militares. 
-50 sublevados (9) muertos en Ocosingo. 
-Los insurrectos (8) liberan a 179 presos del penal de San 
Cristóbal. 
-Mueren 29 (p) en el ataque al campo militar. 

El. Nacional.: 
-Grupo armado (9) atacó la 31ª zona militar. 
-24 agresores (9) muertos. 
-Elementos (y) del EZLN ametrallan una ambulancia de la Cruz 
Roja; saquean y queman establecimientos en Ocosingo, Las 
Margaritas y Altamirano; secuestran a Absalón CAste11anos, a 
su esposa y a uno de sus hermanos. 

4/enero: 
La Jornada: 
-Los ataques a la 31• zona militar continuaron toda la noche. 
-51 sublevados (0) muertos. 
-Los alzados (0) salen de Oxchuc y Abasolo. Incendian 
edificios oficiales. 
-Enfrentamiento en la carretera Ocosingo-San Cristóbal. 
-Mueren 2 de los 6 rehenes que llevaban los a1zados (0) . 

El. Nacional.: 
-27 rebeldes (8) muertos al atacar Ocosingo. 
-Nueva incursión insurgente (8) contra la XXXI zona militar. 
-El capitán del EZLN dice en entrevista que bajo ninguna 
condición van a deponer las armas. Declaró que esta guerra es 
por el socialismo y buscan exterminar al capitalismo. 
-Anuncian juicio sumario a Castellanos; sería fusilado. 
-El EZLN se retira de Las Margaritas, Oxchuc y Huixtan para 
replegarse en la selva. 

8 E1 senalami~~co en negritas es nuescro1 para destacar la opera=ión zeta (Ó) que implica 
equivalencia. ~~ refiere a los distincos nombres que cada peri6~~co le dio al EZLlL 
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5/enero: 
La Jornada: 
-Fa11ecen 40 guerri11eros (8) en Ocosingo, e1 más fuerte 
enfrentamiento-
-Los a1zadoa (9) según agencias, derribaron un he1icóptero 
mi1itar. 
-11 aub1evadoa (9) fueron capturados por pob1adores de 
Oxchuc. 
-5 rebe1dea (8) fueron (posibl.emente) ejecutados;· sus 
cadáveres están en el mercado de Ocosingo. 

El. Nacional.: 
-E1 BZLN abandonó las cuatro ciudades ocupadas. 
-Los rebe1dea (9) se dirigen a l.a selva l.acandona. 
-Los rebe1des mantienen el hostigamiento a la zona mi1itar. 
-Los rebe1des se retiraron de Al.tamirasno tan pronto como 
11egaron, dejando escombros de su viol.enta ocupación y un 
pueb1o dividido. 
-Tres de los once rebe1des capturados por l.a pobl.aci6n en 
Oxchuc, se quejan de haber sido traicionados. 

6/enero: 
La Jornada: 
-El. saldo hasta ayer es de 61 insurrectos (9) muertos y 34 
detenidos. 
-Los cadáveres permanecen en l.as ca11es y en el mercado de 
Ocosingo. 
-Comunicado del EZLN. 

El. Nacional.: 
-Bandas (y) del. grupo radica1 
partidas de1 ejército. 
-Los insurrectos (9) tienen en 
Tepeyac. 

7/enero: 
La Jornada: 

(9) continúan amagando a 

su poder l.a región de Gpe. 

-Los rebeldes (9) derribaron dos torres de l.a CFE. 
-Fuente oficial declara que sí entraron los a1zados (9) el 
domingo en la 31• zona militar; se 11evaron 180 metral.letas y 
granadas. 
-El. EZLN tiene en su poder Chanal.. 
-Mueren 40 insurrectos (9) en el rescate de Ocosingo. 

El. Nacional.: 
-El EZLN tiene 93 rehenes en Gpe. Tepeyac. 
-El. EZLN voló dos puentes más. 
-Unos mil integrantes Cy) del EZLN instalaron una base de 
operaciones a 15 krns. al norte de Las Margaritas. Desde ahí 
rechazan el cese al fuego. 
-Según las agencias, el EZLN se repliega porque no encontró 
apoyo popul.ar. 
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8/enero: 
La Jornada: 
NOTA: No regsitra acciones del EZLN. 

El. Nacional.: 
-400 armados (8) pretendían destruir torres de micro-ondas; 
daftan 2 helicópteros y 3 aviones de Sedena. 
-El BZLN sigue en Altamirano. 
-61 rebeldes (8) muertos. 
-106 miembros del grupo armado (8), capturados. 

OBJETO DISCURSIVO: (Operación a) EL EJERCITO MEXICANO. 

PREDICACION: 
(Operación 8) 

2/enero: 
La Jornada: 
NOTA: No registra acciones del ejército mexicano. 

El. Naciona.1.: 
NOTA: No registra acciones del ejército mexicano. 

3/enero: 
La Jornada: 
-chocan alzados y mi1itarea (8) 
combates en plena zona urbana. 

Luchan en una carretera. Hay 

El. Nacional.: 
-El ejército repelió ataque a la 31" zona mi1itar. 
-6 soldados (~ muertos. 
-El ejército espera nuevos ataques. 
-La SDN (8) refuerza protección a la población para prevenir 
agresiones. 
-La participación del ejército es a petición de los grupos 
sociales. 
-El subrio. de gobernación declara que vuelve la normalidad a 
San Cristóbal con la protección del ejército. 
-Unos mil efectivos ('Y) del ejército mexicano llegaron hoy a 
San Cristóbal para garantizar el orden. 

4/enero: 
La Jornada: 

ejército mexicano causan -Aviones Cp) del 
A1tamirano. 
-Helicóptero mi1itar 
Ocosingo. 

(p) atacó el convento y la 

El. Naci ona.l : 
-Los soldados (9) salvan a 4 rehenes. 
-El ejército tomó el control de Ocosingo. 

pánico en 

parroquia de 

-Se redobla la vigilancia; llegan otros 200 vehículos del 
ejército a Las Margaritas. 
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-He1icópteroa Cp) dispararon a rebe1des que atacaban 1a XXXI 
zona mi1itar. 

5/enero: 
La Jornada: 
-E1 ejército bombardea e1 
-L1egan diez mi1 so1dadoa 

sur de San Cristóba1. 
(8) a 1a zona de1 conf1icto. 

El. Nacional.: 
-E1 ejército atacó vía aérea a 1os rebe1des en 1as afueras de 
San Cristóba1. 
-Sedena (8) reporta 93 muertos en 3 días. 
-Tres aviones Cp) 1anzaron ráfagas durante 20 minutos en 1a 
zona boscosa de Santa Ma. Auxiliadora. 
--Hay contro1 mi1itar (8) en Ocosingo, A1tamirano, Las 
Margaritas y San Cristóba1. 
-Los mi1itarea (8) capturaron a ocho insurgentes. 
Reaprehendieron a 4 de 1os 179 reos 1iberados por los 
a1zados. Y tras1adaron a Tuxt1a a 18 de 1os insurgentes 
muertos en e1 ataque a 1a XXXI zona mi1itar. 

6/enero: 
La Jornada: 
-La fuerza aérea (8) disparó 14 proyectiles en las 
inmediaciones de Peña María, a1 sur de San Cristóba1. 
-Seden.a (8) informa que e1 saldo es de 61 insurrectos muertos 
y 34 detenidos. 
-La tropa (8) detiene a 5 dirigentes de 1a CIOAC (Central 
Independiente de Obreros y Campesinos) , se ignora su 
paradero. 
-El ejército realizó ataque aéreo contra un grupo de 
periodistas. La Defensa (8) lo niega. 
-Culpan a soldados (y) de disparar contra un vehículo frente a 
una base mi1itar, en Rancho Nuevo. Un maestro murió y su 
esposa está.desaparecida. 

El. Nacional.: 
-El ejército 
Cristóba1. 
-Sedena (8) 
detenidos. 

rea1iza más ataques aéreos contra el EZLN en San 

informa que suman 61 rebeldes muertos y 34 

7/enero: 
La Jornada: 
-8 naves (p) bombardean Tzontehuitz, cerca de Tenejapa. 
-Sedena (9) responde a intelectuales: La fuerza aérea p 
intervino para apoyar a un bata11ón Cp) que estaba en 
inferioridad numérica. 
-Sedena reporta ataques permanentes de los grupos agresores 
em Rancho Nuevo. 
-Sedena reconoce 8 so1dados muertos en 6 días. 
-Sedena (0) ha entregado a 46 agresores a1 M.P. 

El. Nacional.: 
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-La SDN (8) decl.ara que el ejército no ha actuado ni actuará 
contra civil.es. 
-El. ej6rcito repel.e más ataques rebeldes en Rancho Nuevo. 
-El. ej6rcito apresó a 46 agresores. 
-Naves mil.itarea Cp) sobrevuelan l.a zona del con.f1icto. 
-El. ej6rcito prohibe el. acceso al. sur de San Cristóbal.. 
-El ej6rcito en Ocosingo aseguró 71 armas l.argas y 15 
1anzagranadas. 

8/enero: 
La Jornada: 
-El. ej6rcito cierra el acceso a Ocosingo. 
-se estrecha el cerco mil.itar Cp) en Tenejapa. 
-Abl.andamiento con artil.l.er.ía <y), bl.indadoa (y) y aviones (y) 
en Tzontzehuitz. 
-Inician operación raatril.l.o Cp) en las sierras Conal.chén y 
Norte de Chiapas. 

El. Naciona:J.: 
-El ejército evita nuevo sabotaje de 400 armados. 
Enfrentamiento a 5 kms .. de San Cristóbal.. 
-Ataque aéreo del ejército a posiciones del EZLN en Tenejapa. 
-Sol.dados (y) enfrentan varios focos de resistencia en 
More1ia, Rancho Nuevo y Chana1. 

SINTESIS: 

Los objetos discursivos (operación al.fa a) : 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional. y Ejército Mexicano 
reciben distintos nombres (operación zeta 9) en cada 
periódico. 

Para La Jornada el EZLN es igual. a: al.zados, 
subl.evados, insurrectos, guerril.1eros y rebeldes. 

Para El. Nacional., el EZLN es igual. a: grupo armado, 
inconformes, agresores, rebeldes, insurgentes y grupo 
radical.. 

En consecuencia, podemos inferir que no es mucha l.a 
diferencia en l.a forma corno 1os dos periódicos nombran al. 
EZLN. Coinciden en 11amar1os rebeldes y, en cierta medida, 
también hay coincidencia en 11amar1os insurgentes o 
insurrectos. Empero, cu1tura1mente, hay una gran diferencia 
en 11amarl.os agresores como 1o hace El. Nacional. a 
guerri1l.eros, como lo hace La Jornada. Esta diferencia es 
congruente con 1a posición ideológica e institucional. desde 
1a cual habla cada periódico. 

La Jornada pone más énfasis en l.larnar al. EZLN como 
a1zados/sub1evados/insurrectos/rebe1des; aunque también los 
llama guerrilleros. 

El. Nacional. maneja el. contraste pues en igual 
medida l.os 11arna grupo armado/ grupo radical./ agresores, que 
inconformes/rebeldes/insurgentes. 

En cuanto a los nombres que 
Mexicano en los dos periódicos, no 
significativa a nuestro trabajo, pues no 

recibe el Ejército 
hay una apelación 
hay una connotación 
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cu1tura1 diferente a1 11amar1o como equiva1ente a: Sria. de 
1a Defensa, Sedena, Fuerza Aérea, so1dados y, mi1itares. Sin 
embargo sí 1a hay respecto de ias predicaciones (operaciones 
sigma a), y de ias cuaies haremos una deta11ada referencia en 
e1 siguiente capítuio. 



CAPITULO 6 
•LA ESQUEMATIZACION PERIODISTICA EN LA JORNADA Y EL 

NACIONAL•. 
(.Aná1isis tópico) 

Primera p1ana: 

La Jornada. 

Las operaciones discursivas de objeto: 

Operaciones a1fa, gama, zeta y rho. 

2 de enero: Los objetos discursivos son: 

SUBLEVACION (a1fa a) 

en CHIAPAS (rho pl 

ALZADOS (gama y) 

GOBIERNO (rho pl 

OBISPOS (rho pl 

CANDIDATOS PRESIDENCIALES (rho p) 

Las operaciones discursivas de predicación: 

Enunciados de1 decir a S(X) y aA <as S(X)): 

LOS ALZADOS: 
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1.- a S(X): Ocupan San Cristóba1 y otras tres 

ciudades: 

2.-a S(X): En San cristóba1 incendian 1a 

coordinación de 1a PJ estata1. 

3.-aS(X) En Ocosingo hay dos po1icías muertos. 

4.-a S(X): En 1as Margaritas hay tres po1icías 

muertos. 

5.-a SCX): Tienen retenida ia ciudad de A1tamirano. 

6.- C:SA <as S(X)): Se proponen avanzar hacia e1 D.F. 

y deponer a Sa1inas. 
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Le declaran la guerra al Ejército 

Mexicano. 

8. - aA <as BCX)): El comandante Marcos dice que no 

se trata de una guerrilla que pega y huye sino que pega y 

avanza. 

GOBIERNO: 

1.- aA <as l;(X)) Gobernación (9) llama a la cordura 

y al diálogo dentro de la ley. 

2. - aA <as BCX)) Gobernación (9) en un comunicado 

reconoce como válida la demanda social, pero que no puede 

usarse como pretexto para violentar e1 orden. 

3-. 

sacerdotes y 

aA <as BCX)) 

diáconos de 

El gobierno local 

la Teología de la 

(9) acusa a 

Liberación de 

facilitar a estos grupos el sistema de radio de la diócesis 

de San Cristóbal. 

LOS OBISPOS: 

1. - CJA (as B (X) ) LOS obispos de Tuxt la y Tapachula 

manifiestan su disposición a mediar. 

CANDIDATOS PRESIDENCIALES: 

1. - CJA (as 8 (X)) Cárdenas (9) dice que no es 

recurriendo a las armas como pueden resolverse los grandes 

problemas del pueblo. 

2.- CJA (CJs 8(X)) Fernández de Ceva11os (9) llama a 

una rápida solución y evitar la pérdida de vidas. 

EJERCITO MEXICANO: 

1.- a 8(X) La única sefia1 militar al momento es el 

vuelo de aviones y helicópteros. 



3 de enero: Los objetos discursivos son: 

CHOQUE (alfa a> 

ALZADOS (gama 'Y) 

MILITARES (gama 'Y) 

LUCHA en una carretera (rho p 

ASALTO a un cuartel (rho p> 

GOBIERNO ( rho p) 

CRUZ ROJA (rho p) 

COLOSIO (rho p) 

CINCO PREMIOS CHIAPAS (rho p) 

La predicación: 

CHOQUE: 
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1. - a 8 (X) Luchan (0) alzados y mil.itares en l.a 

carretera San Cristóbal-Ocosingo. 

2.- aA (Os 8(X)): Reportan que combaten (0) en pl.ena 

zona urbana. 

ALZADOS: 

1.- a 8(X) :Atacan el. campo mil.itar. 

2.- a 8(X) Secuestran al. ex gobernador Absa16n 

castel.lanas. 

3. - aA (Os 8(X)) Fuente oficial. decl.ara que van 56 

muertos y que en el. ataque al campo mil.itar murieron 29. 

4.- aA (Os 8(X)) Versión de que mueren 50 subl.evados 

(0) en Ocosingo. 

5 • - GA <as 8CX)) Reportan edificios oficiales 

incendiados y el asesinato de un ganadero y cuatro personas 

más. 
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6.- a li(X): Los insurrectos (8) l.iberan a 179 

presos del. penal. de San Cristóbal.. 

GOBIERNO: 

1. - aA <as 8 (X)) El. gobierno l.ocal. (8) está de 

acuerdo en que medien l.os obispos. 

2. - aA (Os 8 (X) ) Gobernación <é> informa que el. 

grupo armado desal.ojó San Cristóbal.. 

3 • - aA <as 6 (X) ) Gobernación informa que l.a Sedena 

(8) reforzará 1a protección de l.as pobl.aciones. 

4. - aA <as li(X)): Carl.os Rojas (8) integrará una 

mesa de concertación social. para resol.ver 1os probl.emas de l.a 

región. 

CRUZ ROJA: 

1.- a 8(X): La Cruz Roja podría retirarse por fal.ta 

de garantías. 

COLOSIO: 

1. - aA <as 6 (X) ) : Señal.a que 1a vio1encia no es e1 

camino para so1ucionar 1a pobreza. 

CINCO PREMIOS CHIAPAS: 

1. - aA <as li(X)) Señal.an que l.a inte1igencia debe 

restaurar 1a paz. 

4 de enero: Los objetos discursivos son: 

COMBATE (al.fa Ot) 

ALZADOS ( rho p) 

EJERCITO (rho p) 

GOBIERNO (rho p) 

CRUZ ROJA (rho p) 



OBISPOS (rho p) 

ACNUR ( rho p) 

CONGRESO ( rho p) 

DEPTO.DE ESTADO Crho p) 

URNG Crho p) 

La predicación: 

COMBATE: 
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1.- a 8(X) Alzados y militares combaten a 16 km. 

de Tuxt1a. 

2.- a 8CX): Atacan a reporteros en El Aguaje; 

hieren a uno de La Jornada. 

3.- a 8(X): Los alzados salen de Oxchuc y Abasolo; 

incendiaron edificios oficiales. 

4. - a 8 (X) : En el enfrentamiento en J.a carretera 

Ocosingo-San Cristóbal. perecieron 2 de los 6 rehenes que 

llevaban J.os alzados. 

5.- a 8CX) Se reanuda el fuego en Ocosingo. 

GOBIERNO: 

1. - aA Cas 8 (X)) CSG declara que imperarán el 

diálogo y la defensa de los derechos humanos. 

2.- aA Cas 8(X)) Gobernación dice que hay mezcla de 

intereses y personas nacionales y extranjeras en los grupos 

violentos (9) . 

3. - aA Cas 8 (X)) Viajará hoy mismo a Chiapas el 

titular de Sedeso. 

4. - aA Cas S (X) ) Representantes del Congreso 

condenan ante CSG el recurso de la violencia. 
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EJERCITO: 

1.- aA <as 6(X)) Sedena informa que continuaron toda 

l.a noche l.os ataques a l.a 31• zona mil.itar . 

.2. - aA (Os li(X)) Sedena reporta 8 sol.dados y 51 

sub1evados muertos. 

3.- aA Cas 6(X)) Sedena reporta que fueron 1iberados 

4 secuestrados. 

4.-a l) (X) En Al.tamirano hay pánico por l.a 

presencia de aviones de1 Ejército. 

(Os 6(X)) Existe l.a versión de que un 

he1icóptero mil.itar atacó e1 convento y 1a parroquia de 

Ocosingo. 

CRUZ ROJA: 

1.- a 6(X) Sigue atendiendo a 1as víctimas . 

.2.- aA (as 6(X)) Demanda respeto a 1os convenios de 

Ginebra. 

ACNUR: 

1.- l>(X)) Descarta l.a participación de 

refugiados en el. confl.icto. 

OBISPOS: 

1.- Los tres obispos del. estado condenan 1a 

manipu1ación de indígenas y piden investigar el. origen de l.os 

recursos de1 EZLN. 

DEPTO. DE ESTADO: 

1. - aA <as l>(X)) Dice que no se percibe víncu1o 

entre l.os hechos y el. TLC. 



176 

URNG: 

1.- aA Cas 8(X)) Niega cualquier vinculación con el 

levantamiento. 

S de enero: Los objetos discursivos son: 

BOMBARDEO (alfa a) 

IGLESIA (rho p) 

GOBIERNO ( rho p) 

CANDIDATOS PRESIDENCIALES (rho p) 

PRD (rho p> 

J.E. PACHECO (rho p) 

NYT (rho p) 

La predicación: 

BOMBARDEO: 

1.- a 5(X): Bombardeo al sur de San Cristóbal. 

2.- a 5(X): LLegan diez mil soldados a la zona de 

conflicto. 

3.- 5(X) : En Ocosingo, el más fuerte 

enfrentamiento. Fallecen 40 guerrilleros. 

4. - aA <as 5 (X)) LA cifra oficial de muertos es de 

93. Fuentes eclesiásticas afirman que son unos 400. 

5.- 5(X)) Según agencias, los alzados 

derribaron un helicóptero militar. 

6. -a 5(X): Pobladores de Oxchuc capturan a 11 

sublevados y golpean a 6. 

7.-a 5(X): Indagarán si se ejecutó a 5 rebeldes; se 

castigaría a los culpables. 
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IGLESIA: 

1.- aA <as 6(X)) Samue1 Ruiz (8) hace un dramático 

11amado a una tregua. 

2.- aA <as 6(X)) E1 Episcopado (8) insta a no ·tratar 

de reprimir a un pueb1o que sufre. 

GOBIERNO: 

1.- a l)(X) LLegan a san Cristóba1 Car1os Rojas, e1 

gobernador y funcionarios federa1es (8) . 

2. - aA (as l) (X) ) La Canci11ería (8) dec1ara que no 

hay pruebas de participación de 1a URNG. 

3.- a 6(X) 

en San Cristóba1. 

El gobierno instala una sala de prensa 

4. - aA (as l) (X)) Información oficia1 

Salinas dialogó con De León Carpio. 

CANDIDATOS PRESIDENCIALES: 

(8) de que 

1.- aA <as 6(X)) Cárdenas (8) dice que está en 

riesgo el proceso electoral del 94 pues su responsab1e, 

González Garrido es el principal causante del quebrantamiento 

de la paz pública y la inestabilidad política en Chiapas. 

2.- aA (as 6(X)) Fernández de Cevallos (8) dice que 

hay una responsabilidad evidente de todos los gobernadores de 

Chiapas y de toda la estructura de gobierno. 

PRD: 

Cas l>CX)) El CEN del PRD dice que el 

Presidente debe explicar el fundamento constitucional de las 

acciones del ejército. 
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JOSE EMILIO PACHECO: 

1.- aA <as 8<XJ) Dice que no se puede acabar con con 

1a vio1encia de 1os sub1evados si no se acaba con 1a 

vio1encia de 1os opresores. 

NYT: 

1. -a 8<XJ: En 1os medios (9) de EU critican a1 

gobierno de Sa1inas. 

olvidados. 

2.- aA <as 8(X)) El NYT hab1a de la revuelta de 1os 

6 de enero: Los objetos discursivos son: 

BOMBARDEOS (alfa a) 

PANICO (alfa a) 

EXODO (alfa O:) 

ATAQUE AEREO (gama y ) 

VEHICULO TIROTEADO (rho p) 

GOBIERNO (rho pJ 

EJERCITO (rho pl 

IGLESIA (rho pl 

EZLN (rho p) 

La predicación: 

GOBIERNO: 

1.- es 8(X) La propuesta oficial (9) : cese de 

hostilidades; deponer y entregar las armas; devolución de 

rehenes y secuestrados e identificación de los dirigentes del 

grupo arTilado(yJ. 

2. - csA (CSs 8(X)) Reitera Salinas (9) el respeto a 

derechos humanos y garantías a la prensa. 
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3.- a l>(X) Salinas envió al. titular de la CNDH a 

la zona. 

4. - a 6 (X) Integrará la Permanente (8) un grupo 

plural para buscar una sal.ida. 

EJERCITO: 

1.- a l>(X) Disparó la fuerza aérea (y) 14 

proyecti1es en las inmediaciones de Peña María, al sur de san 

Crist6ba1 . 

.2. - aA (a6 l>(X)) La Sedena <p) reporta 61 muertos y 

34 detenidos. 

3.- a l>(X) Ataque aéreo contra un grupo de 

periodistas. 

4 . - a A ( a 6 6 (X) ) La Sedena niega el. a taque a 1.os 

periodstas. 

5. - aA (0'6 6 (X)) Demandan intelectual.es el cese de 

los bombardeos. 

6.- a 6(X): Un vehículo fue tiroteado frente a una 

base militar en Rancho Nuevo; hubo cinco muertos. 

7.- a 6(X): En la misma zona murió un maestro y su 

esposa está desaparecida. 

8.- a 6(X): La tropa (8) detuvo a 5 dirigentes de 

la CIOAC; se ignora su paradero. 

9.- a 6(X): Culpan a los soldados del tiroteo del 

vehículo. 

10.- a 6(X): Poblaciones enteras buscan refugio. 

11.- a 6(X): Permanecen 1.os cadáveres en las calles 

y el mercado de Ocosingo. 
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IGLESIA: 

1.-.aA (as c5(X)) Samue1 Ruiz (8) dice que es un paso 

positivo, aunque imp1ica 1a rendición incondiciona1. 

EZLN: 

1.-a c5(X): Comunicados de1 EZLN. 

7 de enero: Los objetos discursivos son: 

REBELDES (a1fa a) 

EJERCITO (rho p) 

GOBIERNO ( rho p) 

CANDIDATOS PRESIDENCIALES (rho p) 

La predicación: 

REBELDES: 

1.- a 6(X) Derriban 2 torres 

Michoacán y Pueb1a. 

de 1a CFE en 

2 • - OA (Os c5 (X) ) La Comisión seña1a que no se 

interrumpió e1 suministro de energía. 

3. - aA <as c5 (X) ) De fuente oficia1 se sabe que 1os 

a1zados (8) sí entraron e1 domingo a 1a 31• zona mi1itar, se 

11evaron 180 metra11etas y granadas. 

4.- aA <as c5(X)) E1 Chana1 continúa en su poder. 

5.- aA <as c5CX)) Versión de que murieron 40 

insurrectos en e1 rescate a Ocosingo; toque de queda a 1as 6 

p.m. 

6. - ª" <as c5 (X)) Tiroteos en 1as cercanías de 

Pa1enque. 
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EJERCITO: 

1.- a 5(X) 8 naves bombardean Tzontehuitz, cerca 

de Tenejapa. 

2.- aA (O's 5(X)) Sedena (8) 

que la fuerza aérea intervino para 

estaba en inferioridad numérica. 

responde a intelectuales 

apoyar a un batallón que 

3.- aA (O's 5(X)) Sedena reporta ataques permanentes 

de los grupos agresores en Rancho Nuevo. 

4.- aA (O's 5(X)) Sedena reconoce 8 soldados muertos 

en 6 días. Señala que entregó 46 al MP. 

5 • - a 5 (X) : Detienen 8 horas a un biólogo 

venezolano por creer que era el comandante Marcos. 

6.- a 5(X) Liberan a los dirigentes de la CIOAC. 

MENSAJE A LA NACION: 

1.- CSG, en su mensaje a la nación señala que sigue 

dispuesto al diá1ogo. 

CANDIDATOS PRESIDENCIALES: 

1.- aA (Os 5(X)) Colosio (0) propone una declaración 

conjunta de candidatos presidenciales. En su texto, aceptado 

ya por 5 aspirantes, insta a quienes se han alejado de la ley 

a respetar el Estado de derecho. 

2.- aA <as O(X)) Cárdenas (0) responde con un texto 

alternativo en el que llama al cese de hostilidades. 

3. - aA <as O (X)) Fenández de Ceva11os (0) anuncia 

que él hará otra propuesta. 
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ONG: 

1. - aA <as 6 (X)) Anuncian l.as ONG que marcharán a l.a 

l.ínea de fuego para presionar por l.a negociación. 

8 de enero: Los objetos discursivos son: 

COCHE-BOMBA (al.fa a) 

COMBATES (al.fa a) 

EXPLOSION EN CHIHUAHUA (rho p} 

CANDIDATOS PRESIDENCIALES (rho p) 

GOBIERNO ( rho p) 

La predicación: 

COCHE-BOMBA: 

1.- a 6CX> Estall.a en Plaza Universidad a la 1:20; 

hay 5 heridos. 

2.- a 6CX): Horas antes Aguilera había anunciado un 

dispositivo de seguridad. 

3. - a 6CX) : Signos de alarma en la Bol.sa en la 

maffana, y en la madrugada de hoy en Pl.aza Inn. 

Chiapas. 

Tenejapa. 

COMBATES: 

1.- a 6(X) Combates en 14 municipios de Chiapas. 

2.- a 6CX) Cientos de comunidades aisl.adas en 

3.- a li(X) El ejército cierra el. acceso a Ocosingo. 

4.- a li(X) Se estrecha el. cerco mil.itar en 

5.- li(X) En Tzontzehuitz se realiza un 

ablandamiento con artillería, bl.indados y aviones. 
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6.- a 3(X) Inician operación rastrillo en las 

sierras de Corralchén y Norte de Chiapas. 

7. - aA <as 3 (X)) Los intelectuales le responden a 

Sedena que los bombardeos están ampliamente documentados. 

EXPLOSION EN CHIHUAHUA: 

1.- a 3(X) Sacude una extraña explosión ocho 

poblados de Chihuahua. 

2. - a 3(X) Apresan en Veracruz a dos agricultores 

que transportaban pertrechos de guerra. 

3.- CJA <as 3(X)) Se informa de despliegues militares 

en zonas indígenas de Guerrero e Hidalgo. 

CANDIDATOS PRESIDENCIALES: 

1. - CJA (as 3 (X) ) Cárdenas (8) 

unilateral del fuego. Añade que no se 

defenderse sino de expresar disposici6n. 

plantea 

trata de 

el cese 

dejar de 

1. - CJA (<rs 3 (X)) Fernández de Ceva11os (8) envía a 

los candidatos del PRI y PRD sus propuestas para una 

dec1araci6n conjunta. 

GOBIERNO: 

1.- CJA CCJs 3(X)) Gobernaci6n (8) dice que el EZLN 

tiene una red organizada de células. Cuenta con 15 centros de 

adiestramiento. Ha sido apoyado por ide61ogos y religiosos. 

2.- a 3(X) En diarios de EU y Europa se critica al 

gobierno mexicano. 

3.- CJA <as 3CXl) Pérez Esquivel, premio Nobel 1980, 

expresa, en carta a CSG, su preocupaci6n por la represi6n de 

indígenas. 



El. Nacional.. 

Las operaciones discursivas de objeto: 

Operaciones alfa, gama, zeta y rho. 

2 de enero: Los objetos discursivos son: 

GRUPO ARMADO (alfa a) 

SOCIEDAD (rho p> 

IGLESIA (rho p) 

GOBIERNO (rho p) 

Las operaciones discursivas de predicación: 

Enunciados del decir: a 8(X) y aA <as 8(X)) 

GRUPO ARMADO: 

1.- a 8(X) Toma cuatro alcaldías en Chiapas: 
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2.- a 8(X) Están en su poder San Cristóbal, 

Ocosingo, Las Margaritas y Altarnirano. 

3.- a 8(X) Hubo seis policías muertos. 

4.- aA <as 8(X)) Anuncian que los turistas y 

extranjeros obtendrán un salvoconducto. 

5.-

tiempo están oprimidos, sin 

Declaran que 

solución a sus 

desde hace mucho 

demandas y ya se 

cansaron. 

agencias. 

6.- a 8(X) Envían sus declaraciones en inglés a las 

7.- a 8(X) Utilizan celulares y modernos equipos. 

SOCIEDAD: 

1.- aA <as 8(X)) Rechaza el uso de la violencia. 

IGLESIA: 

1.- aA <as 8(X)) Rechaza el uso de la violencia. 
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2. - (JA (Os 8 (X)) Los tres obispos (8) piden que el. 

grupo armado deponga l.as armas. 

3.- aA (as 8(X)) Los tres obispos (8) ofrecen mediar 

si J.os inconformes aceptan en 48 horas cesar l.a viol.encia, 

respetar J.a vida de l.as personas y l.a l.egal.idad, l.iberar a 

l.os secuestrados y dial.ogar para l.a atención a l.os probl.emas 

social.es. 

Los tres obispos no admiten el. 

l.evantamiento armado, ni el. recurso a l.a viol.encia. · 

5.- aA <as 8(X)) El obispo Aguirre Franco (8) dice 

al. grupo armado que no se dejen sobornar por personas que l.os 

quieren util.izar 

partidistas. 

con intereses aviesos, egoístas y 

6.- aA <as 8(X)) El. obispo Samuel. Ruiz (0) 

es un movimiento ingenuo en su pretensión de 

dice que 

retar al. 

ejército. 

GOBIERNO: 

1.- CJA Cas 8(X)) Rechaza el uso de la viol.encia. 

2.- aA (as 8(X)) García Villal.obos (0) convoca al.a 

cordura y al. diál.ogo dentro de l.os cauces l.egal.es. Agrega que 

es injustificable esgrimir l.a demanda social para viol.entar 

el. orden jurídico. 

3.- aA <as S(X)) El gobierno chiapaneco (0) l.es pide 

que reconsideren su actitud y vuel.van al. cauce l.egal.. Añade 

que la fuerza pública tiene orden para disuadirl.os. 



3 de enero: Los objetos discursivos son: 

GOBIERNO (a1fa a) 

EJERCITO (rho p) 

IGLESIA (rho p) 

GRUPO ARMADO ( rho p) 

CANDIDATOS PRESIDENCIALES (rho p) 

FUENTES POLITICAS (rho p> 

La predicación: 

GRUPO ARMADO: 

1.- a 8(X) Atacó 1a 31ª zona mi1itar. 
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2.- a 8(X) Ametra11a ambu1ancia de 1a Cruz Roja. 

Muere un socorrista y otro está herido. 

3.- a 8(X) Saquea y quema estab1ecimientos en 

Ocosingo, Las Margaritas y A1tamirano. 

4.- a 8(X) Provoca varios disturbios en San 

Cristóba1. 

5.- a 8(X) Secuestra a A. Caste11anos, a su esposa 

y a uno de sus hermanos. 

6.- a 8(X) Mueren 14 e1ementos en carretera 

Ocosingo-San Cristóba1. 

EJERCITO: 

1.- a 8(X) Repe1e e1 ataque de1 grupo armado a 1a 

31ª zona mi1itar. 

2.- a 8(X) Espera nuevos ataques. 

3. - aA <as 8 (X)) La SDN (0) dice que refuerza 1a 

protección a 1a pob1ación para prevenir agresiones. 

4.- a 8(X) Asume e1 contro1 en San Cristóba1. 
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GOBIERNO: 

1. - aA (as O(X) ) El. gobierno insiste en el. diál.ogo 

pol.ítico para cesar l.a viol.encia. 

2.- aA <as O(X)) El. subrio. de Gobernación dice que 

l.a participación del. ejército obedece al.a petición de·grupos 

social.es. 

3.- aA <as o(X)) El. subrio. de Gobernación indica 

que vuel.ve l.a normal.idad a San Cristóbal., con l.a protección 

del. ejército. 

4.- aA (as o(X)) El. subrio. de Gobernación dice que 

l.os :miembros del grupo armado sal.ieron de San Cristóbal. en l.a 

madrugada. 

S.- a O(X) Carl.os Rojas se pone en comunicación con 

grupos rel.igiosos para dar respuestas. 

IGLESIA: 

1. - GA (as O(X)) Prigioni (9) condena el. USO de l.a 

viol.encia como vía para solucionar conflictos. 

2. - aA <as O(X)) El. nuncio (9) dice que la Igl.esia 

está dispuesta a ser mediadora. 

3. - aA <as O(X)) Los tres obispos (9) de Chiapas 

exhortan a l.a prudencia y l.a responsabilidad histórica para 

entablar un diálogo. 

4. - aA <as o (X)) El CEM (9) dice que se tomó el. 

camino equivocado para hal.lar sol.uciones. 
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CANDIDATOS PRESIDENCIALES: 

<as 3(X)) Diego (9) dice que no se puede 

hacer caso omiso de la injusticia, pero que no se olvide que 

hay grupos de delincuentes y manipuladores. 

2.- aA <as 3(X)) Pablo E. Madero dice que lo ·último 

que necesita México es la violencia. 

3. - aA <crs 3 (X) ) Colosio dice que comparte reclamos_ 

sociales y que rechaza la violencia. 

4.- aA <as 3(X)) Col.osio apunta que los esfuerzos 

contra l.a pobreza son significativos pero aún no son 

suficientes; la existencia de rezagos no es razón válida para 

romper el. orden jurídico. 

5.- l) (X) ) Col.osio puntualiza que deben 

rectificar quienes han optado por esa vía; el. bienestar 

duradero, s61o con estabilidad. paz social y unidad. 

FUENTES POLITICAS: 

1.- aA <as 3(X)) El PRD se desl.inda de todo vínculo 

con el. EZLN. 

2.- aA <as 3(X)) Castillo Mota dice que es imposible 

que quienes se quejan de pobreza tengan recursos para comprar 

armas. 

3.- aA <as 3(X)) Heberto y Gonzál.ez Garza dicen que 

la violencia no es vía para alcanzar el. poder. 

4. - aA <as 3(X)) Sayago urge a evitar un clima de 

violencia. 



' de enero: Los objetos discursivos son: 

GOBIERNO (alfa a) 

EZLN (rho p) 

EJERCITO (rho p) 

FUENTES DIVERSAS (rho pl 

La predicación: 

GOBIERNO: 

189 

1. - aA (0'8 8 (X)) CSG (9) dice que sólo con diálogo 

tendrá solución todo reclamo. Advierte que la violencia frena 

la real respuesta a necesidades sociales. 

2. - aA (0'8 8 (X)) La SG (9) dice que las demandas 

sociales de Chiapas tendrán una respuesta ampliada. 

3.- aA (0'8 8(X)) Socorro Díaz (8) sefia1a que 

recibirán apoyo inmediato a los más necesitados de los 4 

·municipios. 

4. - O'A (0'8 8 (X.) ) Socorro Díaz (9) manifestó que los 

indígenas fueron reclutados y manipulados por mexicanos y 

extranjeros. 

5.- crA (0'8 8(X)) Carlos Rojas (9) dice que habrá más 

instancias para atender los problemas de la zona selvática. 

Afiade que seguirá e1 diál.ogo con 1.a Igl.esia y 1.os grupos 

locales. 

6. - O'A (0'8 8 (X) ) Setzer dice que 1.os 1.1amados del 

gobierno al. diál.ogo no encontraron eco. Solicita formal.mente 

1.a intervención del. ejército para poner fin a la violencia y 

depredación. 
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EJERCITO: 

1. - ª" <as li(X)) La SDN declara que mueren otros 27 

rebeldes al. atacar Ocosingo. Añade que los sol.dados salvan a 

4 rehenes. 

2.- a B<x> El. ejército libera Las Marga.ritas y 

Ocosingo. LLega más tropa. 

EZLN: 

1.- a liCX) Incursionan nuevamente contra la 31• 

zona militar. 

2. -a 6 (X) Elementos del. EZLN mantienen algunos 

retenes en la carretera principal hacia Al.tamirano. 

3.- a 3(X) El. EZLN se retira de Las Margaritas y 

Ocosingo. 

4.- a li(X) Mueren 27 rebeldes al. atacar Ocosingo. 

5.- ª" <as li(X)) El. capitán del EZLN dice, en 

entrevista, que bajo ninguna condición van a deponer las 

armas. Añadió que esta guerra es por el. socialismo, que 

buscan exterminar al. capitalismo. 

6. - ª" (as B (X)) Anuncian que le harán juicio 

sumario a Castellanos y lo fusilarán. Liberaron a su esposa. 

OTRAS FUENTES: 

1. - ª" <as B (X)) Sectores de Chiapas (9) piden duro 

castigo para autores de la violencia. 

2. - ª" <as B (X)) El poeta E. Bartol.omé (9) dice que 

los dirigentes del EZLN tienen acento centroa=ericano. 

3. - <YA (<Ys 6 (X) ) LLamado de 63 intelectual.es (9) 

para que los inconformes vuelvan a la paz. 
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4.- aA <as 6(X)) La CNC (8) señala que es una acción 

premeditada contra México. 

s.- aA Cas 6(X)) El sector privado (8) pide castigar 

a los verdaderos responsables que se ocultan con 

pasamontañas. 

6.- 6(X)) El PAN (8) dice que hay 

manipulación. 

fondo. 

J.acandona. 

7.- aA <as 6CX)) El PRI (8) pide una investigación a 

S de enero: Los objetos discursivos son: 

EZLN (alfa a) 

EJERCITO ( rho p) 

GOBIERNO (rho p) 

IGLESIA (rho p) 

CARDENAS (rho p) 

La predicación: 

EZLN: 

1.- a O(X) Los rebeldes se dirigen a la selva 

2.- a o(X) Los rebeldes mantienen el. hostigamiento 

a la zona militar. 

3.- a O(X) En Al.tamirano se retiraron tan rápido 

como llegaron, dejando escombros de su violenta ocupación y 

un pueblo dividido. 

4.- a o(X) Once integrantes del. autodenominado EZLN 

fueron apresados por J.a población en Oxchuc. 



5. - O'A (Os 3 (X) ) Según pobl.adores de Al.tamirano, 

el. EZLN hay extranjeros. 

EJERCITO: 
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en 

1 . - O'A (Os 3 (X) ) Sedena informa que hubo 

aéreo contra 1.os rebel.des en 1.as afueras de San 

Tres aviones 1.anzaron ráfagas durante 20 minutos. 

un ataque 

Cri:st6bal.. 

2 • - CIA ( Cls 3 (X) ) Sedena reporta que ya son 93 

muertos en tres días. 

Ocosingo, 

Casas. 

3.- a acx> El. ejército 

A1tamirano, Las Margaritas 

tiene 

y San 

el. control. 

Cristóbal. de 

en 

1.as 

4. - a 3 (X) Reaprehendieron a 4 de 1.os 179 reos 

1iberados por 1.os al.zados. 

5.- a 3(X) Capturaron a 8 insurgentes. 

5.- a 3(X) Tras1adaron a 18 insurgentes a Tuxtl.a. 

GOBIERNO: 

1. - O'A (O's 3 (X)) La SRE (9) dice que sí participan 

extranjeros pero que 1.o hacen individual.mente. 

compromiso 

Añade que 

2.- O'A (as 3(X)) Carl.os Rojas (8) señal.a que el. 

es 1.a justicia social. sobre bases perdurabl.es. 

se invertirán 3 MDNP en una primera etapa, para 28 

proyectos en ejecución. 

3.- O' O(X)) Carl.os Rojas (8) atendió demandas de 

diez organizaciones social.es; apoyo médicos indígenas, 

desal.ojados y probl.ernas de servicios, ernpl.eo y vivienda. 
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4. - aA <as li(X)) Carl.os Rojas (9) señal.a que l.a 

pol.ítica social. del. gobierno no está sujeta a coyunturas ni a 

presiones. 

5.- aA <as 3(X)) La PGR <9> dice que Pemex denunció 

ayer que el. día 31 l.e robaron 1. 5 tons. 

detonantes y un camión en Ocosingo. Los 

expl.osivos en l.a destrucción de 2 puentes. 

de dinamita, ·10, 440 

rebeldes usaron l.os 

6.- aA <as 3(X)) Cantú s. (9) dice que el. diálogo es 

l.a única sal.ida para sol.ucionar añejos problemas. 

IGLESIA: 

1.- aA <as 3(X)) Juan Pabl.o II (9) pide deponer l.as 

armas. Según Prigioni el Papa pide hal.l.ar caminos para l.a 

paz. 

.2. - aA (as 3 (X)) Samuel. Ruiz (9) demanda cese al. 

fuego y atención a l.os heridos durante combates. 

3. - aA (Os 3 (X)) El. obispo de Tapachul.a, Felipe 

Arizmendi (9) , dice que su llamado al. diálogo no ha tenido 

respuesta. 

C. CARDENAS: 

1. - aA <as a (X) l En un comunicado señal.a que el. 

confl.icto en Chiapas ya cobró centenares de vidas. Añade que 

el. gobierno prepara inminente masacre de poblaciones en 

Chiapas. 

6 de enero: Los objetos discursivos son: 

GOBIERNO (al.fa a) 

EZLN (rho pl 

IGLESIA (rho pl 



DERECHOS HUMANOS {rho p) 

PARTIDOS POLITICOS Crho p) 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS {rho p) 

La predicaci6n: 

GOBIERNO: 

1. - aA <as 

imperativo el diálogo 

& (X) ) Eloy 

y deponer 

Cantú (9) 

las armas. 
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sei'iala que es 

Hay disposición 

para que se inicie rápido y se eviten más muertes. 

2.- aA <as &{X)) Eloy cantú (9) plantea cesar las 

hostilidades, devolver 1.5 tons. de dinamita, liberar a los 

rehenes e identificar a los interlocutores del EZLN. 

3. - aA <as &<Xl) El oficial mayor (9) ofrece que 

recibirán las consideraciones que la ley permita a quienes 

entreguen su armamento. 

4.- CJA {CJs &{X)) La SG, Defensa, Sedesol y PGR (8) 

señalan que no se trata de un levantamiento indígena; lo 

dirigen profesionales, expertos en organizar acciones 

terroristas, de origen extranjero y nacional. 

5. - CJA CCJs &CX)) La SG, Defensa, Sedesol y PGR (9) 

dicen que actúan campesinos menores de 15 años que fueron 

obligados y reclutados en contra de su voluntad. 

6. - CJA (CJs & (X) ) La SG, Defensa, Sedesol y PGR (8) 

sei'ialan que bandas del grupo radical continúan amagando a 

partidas del ejército; se refuerzan medidas de seguridad. 

7.- ª" (CJs &CX)) La SG, Defensa, Sedesol y PGR (9) 

dicen que en la defensa de la sociedad y las instituciones no 
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habrá vio1ación a derechos humanos ni arbitrariedad; toda 1a 

1ey, a quien no cump1a. 

8.- a 8(X) Recuperan 1as autoridades civi1es e1 

contro1 de 1os asuntos púb1icos. 

9.- a 8(X) Envía e1 gobierno 18 tons. de víveres. 

10.- a 8(X) La PGR (8) captura a guatema1teco y 

distribuye retrato hab1ado de1 comadante Marcos. 

11.- aA (Os 8(X)) CSG (8) advierte que es prioridad 

respetar 1os derechos humanos en Chiapas. 

12. - aA (Os 8 (X) ) La Permanente (8) demanda cesar 

1as hosti1idades y comenzar e1 diá1ogo. 

IGLESIA: 

1.- CJA <as 8(X)) Samue1 Ruiz (8) dice que 1a 

respuesta de1 gobierno es positiva; pide·· que se ofrezca 

también amnistía. E1 obispo de Tuxt1a (8) expresó que e1 

ejército debe tomar e1 contro1 y restab1ecer e1 estado de 

derecho. 

ataques 

EJERCITO: 

1.- OA (Os 

aéreos contra 

8(X)) La 

e1 EZLN 

Sedena 

en San 

(8) informa de 

Cristóba1. Afiade 

más 

que 

suman 61 1os rebe1des muertos y 34 detenidos. 

2.- a 8(X) E1 ejército defiende de1 asedio de1 EZLN 

a 1os habitantes de un caserío cerca de San cristóba1 de 1as 

Casas. 

DERECHOS HUMANOS: 

1. - CJA <as 8 (X)) Madraza, titu1ar de l.a CNDH (0), 

señal.a que se aplicará toda 1a l.ey a quien cometa 
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ajusticiamientos. Af1ade que lo primordial es cesar el fuego; 

usar armas es una flagrante violación a los derechos. 

2. - Americas Watch (8) destaca la moderación del 

gobierno en su respuesta a los rebeldes. 

EZLN: 

1.- a 3(X) Guadalupe Tepeyac está en poder de los 

insurrectos. Tienen 98 rehenes. 

PARTIDOS POLITICOS: 

1.- ªA <as 3(X)) PRI, PARM, PRD, PAN y PPS, proponen 

formar un grupo plural que recabe información y sugiera las 

soluciones al conflicto. 

2.- aA (as 3(X)) Gonzalez Garza del PRD dice que se 

puede reproducir la violencia en 10 estados. 

3. - aA <as 3(X)) Ortiz Arana dice que condenar 

anticipadamente los comicios no fortalece la democracia. 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS: 

1.- aA (as 3(X)) La CNC, CCI, CNUSS y la UGOCM dicen 

que el EZLN no representa a campesinos. 

7 de enero: Los objetos discursivos son: 

GOBIERNO (alfa a) 

EZLN (rho p) 

IGLESIA (rho p) 

EJERCITO (rho p) 

CANDIDATOS PRESIDENCIALES (rho p) 

La predicación: 
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GOBIERNO: 

1 • - GA (Os O (X) ) E1 presidente CSG (8) ' en su 

mensaje a ia nación, seña16 que: 

E1 gobierno perdona a 1os indígenas engañados y 

desesperados. 

E1 grupo armado que está contra México, 

fracasará. 

Se 1es buscará un trato beningno a quienes 

participaron en condiciones de pobreza y dejen su conducta 

vio1enta. 

La vio1encia no genera más 

democracia, sí odio y cerrazón po1ítica. 

1ibertad ni más 

Existe consenso nacionai a favor de 1a paz; e1 

gobierno reitera su oferta de diá1ogo con 1a indec1inab1e 

vo1untad de reso1ver este conf1icto. 

La voiuntad de 1os mexicanos derrotará toda 

vio1encia. 

Trabajar unidos y en paz, reso1ución de1 pueb1o 

mexicano. 

- a 8(X) La PGR (0) ejerce acción pena1 contra ocho 

de 1os 46 agresores presos. 

EJERCITO: 

1.- aA (Os O(X)) La SDN (8) dice que e1 ejército no 

ha actuado ni actuará contra civi1es. 

2. - a o (X) Repe1e más ataques rebe1des en Rancho 

Nuevo. 
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3.- a 8(X) Sobrevue1an naves mi1itares (8) 1a zona 

de1 conf1·icto. 

4.- a 8(X) Prohibe e1 acceso a1 sur de San 

crist6ba1 de 1as Casas; en Ocosingo aseguró 71 armas 1argas y 

15 1anzagranadas. 

s.- a 5(X) Vigi1a 1a tropa <8> hidroe1éctricas de 

Chiapas. 

IGLESIA: 

1.- a 8(X) Cu1pan a catequistas 

ideo1ogizado a indígenas. 

2. - aA (06 8 (X) ) Samue1 

responsab1e de e11os. 

EZLN: 

1. - a 5 (X) E1 EZLN tiene 

Tepeyac. 

Ruiz (8) 

93 rehenes 

(8) de haber 

dice no ser 

en Guada1upe 

2.- a 5(X) E1 EZLN vo1ó dos puentes más. 

3 . - aA ( O's 8 (X) ) Según 1as agencias, e1 EZLN se 

rep1iega porque no ha1ló e1 apoyo popular. 

4. - a 8 (X) Desconocidos ( p) vo1aron dos torres de 

electricidad en Michoacán y Puebla. 

CANDIDATOS PRESIDENCIALES: 

1.- a SCX) Apoyan cinco candidatos 1a propuesta de 

Colosio (0) contra 1a violencia. 

2 .- aA (0'6 S(X)) Colosio (0) p1antea en cartas a 7 

aspirantes, una declaración conjunta sobre Chiapas. 

3.- CJA (0'6 S(X)l Lombardo, Soto, González y Agui1ar 

(0) responden de inmediato que sí (p). Fdez. de Ceva11os (0) 
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expresó conformidad (p); hoy se conocerá la posición de Pablo 

E. Madero (8). 

4. - a 8(X) c. cárdenas (8) hizo un planteamiento 

similar (p). 

8 de enero: Los objetos discursivos son: 

EJERCITO (alfa a) 

GOBIERNO (rho p) 

GRUPO ARMADO (rho p) 

PARTIDOS POLITICOS (rho p) 

Hay un segundo tema con un solo objeto discursivo: 

AUTO-BOMBA. 

La predicación: 

EJERCITO: 

1.- a 8(X) Evita nuevo sabotaje de 400 armados. 

2.- a l>(X) Enfrentamiento a 5 kms. de San 

Cristóbal. 

3.- a 8(X) Ataque aéreo contra EZLN en Tenejapa. 

4.- a 8(X) Los soldados (0) enfrentan varios focos 

de resistencia en Morelia, Rancho Nuevo y Chana1. 

5.- a 8(X) Han muerto 8 militares (0). 

6.- a l>(X) En Ocosingo, elementos del ejército 

reparten despensas a los habitantes del lugar afectados por 

las acciones de los rebeldes. 

albergue 

Ocosingo. 

7. - a S (X) Las fuerzas armadas (0) instalaron un 

y prestan atención médica a la comunidad en 



GOBIERNO: 

1.- aA <as o(X)) La SG (8) dice 

formado por guerrilleros, confederación 

extranjeros, apoyados por l.os catequistas. 

que 

de 

el. 

2. - a o(X) Socorro Díaz (8) presentó 

informe con datos de l.a PGR y de l.a SDN. 
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EZLN está 

líderes y 

un ·amplio 

3. - aA <as l> (X) ) Patrocinio (8) dice que la 

violencia sólo impide solucionar l.os desafíos nacional.es. 

PGG (8) dijo, al. abrir el. proceso comicial. 1994, 

que es prioritario garantizar l.a celebración de elecciones 

pacíficas. SeBal.a, que es inseparable el. imperio de l.a l.ey al. 

ampliar l.a vida democrática. 

4.- aA <as O(X)) Manuel. Aguil.era (8) declaró que el. 

DDF reforzó l.a seguridad en instalaciones vital.es de l.a 

capital.. 

5. - aA Cas O(X)) Las autoridades (8) dicen que l.a 

destrucción de l.as torres de al.ta tensión es un hecho aislado 

al. EZLN. Ya l.as está reparando personal. de l.a CFE. 

6.- a O(X) La PJ (0) detuvo en Las Granjas, Ver. a 

dos personas con armamento de bajo calibre y 55 cajas con 

2,750 cartuchos. 

7.- aA <as O(X)) La PGR (0) informó que no tienen 

tiro de gracia 26 de l.os 30 cuerpos sujetos a necropsia. 

GRUPO ARMADO: 

l..- a o(X) El. grupo armado pretendía un nuevo 

sabotaje: destruir torres de microondas (0). 
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a 8(X) Daña 2 he1ic6pteros y 3 aviones de 1a 

Sedena. 

2.- a 8(X) Han muerto 61 rebe1des (8) y han 

capturado a 106 miembros de grupos armados (8) . 

3.- a 8(X) E1 EZLN (8) sigue en A1tamirano. 

PARTIDOS POLITICOS: 

1.- aA <as 8(X)) Exigen los partidos e1 cese de 1as 

hosti1idades en Chiapas. 

2.- aA (as 8(X)) El PRI (8) puntua1iza que e1 IFE no 

es foro para ese tema. 

AUTO-BOMBA: 

1.- a 8(X) Esta11a en 1a madrugada un auto-bomba en 

P1aza Universidad. Hubo dos heridos. 

esta11ido. 

estab1ecer 

periódicos 

2.- a 8(X) Hay una pinta de1 EZLN en e1 1ugar de1 

CONCLUSIONES: A partir de1 aná1isis previo, podemos 

e1 efecto agenda (tematización) de 

y 1a jerarquización que cada uno 

1os dos 

de e11os 

estab1eció en su discurso expresado en 1a primera p1ana. 

La tematización: 

La Jornada estab1eció e1 TEMA, con base en 1a 

información que recibió de 1os enviados. E1 TEMA fueron l.os 

hechos expresados, en términos de Grize, como: a d(X). Según 

esto, podernos decir que 1a NOTICIA para este periódico fue e1 

acontecimiento: 1a sub1evaci6n, e1 combate entre e1 ejército 
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mexicano y 1os rebe1des, e1 bombardeo del ejército en 1a 

región y e1 esta11ido del coche-bamba en e1 D.F. 

E1 Nacionai, en cambio, estab1eció e1 TBMA con base 

en J.aa decl.aracionea de 1as autoridades (obispos, gobierno, 

e1 presidente CSG y 1a Sedena) . EL TEMA fue l.a r-cci6n, 

expresada en términos de Grize como: OA (08 g(X)). En 

consecuencia, para este periódico 1a noticia son 1as 

dec1araciones, principa1mente 1as oficia1es. En este sentido, 

1o importante es que 1os distintos organismos gubernamenta1es 

rechazan la viol.encia, :reconocen prob1emas de rezago social. 

en Chiapas y proponen e1 di'l.ogo para solucionarlos. 

La jerarquizaci6n de la primera plana: 

Cabe recordar que, de acuerdo con 1o explicado en 

capítu1os anteriores, las formas en las cuales se manifiesta 

la jerarquización, como mecanismo de va1oración, en el 

discurso periodístico son, entre otras, la titulación, la 

tipografía, y el espacio que ocupa e1 texto en la página del 

periódico. l. 

En e1 caso de 1os periódicos que nos ocupan, 

coincide la circunstancia de que la información de la primera 

plana, objeto de1 análisis, está expresada toda, en titulares 

principa1es y secundarios. Esto significa que 1a estrategia 

discursiva en la distribución textual en ambos periódicos es 

l. En el. cap~tu1o 7 nos ocuparemos E:n expl.icar l.os mecanismos e.e valoración. 
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igua1, 1o cua1 faci1ita 1a comparación en e1 aná1isis 

temático y, principa1emnete, en e1 jerárquico. 

A manera de síntesis, podemos decir que La Jornada 

destaca en 1a parte informativa que un grupo de rebe1des se 

1evantó en armas en Chiapas y 1e dec1aró 1a guerra a1 

gobierno de1 presidente Carios Sa1inas y a1 Ejército 

Mexicano. Privi1egia 1os hechos: e1 combate y e1 bombardeo 

de1 ejército mexicano en 1a región. 

Por 1o que se refiere a 1a jerarquización 

noticiosa, ésta se expresa en 1os titu1ares principa1es de 

cada día y que fueron: "Sub1evaci6n en Chiapas•; •Chocan 

a1zados y mi1itares"; "Combaten a 16 km. de TUXt1a•; 

•Bombardeo a1 sur de San Cristóba1"; "Bombardeos, pmico, 

éxodo•; "Derriban rebe1des 2 torres de 1a CFE" y "Esta11a 

aquí un coche-bonlba" . 2 

El. Nacional. privi1egia 1as dec1araciones: destaca 

que a1 gobierno 1e interesa reso1ver el conf1icto mediante e1 

diálogo, manifiesta su vo1untad de perdonar a 1os indígenas 

desesperados y engañados y decide instalar una mesa de 

atención 

Además, 

zona es 

especia1 a 1os prob1emas sociales de 1a región. 

1e importa seña1ar que 1a acción de1 ejército en 1a 

só1o para ayudar y proteger a 1a pob1ación civi1. 

En cuanto a 1a jerarquización noticiosa expresada 

en 1os titulares principa1es, queda como sigue: "Rechazan 

sociedad, iglesia y gobierno uso de vio1encia"; "Diá1ogo 

2 El ánfasis ~n las palabras. marcado con negritas, es nuestro. 
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político para cesar violencia, insiste gobierno•; "Sólo con 

di41ogo tendrá solución todo reclamo: CSG"; "Abandonó e1 BZLN 

las 4 ciudades ocupadas•; "Imperativo el di41ogo y deponer 

a:rinas: gobierno•; •csG: perdón a 

ejército engaftados• y •Evita e1 

armados• . 3 

Comentario editorial: 

La Jornada. 

indígenas deseperados y 

nuevo sabotaje de 400 

2 de enero: Los objetos discursivos son: 

VIOLENCIA RURAL (alfa a) 

GOBIERNO ( rho p) 

OBISPOS Crho p) 

PREMIO NOBEL (rho p) 

La predicación: 

VIOLENCIA RURAL: 

1.- C:S 5(X) Desde los aftos 7 O en que se acabó el 

movimiento guerrillero de Lucio Cabaftas, el país no asistía a 

un brote de violencia rural como el que surgió desde ayer en 

Chiapas. 

2.- 5(X) Esta situación (0) es condenable, 

entendible y delicadísima. 

3.- 5(X) Cualquier brote de violencia es 

condenable. 

3 De estos titulares sólo el dltimo corresponde a un enunciado d•l hacer, representado por 
A, segón la tipolog~a de los enunciados de Grize. El quinto tit~iar •Abandonó el EZLN ... • 
tiene la apari~ncia de un enunciado d~l tipo A, pero en un titular secundario se dice que es 
una declaración de la sedena, por lo cual tambián lo consideramos como enunciado del decir, 
representado pcr o. 
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4.- a 3CX) Los miembros de la avanzada ideológica y 

militar de este grupo se han incrustado en las comunidades 

indígenas y enarbolan un lenguaje violento con propósitos 

irracionales. 

5. - a 3 (X) El contexto hace entendible aun~e no 

justificable el alzamiento (8) • 

6.- a 3CX) Las autoridades deben medir con extremo 

cuidado los pasos a dar. 

7.- a 3(X) Se han elevado voces que tienen derecho 

a ser escuchadas. 

GOBIERNO: 

1.- aA <as 3(X)) El gobierno de la República convoca 

a los alzados (8) a la cordura y a deponer la actitud 

asumida. 

OBISPOS: 

1.- aA CCJ's 3(X)) Los obispos de Tuxtla Gutiérrez, 

Tapachula y San Antonio (sic) de las Casas proponen el camino 

de una disposición mutua al diálogo positivo. 

PREMIO NOBEL: 

1.- aA <as 3(X)) Rigoberta Menchú (9) convoca a una 

salida negociada y dialogada, en la cual se 

derramamiento de sangre. 

3 de enero: Los objetos discursivos son: 

EJERCITO (alfa a) 

OBISPOS (rho p) 

EZLN (rho p) 

La predicación: 

evite el 



EJERCITO: 

1.- a li(X) 

agravándose. · Ha habido 

el. ejército. 

La situación 

enfrentamientos 

en 

entre 
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Chiapas sigue 

l.os rebeldes y 

2.- a li(X) El. ejército se ha contenido, no tomó por 

asalto l.as plazas ocupadas por el. EZLN. 

OBISPOS: 

1.- a O(X) Los obispos se ofrecen como mediadores. 

2. - a S (X) El. gobierno chiapaneco trató de 

descalificar a l.a diócesis de San Cristóbal.. Vincula a l.os 

sacerdotes católicos con l.a Teología de l.a Liberación. 

3.- a O(X) La diócesis constituye un factor 

potencial. de paz, comunicación y diálogo. 

EZLN: 

1.- a o(X) Fal.ta conocer su respuesta a l.a 

invitación al. diálogo. Es posible que se niegue. 

2.- a O(X) Ojal.á que respondan afirmativamente a l.a 

iniciativa de l.os obispos. 

3.- o(X) La sensatez y l.a 

indispensables para solucionar el. conflicto. 

4 de enero: Los objetos discursivos son: 

LA BOLSA (al.fa a) 

La predicación: 

LA BOLSA: 

cal.ma son 

1.- a o(X) La caída de l.a bol.sa no debe verse como 

una consecuencia del. l.os acontecimientos del. momento. 
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2.- a o(X) Las expectativas con e1 TLC motivaron un 

alza fuerte en 1a BMV a fines de 1993. 

3.- a o(X) Los choques armados en Chiapas actuaron 

sobre el indicador financiero en e1 nive1 nacional e 

internacional. 

4. - a O(X) Esto (9) provocó un fuerte descenso en 

e1 precio de las acciones mexicanas cotizadas en Nueva York. 

S de enero: El editorial se ocupa de un tema ajeno, 

por ello no lo analizamos. Sin embargo, en e1 análisis global 

de este trabajo importa, en atención al pape1 que juega en 1a 

esquematización de 1a realidad el proceso jerarquizaci6n, 

mencionar que en este día el periódico prefirió no comentar 

sobre los acontecimientos en Chiapas, aunque dedicó toda la 

primera p1ana a informar sobre este asunto. 

6 de enero: Los objetos discursivos son: 

EL ENFRENTAMIENTO (a1fa a) 

EN CHIAPAS (rho p) 

La predicación: 

EL ENFRENTAMIENTO: 

1. - CJ' O(X) El enfrentamiento entre e1 ejército y 

los sublevados en Chiapas ha tornado perfi1es a1armantes. 

2.- a O(X) E1 ernp1eo de aviones y helicópteros para 

bombardear 

medidas que 

conflicto. 

áreas presuntamente 

ponen en pe1igro 

ocupadas por 1os a1zados 

la vida de personas ajenas 

son 

al 
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3. - a 8(X) El que existan varios frentes aislados 

propicia excesos y violación de derechos humanos por 

cua1qu1era de las dos bandos del conflicto. 

4.- a 8(X) Los excesos deben investigarse y 

castigar a los culpables. 

explícito 

7 de enero: Los objetos discursivos son: 

EL MENSAJE PRESIDENCIAL: REFLEXIONES (alfa a) 

LOS SUCESOS EN CHIAPAS (rho p) 

La predicación: 

REFLEXIONES: 

1.- a 8(X) En el mensaje del presidente se hace un 

reconocimiento de que en Chiapas subsisten 

problemas que los sucesivos gobiernos estatales y federales 

no han soluciondo. 

2.- a S(X) Anteponer la seguridad del Estado a la 

libertad individual 

integridad ciudadana. 

3.- a 8(X} Es 

de brindar protección 

provoca excesos que lesionan la 

saludable el propósito gubernamental 

eficaz a la población civil no 

involucrada. Deben cesar los bombardeos. 

4.- a 8(X} Debe garantizarse el que no habrá 

acciones contra las organizaciones plurales que operan en la 

zona de conflicto. 

5.- a 8(X} La voluntad gubernamental para resolver 

el conflicto debe extremarse y cumplirse en todos sus 

términos y respetar los derechos humanos en la entidad. 
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6.

investigación 

ambos bandos. 

8 de 

a liCX) 

acerca 

Se impone real.izar 

de los posibles abusos 

una exhaustiva 

cometidos por 

enero: Los objetos discursivos son: 

EL CONJUNTO DE LOS SUCESOS Cal.fa a) 

La predicación: 

LOS SUCESOS: 

1.- a li(X) La posible relación 

sucesos de estos días en Chiapas y en el D. 

en l.a ciudad de México un clima de pánico. 

del conjunto de 

F. pueden generar 

2.- a li(X) A fin de evitar el pánico es 

que se informe a la opinión pública de manera 

apegada a los hechos. 

necesario 

puntual. y 

3.- a li(X) La información oficial. sobre 

ocurre en Chiapas adolece de insuficiencias 

lo 

y 

proporcionada por l.os medios es, a veces, contradictoria. 

4. - a li (X) Para que no prosperen 

inquietud, es preciso que los habitantes 

México conozcan los motivos oficiales para 

ejército en la zona del conflicto. 

5. - a li (X) La información sobre 

los 

de 

las 

el 

coche-bomba en Plaza Universidad y J.as al.armas 

Plaza Inn fue equívoca. 

rumores y 

la ciudad 

acciones 

estallido 

de bomba 

que 

la 

la 

de 

del 

del. 

en 

6.- a li(X) La población capitalina no debe dejarse 

arrastrar por las versiones alarmantes pues podría provocar 

que se tomen medidas de seguridad injustificadas. 
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7. - a 8(X) La situación de Chiapas tiene perfiles 

preocupantes por la magnitud del levantamiento armado y por 

los medios utilizados por el ejército para sofocarlo. 

E:J. Naciona:J.. 

2 de enero: Los objetos discursivos son: 

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO (alfa a) 

GOBIERNO (gama y) 

VIOLENCIA (gama y) 

CONDICIONES (gama y) 

OBISPOS (rho p) 

ACONTECIMIENTOS (rho p) 

La predicación: 

GOBIERNO: 

1.- (O's 8(X)) El estado (9) reconoce las 

condiciones de pobreza, marginación, caciquismo e injusticas, 

y ha puesto en marcha programas para superarlas. 

2.- aA (O's 8(XJ) Aunque considera válida la demanda 

social, sefiala que la violencia no es el camino para resolver 

los problemas. El camino es el diálogo dentro de la ley. 

3. - aA (O's 8(X)) La solución de los problemas 

requiere de la unidad y la concordia, de paz social. 

LOS OBISPOS: 

1.- O'A (O's 8(X)) Condenan el empleo de la violencia. 

2.- O'A (0'5 8CXJ) Piden que se depongan las armas. 

3.- O'A (O's 8(X)) Seftalan que el diálogo es el camino 

para resolver los problemas. 
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4.- aA <as 3(X)) Rechazan el levantamiento armado. 

5.- aA <as 3(X)) Se comprometen a solicitar una mesa 

de atención especial. 

LOS ACONTECIMIENTOS: 

1.- a 3(X) Ayer apareció la violencia en Chiapas. 

LAS CONDICIONES: 

1.- a 3(X) En Chiapas existen condiciones de 

pobreza, marginación, caciquismo e injusticias. 

3 de enero: Los objetos discursivos son: 

GOBIERNO (a1fa a) 

SOCIEDAD (rho p) 

EL GRUPO ARMADO ( rho p) 

La predicación: 

GOBIERNO: 

1.- aA (Os 3(X)) Las autoridades (8) declaran que se 

han esforzado por superar los rezagos en Chiapas. 

2 .- aA (Os 3{X)) Señalan que debe restablecerse la 

legalidad. 

3.-

socia1es. 

3{X)) Ofrecen atender los rezagos 

4. - aA <as 3 (X)) Manifiestan que e1 esfuerzo debe 

ser compartido. 

<as 3{X)) Gobernación (0) pidió a Sedena 

precautelar las instalaciones militares y a la población. 

6. - aA <as 3 {X)) Las autoridades estatales y 

municipales pidieron que se refuerce la protección de la 

zona. 
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SOCIEDAD: 

1. - CJA <as 8CX)) Todos los sectores da la sociedad 

rechazan la viol.encia y la ilegal.idad y se pronuncian en 

favor de l.a paz. 

EL GRUPO ARMADO: 

1 _ - a 8 (X) El. grupo armado ha tomado una actitud 

explosiva. 

2.- a 8CX) Ha causado pérdidas de vidas y destrozos 

materiales. 

3. - a 8CX) Se enfrentó con mil.itares y hostigó a 

otras poblaciones. 

4 de enero: Los objetos discursivos son: 

REPUDIO A LA VIOLENCIA (alfa a) 

GOBIERNO (rho p> 

SOCIEDAD (rho p> 

EJERCITO Crho p) 

REBELDES Crho p> 

La p:r.ndicación: 

GOBIERNO: 

1.- 8(X)) Gobernación decl.ara que la 

actuación del. ejército ha sido para evitar acciones que 

l.leven a perder más vidas humanas. 

2.- a 8CXJ El. Gobierno Federal añadirá a l.as tareas 

de pacificación, la creación de una mesa de atención especial 

para apoyar a l.a pobl.ación más necesitada. 

El. presidente Sal.inas dijo que 

solamente dentro de l.a ley es posibl.e encontrar soluciones 
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rea1es y duraderas a 1os prob1emas y diferencias. Agregó que 

por e1 camino de1 derecho y de1 diá1ogo e1 país puede seguir 

avanzando hacia 1a conso1idaci6n de un proyecto naciona1. 

4.- a 5(X) Chiapas es e1 estado que más recursos ha 

recibido dentro de1 programa de so1idaridad (9) . 

EJERCITO: 

1.- a 5(X) La prudencia en e1 proceder de1 ejército 

es digna de reconocmiento. 

2.- aA <as 5(X)) SegÚn Gobernación 1as acciones de1 

Ejército han sido para proteger a 1a pob1ación, acudir a 1os 

11amados de ayuda de diversos pob1ados, restab1ecer e1 orden 

y defender las instituciones. 

SOCIEDAD: 

1. - Cl 5 (X) La sociedad mexicana en genera1 y 1a 

chiapaneca en particu1ar han manifestado su rechazo a 1os 

hechos violentos ocurridos en Chiapas. 

2.- Cl 5(X) Diversas organizaciones campesinas, 1os 

partidos po1íticos, 1a iniciativa privada, organizaciones no 

gubernamenta1es y el Congreso de1 Trabajo, han coincidido en 

que 1a i1ega1idad y 1a confrontación violenta agravan 1os 

problemas. 

3.- Cl 5(X) Diversas organizaciones de Chiapas 

solicitaron a1 presidente Sa1inas su intervención para 1ograr 

el restablecimiento de la paz, 1a tranqui1idad y el orden 

constitucional en la región. 
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REBELDES: 

1.- a &ex> Los rebeldes han manipulado las 

carencias indígenas. 

2.- a &CX) Actúan fuera de la ley. 

3.- a &CX) No manifiestan disposición al diálogo. 

S de enero: Los objetos discursivos son: 

conflicto 

EL CONFLICTO (alfa a) 

EN CHIAPAS erho p) 

GOBIERNO (rho p) 

La predicación: 

EL CONFLICTO: 

1.- a &ex> El 

interétnico ni 

conflicto en Chiapas 

una rebelión indígena. 

resultado de la opresión oficial. 

no es 

Tampoco 

un 

es 

2.- a &ex> El conflicto nace de un conjunto de 

factores de atraso. Se trata de problemas de difícil solución 

al corto plazo. 

3 .- a &ex> su solución requiere del trabajo 

corresponsable de todos los sectores de la sociedad. 

4.- a &ex> Existen ya programas para el desarrollo 

del estado. Además, Chiapas ocupa el primer lugar a nivel 

nacional en Pronasol. 

Agrario 

GOBIERNO: 

1.- a &ex) 

(8) forman 

El Secretario de Sedesol y el Procurador 

parte de una comitiva que recorrerá el 
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estado e instalará mesas de atención especial. para dar 

respuesta a l.os problemas social.es más urgentes. 

6 de enero: Los objetos discursivos son: 

GOBIERNO (al.fa a) 

SUBLEVADOS (rho p) 

PARTIDOS POLITICOS (rho p> 

COMISION.NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (rho p) 

La predicación: 

GOBIERNO: 

1.- a BCX) Refrendó su convocatoria a establecer el. 

diálogo basado en cuatro condiciones: terminación de l.as 

hostil.idfades, l.a deposición y entrega de l.as armas, l.a 

devolución de l.os secuestrados y l.a identificación de l.os 

líderes del. grupo armado. 

2.- a B(X) Instaló l.a mesa especial. de concertación 

social. para el. desarrol.l.o en Chiapas. El.lo es una muestra de 

l.a vol.untad al. diál.ogo. 

3.- aA <as BCX)) Carlos Salinas de Gortari (9) dice 

que el. entendimiento mutuo es el. medio para resol.ver l.as 

diferencias y superar l.os problemas. 

LOS SUBLEVADOS: 

l..- a B(X) Deben dejar l.as armas y dialogar con l.as 

autoridades sobre l.os problemas del. estado. 
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LOS PARTIDOS POLITICOS: 

1.- aA <as 3(X)) Los partidos políticos lanzaron una 

convocatoria el EZLN para que cese el fuego Y acepte el 

diálogo. 

LA CNDH: 

(8) 

1. - OA (Os 3 (X) ) 

sefta1ó que e1 uso de 

Jorge Madrazo, titular de 1a CNDH 

las armas es una violación a 1os 

derechos humanos. 

- Aftadió que la dependencia a su cargo aumentará su 

presencia en la zona de1 conflicto. 

mensaje 

México. 

7 de enero: Los objetos discursivos son: 

GOBIERNO (alfa a) 

GRUPO ARMADO (rho p) 

La predicación: 

GOBIERNO: 

1.- ªA <as 3(X)) El 

a la nación, dijo que 

presidente Salinas, 

el grupo armado está 

en su 

contra 

2. - aA (Os 3 (X)) Añadió que se trata de un grupo 

agresivo, violento que actúa fuera de la ley. 

3. - aA (as 3(X)) Es un grupo, dijo, 

como indígenas oprimidos, pero en realidad 

profesionales de la violencia. 

que 

es 

se presenta 

un grupo de 

4.- ªA <as 3(X)) El 

al diálogo. Se compromete a 

gobierno reitera su disposición 

vigilar los derechos humanos y 

castigar a quienes atenten contra e11os. 
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5.- aA <as 8(X)) En virtud de que algunos indígenas 

fueron engaftados y manipulados, el presidente Salinas ha 

ofrecido que se les dará un trato beningno e inclusive se 

considerará el perdón a quienes depongan las armas. 

8 de enero: Los objetos discursivos son: 

LA QUERELLA (alfa a) 

LA QUEJA (zeta 8) 

LA DECLARACION (rho p> 

La predicación: 

LA QUERELLA: 

1.- a 8(X) Cuauhtémoc 

quere11a contra Ei Nacionai. 

Cárdenas interpuso una 

2. - a 8(X) El querellarse es un derecho amparado 

por la Constitución. 

LA QUEJA: 

1.- a 8(X) El escrito (8) dice que Ei Nacionai le 

causó descrédito e incurrió en gesto difamatorio. 

LA DECLARACION: 

1. - aó(X) La versión publicada corresponde 

fielmente al original. Ei Nacionai no inventó las palabras 

(8) -

2.- a·8(X) El primer párrafo en e1 que se habla de 

un hipotético fraude e1ectora1, expresa con nitidez 1o dicho 

por Cárdenas. 

3.- a Ó(X) El segundo párrafo expresa fielmente 1a 

idea original de Cárdenas cuando se refirió a que e1 gobierno 

prepara inminente masacre de poblaciones en Chiapas. En este 
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caso se acepta el hecho de que pudieron evitarse las comillas 

que utilizó el texto periodístico. 

CONCLUS:I:ONBS: Del análisis previo podernos inferir 

que 1a tematización en los editoriales de los periódicos que 

nos ocupan es como sigue: 

La Jornada comenta los sucesos en torno al 

conflicto destacando que la violencia rural es condenable, 

entendible y que la situación es delicadísima (2 de enero). 

Ante tal situación, el periódico sefiala que son 

indispensables la sensatez y la calma para solucionar el 

conflicto. La contención del ejército y el ofrecimiento de 

mediación de los obispos apuntan en esa dirección pero que 

falta conocer la posición del EZLN (3 de enero). 

En otro orden de ideas, explica que la caída de la 

bolsa no debe verse, necesariamente, como una consecuencia de 

los acontecimientos en Chiapas (4 de enero) 

Más adelante, el 

preocupación por los alarmantes 

periódico 

perfiles 

manifiesta gran 

que ha cobrado el 

enfrentamiento entre el ejército y los sublevados en Chiapas. 

Al respecto dice que persiste la lucha en varios frentes 

aislados y censura al ejército por el empleo de aviones y 

helicópteros para bombardear áreas presuntamente ocupadas por 

los alzados (6 de enero). 

El tema principal del editorial del día 7 está 

dedicado a algunas reflexiones en torno al mensaje a la 

nación del presidente Carlos Salinas de Gortari. A1 respecto 

el periódico dice que el gobierno reconoce explícitamente el 
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atraso y 1a pobreza de Chiapas; y a:i'iade que nadie desea un 

México en e1 que 1a libertad individual se vea coartada para 

garantizar 1a seguridad del Estado o de 1a propia sociedad. 

Califica de sa1udab1e el propósito gubernamental de brindar 

protección eficaz a 1a pob1ación civi1 no invo1~crada. 

Asimismo, se:i'ia1a que debe garantizarse 1a dec1aración 

presidencia1 en e1 sentido de no ejercer acciones contra las 

organizaciones p1ura1es que desarro11an actividades en 1a 

zona y respetar 1os derechos humanos de toda persona en 1a 

entidad. Y, 

exhaustiva 

fina1mente, seña1a que se impone rea1izar una 

investigación acerca de 1os posib1es abusos 

cometidos por ambos bandos. 

E1 editoria1 del día 8 se ocupa en sugerir una 

posible re1ación entre 1os acontecimientos de Chiapas y los 

suscitados en el D.F.: el estallido del auto-bomba en P1aza 

Universidad y la amenaza de bomba en Plaza Inn, y de ser así, 

advierte que se puede generar un clima de pánico no 

conveniente en la ciudad de México. 

Ei Nacionai comenta 1os sucesos sobre el conflicto 

chiapaneco parafraseando las declaraciones ya indicadas en la 

sección informativa. En este sentido, e1 editorial de1 dia 2 

de enero se interesa en destacar la posición gubernamenta1 de 

rechazar 

Chiapas. 

rechazo. 

1a vio1encia frente al levantamiento armado en 

Y añade que 1os obispos de la región se suman a este 

Señala que la so1ución de los problemas de pobreza y 

1 

J 
i 



220 

de marginación en Chiapas requieren de unidad, concordia y 

paz social.. 

En el. editorial. del día 3 el. periódico se pronuncia 

a favor de J.a paz y el. apego a J.a J.ey para resol.ver el. 

confl.icto en Chiapas. Aflade que con carácter prioritari0 y en 

l.a medida de sus posibil.idades el. gobierno se ha esforzado 

por superar l.os rezagos en l.a zona. 

En el. editorial. del. día 4 reitera el. rechazo 

gubernamental. a l.a viol.encia y enfatiza esta posición 

añadiendo que l.a sociedad mexicana en general. rechaza l.os 

actos viol.entos ocurridos en cuatro de l.os 110 municipios del. 

estado de Chiapas. Este rechazo, dice el. periódico, expresa 

l.a honda convicción nacional. de que l.os rezagos sociales no 

justifican l.a viol.encia ni pueden resolverse a través de 

el.l.a. 

El. periódico dedica el editorial del. día 5 a 

expl.icar que l.as carencias y l.os rezagos socioeconómicos son 

el. factor determinante del. conflicto chiapaneco. Añade que no 

se trata de un confl.icto interétnico ni de una rebel.ión de 

indígenas contra l.a sociedad; y que tampoco es resul.tado de 

l.a opresión oficial.. 

Con base en la información de l.a primera plana, el 

periódico editorial.iza el. día 6 sobre l.a posición 

gubernamental de refrendar su convocatoria al diálogo como 

vía para J.a solución del conflicto en Chiapas. Para que este 

diálogo sea posible, añade, es preciso cumplir cuatro 

condiciones: la terminación completa de las hostilidades, la 



deposición y 

secuestrados 

armado. 

entrega de 1.as armas, 

y 1.a identificé'.ción de 

destaca 

Sal.inas 

Al igual que en La Jornada, 

como prioritario el mensaje 

de Gortari a la nación. 

la 

J..os 
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devol.ución de 1.os 

1.íderes del grupo 

el editorial. del día 7 

del presidente Carlos 

Parafrasea el. mensaje 

presidencial. y dice que un grupo armado lucha contra México. 

Aiiade que se trata de un grupo de profesional.es de la 

viol.encia que actúa en contra de la ley, en contra de los 

mejores esfuerzos de la sociedad chiapaneca y en contra del 

trabajo que real.iza la sociedad mexicana en favor del 

progreso, el respeto y 1.a paz social. 

El comentario editorial del día 8 rompe con la 

secuencia temática y el estilo del parafraseo de la 

información, para dar respuesta al. candidato presidencial. 

Cuauhtémoc Cárdenas, quien presentó ante la PGR una denuncia 

contra el periódico EJ. Nacional., por difamación. El tema 

central. del. editorial es que 1.a querel.1.a es infundada. 

En suma, la principal diferencia temática en el. 

discurso periodístico de los artículos editoriales de los 

periódicos que nos ocupan es que La Jornada eXPresa sus 

juicios respecto de los acontecimientos a través del. análisis 

de 1.os hechos presentados en la primera plana. La posición de 

este periódico podría resumirse de la siguiente forma: se 

opone a la violencia corno vía de sol.ución a 1.os conflictos, 

se pronuncia a favor de que se resuelvan 1.os problemas de 

rezago socioeconórnico de 1.a región chiapaneca, pide que se 
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respete la dignidad y los derechos humanos de las personas en 

la zona del conflicto y que en la ciudad de México se 

conserve la serenidad. Ante la caída de la bolsa mexicana de 

valores, señala que si bien el conflicto chiapaneco fue el 

precipitante para que ésta se desplomara, en realidad, 

cualquier conflicto podría haberlo hecho pues 1a bolsa estaba 

ficticiamente inflada. Finalmente, respecto del mensaje 

presidencial, destaca la importancia de buscar 1a paz. 

El periódico Ei Nacionai, en cambio, más que 

interesarse por los hechos, al igual que en su comportamiento 

informativo, se interesa por las declaraciones, 

principalmente las presidenciales. En consecuencia el tema de 

los editoriales se refiere a las declaraciones que en estos 

días hizo el presidente Carlos Salinas de Gortari. Cabe 

destacar que los editoriales están construidos parafraseando 

1as declaraciones oficiales y la posición editorial está 

expresada en los juicios que denotan apoyo a tales 

declaraciones. La posición editorial de este periódico puede 

resumirse así: el problema de Chiapas es difícil pues se 

trata de carencias y rezagos sociales de muchos años. Para 

solucionarlos se requiere de la unidad, la concordia y la paz 

social. El camino, entonces es el diálogo, el apego a la ley, 

y el rechazo a 1a violencia. Buscar la paz es tarea y 

compromiso de todos los mexicanos. Del mensaje presidencial a 

1a nación destaca que un grupo armado está contra México. 

Por lo que se refiere a la jerarquización en el 

discurso editorial, éste es igual en el espacio de la página 
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(la 2) en ambos periódicos. Y aunque en sentido estricto la 

tipografía es distinta en uno y otro periódico, por el tipo 

de letra usado, no podría señalarse esto como una diferencia 

en la jerarquización, sino, al contrario, establece una 

semejanza. Igual espacio, igual lugar, por ende, · igual 

prioridad de la opinión institucional. 

La diferencia en la jerarqu:ía tem.itica de los dos 

periódicos 

ocupa el 

Nuevamente, 

información 

está en la posición ideológica y en el asunto que 

comentario editorial en cada uno de ellos_ 

al igual que en el análisis tópico de la 

de la primera plana, l.o prioritario para La 

l.os hechos y para EJ. NacionaJ. son l.as Jornada son 

declaraciones oficiales. Los juicios, entonces, se 

corresponden con esto: 

rechazo La Jornada se pronuncia por un 

violencia, porque se atiendan los reclamos 

Chiapas, porque se respete l.a dignidad humana, 

paz y porque se conserve la serenidad en el D.F. 

a 

sociales 

se busque 

la 

de 

la 

EJ. NacionaJ. se pronuncia porque haya unidad, 

concordia y paz social en Chiapas, porque se atiendan las 

carencias y los rezagos, por el diálogo como el camino para 

resol.ver el conflicto y, por apoyar la posición gubernamental. 

de perdonar a los indígenas alzados en armas porque fueron 

engañados. 
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CAPITULO 7 

"LA ESQUEMATIZACION PERIODISTICA EN LA JORNADA Y EL 

NACIONAL". 

(Analisis argumentativo) 

Para este análisis distinguiremos la argumentación 

en sentido estricto: 1os razonamientos, que se encuentran en 

los artículos editoriales de los periódicos, de la 

argumentación en sentido amplio y que se refiere a 1os 

mecanismos de va1oraci6n utilizados en todo el discurso 

periodístico (relato y comentario) 

LA ARGUMENTACION EN SENTIDO ESTRICTO: Los 

Editoriales. 

La Jornada. 

2 de enero: .. NO A LOS VIOLENTOS .. 

CONCLUSION: el brote de violencia rural es 

condenable, entendible y delicadísmo. 

PREMISAS: -Es condenable por tratarse de un acto de 

violencia contra el estado de derecho y porque avanzar· hacia 

la capital y remover al presidente es un propósito 

irracional. 

-El contexto hace entendible aunque no justificable 

el alzamiento. La frontera sur es caldo de cultivo para una 

coyuntura explosiva. Además los apoyos gubernamentales han 

sido insuficientes y tardíos. 
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-Es de1icado porque 

caute1a para des1indar entre 

de 1a muerte y 1os indígenas. 

1as autoridades deben obrar con 

1os aventureros y profesiona1es 

-Urge atender 1os rezagos socioeconómicos 

indígenas y ais1ar a 1os cabeci11as de1 a1zamiento. 

3 de enero: ·PRIVILEGIAR EL DIALOGO· 

de 

CONCLUSION: La sensatez y 1a ca1ma 

indispensab1es para so1ucionar e1 conf1icto. 

1os 

son 

PREMISAS: -E1 ejército se ha comportado en este 

sentido a1 no tomar por asa1to 1a p1aza de San Cristóba1 y de 

1as otras ciudádes ocupadas por e1 EZLN. 

-En esta dirección está también e1 ofrecimiento de 

1os obispos de 1a entidad de fungir como mediadores entre 1as 

autoridades estata1es y 1os a1zados. 

-La aceptación de1 gobierno 1oca1 de esta mediación 

es otra acción más en e1 sentido de 1a sensatez y 1a calma, 

porque inicia1mente había vincu1ado a sacerdotes cató1icos de 

1a Teo1ogía de 1a Liberación con e1 grupo armado. 

-E1 1enguaj e intransigente y principista de1 EZLN 

ob1iga a pensar en que no aceptarán dia1ogar con e1 gobierno 

chiapaneco. Sin embargo, en consideración a 1os intereses de 

1os pueblos indígenas, oja1á acepten. 

-Es de esperar que e1 conf1icto pueda reso1verse 

pacíficamente y con 1a atención a 1os into1erab1es rezagos y 

marginaciones socia1es. 
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4 de enero: "LA CAIDA DE LA BOLSA" 

CONCLUSION: Los sucesos de Chiapas fueron un 

incidente coyuntura1 para la caída de 1a bolsa. 

PREMISAS: -Las expectativas con e1 TLC provocaron 

un a1za pronunciada de la BMV hacia fina1es de 1993. En 

consecuencia, cua1quier incidente podría provocar 1a caída de 

1a bo1sa. 

-La caída de 1a bo1sa no necesariamente es 

consecuencia de1 conf1icto chiapaneco. 

-Los choques arznados en Chiapas actuaron sobre e1 

indicador financiero a nive1 naciona1 e internacional. Esto 

provocó 1a venta precipitada de acciones mexicanas en Wa11 

Street. 

-Las f1uctuaciones en 

natura1eza especu1ativa. 

-Debido a que desde e1 

son natura1es 1as f1uctuaciones 

re1acionarse estas f1uctuaciones 

1a BMV son parte de su 

punto de vista financiero 

de 1a bo1sa, no debió 

con un factor externo corno 

e1 1evantarniento armado en Chiapas. 

5 de enero: (Nota: E1 editoria1 no se ocupa de1 

asunto chiapaneco) . 

6 de enero: "RESPETAR LA DIGNIDAD HUMANA" 

CONCLUSION: Los sucesos en Chiapas son graves y e1 

1evantamiento armado, censurab1e. 

sureño no 

PREMISAS : -La 

debe servir 

injusta estructura 

de pretexto para 

guerra sucia en 1a región. 

socia1 de1 estado 

desencadenar una 
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-La experiencia latinoamericana ha mostrado que 

estas guerras sólo dejan víctimas, rencores y heridas 

sociales difíciles de restañar. 

-Los dirigentes de la confrontación deben vigilar 

que sus propósitos no se enturbien por acciones contra la 

dignidad humana. 

-La propuesta gubernamental de Eloy Cantú, oficial 

mayor de la Sria. de Gobernación, difícilmente será aceptada 

por los guerrilleros dado que exige su virtual rendición 

incondicional. 

-Aunque los guerrilleros aceptaran la propuesta, 

faltaría atender seriamente los problemas de fondo que 

provocaron el levantamiento. 

-La solución a los problemas de Chiapas se halla 

más vinculada a la economía que a las armas. 

7 de enero: "BUSCAR LA PAZ E INVESTIGAR LOS HECHOS" 

CONCLUSION: Existe un consenso nacional para la paz 

y a fin de lograrla es preciso que tanto autoridades como 

rebeldes actúen con flexibilidad, transparencia y espíritu 

negociador. 

PREMISAS: -El explícito reconocimiento del atraso y 

pobreza de Chiapas reafirma lo señalado por varios sectores 

de la sociedad. 

-Anteponer la seguridad del Estado a la libertad 

individual provoca excesos que lesionan la integridad 

ciudadana. 



-Los bombardeos 

propósito gubernamental. de 

pobl.ación civil.. 

deben cesar como 

brindar protección 

2211 

prueba del. 

eficaz a l.a 

-Debe garantizarse l.a l.ibertad de acción de l.as 

organizaciones pl.ural.es en l.a región chiapaneca. 

-El. gobierno federal. debe cumpl.ir el. compromiso de 

respetar l.os derechos humanos en l.a entidad. 

-Se impone real.izar una exhaustiva investigación 

sobre l.os posibles abusos cometidos por ambos bandos para 

despejar cual.quier duda y evitar futuros factores de fricción 

y resentimiento. 

e de enero: "D.F. CONSERVAR LA SERENIDAD· 

CONCLUSION: El. atentado en Pl.aza Universidad y l.as 

amenazas de bomba en 

Inn, combinados con 

generar en l.a ciudad 

ser atajado. 

l.a Bol.sa Mexicana de Val.ores y en Pl.aza 

l.os acontecimientos en Chiapas, pueden 

de México un cl.ima de pánico que debe 

PREMISAS: -Las hipótesis al.armistas y el. temor de 

l.a población 

que abunden 

l.os rebeldes. 

a l.a viol.encia urbana, son 

toda el.ase de comunicados, 

campo 

muchos 

propicio para 

atribuidos a 

-Una situación anómal.a como l.a de Chiapas es 

preocupante por l.a magnitud del. l.evantamiento armado y por l.a 

forma en que el. ejército ha respondido. 

-Es preciso mantener informada a la opinión 

públ.ica, que se conozcan l.os motivos oficial.es para l.as 
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acciones del ejército y que las organizaciones de seguridad 

civiles proporcionen información acerca de sus actividades. 

-La situación actual en Chiapas no justifica 

medidas de seguridad especiales en el D.F. 

-Es indispensable conservar el sentido de las 

proporciones para evitar un clima de tensión adicional. 

SINTESIS: 
La opinión de La Jornada (que habla desde la 

posición de la sociedad) frente a los acontecimientos de 
Chiapas es la siguiente: Condena la violencia, aunque 
reconoce que el levantamiento es entendible, califica de 
grave y muy delicado lo que ocurre. En virtud de ello, hace 
un llamado a la sensatez y la calma para solucionar el 
conflicto. Al respecto señala que hay consenso nacional en 
favor de la paz y para lograrla, es preciso que tanto las 
autoridades como los rebeldes actúen con flexibilidad, 
transparencia y espíritu negociador. Por último, recomienda 
evitar que se genere un clima de pánico en la ciudad de 
México. 

El. Nacional.. 

2 de enero: "Un llamado a la cordura". 

CONCLUSION: El estado ha enfrentado varios 

problemas, no es justo añadir el que ahora aflora. 

PREMISAS: 

-Numerosos mexicanos del estado de Chiapas han 

enfrentado durante mucho tiempo difíciles situaciones de 

pobreza, de marginación, derivados de problemas añejos por 

caciquismos e injusticias. 

-La resolución de estos problemas precisa de la 

unidad y la concordia, y de paz social. 
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-La viol.encia que ayer apareció en 4 de 1os 110 

municipios chiapanecos no es el. camino adecuado para superar 

carencias, ni resol.ver conf1ictos. 

-El. gobierno considera que 1a demanda social. tiene 

va1idez. Por el1o ha respondido rápida y prudentemente a fin 

de contribuir a 1a rápida norma1ización de 1a situación. 

-Es necesario encontrar respuestas mediante el. 

diál.ogo, el. trabajo conjunto y dentro de 1a 1ey. 

-Los obispos de Chiapas condenaron categóricamente 

el. 1evantamiento armado. Asimismo, demandaron el cese a 1a 

vio1encia, el. respeto por la vida de 1as personas, 1iberar a 

1as personas secuestradas, respetar la 1ega1idad y 1os 

derechos humanos y establecer un diá1ogo para atender 1os 

una problemas sociales. También se comprometieron a so1icitar 

mesa de atención a 1os prob1emas social.es de 1a región. 

-Es necesario que l.os grupos que de 

irresponsable han ape1ado a 1a vio1encia vue1van a 

modo 

1a 

cordura. 

3 de enero: "La paz en México, tarea de todos" . 

CONCLUSION: Esta experiencia tiene que enseñarnos a 

preservar la paz con el. compromiso de todos 1os sectores de 

1a sociedad. 

unánimes 

frente a 

PREMISAS: 

-Los hechos 

de rechazo al 

-México ha 

la explosiva 

en Chiapas han generado expresiones 

empleo de 1a vio1encia. 

sabido asumir una actitud racional 

actitud de un grupo que, siendo justas 
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sus aspiraciones, nunca recibió respuestas adversas a la 

solución de sus carencias, ni pudo argumentar que el gobierno 

de la Nación las hubiera matenido postergadas. 

-Las autoridades se han esforzado por superar los 

rezagos. 

-Los rebeldes provocaron enfrentamientos con 

efectivos militares y hostigaron a otras poblaciones. Estos 

hechos han causado pérdidas de vidas y destrozos materiales. 

-Sedena tiene instrucciones de precautelar sus 

instalaciones y atender el llamado de las autoridades locales 

para proteger a la población. 

-Todo tránsito es paulatino y requiere de tiempo 

para asegurar las posibilidades de cambio. 

en el 

-Solamente en la tolerancia, en 

respeto por la ley puede resolverse 

el respeto mutuo y 

la magna tarea de 

superar los rezagos. 

día 

hacer 

que pasa se 

dinámico y 

-Estamos en un proceso donde cada 

fortalecen las condiciones necesarias para 

eficiente el proceso productivo del país. 

-Todo ello requiere unidad 

esfuerzos comunes y no el aventurerismo 

y participación, 

político que sólo 

conduce al desencuentro. 

-No es prudente decir 

culpable de todo ni esperar que él 

que el gobierno 

invente soluciones. 

es el 
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4 de enero: "A restab1ecer orden y 1ega1idad en 

Chiapas•. 

CONCLUSION: Los prob1emas se podrán reso1ver a 

través de 1a 1ey y l.a unidad de 1os mexicanos. 

PREMISAS: 

-Diversas organizaciones campesinas, 1os partidos 

po1íticos, 1a iniciativa privada, l.as organizaciones no 

gubernamenta1es y e1 Congreso de1 Trabajo tienen l.a 

convicción de que 1os rezagos socia1es no justifican l.a 

vial.encía ni pueden reso1verse a través de e11a. 

-E1 Ejército Mexicano ha obrado con prudencia y 

dentro de l.a l.ey. Sus acciones han sido para proteger a 1a 

pobl.ación, acudir a l.os 11amados de ayuda, restabl.ecer el. 

orden y defender 1as instituciones. 

-De acuerdo con el presidente Sal.inas, sol.amente 

dentro de l.a ley es posible encontrar soluciones real.es 

duraderas a los prob1emas y diferencias. 

y 

-Frente a1 prob1ema de Chiapas hay una 

disposición institucional. de resolverlo mediante 

comunicación; no hay igual actitud entre 1os rebeldes. 

clara 

1a 

-un aspecto 

gubernamentales es además 

formar una mesa de atención 

que más 1o requiere. 

re1evante en l.as acciones 

de las tareas de pacificación, 

especial. para la población l.ocal 

-Chiapas es el. estado que más recursos ha recibido 

dentro del programa de sol.idaridad. 
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s de enero: •chiapas: a resolver las carencias 

sociales•. 

CONCLUSION: El diálogo, la legalidad y el trabajo 

concertado de toda la sociedad son los medios para resolver 

los problemas. No lo es la violencia. 

PREMISAS: 

-Los problemas de 

al corto plazo. Hace falta 

más empleo para integrar a 

desarrollo social. 

Chiapas son de difícil solución 

promover más bienestar social y 

la población más marginada al 

-El conflicto chiapaneco no es un conflicto 

interétnico, ni una rebelión indígena contra la sociedad. 

Tampoco es el resultado de la opresión oficial. 

-El conflicto nace de un conjunto de factores de 

atraso que se han gestado durante siglos. Su cabal resolución 

requerirá de un trabajo corresponsable durante varias 

décadas. 

-La problemática de Chiapas se deriva de 

deficiencias muy diversas en la estructura socioeconómica. 

-Es urgente atender la superación de estas 

deficiencias en todos los ámbitos de la vida estatal, 

empezando por la marginación. Existen ya programas para el 

cabal desarrollo del estado. 

-La lucha 

prioridad oficial y 

atención especial. 

contra las privaciones 

se intensificará con 

es 

las 

una máxima 

mesas de 
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6 de enero: "El diálogo, primordial para resolver 

probl.emas •. 

CONCLUSION: La exhortación a cesar el fuego y 

dialogar se corresponde con la formación de un cl.ima adecuado 

para tratar l.as diferencias. 

PREMISAS: 

-El diálogo es una imperiosa. 

en Chiapas y 

necesidad para l.a 

solución del. conflicto para 

problemas sociales. 

-El. gobierno federal. ha refrendado su 

para dialogar con los sublevados, bajo cuatro 

terminación completa de l.as hostilidades, la 

atender l.os 

convocatoria 

condiciones: 

deposición y 

entrega de las armas, l.a devol.ución de los secuestrados y la 

identificación de los líderes del grupo armado. 

-El gobierno muestra una actitud conciliadora 

frente a la agresión. Su disposición al. diálogo es una 

determinación fundada en las leyes constitucional.es y en 

hondas convicciones. 

-La creación de la mesa de concertación especial. es 

prueba fehaciente de la solidez de la voluntad gubernamental 

al diál.ogo. 

-Cinco de los seis partidos políticos representados 

en el Congreso convocaron a las fuerzas del EZLN a aceptar un 

cese al. fuego y la opción al diálogo. 
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7 de enero: "Un grupo armado en contra de México• 

CONCLUSION: Debe prevalecer la unidad básica de los 

mexicanos en favor del progreso y en contra de la violencia y 

la ilegalidad. 

PREMISAS: 

-El grupo rebelde de Chiapas es un grupo de 

profesionales de la violencia que actúa contra la ley, contra 

los mejores esfuerzos de la sociedad Chiapaneca y contra el 

trabajo de la sociedad mexicana en favor del progreso, el 

respeto y la paz social. 

-De acuerdo con el presidente Salinas, 

causa como la de una 

el grupo 

armado quiere presentar 

indígena oprimida y no es 

~ndígena sino que es 

su sociedad 

así. No se trata de una sublevación 

la acción de un grupo violento, 

profesional, ajeno a los intereses de Chiapas. 

-En ningún lugar del mundo la violencia promueve la 

libertad, el bienestar o la democracia. 

-El progreso es fruto de la paz social, el diálogo, 

el trabajo y la legalidad. 

-El presidente Salinas reiteró el compromiso del 

gobierno a realizar acciones exclusivamente dentro del marco 

legal que fija la Constitución. 

-una máxima prioridad ahora es restablecer la paz 

en los municipios chiapanecos afectados por la violencia. 
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8 de enero: 

CONCLUSION: 

"Respuesta a Cuauhtémoc Cárdenas• 

Cuauhtémoc Cárdenas se arrepintió de 

formular declaraciones temerarias y cul.pa a 1.a prensa de 

mal.interpretarlo y falsear sus declaraciones. 

PREMISAS: 

-La querel.1.a que Cuauhtémoc Cárdenas interpuso 

contra E1 Nacionai ante 1.a PGR es infundada. 

-En su escrito, Cárdenas dice que E1 Naciona1 1.e 

causó descrédito e incurrió en gesto difamatorio. 

-Cual.quier 1.ector puede comprobar fácil.mente que 1.a 

versión publicada en E1 Naciona1 corresponde fiel.mente al. 

original. del. que procedió. 

-E1 Nac:ionai no inventó las pal.abras, reprodujo 

periodísticamente una declaración formulada por escrito. 

-Querellarse es un derecho amparado por 1.a 

1.egisl.ación mexicana cuando un diario actúa dolosamente; pero 

no es el caso. Tampoco hay gesto difamatorio. 

-El. difamador se dice difamado. 

SINTESIS: 
La opinión de E1 Nacionai (que habla desde 1.a 

posición del gobierno) frente a 1.os sucesos en Chiapas es 1.a 
siguiente: El. estado de Chiapas ha enfrentado varios 
problemas, por tanto, no es justo que se añada otro más. El. 
gobierno rechaza 1.a violencia y exhorta a 1.os mexicanos a 
enfrentar unidos 1.os problemas. En este sentido, hace un 
11.amado al diálogo, a 1.a 1.egal.idad y al. trabajo concertado de 
todos los mexicanos como 1.a forma idónea para resol. ver 1.os 
problemas en 1.a región. 
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LA ARGUMENTACION EN SENTIDO AMPLIO: LOS MECANISMOS 

DE VALORACION. 

La argumentación en sentido amplio corresponde a 

las operaciones discursivas que Grize llama mecanismos de 

valoración y que las representa como pi (X). Estos mecanismos 

de valoración son, en realidad, estrategias discursivas que 

cumplen una función emotiva importante en la comunicación. 

Recordemos que, de acuerdo con Grize, existen 

múltiples formas de valorar los mensajes de ahí que sólo nos 

ocupemos de algunas de ellas en este trabajo. Los mecanismos 

de valoración que atenderemos son: por una parte, la 

tematización y la jerarquización de los acontecimientos, así 

como la tipografía de los titulares y, por otra parte, los 

procedimientos 1exica1es, las especificaciones, el recurso a 

1a autoridad y el uso de las cifras y las comillas. 

La tematización es, además de un señalamiento 

tópico, una acción valorativa. El periódico, con su propuesta 

discursiva le indica al lector cuáles son los acontecimientos 

más importantes del día. 

La jerarquización de los acontecimientos también es 

un mecanismo de valoración y se expresa en la distribución de 

los textos en la superficie redaccional de la plana, y en la 

tipografía y la redacción de los titulares. El periódico, con 

la tematización y la jerarquización, propone •una visión del 

acontecer" entre muchas otras posibles. 
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Los mecanismos de va1oraci6n en 1a primera p1ana de 

1011 peri6di.coa. 

Asumimos que, en sentido 1axo, l.a rel.ación 

intertitul.ar (de l.os titu1ares principal.es y l.os secundarios) 

despl.egada en l.a superficie redaccional. de l.a primera·pl.ana 

del. periódico es como ya antes hemos sefial.ado, una rel.ación 

tanto tópica como argumentativa. Esta rel.ación intertitul.ar 

también funciona como un mecanismo de val.oración. 

forma en 

De acuerdo con esto, a continuación 

como se da esta val.oración en l.os 

sel.eccionados: 

La Jornada. 

sefial.aremos l.a 

dos periódicos 

se 

l.os 

el. 

2 de enero: En l.a tematización de l.os titul.ares 

destaca que ante l.a subl.evación en Chiapas, en l.a cual. 

al.zados ocuparon San Cristóbal. y otras 3 ciudades más, 

Gobierno l.l.ama a l.a cordura y al. diál.ogo dentro de l.a l.ey, y 

l.os obispos de Tuxtl.a y Tapachula están dispuestos a mediar. 

La Secretaría de Gobernación reconoce como vál.ida 

l.a demanda social. pero no acepta el camino de 1a viol.encia. 

Cárdenas se declara en contra de las armas; y Fernández de 

Ceval.l.os pide una rápida solución para evitar la pérdida de 

vidas humanas. 

juicio 

La 

de no 

estrategia va1orativa consiste en 

a l.a viol.encia, y fundamentarlo 

resal.tar 

mediante 

el 

el 

recurso a la autoridad, que en este caso está representado 
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por las declaraciones del gobierno, de los obispos Y de los 

candidatos presidenciales quienes objetan el levantamiento.1 

3 de enero: Los titulares se ocupan en resaltar que 

los alzados luchan con militares en una carretera, asaltan un 

cuartel y secuestran al ex gobernador Absalón Castellanos. 

Colosio declara que la violencia no es el camino 

para solucionar la pobreza y cinco premios Chiapas se 

pronuncian porque la inteligencia restaure la paz. 

La estrategia valorativa del periódico consiste en 

resaltar la 1ucha a:rmada y contrastarla con la petición de no 

a 1a vio1encia. Nuevamente, la fundamenta recurriendo a la 

autoridad, con las declaraciones de Co1osio y de los 

intelectuales, quienes se pronuncian en contra de la 

violencia. 

4 de enero: La tematización tiene como propósito 

dar la idea de que el conflicto se extiende: El combate se 

acerca a Tuxtla (está a 16 kilómetros). Atacan a reporteros. 

Sedena declara que los alzados continuaron toda la noche el 

ataque a la 31• zona militar. Aunque los alzados salen de 

Oxchuc y Abasolo, se reanuda el fuego en Ocosingo. 

La estrategia valorativa consiste en evidenciar que 

ei combate continúa y que peligra la vida de las personas que 

están en esa región puesto que hasta hirieron a un reportero 

de La Jornada. Aunque no precisa quién disparó contra los 

periodistas, por la información de los titulares secundarios, 

se infiere que fue el ejército. 

1 E1 senalamiento en negritas es nuestro Y el propósito resalta= la valoración. 
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5 de enero: La tematización de1 periódico es igua1 

a 1a de1 día anterior; sefta1a que crece e1 conflicto y que 

aumenta la movi1izaci6n del ejército: El ejército bombardea 

el sur de San Cristóba1. Llegan diez mil soldados a la zona 

del conflicto. En Ocosingo se da el más fuerte 

enfrentamiento. Aparecen 5 rebeldes muertos, aparentemente 

ejecutados. 

La estrategia valorativa consiste en resaltar que 

sigue e1 enfrentamiento azmado y que hay actos de vio1encia 

de ambos bandos. Nuevamente se recurre a 1a autoridad para 

fundamentar el tema principal y se abunda en detalles (más 

información) sobre e1 conflicto. E1 recurso a 1a autoridad se 

expresa en las declaraciones de los candidatos 

presidencia1es: Cárdenas cu1pa de la situación a Gonzá1ez 

Garrido y, Fernández de Ceva11os culpa a todos 1os 

gobernadores de Chiapas y a toda 1a estructura de gobierno. 

Con el mismo propósito valorativo, se afiade la declaración 

del escritor José Emilio Pacheco quien dice que no se puede 

acabar con la violencia de 1os sublevados si no se acaba con 

la de los opresores. 

6 de enero: El terna principal en los titulares es 

cuestionar 1as acciones militares en virtud de que se resa1ta 

el bombardeo del ejército a civiles, e1 ataque (aunque sedena 

lo niegue) a periodistas y e1 tiroteo de un vehículo 

estacionado frente a una base militar. Además, se enfatiza 

que muere en el lugar un maestro y que su esposa está 

desaparecida. 
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La estrategia valorativa consiste en 

bél.icaa, no siempre justificadas. 
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enfatizar las 

del. ejército. 

Nuevamente, el periódico recurre a la autoridad, que en esta 

ocasión es la declaración de los intelectuales, quienes 

demandan cesar el bombardeo en la región. 

7 de enero: No hay unidad temática en los 

titulares; es una miscelánea informativa: dice que los 

rebeldes derriban 2 torres de la CFE; que persisten los 

bombardeos, y detalla que 8 naves bombardean Tzontehuitz, 

cerca de Tenejapa. También le da un espacio preferencial. al 

mensaje del presidente, Carlos Salinas de Gortari, dirigido a 

la nación, en el cual manifiesta seguir dispuesto al diálogo. 

La estrategia valorativa del periódico consiste en 

seflalar que el. confl.icto tiene muchas facetas y que las 

explicaciones son muy diversas así corno las formas de 

enfrentarlo. Además cabe destacar el contraste temático que 

maneja el. periódico el. cual., por una parte, se refiere a la 

invitación al. diál.ogo del presidente y. por l.a otra, informa 

sobre la persistencia del. bombardeo del. ejército en la región 

chiapaneca. 

Por lo que se refiere a la estrategia valorativa de 

recurir a l.a autoridad, el periódico dice que el candidato 

presidencial. Col.osio Murrieta propone una decl.aración 

conjunta y enfatiza esta información afladiendo que la 

propuesta ya fue aceptada por otros 5 candidatos. Además, el. 

periódico se refiere más puntual.mente a l.a reacción de los 

dos candidatos opositores principales. En este sentido, el. 
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periódico dice que Cárdenas propone un proyecto alternativo y 

que Fernández de Cevallos anuncia que hará su propia 

propuesta. 

e de enero: La temática de 

día tiene la intención valorativa 

insurrección se extiende: en el D.F. 

los titulares de este 

de seftalar que 1a 

eata11a un coche-bonil>a 

en Plaza Universidad y hay una amenaza de bamba en Plaza Inn, 

en el estado de Chihuahua se produce una extrafta exp1oai6n y, 

hay combates en 14 municipios de Chiapas. Además, el 

periódico sigue en la posición de enfatizar las acci.ones 

bé1icas de1 ejército en tanto que informa sobre las distintas 

acciones represivas que lleva a cabo: cierra el acceso a 

Ocosingo, estrecha el 

región de Tzontzehuitz 

cerco militar en Tenejapa, ablanda la 

con artillería, blindados y aviones. e 

inicia la operación rastrillo en las sierras de Corralchén y 

Norte de Chiapas. 

En cambio, respecto del EZLN, el periódico toma 

distancia y señala que según la Secretaría de Gobernación, 

éste tiene una red organizada de células, que cuenta con 15 

centros de adiestramiento y que ha sido apoyado por ideólogos 

y religiosos. 

Nuevamente se recurre a la 

declaraciones 

discurso: e1 

para fundamentar 

ejército debe cesar 

el 

e1 

autoridad con las 

tema principa1 del 

bombardeo. Cárdenas 

plantea el cese unilateral del fuego; el premio Nobel, Pérez 

Esquivel, expresa su preocupación por la represión de 

indígenas y los intelectuales le responden a Sedena que los 
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están ampliamente documentados. Además, al 

le interesa señalar que en diarios de Estados 

Unidos y de Europa se critica al gobierno mexicano. 

SINTESIS: 
La estrategia valorativa de La Jornada en la 

información de 1.a primera plana está basada principaimente, 
en el recurso a la autoridad: gobierno, iglesia, candidatos 
presidencia1.es y algunos inte1.ectua1.es. La intención es 
apoyar la posición de1. periódico de repudio a la vio1.encia. 

Además, aunque e1. periódico reconoce que han habido 
actos de violencia tanto de1. ejército como de1. EZLN, 
proporciona mucho más información sobre 1.as acciones bélicas 
del ejército a las cuales ca1. i f ica de innecesarias. Cabe 
destacar, igualmente, que el discurso de La Jornada insiste 
en ca1.ificar negativamente las acciones de1. ejército. A1. 
respecto, el día 4 de enero, en lugar preferencia1. y 
destacado de la primera plana, publica 1.a fotografía de un 
reportero de La Jornada, herido por e1. ataque aéreo de1. 
ejército en la región de1. conflicto. Igua1.mente, podría 
considerarse como estrategia persuasiva el que las 
informaciones sobre 1.os bombardeos del ejército mexicano 
provengan de enviados especiales del periódico. 

Va1.e la pena destacar, también, que en e1. día en 
que es obligado e1. tema del mensaje presidencia1. por su 
fuerte vinculación con el momento político y socia1. del país, 
el periódico insiste en enfatizar las acciones bélicas 
innecesarias del ejército. En la esquematización de ese día 
e1. periódico escoge de1. mensaje presidencial e1. tema sobre la 
invitación al diálogo, pero este tópico queda, irónicamente 
contrastado con 1.as acciones bélicas de1. ejército. 

Finalmente, La Jornada, en congruencia con su 
posición de rechazar 1.a violencia, le da especial re1.evancia 
a la información sobre el número de muertos en los 
enfrentamientos. Diariamente señala e1. saldo de muertos y 
enfatiza la información sobre personas muertas ajenas a1. 
conflicto armado. La intención valorativa es clara: "mueren 
inocentes" {precons truido cul tura1.) . 

EJ. NacionaJ.. 

2 de enero: La temática de los titu1.ares destaca 

como noticia la reacción a1. acontecimiento: La sociedad, e1. 

gobierno y la iglesia rechazan la violencia. Y, de manera 
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oblicua, se menciona el acontecimiento: un grupo armado tornó 

cuatro alcaldías en Chiapas. 

La estrategia valorativa consiste en referirse a la 

reacción de rechazo ai ievantami.ento armado y apoyarla con el 

recurso a la autoridad, recurso con el cual se destacá, por 

un lado, el ofrecimiento de mediación de los obispos de 

Chiapas Felipe Arizmendi, Samuel Ruiz y Felipe Aguirre; y, 

por el otro, la convocatoria del gobierno a la cordura y al 

diálogo, dentro de los cauces legales. 

Aunque no en posición destacada (el último de los 

titulares secundarios) , el periódico le da un espacio a la 

voz de los alzados: "Desde hace mucho tiempo estamos 

oprimidos, sin solución a nuestras demandas, pero ya nos 

cansamosw. Con las comillas, el periódico destaca que es así 

como lo dijeron los alzados. 

3 de enero: La temática de este día enfatiza la 

disposición gubernamental al diálogo. Los titulares se 

refieren a que el gobierno insiste en el diálogo político 

corno la vía para cesar la violencia; a que las acciones del 

ejército responden a la petición de los grupos sociales, para 

proteger a la población. Y a que, gracias a sus acciones, ya 

volvió la normalidad a San Cristóbal. 

Corno apoyo al comentario de que las acciones del 

ejército son de protección a la población civil, el periódico 

informa que los agresores atacaron la 31• zona militar y 

ametrallaron una ambulancia de la Cruz Roja. Corno valoración 

negativa al movimiento armado, el periódico informa que los 
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alzados saquearon y quemaron establecimientos en Ocosingo, 

Las Margaritas y Altamirano, y que secuestraron a Absalón 

Castellanos, a su esposa y a uno de sus hermanos. Para 

enfatizar la valoración positiva a las acciones militares, el 

periódico informa que el ejército espera nuevos ataques; 

En su estrategia valorativa, el periódico recurre a 

las declaraciones que defienden la posición de rechazar l..a 

viol..encia e insistir en el. dililogo: Prigione condena el uso 

de la violencia, la Iglesia se propone como mediadora en el 

conflicto y los 3 obispos de Chiapas exhortan a la prudencia 

y a la responsabilidad histórica para entablar el diálogo. 

Las declaraciones de los candidatos presidenciales 

y otros personajes de la política mexicana también funcionan 

como estrategia valora ti va para apoyar la posición del 

periódico. En este sentido se informa, con la apelación 

informal de llamar a los candidatos por su nombre de pila, 

que Colosio declara compartir reclamos sociales y rechaza la 

violencia, Diego dice que no se puede ignorar la injusticia, 

pero que no debe olvidarse que existen grupos de delincuentes 

y manipuladores. En la alusión a los otros candidatos, el 

periódico cobra distancia y los apela con más formalidad y es 

así como sefiala que: Pablo Emilio Madero se pronuncia en 

contra de la violencia. El PRD deslinda vínculos con el EZLN; 

Heberto y González Garza dicen que la violencia no es camino 

para el poder. 

4 de enero: En los titulares, la tematización 

destaca que permanece la voluntad gubernamental al diálogo: 
1 

I 
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E1 presidente Carlos Salinas de Gortari insiste en solucionar 

los reclamos mediante el diálogo y advierte que 1a vio1encia 

frena la real respuesta a las necesidades sociales. El 

periódico refuerza la posición gubernamental añadiendo a lo 

que dij o el presidente, las declaraciones de 1a Sria. de 

Gobernación, la cual declara que las demandas sociales de 

Chiapas tendrán una respuesta ampliada. En contraste, y para 

reforzar 1a va1oración positiva a las acciones mi1itares, a 

1a par de las declaraciones gubernamental.es, el periódico 

informa que mueren 27 rebel.des al atacar Ocosingo, y que el 

ejército 1ibera Las Margaritas y Ocosingo y ob1iga al EZLN a 

retirarse. 

La estrategia valorativa en la información que 

maneja e1 periódico este día, consiste en precisar que l..aa 

acciones de1 ejército son de apoyo y auxilio a l..a pobl..aci6n 

civil., y que sólo ha rechazado 1os ataques de los rebe1des. 

En cambio, al referirse a los rebel.des señala que no han 

respondido a1 l..1amado gubernamenta1 al di~logo, que el 

capitán del EZLN, declaró en entrevista que bajo ninguna 

condición van a deponer l.as armas y que esta guerra es por el 

socialismo, que busca exterminar al. capitalismo. 

5 de enero: En la temática de los titulares el 

periódico destaca como lo más importante del día la 

decl.aración de la Sedena de que el. EZLN abandonó las cuatro 

ciudades ocupadas y que el. ejército tiene el 

Y, en contraste, el. periódico se ocupa en 

control. mi1itar. 

señalar que los 
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rebeldes mantienen el hostigamiento a la zona militar aunque 

también se retiran a la Sel.va Lacandona. 

Como estrategia valorativa para desacreditar al 

EZLN, el periódico recurre a la declaración de 3 rebel.dee 

capturados en oxchuc quienes dicen haber eido traicionado• y 

preeionados para incorporarse al. EZLN. Asimismo, recurre a 

J.as declaraciones eclesiásticas como estrategia de recurso a 

la autoridad para fundamentar la vía gubernamental del 

diálogo para la solución del conflicto. 

6 de enero: La temática de los titulares sigue 

apoyando la posición gubernamental al. diálogo. El gobierno 

llama al diálogo y a que se depongan las armas. El oficial 

mayor de la Sria. de Gobernación, Eloy can tú plantea cesar 

las hostilidades, devolver 1.5 tons. de dinamita, liberar a 

los rehenes e identificar a los interlocutores del. EZLN. 

También ofrece que se tendrán consideraciones para quien 

entregue las armas. 

Como estrategia valorativa el periódico recurre, 

una vez más, a la autoridad eclesiástica y resal.ta las 

declaraciones de los obispos: Samuel. Ruiz, cal.ifica como 

positiva l.a propuesta gubernamental. y además de pedir la 

amnistía, expresa que el. ejército debe tomar el. control. y 

restabl.ecer el. estado de derecho. 

Como 

defiende un 

otra 

valor 

estrategia 

universal: 

valorativa, el. periódico 

l.os derechos humanos. Al 

respecto señala que para CSG es prioritario respetar los 

derechos humanos en Chiapas, y lo complementa señalando que 
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.Americas Watch ca1ifica de moderada 1a respuesta de1 gobierno 

a 1os rebe1des. 

7 de enero: E1 tema principa1 es e1 mensaje a 1a 

nación de1 presidente Sa1inas. Como estrategia va1orativa 

favorab1e, e1 periódico destaca que se perdonará a 1os 

indígenas desesperados y engañados. En contraste, e1 

periódico ca1ifica negativamente a1 EZLN a1 resa1tar 1o que 

dijo e1 presidente en e1 sentido de que e1 grupo armado que 

está contra México fracasará y, que hay consenso naciona1 a 

favor de 1a paz. 

E1 periódico desp1iega una estrategia va1orativa 

favorab1e a1 ejército; en su discurso, defiende 1as acciones 

mi1itares. Para esta va1oraci6n se apoya en el. recurso a 1a 

autoridad y destaca 1as dec1araciones de 1a SON en e1 sentido 

de que el. ejército no ha actuado ni actuarA contra civil.es, 

sino que sól.o repel.e l.os ataques de l.os rebel.des. 

Además, aunque fuera de1 tema centra1 del. día: e1 

mensaje de1 presidente, e1 periódico se basa en 1a estrategia 

de recurrir a l.a autoridad para apoyar 1a posición 

gubernamental. de rechazar l.a viol.encia. En este sentido, 

informa que 5 candidatos presidencia1es apoyan 1a propuesta 

de Col.osio contra l.a viol.encia. 

8 de enero: La temática de este día insiste en 1a 

ejército. Los 

l.os rebel.des y 

va1oraci6n positiva a 1as acciones de1 

titu1ares dicen que e1 ejército combate a 
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ayuda a l.a pobl.ación. En apoyo a esta val.oración, el. 

periódi.co informa que l.as acciones del. ejército han sido: 

evitar un nuevo sabotaje, atacar posiciones del. EZLN, l.l.evar 

despensas a l.a pobl.ación, insta l. ar al.bergues y prestar 

atención médica. 

La estrategia val.orativa en l.a información de este 

día es descal.ificar al. EZLN, pues se refiere a l.a decl.aración 

de l.a Sria. de Gobernación que cal.ifica al. EZLN como un grupo 

de ex guerril.l.eros, confederación de l.íderes y extranjeros, 

apoyados por catequistas. 

Por l.o que se refiere al. estal.l.ido del. coche-bomba 

en el. D.F., el. periódico l.e otorga una importancia menor, l.o 

pone en titul.ares secundarios y en l.a posición baja de l.a 

página. No obstante, al. periódico l.e interesa responsabil.izar 

del. hecho al. EZLN, mediante el. enunciado entrecomil.l.ado, al. 

pie de l.a foto que dice: "Ya l.l.egamos", pinta del. EZLN. El. 

periódico, además, y en contraste a l.os actos viol.entos del. 

EZLN, informa en otro 

destacado de l.a página, 

Aguil.era quien oijo que 

ti tul.ar, puesto en un 

sobre l.a decl.aración 

l.ugar más 

de Manuel. 

el. DDF reforzó la seguridad en 

instalaciones vital.es de la capital. 

SINTESIS: 
La estrategia val.orativa de Ei Nacionai en la 

información de l.a primera plana está basada principalmente, 
en el recurso a l.a autoridad. El periódico enfatiza las 
declaraciones oficial.es, y muy especialmente, l.as 
presidenciales y las de la Sria. de Gobernación, para dejar 
el.aro que el. Gobierno rechaza l.a violencia y que está 
dispuesto a dialogar con los inconformes. 

1 
1 
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Cabe destacar que el discurso informativo de El. 
Nacional. no es directo, sino que la información se obtiene 
vía las declaraciones oficiales y que éstas siempre son 
favorables a las acciones gubernamentales y, por tanto, a las 
del ejército y, de censura a las acciones del EZLN, al cual 
descalifica diciendo que es un grupo que está contra México. 

El periódico reconoce, mediante las declaraciones 
oficiales, que existen motivos para la inconformidad del 
grupo armado, pero enfatiza su rechazo a la violencia y al 
uso de las armas y, cada día, en boca de distintos 
secretarios de Estado, hace una invitación al diálogo. 

El día 7 de enero, el periódico no sólo en 
congruencia con el ejercicio periodístico de informar sobre 
los principales acontecimientos del día sino, con la 
intención de valorar positivamente, por el espacio .Y los 
titulares que le concede en la primera plana, prioriza el 
mensaje del presidente CSG a la nación y de éste, destaca, 
con clara intención de impacto emocional, que el Gobierno 
•perdona a los indígenas desesperados, que fueron engañados•. 

Por lo que se refiere al manejo de cifras como 
estrategia argumentativa, El. Nacional. se apoya en este 
recurso para cumplir con varios propósitos. El primero de 
ellos es minimizar las dimensiones del conflicto: sólo se 
trata de 4 alcaldías entre muchas de la región chiapaneca; 
otro, es ganar credibilidad en el manejo de la información: 
el periódico diariamente informa, vía el reporte de la 
Sedena, del número de muertos y heridos en los 
enfrentamientos; otro propósito más es resaltar que 5 
candidatos presidenciales apoyan la propuesta de Col.osio en 
relación con el levantamiento armado; otro, es calificar 
negativamente al EZLN al precisar que tiene 93 rehenes. 
Final.mente, otro propósito es calificar favorablemente la 
reacción del gobierno ante el levantamiento: manda 18 
toneladas de víveres a las poblaciones afectadas por el 
conflicto. 

Los mecanismos de val.oración en los editorial.es. 

En el· caso de los artículos editoriales, el 

análisis valorativo toma en cuenta la tematización, aunque 

sabemos que, de acuerdo con las rutinas del quehacer 

periodístico, la tematización del editorial se corresponde 

con la tematización de la noticia del día. En este sentido, 

es de sefialarse, como distinto y, por tanto, significativo, 
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cuando sea el. caso de que el. editorial. tenga un tema distinto 

a l.a noticia. 

Lo mismo cabe señal.ar para el. criterio de 1.a 

jerarquización como mecanismo val.orativo. Si bien este 

criterio es fundamental. para anal.izar l.a val.oración noticiosa 

de l.a sección informativa, no 1.o es en el. caso de l.os 

artícul.os editorial.es, pues es característica de éstos el. 

tener un 1.ugar fijo y cl.aramente determinado en una de l.as 

páginas interiores del. periódico. En el. caso de l.os dos 

periódicos que nos ocupan, coincide el. hecho de que el. 

artícul.o editorial. está en l.a parte central. de l.a página dos. 

Esto homol.oga el. criterio de l.a jerarquización, de ahí que no 

sea rel.evante incl.uirl.o como mecanismo de val.oración. 

En virtud de esto, para el. anál.isis en l.os 

artícul.os editorial.es, sól.o nos basaremos en l.os mecanismos 

de val.oración correspondientes a l.os procedimientos l.exical.es 

y a l.as especificaciones. También, con base en 1.as pal.abras, 

señal.aremos l.a val.oración positiva y l.a negativa. 

primero, 

El. procedimiento que seguiremos 

1.a val.oración impl.icada en el. títul.o 

es señal.ar, 

del. 

y después, l.as val.oraciones en cada 

conjunto de estas val.oraciones, 

párrafo. Con 

editorial., 

base en el. 

indicaremos 

val.oración (positiva o negativa) que hace 

respecto del. asunto que ocupa su atención. 

La Jornada: 

2 de enero: 

cuál. es 1.a 

el. periódico 
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Títu1o: •No a l.os vio1entos" 2 

Val.oración negativa. Equival.e a decir que •es 

condenab1e•, que "no se justifica•. 

1er. párrafo: •EJ. brote de vio1encia ru~a1 es 

condenah1e ... •. (Val.. neg. =condena 1a viol.encia) 

2o. párrafo: ... ya no se sabe dónde empieza e1 

mito mil..enarista, e1 de1irio... y l.a provocación po11:tica 

ca1cul..ada y de1iberada•. (Va1. neg. mito mi1enarista, 

del.irio, provocación ca1cu1ada y de1iberada) . 

3er. 

incrustado en 

párrafo:- •No sabemos quienes son pero 

l..aa comunidades indí:genas • . (Val.. 

identidad desconocida, se han incrustado, se sugiere 

son indígenas). 

se han 

neg.= 

que no 

-•sea quienes sea, enarbol.an un 1enguaje condenab1e 

porque encarna viol..encia y es irracional.• . (Val.. neg. 

l.enguaje viol.ento e irracional.). 

-"La irracionalidad dafla a l.as co1ectividades, a 

l.as naciones y a l.os pueblos" . (Val.. neg. rechazo a l.a 

irracionalidad) . 

4o. párrafo: -Aunque se entiende e1 al..zamiento, no 

se justifica. (Val.. neg. = no se justifica) 

-No ha habido una verdadera reforma agraria. (Val.. 

neg. no se ha atendido 1a pobreza). 

- "Existen cacicazgos arcaicos que ex:pl.otan a l.os 

indígenas" . (Va1. neg. = explotación) . 

2 E1 sena1am1~nto en negricas es nu~stro Y e1 propósito resaltar la va1orac16n. 
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extrema -•Pobreza 

reprueba l.a pobreza) 

So. párrafo: 

han 11.egado a Chiapas . 

ignominiosa• . (Val.. neg. 

-Las posibil.idades del. centro apenas 

La historia y J.os viol.entos fueron m6s 

r4pidos. (Val.. neg. = no ha habido apoyo federal.). 

60. párrafo: -Hay un aspecto del.icad:ísi.mo en el. 

J.evantamiento. (Val.. neg. rechazo al. levantamiento por el. 

pel.igro que significa). 

-Deal.indar entre l.os aventureros y profesional.ea de 

J.a muerte de l.os ind:ígenas. (Val.. + indígeneas; val. neg. 

aventureros y profesional.es de l.a muerte) . 

-Los 

indiscriminada. 

ind:ígenas pueden 

(Val.. neg. 

ser objeto de 

no a l.a 

represión 

represión 

indiscriminada) 

-Es preciso resol.ver un rezago social. que 

sigl.os. (Val.. + = resol.ver el. rezago social.). 

-se han el.evado voces que tienen derecho 

escuchadas. (Val.. +=atender l.as voces de recl.amo). 

-El. gobierno ... ,l.os obispos ... ,R. Menchú, 

Nobel. ... , invitan a deponer J.as armas y desalojar .. 

neg = no a l.as armas) 

11.eva 

a ser 

premio 

(Val.. 

7o. párrafo: -Los 

especul.ado con el. rezago 

cabecil.l.as del. alzamiento han 

la 

especul.ación) . 

-Hay 

delirio de 

que 

l.os 

social.. (Val.. neg. no a 

aisl.ar a l.os 

aventureros 

cabecil.l.as, 

con l.as 

no confundir el. 

reivindicaciones 
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históricas de l.oa in~genaa. (Va1. neg. no a 1os 

aventureros; val.. + = reivindicar a 1os indígenas) 

-Los in~genaa forman parte de 1a legión de 1os 

pobres de l.a tierra• (Val.. neutra, imp1ica actitud favorab1e 

hacia l.os indígenas) 

La val.oración en este artícu1o editorial. tiene como 

propósito separar el. probl.ema in~gena de pobreza y 

marginación social., del. l.evantamiento armado al. cual. rechaza 

y l.e adjudica otros motivos, ajenos al. prob1ema indígena. 

3 de enero: 

Títul.o: •Privil.egiar e1 dilil.ogo" 

Imp1ica una val.oración positiva. Dialogar es bueno. 

1er. párrafo: -La situación creada por el. 

l.evantamiento sigue agravlindose, hay varios muertos y 

heridos. (Va1. neg. no al. l.evantamiento, no a l.a muerte). 

20. párrafo: -son indispensabl.es l.a sensatez y l.a 

cal.ma. 

-E1 Ejército se ha contenido de tomar por asal.to 

l.as pl.azas ocupadas por e1 1lamado EZLN. (Val.. + actitud 

favorab1e -sensatez y ca1ma- del ejército; val. neg. = pl.azas 

ocupadas por el. 11amado EZLN) 

3er. párrafo: -Los obispos de l.a entidad se ofrecen 

como mediadores entre l.as autoridaes y 1os a1zados. (Val.. 

neutra, imp1ica una valoración favorab1e a l.a propuesta de 

los obispos) . 
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-Las autoridades han aceptado la mediación de los 

obispos. (Val~ neutra que implica una valoración favorable a 

la actitud de gobierno) 

4o. párrafo: -La diócesis de Sn. Cristóbal. es un 

factor potencial de paz y di~logo. (Val. + = la iglesia·ayuda 

a la paz y el diálogo). 

-Hizo mal. el. gobierno chiapaneco al tratar de 

descal.ificar a l.a diócesis, vinculándola con los sacerdotes 

de la Teología de la Liberación. 

chiapaneco actuó mal). 

(Val. neg. el gobierno 

So. párrafo: -No se sabe l.a respuesta de l.os 

dirigentes rebeldes al ofrecimiento de los obispos ... pero su 

l.enguaje intransigente y principista obligan a pensar que lo 

rechazarán. (Val. neg. los rebeldes posiblemente no acepten 

el diálogo, lenguaje intransigente y principista). 

60. párrafo: -Los alzados deben aceptar el 

ofrecimiento en atención a los intereses de los puebl.os 

indígenas quienes tienen recl.amos social.es justos. (Val. + 

aceptación del diálogo, atender los reclamos sociales de los 

indígenas) . 

7o. párrafo: -Buscar la sol.ución al. problema por la 

vía de las acciones pacíficas. (Val. + solucionar 

pacíficamente) 

-Atender l.os rezagos y marginaciones social.es 

intolerables. (Val. + atender los rezagos y las 

marginaciones; val. neg. los rezagos y las marginaciones 

son intolerables). 



En síntesis, el. 

val.oración positiva, pide 

región, por tanto apoya 

di4J.ogo y 1a paz. 

4 de enero: 

25<> 

artículo editorial. implica una 

ao1ucionar 1oa prob1-a de 1a 

1.as actitudes que favorecen el 

Título: "La ca.í.da de 1.a bo1aa•. 

El. tema del. artículo editorial. no se refiere al 

levantamiento en Chiapas. S61o 1.o menciona tangencial.mente al 

decir que 1.a bolsa pudo haberse caído independientemente del 

conf1icto chiapaneco. 

El. hecho de que el. periódico no se ocupara de 

opinar respecto del. confl.icto puede interpretarse como que e1 

periódico prefirió no hab1ar de e11o. No obstante, 1.a caída 

de 1.a bol.sa es otro acontecimiento importante de1 momento 

social. y no debe, periodísticarnente hablando, evitarse corno 

tópico/NOTICIA. 

Cabe señal.ar que en 1.a información de 1.a primera 

página no se habl.a de 1.a caída de 1.a bolsa y todos 1.os 

titul.ares y 1.a información correspondiente, se refieren al. 

l.evantarniento armado. Esto hace suponer que el. periódico 

prefirió, en este día, 

respecto del. conflicto. 

5 de enero: 

guardarse su opinión 

Título: "Venezuel.a: 1.a sociedad oculta". 

editorial. 
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El artículo editorial. de este día no se ocupa del. 

asunto Chiapas. Hay un silencio en 1a posición de1 periódi.co 

respecto de este tema. Contrasta este silencio con el. hecho 

de que todos J.os titulares y la información de la primera 

plana deJ. periódico se refieren aJ. conflicto. 

6 de enero: 

Título: •Respetar la dignidad humana•. 

Implica 

respetar la vida. 

una val.oración positiva, equivalente a 

1er. párrafo: -Perfi1es aia:rmantes en el 

levantamiento. (Val.. neg. alerta, peJ.igro). 

2o. párrafo: -El bombardeo de áreas presuntamente 

ocupadas por los alzados no es una medida pertinente porque 

pe1igra 1a vida de personas ajenas ai conf1icto. (Val.. neg. 

no al bombardeo; pueden morir personas ajenas al conflicto) 

3er. párrafo: -La lucha sostenida con encono en 

numerosos frentes ais1ados es campo propicio para excesos y 

vio1aci6n de derechos humanos. (VaJ.. neg. = no a violación a 

J.os derechos humanos). 

-Los habitantes de J.as poblaciones en J.as cual.es 

hay enfrentamientos son sospechosos de simpatizar con ios 

rebe1des por eJ. sóJ.o hecho de vivir en el. J.ugar en donde hay 

J.ucha. (VaJ.. neg. = no confundir a J.a población civil con J.os 

rebeldes) . 

i 

1 
1 
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1 

1 

4o. párrafo: -Hay 

parte de ambo& ejércitos. 

excesos). 

versiones acerca 

(Val. neg. 

de excesos 

repudio a 

258 

por 

los 

-Los excesos deben investigarse profundamente y 

castigar a los responaabl.es. (Val. neg. castigar l.os 

excesos; hay una val. + implícita en defensa de la dignidad 

humana). 

So. párrafo: -Los sucesos en Chiapas son graves y 

el. J.evantami.ento a~do, censurabl.e aunque sus motivaciones 

sean la injusta eatrcutura social. de Chiapas . (Val. neg. 

situación grave, no al levantamiento armado). 

-sería lamentable que ello fuera pretexto para 

desencadenar una guerra sucia. (Val. neg. no a la guerra 

sucia) . 

-La experiencia latinoamericana ha mostrado 

reiteradas veces que guerras así sól.o deja víctimas, rencores 

y heridas social.ea muy difíciles de restaftar. (Val. neg. = no 

a la guerra) . 

60. párrafo: -Las confrontaciones a:rDlll.das pueden 

volverse demencial.ea. (Val. neg. = no a las armas). 

-No a las actitudes reñidas con el respeto a l.a 

dignidad humana. (La doble negación da origen a una val. + = 
respetar la dignidad humana) . 

7o. párrafo: -La propuesta de Eloy cantú, oficial 

mayor de la Sria. de Gobernación, difíci1mente será aceptada 

por los guerrilleros porque impl.ica su rendición 

incondicional y, por tanto, no es el camino para cesar las 
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hostilidades. (Val. neg. difícil de aceptar la propuesta, 

no es el camino. En este planteamiento hay una velada 

valoración favorable hacia los guerrilleros, se infiere una 

defensa del posible rechazo a la propuesta gubernamental). 

prob1emaa 

(Val. + = 

So. párrafo: -Falta encarar seriamente 1oa 

de fondo que propiciaron el levantamiento armado. 

atender los problemas de la región chiapaneca) . 

En síntesis, el periódico en este artículo 

editorial, expresa su repudio a 1a 1ucha annada en virtud de 

que •sólo deja víctimas, rencores y heridas sociales 

difíciles de restañar• y, además, se pronuncia a favor del 

respeto por la dignidad humana. 

7 de enero: 

Título: "Buscar la paz e investigar los hechos•. 

Hay una valoración positiva, se busca la paz. 

1er. párrafo: -El mensaje presidencial 

reflexionarse. (Val. neutra introducción al tema). 

merece 

2o. párrafo: -El explícito reconocimiento de una 

situación de atraso y pobreza endémicos en Chiapas significa 

que los gobiernos estatales y federales, en varios años, no 

lo han podido solucionar. (Val. neg. = no han solucionado). 

-Este hecho favorece salidas tan desafortunadas 

como la que se vive en Chiapas. (Val. neg. "salidas tan 

desafortunadas") 

3er. párrafo: -Nadie desea un México en el que se 

coarte la libertad individual por garantizar la seguridad 

nacional. (Val. neg. = no coartar la libertad individual). 
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-Cuando los ejércitos latinoamericanos han 

antepuesto l.a seguridad a l.a l.ibertad individual. han 

l.esionado seriamente a l.a ciudadan~a. (Val. neg. = coartar es 

J.esionar) 

4o. 

gubernamental 

civil.. (Val. + 

párrafo: -Es sal.udabl.e 

de brindar protección eficaz 

proteger a la pobl.ación) . 

el. 

a l.a 

propósito 

pobl.ación 

-Deben cesar l.os bombardeos para que no se afecte a 

civil.es. (Val.. neg. = cesar bombardeos). 

So. párrafo: -Debe garantizarse el. ofrecimiento 

presidencial de no afectar a l.os miembros de organizaciones 

pl.ural.es que denuncian abusos contra l.a pobl.ación in~gena. 

(Val.. + defender 1as acciones que denuncian abusos contra 

indígenas). 

60. párrafo: -Debe extremarse l.a vol.untad 

gubernamental de resol.ver el. confl.icto que sigue siendo 

delicado. (Val.. + = resolver el conflicto). 

-Deben respetarse l.os derechos humanos en la 

entidad. (Val. + = respetar los derechos humanos). 

7o. párrafo: -Deben investigarse exhaustivamente 

J.os posibl.es abusos de ambos bandos y evitar futuras 

fricciones y resentimientos. (Val. + evitar abusos, 

fricciones y resentimientos). 

en el. 

(Val. 

So. párrafo: -Es cierto lo que 

sentido de que existe consenso en 

+ = consenso por la paz) 

dice el presidente 

favor de l.a paz. 
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-Para 1ograr J.a paz tanto autoridades como rebe1des 

deben actuar con fl.exibil.idad, transparencia y espJ:ritu 

negociador. (Va1. + = buscar 1a paz). 

-S61o así será posib1e acl.arar detal.l.adamente l.as 

motivaciones del. l.evantami.ento armado y del.imitar con certeza 

l.as responaabil.idades que comparten 1os protagonistas del. 

del. l.amentab1e conf1icto. (Val.. + acl.arar 1os motivos 

J.evantamiento; desl.indar responsabilidades). 

En síntesis, l.a opinión editoria1 en este artícul.o 

es pronunciarse a favor de l.a l.ibertad individual. y el. 

respeto por l.os derechos humanos. Pide que e1 gobierno 

extreme su voluntad en reso1ver el conflicto chiapaneco 

porque existe un consenso nacional en favor de 1a paz. El 

periódico seftala que para l.ograr l.a paz, l.as partes en 

confl.icto deben actuar con fl.exibil.idad, transparencia y 

espJ:ritu negociador. 

8 de enero: 

Título: "D.F. Conservar la serenidad". 

Es una valoración positiva; se pronuncia en favor 

de 1a calma y la serenidad. 

ler. párrafo: -El injustificabl.e atentado ... 

combinado con l.os acontecimientos de Chiapas pueden generar 

un cl.ima de pánico en l.a ciudad de México que debe atajarse. 

(Val. neg. no al coche-bomba; no al cl.irna de 

pánico) . 

2o. párrafo: -Hay que informar a l.a opinión públ.ica 

capitalina puntualmente y con apego a l.os hechos sobre el 
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enfrentamiento en Chiapas y sobre los acontecimientos en el 

D.F. (Val. + = informar con apego a los hechos). 

-La información oficial. e institucional. (en la cual 

se incluye a la de los medios masivos de comunicación) 

adol.ece de insuficiencias y a menudo ea contradictoria. · (Val . 

neg. información insuficiente y contradictoria) . 

-En l.os sucesos de l.a BMV l.a información fue 

equ:ívoca, no despejó los temores ni aclaró la visión de l.o 

que sucede. (Val. neg. = información equívoca). 

3er. párrafo: -La ciudad de México ea confl.ictiva y 

ello facilita que se generen, difundan y magnifiquen rumorea 

y eapecul.acionea sin bases sobre posibles actos de violencia 

eventuales. (Val. neg. ciudad conflictiva, campo propicio 

para el rumor) 

4o. párrafo: -Las hipótesis al.armi.atas y el temor 

de l.a pobl.ación a l.a violencia urbana son campo propicio para 

toda el.ase de comunicados atribuidos a los rebeldes o sus 

simpatizantes. (Val. neg. = no alarmar y crear temores, no a 

la atribución, sin fundamento) 

-Es virtualmente imposible determinar la 

autenticidad de loa comunicados. (Val. neg. no se puede 

determinar la autenticidad. En esta última valoración hay una 

velada defensa (valoración positiva) de los rebeldes). 

So. párrafo: -La situación anómala de Chiapas tiene 

perfil.es preocupantes por la magnitud del. levantamiento y por 

los medios util.izados por el. ejército para sofocarlo. (Val. 
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neg. = situación anómala, perfi1es preocupantes, acciones de1 

ejército) 

-Hay que evitar un inconveniente cl.ima de tensión 

adicional en una ciudad que padece innumerables 

(Va1. + = evitar tensión) 

prob1emas. 

60. párrafo: -Para evitar que 

inquietud y l.oa rumorea, es preciso que se 

motivos oficial.ea que permiten l.aa acciones 

prosperen 

conozcan l.oa 

del. ejército. 

(Va1. + evitar inquietudes y temores; va1. neg. 

l.as acciones de1 ejército). 

7o. párrafo: -Los organismos civil.es 

sobre 

de 

sus 

reprueba 

seguridad 

acciones deben proporcionar información el.ara 

preventivas. (Val. + información c1ara, 

negativa imp1ícita hacia e1 manejo de 

hay una valoración 

1a información por 

parte de los organismos 

So. párrafo: 

civi1es. 

-La 

una 

pob1aci6n capitalina 

espiral. ascendente de 

= no a versiones a1arntantes) . 

no debe 

versiones dejarse arrastrar por 

al.a:r:mantea. (Va1. neg. 

-E11o puede ocasionar que 

D.F. 

se tomen medidas de 

seguridad injustificadas 

injustificadas). 

en el. (Va1. neg. medidas 

En e1 artícu1o editorial, en síntesis, predomina 1a 

valoración negativa. Se expresa un repudio hacia l.os actos de 

viol.encia en el. o. F. y hacia l.a desinformación general. en 

torno a l.o que sucede tanto en Chiapas como en l.a ciudad de 

México. 
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El. periódico se pronuncia por una mayor información 

como el. camino para evitar que el. gobierno tome ~das de 

seguridad injustificadas en el. D.F. y para evitar que aumente 

el. cl.i.ma de tensión. 

SINTESIS VALORATIVA de J.os artículos editorial.es de 

La Jornada: 

Como conclusión general. respecto de l.a val.oración 

de J.os artículos editorial.es de La Jornada, podemos señal.ar 

l.o siguiente: El. periódico inicial.mente val.ora positivamente 

J.as acciones del. Gobierno y del. Ejército Mexicano; y val.ora 

negativamente al. grupo de J.os alzados, al. grado de J.J.amarl.os 

aventureros y profesional.es de l.a muerte. Al. paso de J.os 

días, el. periódico modifica J.a val.oración positiva y pasa a 

censurar J.as acciones del. Ejército, en concreto, censura J.os 

bombardeos en J.a 

innecesarios. También 

región a 

cuestiona 

J.os cual.es 

J.as medidas 

califica de 

gubernamental.es 

como el. camino indicado para resol.ver el. conflicto. 

Respecto de l.a intermediación que ofrecen 

obispos chiapanecos, desde el. inicio, y en todo momento, 

periódico J.a cal.ifica como acertada. La Jornada, desde 

principio del. conflicto armado, manifiesta preocupación 

J.os indígenas. Se ocupa, particularmente, de referirse a 

indígenas separadamente de l.os cabecil.J.as rebel.des, 

l.os 

el. 

el. 

por 

l.os 

de 

quienes, dice, usan un l.enguaj e violento e irracional. . La 

----- ~---- - " 



265 

posición editoria1 de La Jornada es insistir en atender 1os 

prob1emas chiapanecos de rezago y marginación socia1 

EJ. Naciona:J.: 

2 de enero: 

Títu1o: "Un 11amado a 1a cordura•. 

Imp1ica una va1oración positiva en tanto que es 

conveniente 

conf1icto. 

mantener 1a cordura para reso1ver bien un 

1er. párrafo: -Numerosos mexicanos han enfrentado 

durante mucho 

marginación 

difíci1es). 

e 

tiempo difíci1es 

injusticias. 

condiciones de pobreza, 

(Va1. neg.= Condiciones 

-Hay un p1eno reconocimiento de que 1as difíci1es 

condiciones se derivaron de prob1emas aftejos. (Va1. + = P1eno 

reconocimiento) . 

-Recientemente se han puesto en marcha programas 

concretos para superar 1os graves rezagos de 1os habitantes 

de Chiapas que presentan mayores carencias. (Va1 + 

programas para superar; va1. neg. graves rezagos y 

carencias mayores). 
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-La reso.l.ución de marginación y miseria precisa de 

.l.a unidad y .l.a concordia, de paz socia.l.. (Val..+ unidad, 

concordia y paz social.) . 

-La viol.encia que apareció ayer en 4 de .l.os 110 

municipios chiapanecos no es e.l. camino adecuado para superar 

carencias ni para resol.ver confl.ictos. (Val.. + el. probl.ema 

sól.o está en 4 de l.os 110 municipios; val., neg. l.a 

viol.encia no es el. camino) . 

2o. párrafo: -Frente a l.os acontecimientos .l.a 

pronta y prudente respuesta de.l. Gobierno de l.a Repúbl.ica, 

para contribuir a l.a r4pida no:rma.l.ización de .l.a situación, ha 

tomado en cuenta J.a situación de rezago histórico de la 

región. (Val.. + respuesta inmediata del. Gobierno para una 

rápida normalización) . 

-La demanda tiene va.l.idez. (Val.. + sí val.e l.a 

demanda). 

-El. di4J.ogo y J.a re.l.ación corresponsab.l.e son J.os 

medios idóneos para trascender J.os probl.emas y superar e.l. 

difíci.l. trance de vio.l.encia en l.os 4 municipios. (Val.. + = el. 

diál.ogo es el. camino para superar l.a viol.encia; val.. neg. 

difícil. trance de viol.encia) . 

3er. párrafo: -La vio.l.encia no es constructiva. 

(Val.. neg. = no a l.a viol.encia). 

-un rec.l.amo social. .l.egítimo no puede ser pretexto o 

parapeto para vio.l.entar l.a 1ega1idad. (Val.. neg. no 

viol.entar l.a J.egal.idad) . 
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(Val.. + 

-Es necesario dar respuestas dentro de 1a l.ey. 

l.egal.idad) . 

-Descubrir en común 

trascender disimil.itudes y 

trascender diferencias) 

l.as fuentes de 

desigual.dades. 

tensión, 

(Val.. 

para 

+ 

-se requiere di41ogo y trabajo conjunto. (Val.. + 

diál.ogo y trabajo conjunto) 

-El. Gobierno de l.a Repúbl.ica, al. convocar a l.os 

grupos que han adoptado una actitud de viol.encia para que l.a 

transformen en una actitud de cordura, dentro de l.a l.ey, ha 

actuado en congruencia con l.os principios nacional.es, 

prudente y responsal:>l.emente. (Val.. neg. actitud viol.enta; 

val.. + cordura y l.egaJ.idad; val.. + acción congruente, 

prudente y responsabl.e del. Gobierno). 

4o. párrafo: -En el. país existe pl.ena conciencia 

para construir l.os naedios de tol.erancia necesarios para J.a 

convivencia azmónica de todos l.os mexicanos. (Val.. + 

tol.erancia y convivencia armónica) . 

-Los obispos de Chiapas, en una 

inmediata, han condenado en forma expl.ícita el. 

viol.encia. (Val.. neg. condenan l.a vioJ.encia). 

decl.aración 

uso de l.a 

-Piden que se depongan l.as armas y se busquen vías 

de diiil.ogo y entendimiento para restabl.ecer J.a paz. (Val.. 

neg. = armas no; val.. + diálogo y entendimiento; val. + 

restablecer la paz) . 

mesa de 

-Los tres 

atención 

obispos se comprometieron a sol.icitar una 

a J.os probl.emas social.es de l.a región; 

1 
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rechazaron categóricamente el. l.evantami.ento alCDlll.do; 

demandaron el. cese a l.a viol.encia, el. respeto por l.a vida de 

l.as personas; l.iberar a l.os secuestrados, respetar l.a 

l.egal.idad y l.os derechos humanos y establ.ecer el. di6l.ogo. 

(Val.. + mesa de atención/mecanismo l.egal.; val.. neg. 

rechazo al. l.evantamiento armado; val.. + = cesar l.a viol.encia, 

respetar l.a vida, l.iberar a l.os secuestrados) • 

-Sól.o mediante l.a tol.erancia y el. respeto mutuos es 

posibl.e superar l.as diferencias y l.as dificul.tades. (Val.. + = 

tol.erancia y respeto) . 

-Existen garantías para establ.ecer el. di6l.ogo para 

trascender l.a viol.encia y resol.ver cabal.mente l.os probl.emas 

de pobreza, marginación y rival.idad. (Val.. + diál.ogo para 

trascender l.a viol.encia y resol.ver l.os probl.emas. 

5o. párrafo: -El. estado ha enfrentado un conjunto 

de fenómenos probl.emáticos; no es justo que a l.os confl.ictos 

crónicos, se afiada otro. (Val.. neg. no es justo). 

-Es necesario que 1.os grupos que de modo 

irresponsabl.e han apel.ado a 1.a viol.encia, vuelvan a l.a 

cordura. (Val.. neg. = irresponsabil.idad, uso de 1.a viol.encia; 

val.. + = vol.ver a 1.a cordura). 

El. artículo editorial. combina en cada párrafo l.a 

val.oración positiva hacia l.as acciones del. gobierno, con 1.a 

negativa, referida a l.as acciones de 1.os al.zados. El. Gobierno 

ha obrado con prudencia, en cambio, l.os al.zados son •l.os 

grupos que han adoptado una actitud de viol.encia•. 

3 de enero: 



Títul.o: •La paz en México, tarea de todos• 

Impl.ica una va1oraci6n positiva: buscar 1a paz. 

26!.I 

1er párrafo: -Expresiones unánimes de rechazo a ia 

vioiencia. (Val.. neg. rechazar 1a vio1encia). 

-La soiuci6n a ios probi-s no debe seguir e1 

camino de 1a transgresi6n a ia iey ni a 1as preciadas normas 

de l.a convivencia pac~fica. (Va1. neg. no transgredir l.a 

1ey y 1a paz) 

2o. párrafo: -México, una vez más, ha sabido asumir 

con certeza una actitud racional. frente a ia expiosiva. 

actitud de un grupo. (Val.. + = México/actitud racional.; val.. 

neg.= actitud expl.osiva). 

-Las aspiraciones de este grupo son justas. (Val.. + 

justicia) . 

-Este grupo nunca 

soiuci6n de sus carencias. 

recibió respuestas adversas a ia 

(La dobl.e negación nunca/adversas 

da l.ugar a una val.oración positiva 

atendidas) . 

1as carencias fueron 

-Las autoridades 

superar l.os rezagos. (Val. + 

estuvieron esforzándose 

superación de l.os rezagos) 

por 

3er. párrafo: -Es preciso restabl.ecr ei orden iegai 

y es indispensable atender l.os rezagos social.es. (Hay una 

doble val. + restablecer l.a legal.idad y atender los 

rezagos). 

-Los rebeides 

militares y hostigaron a 

provocaron enfrentamientos 

otras poblaciones. (Doble val. 

= enfrentamiento y hostigamiento) . 

con 

neg. 
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-Estos hechos han causado pérdida de vidas y 

deatrozoa materiaies. (Dob1e val. neg. =muerte y destrozos) 

4o párrafo: -Ante la posibilidad de nuevas 

incursiones de1 grupo armado y, a petición de autoridades 

Dnlllicipa1ea y eatata1ea, y de 1a pob1aci6n, se reforzarA 1a 

protección de la zona. (Val. neg. = incursiones armadas; val. 

+ = proteger la zona). 

-Las transformaciones tienden a superar injuaticiaa 

de 1arga data que requieren de bases económicas, de proyectos 

y tareas operativas que 

parcelas superficiales. 

injusticias). 

van a modificar estructuras y no sólo 

(Va1 . + proyectos para superar 

--Solamente en la to1erancia y en el respeto puede 

realizarse la magna tarea de superar los rezagos. (Val. + 

tolerancia, respeto, superar rezagos) . 

-Todo ello requiere unid.ad y participación, 

esfuerzos comunes y no el aventurerismo político que fincado 

en planteamientos ilusorios conduce al desencuentro. (Val + = 

unidad y esfuerzos comunes, val. neg. aventurerismo 

político y desencuentro) . 

So. párrafo: -Acuerdo 

asumir ia so1uci6n inmediata 

de 

de 

iniciar el diá1ogo para 

los prob1emas que se 

esgrimieron como causa de la transgresión a 1a 1ey. (Val. + = 

dialogar; val. neg. = transgresión a la ley) 

-La situación que aiteró la norma1idad en el Estado 

de Chiapas muestra visos alentadores. cvai. neg. se alteró 

ia norma1idad; vai. + = visos alentadores). 
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-El. esfuerzo tiene que ser cout;>artido y no sól.o 

darse en l.os poderes públ.icos. (Val. + esfuerzo compartido). 

-No ea prudente pensar que el. gobierno ea cul.pabl.e 

de todo ni esperar que ál. invente sol.uciones. C Tripl.e Val. . 

neg. pensamiento imprudente, gobierno no cul.pabl.e· y no 

inventar sol.uciones) 

-Hay que el. 60 párrafo: 

c~romiao de todos l.os sectores 

preservar l.a paz con 

de l.a sociedad. (Val.. + 

preservar l.a paz). 

-Esa tarea 

pexmanentemente, y 

tarea). 

común 

no sól.o 

tenemos 

ahora. 

que c~l.irl.a 

(Val.. + 

cada día, 

cumpl.ir l.a 

En este artícul.o editorial. se combina l.a val.oración 

positiva hacia l.as acciones que buscan l.a paz, como l.as 

gubernamental.es, con l.as val.oraciones negativas hacia quienes 

han transgredido l.a l.ey y l.as normas de l.a paz social.. Se 

enfatiza l.a val.oración positiva y se exhorta a toda l.a 

pobl.aci6n mexicana. a trabajar por l.a paz. 

4 de enero: 

"A restabl.ecer orden y l.egal.idad en Chiapas•. 

Se impl.ica una val.oración positiva hacia el. orden y 

l.a l.egal.idad. 

l.er párrafo: -La sociedad ha manifestado su rechazo 

absol.uto a l.os hechos viol.entos en 4 de l.os 110 municipios de 

Chiapas. (Val.. neg. = rechazo a l.a violencia) 

-Es una reacción que expresa una honda convicción 

nacional.: l.os rezagos social.es no justifican l.a viol.encia ni 
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pueden ser resueltos a través de ella. (Val neg. 

la violencia) 

rechazo a 

viol.enta, 

neg. = no 

2o párrafo: -La il.egal.idad y la 

l.ejos de sol.ucionar problemas, los 

a l.a ilegalidad y a l.a violencia) 

confrontación 

agravan. (Val.. 

3er párrafo: -La prudencia en el. proceder del. 

Ejército Mexicano, ceftido c~l.etamente a l.a l.ey, es digna de 

reconocimiento. (Val.. + Ejército prudente, actúa dentro de 

J.a ley) . 

-Las acciones del. Ejército han sido para proteger a 

J.a pobl.aci6n, acudir a los llamados de ayuda, restabl.ecer el. 

orden y defender l.as instituciones. (Val.. + proteger, 

ayudar, restablecer, defender) . 

-Esta actitud frente a l.a provocación no refleja 

pasividad, sino, al. contrario, una el.ara decisión para frenar 

J.a viol.encia y restaurar l.a paz, con respeto a J.os derechos 

individual.es y de l.a pobl.ación. (Val.. + frenar l.a 

violencia, restaurar l.a paz y respetar los derechos) . 

4o párrafo: -Salinas: •sol.amente dentro de l.a l.ey 

es posible encontrar sol.uciones real.es y duraderas 

problemas y diferencias". (Val.. + soluciones dentro 

l.ey) . 

a 

de 

l.os 

l.a 

-Salinas: "Por el. camino del. derecho y del. diál.ogo 

el país puede seguir avanzando hacia la consol.idación de un 

proyecto nacional. justo con bienestar compartido". (Val.. + 

legalidad y diálogo para avanzar) . 
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5o párrafo: -Aspecto relevante de l.as 

de determinaciones del. Gobierno Federal. es formar una -ea 

atención para apoyar directamente a 1a pob1aci6n 1oc::a1 que 

m611 1o requiere. (Val. + = apoyo directo a l.os necesitados) 

-Prioritario buscar so1uc::iones a 1aa c::arenc::iaa de 

l.a pob1aci6n indLgena que han sido manipul.adas por l.os 

dirigentes del. ejército rel:>el.de. (Val.. + solucionar 

neg. = carencias manipuladas}. carencias; val.. 

60 

institucional. 

párrafo: -Hay una el.ara disposición 

mediante l.a de resol.ver l.os probl.emaa 

c::omunic::ación, l.a cual. no ha encontrado ec::o entre l.os 

rel:>el.des. (Val.. + = el. gobierno quiere resol.ver; val.. neg. 

l.os rebeldes no quieren resol.ver). 

-Chiapas es e1 estado que ha recibido m6s recursos 

dentro del. programa de So1idaridad y no ha estado ausente en 

l.os esfuerzos nacional.es para superar rezagos social.es. (Val.. 

+ el. gobierno se ha ocupado de resol. ver l.os problemas de 

rezago) 

-Los probl.emas se 

l.a unidad de l.os mexicanos. 

unidad}. 

resol.verán a través de 1a l.ey y 

l.egal.idad y (Val.. + resol.ver, 

El. artícul.o editorial. fundmentalmente se dedica a 

val.orar positivamente l.as distintas acciones 

para resol.ver l.os problemas de rezago social. 

gubernamental.es 

en Chiapas. Hay 

un reiterado énfasis en pedir l.a paz dentro de l.a l.egal.idad. 
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5 de enero: 

Títu1o: •Chiapas: a resol.ver 1as carenciae 

eocial.ee• 

Se impl.ica una val.oración positiva: resol.ver 

carencias. 

l.er párrafo: -Las carencias y l.os rezagos son 

probl.emas difí:cil.es de sol.ucionar en el. corto plazo, pero 

atención urgente y prioritaria. (Val.. neg. reciben 

probl.emas difícil.es de so1ucionar; val.. + reciben 

atención) 

-Hace fal. ta 

~l.eo para integrar 

desarrol.l.o nacional.. 

desarrollo social.). 

promover nés bienestar 

a l.a pobl.ación nés 

(Val.. + fomentar 

social. y 

marginada 

programas 

llllis 

al. 

de 

20. párrafo: -Este no es un confl.icto 

ni una rebel.ión de indí:genas contra l.a sociedad. 

no es un conf1icto ni una rebel.ión) 

interétnico 

(Val.. neg. 

-Tampoco es el. resul.tado de una opresión oficial. o 

de un intento de negar derechos democráticos y humanos a 1a 

población. (Va1. neg. no es resul. tado de opresión ni de 

negar derechos) . 

-Nace de un conjunto de factores de atraso que se 

han gestado durante sigl.os, 

expl.otación y manipul..ación de 

exacerbados 

l.as carencias 

ahora por 1a 

de 1a población 

más necesitada por guerril..l.eros profesional.es, incluyendo 
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el.ementos 

expl.otados 

extranjeros. (Val.. neg. 

val. 

factores de atraso 

y manipul.ados; neg. guerril.l.eros 

profesional.es) 

-su cabal. reaol.ución requiere de un trabajo 

corresponaabl.e durante varias décadas que debe invol.ucrar a 

todos l.os sectores de 1a sociedad. (Val.. + = sol.uci6n/trabajo 

corresponsabl.e) . 

3er. párrafo: -La probl.emitica de Chiapas se deriva 

de deficiencias muy diversas en la estructura socioeconómica. 

(Val.. neutra) 

4o. párrafo: -Es urgente reforzar l.a atención 

directa para superar estas deficiencias. 

instal.arán mesas de atención especial.. (Val. 

Para e11o se 

+ = se atenderán 

l.as deficiencias). 

So. párrafo: -Chiapas ocupa el primer l.ugar a nivel. 

nacional. por inversiones sociales dentro del. Programa de 

Sol.idaridad. (Val.. + programa de sol.idaridad). 

prioridad 

mesas de 

-La l.ucha contra l.as privaciones ya es una 

oficial. y se intensificará ahora a través 

atención especial. (Val.. + atención 

privaciones). 

máxima 

de l.as 

a las 

60. párrafo: -El confl.icto actual en Chiapas tiene 

múl.tipl.es aspectos y orígenes que deben atenderse 

urgentemente. Lo mismo es vál.ido para las demás regiones del 

país donde aún persiste la pobreza extrema.. (Val. + 

atención urgente al conflicto; val. + atención a iguales 

problemas en todo el país). 
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-Los medios para resol.ver son el diál.ogo. el. apego 

a l.a l.egal.idad y el. trabajo concertado de toda la sociedad. 

(Val. + = resolver, diálogo, legalidad. trabajo conjunto). 

-La violencia no es el camino. (Val neg. rechazo 

a la viol.encia) . 

El. artículo editorial enfatiza la val.oración 

positiva a las acciones gubernamental.es pa~a atender l.os 

problemas de rezago social en Chiapas. Se destaca l.a l..abor 

del. programa de Sol..idaridad en l..a región. Se insiste en el. 

camino del. diiil..ogo. l.a l.egal.idad y el. trabajo concertado de 

toda l.a sociedad para resol.ver el. confl..icto chiapaneco. 

6 de enero: 

Título "El diiil.ogo, primordial. para resol.ver 

problemas•. 

Implica una val.oración positiva: resolver mediante 

el. diálogo. 

1er. párrafo: -El diál.ogo es, sin duda, una 

imperiosa necesidad para atender y sol.ucionar l.os probl.emas 

social.es en Chiapas. (Val. + = diálogo para resolver). 

2o. párrafo: -Las cuatro condiciones 

gubernaniental.es para establ.ecer el. diál.ogo muestran una 

actitud concil.iadora y tienen como propósito impedir mayor 

derramamiento de sangre. (Val + 

neg. = no más sangre derramada) 

diálogo y conciliación; val. 

-En los lamentables sucesos de Chiapas no habrá 

vencedores ni vencidos, porque l.a viol.encia impide todo 

avance real.. (Hay una triple val. neg. lamentables sucesos·, 
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no habrá vencedores 

avance). 

ni vencidos, 1.a violencia impide el. 

-Es hora de que 1.os 

dia1oguen con 1as autoridades 

del. eetado. (Val.. neg. no a 

l.os probl.emas) 

sublevados dejen las armae y 

sobre .1.os verdaderos problema• 

l.as armas; val.. + dialogar 

3er. párrafo: -La vol.untad para el. di~l.ogo ha sido 

una constante disposición institucional.. (Val.. + 

disposición al. diálogo) . 

-Desde que el. autodenominado Ej6rcito Zapatista de 

Liberación tomó l.os ayuntamientos, el. gobierno ha insistido 

en el. di~l.ogo como primera premisa para solucionar el. 

confl.icto. (Val.. neg. el. autodenominado tomó l.os 

ayuntamientos; val.. + = el. gobierno insiste en el. diál.ogo). 

4o. párrafo: -La disposición al. di~l.ogo es una 

determinación fundada en 1.as leyes constitucional.es y en 

hondas convicciones que sustentan a l.a nación históricamente. 

(Val.. + = diálogo, 1.egalidad y convicción). 

-Ningún problema amerita el. uso de 1a violencia. 

(Val.. neg. = rechazo a 1.a violencia). 

So. párrafo: -Dentro de 

legalidad, existen garantías para 

los márgenes. 

la protección 

de 

de 

l.a 

los 

derechos humanos de quienes acepten l.a invitación a deponer y 

entregar sus armas. (Val.. + protección a 1.os derechos 

humanos; val. neg. no a las armas). 

-El uso de las armas es una violación flagrante de 

l.os derechos humanos. (Val. neg. no a 1.as armas). 
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-se aumentar4 l.a presencia de l.a CNDH en l.a zona 

del. confl.icto para recoger evidencias sobre posibl.es 

ajusticiamientos y otras viol.aciones de l.os derechos humanos. 

Se castigar4, conforme a l.a l.ey, a quienes resul.ten 

cul.pabl.es. (Val..+= protección del.os derechos humanost. 

60. párrafo: -La creación de l.a -sa de 

concertación especial. es otra prueba fehaciente de l.a aol.idez 

de l.a vol.untad oficial.. (Val.. + = vol.untad oficial. sól.ida) 

-La exhortación gubernamental. al. dilll.ogo se 

corresponde con l.a necesaria formación del. adecuado cl.ima 

para tratar l.as diferencias en forma civil.izada. (Val.. + 

exhortación gubernamental. al. diál.ogo). 

El. artícul.o editorial. se ocupa de val.orar 

positivamente todas l.as acciones institucional.es encaminadas 

a aol.ucionar el. confl.icto chiapaneco mediante el. dilll.ogo. Le 

dedica un espacio muy breve a l.a actitud agresiva (val.oración 

negativa) del. ejército rebel.de. 

7 de enero: 

Títul.o: "Un grupo amado en contra de México• 

Impl.ica una valoración negativa: el. grupo armado 

lesiona a México. 

grupo 

1er 

a:cmado 

párrafo: -En 

en contra de 

l.os al tos de 

México. (val. 

grupo armado que está contra México) 

Chiapas, l.ucha 

neg. rechazo 

un 

al 

-El. grupo armado es un grupo de profesional.es de l.a 

vio1encia que actúa contra 1a l.ey, en contra de l.os mejores 

esfuerzos de la sociedad chiapaneca y en contra del. trabajo 
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que rea1iza 1a sociedad mexicana en favor de1 progreso, e1 

respeto y 1a paz socia1. (Va1. neg rechazo a 1as acciones 

de vio1encia e i1ega1idad de1 grupo armado) . 

20 párrafo: -El. presidente Sa1inas subrayó que no 

se trata de una sub1evaci6n incligena, sino del.a acción· de un 

grupo vio1ento, profesiona1, ajeno a 1os intereses de 

Chiapas. (Val.. neutra que por e1 contexto de1 artícu1o 

imp1ica una va1oración negativa hacia e1 grupo armado por ser 

un grupo vio1ento) . 

-Este grupo trata de1iberadamente de destruir 1a 

tranqui1idad de l.as comunidades, 1a paz piil:>1ica y 1as 

instituciones de gobierno. (Val.. neg- el. grupo armado 

destruye l.a paz y está contra 1as instituciones de gobierno) . 

-La viol.encia es e1 credo y 1a razón de1 grupo 

armado. (Val.. neg. = el grupo armado es vio1ento). 

-Los ind.ígenas que mil.itan en las filas del grupo 

armado son personas sumadas en contra de su propia vo1untad, 

manipu1adas y engaftadas con promesas falsas. val.. neg.= el. 

grupo armado engañó y manipu1ó a l.os indígenas) 

3er párrafo: -En ningún 1ugar de1 mundo 1a 

vio1encia promueve 1a 1ibertad. 

(Val. neg- la violencia es 

e1 bienestar o 1a democracia. 

contraria a la 1ibertad, el 

bienestar y la democracia) 

-Jamás se puede justificar 

causa por v.ías i1ega1ea y viol.entas. 

la ilegalidad y 1a violencia) . 

1a promoción de ninguna 

(Va1. neg. rechazo a 
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-Las agresiones propiciadas por 

atentan directamente contra vidas humanas 

más grave afrenta posible a una sociedad 

el grupo armado 

y constituyen la 

civilizada. (Val. 

neg.= el grupo armado es agresivo, pone en peligro la vida de 

las personas y lesiona los intereses de una sociedad 

civilizada) . 

-El gobierno ha reiterado su disposición al di~l.ogo 

en muchas ocasiones, pero el grupo armado responde siempre 

con miis violencia y llliis i1egal.idad. (Val. + el gobierno 

está dispuesto a dialogar; val. neg.= la actuación del grupo 

armado es violenta e ilegal). 

4o. párrafo: -El presidente Salinas reiteró el 

compromiso del gobierno de realizar acciones excl.usivaniente 

dentro del. marco l.egal. que fija la Constitución. (Val. + = el 

gobierno defiende la legalidad) . 

-Es obl.igaci6n del gobierno vigilar que se apl.iquen 

los debidos castigos penal.es a quienes han infringido l.a ley. 

(Val. + = el. gobierno vigila el cumplimiento de la ley). 

So. párrafo: -Es razonable que se otorgue un trato 

comprensivo a algunos de los elementos del. ejército rabel.de, 

v~cti.mas de engaftos y presiones, 

depongan l.as armas. (Val. + 

gubernamental.). 

-El. presidente Salinas 

benigno y aún consideraremos 

que modifiquen su conducta y 

es razonable 

aseguró que habrá 

el perdón• (sic) 

la medida 

"un trato 

para los 

indígenas que han sido víctimas de la coerción y que padecen 

la pobreza y el analfabetismo que aún aflige a gran parte de 



1 

i 

281 

1.a pobl.ación de Chiapas. (Aunque se trata de una val.oración 

neutra, impl.ícitamente, por 1.a rel.ación contextual. de 1.o 

dicho en todo el. artícul.o y por el. uso de 1.as comil.1.as para 

resal.tar 1.as pal.abras del. presidente, puede decirse que se 

trata de una val.oración positiva en tanto que expresa 1.a 

conformidad del. periódico con 1.a posición gubernamental.) . 

-60 .. párrafo: -una máxima prioridad ahora es 

restabl.ecer 1.a paz en 1.os municipios chiapanecos afectados 

por 1.a viol.encia. (Val.. + = buscar 1.a paz). 

-La sociedad chiapaneca ha trabajado para superar 

sus rezagos históricos y desea recuperar su tranquil.idad para 

seguir trabajando, a través de sus organizaciones y en 

pez:manente contacto con el. gobierno, por construir un 

horizonte de mayor progreso en el. estado. (Val.. + trabajar 

con el. gobierno para un mayor progreso) . 

-Las comunidades y .l.a pobl.ación rural. del. estado 

han naanifestado cl.aramente su rechazo a l.a viol.encia, así 

como 1.o hace l.a sociedad mexicana en general.. (Val.. neg. 

rechazo a 1.a viol.encia). 

-Debe preval.ecer la unidad básica de los mexicanos 

en favor del. progreso y en contra de l.a violencia y l.a 

il.egal.idad. (Val.. + = buscar el. progreso; val. neg. = rechazar 

1.a viol.encia y 1.a ilegal.idad) 

En el. artícul.o editorial predomina la valoración 

negativa hacia el grupo armado. Hay una constante 

reiteración, en casi cada párrafo, rechazando l.a viol.encia y 

l.a il.egalidad del. grupo armado. Paral.el.amenete, se maneja una 
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va1oración positiva hacia todas 1as acciones gubernamental.es 

en tanto que significan el. camino en favor de l.a paz, el. 

di61.ogo y el. bienestar social.. 

8 de enero: 

Títu1o: •Respuesta a Cuauhtémoc Cárdenas•. 

Va1oración neutra: No se ocupa de1 tema, sino de 

atender una po1émica originada por el. conflicto chiapaneco. 

SINTESIS VALORATIVA de 1os artículos editorial.es de 

El. Nacional.: 

La estrategia val.orativa de El. Nacional. en 1os 

artículos editorial.es es l.a siguiente: E1 periódico desde e1 

inicio de1 conflicto y durante toda 1a semana del. aná1isis, 

va1ora positivamente todas 1as acciones instituciona1es de1 

gobierno, a través de1 presidente y de l.os distintos 

secretarios de estado involucrados, e1 ejército mexicano y 1a 

ig1esia. Respecto del. gobierno seña1a que éste ha respondido 

prudente y rápidamente a 1as demandas socia1es de 1os 

chiapanecos, enfatiza l.as varias acciones que ha hecho no 

só1o ahora, sino desde antes con e1 programa naciona1 de 

so1idaridad para apoyar e1 desarro11o económico y social. de 

1os indígenas de 1a región. 

De1 ejército seña1a que su intervención ha sido 

mesurada, de apoyo y de defensa a l.os pobladores de 1a zona 

en conf1icto. Enfatiza que sus acciones han sido en respuesta 

a 1a solicitud de l.as autoridades 

población. 

local.es y de l.a misma 
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Por 10 que se refiere a ia propuesta de 1os obispos 

de fungir como intermediarios en ei diá1ogo, ei periódico no 

só1o se pronuncia favorab1emente a dicha propuesta, sino que 

St! ocupa en sei'ia1ar reiteradamente ia importancia que eiio 

significa en ei sentido de resoiver ei conf 1icto mediante ei 

diá1ogo y e1 apego a 1a 1ega1idad. 

Con respecto ai grupo armado, E1 Naciona1 10 va1ora 

negativamente. Durante todo ei periodo de1 aná1isis sus 

comentarios son desfavorab1es hacia ei ievantamiento. E1 

periódico es un eco de1 discurso oficiai en cuanto su opinión 

coincide, ai grado de ia paráfrasis con ias dec1araciones 

oficia1es. En este sentido su opinión siempre está dirigida a 

procurar des1indar a1 prob1ema indígena de1 grupo armado y 

apoyar en todo momento ias dec1araciones gubernamenta1es en 

ei sentido de atender ias demandas de ios indígenas, a 1as 

que ca1ifica como 1egítimas. 



CONCLUSIONES GENERALES 

I) DE LA PROPUESTA TEORICA: 

-El proceso 

tiene una explicación 

modelos del ámbito de 

de la comunicación 

más cabal con la 

la comunicación con 

2114 

masiva estudiada, 

integración d~ los 

los del ámbito de 

la lógica natural, la lingüística y la socio-semiótica. 

-Los modelos actuales analizados, incorporan 

siempre el contexto social para explicar el proceso de la 

comunicación. 

construida 

-Encontramos que la esquematización de la realidad 

por los periódicos analizados, no escapa al 

de que en la dinámica y en la configuración de la supuesto 

cultura moderna los medios masivos un papel 

central. Tanto la producción como la 

ajusta sus exigencias y códigos para 

desempeñan 

difusión de 

•pasar 11 por 

la cultura 

los medios 

masivos de comunicación. En esta medida, toda manifestación 

de la cultura tiende a formar parte de la cultura de masas. 

-Por lo que se refiere a la forma del conocimiento 

que hemos llamado de "massmediación generalizada" o 

conocimiento masivo-mediado, cobra forma concreta en este 

trabajo en las 

que, 

fuentes 

además 

de información 

periódicos 

enviados especiales, 

de 

se 

recurrir 

basaron 

agencias proporcionadas 

noticias. 

por algunas 

señaladas por los 

a corresponsales y 

en informaciones 

internacionales de 
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-La teoría de la esquematización de Jean-Blaise 

Grize, ajustada a las peculiaridades del discurso 

periodístico, nos permite demostrar que no puede existir la 

tan mentada •objetividad periodística•, salvo como horizonte 

y meta inalcanzable de un movimiento asíntota. No existen 

referentes que no pasen por el tamiz de una ideología o de 

una cultura. La esquematización de la realidad social rompe 

con la creencia de que la verdad es inminente a los hechos y 

prueba que el discu:so periodístico es una construcción de la 

realidad que necesariamente incluye la ideología del medio 

masivo. 

-En el proceso del quehacer periodístico, los 

hechos no son referentes absolutos sino que el periódico los 

construye e interpreta, los tematiza y los valora para 

construir la esquematización de la realidad. 

-El estudio del discurso periodístico desde la 

la perspectiva de la lógica natural, considera a 

esquematización de la realidad como una construcción lógico-

discursiva. Dicha construcción es tanto un proceso 

(operaciones de pensamiento), como un resultado (operaciones 

discursivas) de interpretación y reinterpretación de la 

realidad social. 

-En la construcción de la esquematización 

periodística, las fuentes desempeñan un papel muy importante, 

pues de su diversidad y credibilidad, dependen la 

verosimilitud y la credibilidad de la esquematización global 

del periódico. En este sentido, mientras el periódico se 
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apoye más en los enviados especiales para recoger la 

información de primera mano, su esquematización tendrá mayor 

credibilidad y presunción de objetividad. Inversamente, a 

mayor recurso de otras esquematizaciones preexistentes como 

son los boletines de prensa y las informaciones de las 

agencias de noticias, menor será la credibilidad y la 

presunción de objetividad. 

-La esquematización es un proceso de construcción y 

reconstrucción de la realidad social en la cual los 

interlocutores son sujetos activos. Este enfoque supera, por 

un lado, el concepto de comunicación como la transmisión de 

información, y por el otro, el concepto de la recepción, como 

una actividad pasiva, acrítica e inevitable. 

-La esquematización periodística es una 

construcción de la realidad social que tiene sentido en la 

situación de comunicación específica en la cual se presenta 

debido al conocimiento socialmente reconocido y compartido 

por los interlocutores. 

-Desde el ángulo 

discursiva del periódico 

de la recepción, 

es un cornplej o 

la propuesta 

proceso de 

construcción de varias esquernatizaciones: las de las fuentes, 

las del periódico y las del propio lector. De ahí que digamos 

que la construcción de la realidad en el discurso 

periodístico es una reinterpretación de la interpretación de 

esa realidad social. 
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II) DEL ANALISIS LOGICO-DISCURSIVO: 

-Las esquematizaciones que construyeron 1os 

periódicos La Jornada y Naciona.l respecto de1 

1evantamiento armado en Chiapas en 1a primera semana (2-8 de 

enero de 1994) manifiestan diferencias 1ógico-discursivas que 

de1atan 1a posición ideo1ógica de cada periódico y, por 

tanto, 1a información que transmiten es diferente. 

-Ambos periódicos comparten 1os mismos objetos 

discursivos, pero 1es atribuyen predicaciones y va1oraciones 

muy diferentes. En consecuencia, se aprecia una diferencia 

significativa en cuanto a 1a tematización y 1a jerarquización 

de 1os acontecimientos. 

-La Jornada., como órgano crítico y vocero de 1a 

sociedad civi1, abordó 1os hechos y basó su discurso en 

rel..atos. E.l Naciona.l, en cambio, como órgano oficia1, vocero 

de1 gobierno, abordó, de entrada, 1as reacciones oficia1es y 

mora1mente autorizadas frente a 1os hechos Su discurso se 

basó primariameente en opiniones condenatorias de l..os hechos, 

inc1uso antes de deta11ar narrativamente para sus 1ectores 1a 

natura1eza de 1os hechos. 

-En cuanto a 1a tematización (efecto agenda) en 1a 

primera p1ana La Jornada estab1eció e1 TEMA, con base en l.a 

información que recibió de 1os enviados. E1 TEMA estuvo 

apunta1ado por l..os hechos: 1a subl.evación, e1 combate entre 

e1 ejército mexicano y 1os rebe1des, e1 bombardeo de1 



2KK 

ejército en la región y el estallido de un coche-bomba en el 

D.F. 

-El. Nacional. estableció el TEMA de la primera plana 

con base en 1aa dec.l.aracionea de las autoridades (obispos, 

gobierno, el presidente CSG y la Sedena) . EL TEMA "estuvo 

sena1ado primariamente por 1aa reacciones. Lo importante, 

según este periódico, es que los distintos sectores de la 

sociedad rechazan la violencia, reconocen problemas de rezago 

social en Chiapas y proponen el diálogo para solucionarlos. 

-La principal diferencia temática en el discurso 

periodístico de los artículos editorial.es de 1.os periódicos 

que nos ocupan es que La Jornada expresa sus juicios respecto 

de los acontecimientos a través del an41isis de 1oa hechos 

presentados en 1a primera plana. En cambio, 1os juicios 

editorial.es de El. Nacional. sól.o son una paráfrasis de 1as 

declaraciones reportadas en 1a sección informativa. Este 

periódico no se refiere a 1.os hechos sino que, al. igual. que 

en su comportamiento informativo, se interesa más por las 

reacciones ante los hechos. 

-La tematización de 1.a posición editorial de La 

Jornada puede resumirse de la siguiente forma: se opone a 1.a 

violencia como vía de solución a 1.os conflictos, se pronuncia 

a favor de que se resue.l.van 1os problemas de rezago 

socioeconómico de 1a región chiapaneca, pide que se respete 

.l.a dignidad y los derechos humanos de las personas en 1.a zona 

del. conflicto y que en 1.a ciudad de México se conserve la 

serenidad. Ante la caída de 1.a bolsa mexicana de valores, 
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señal.a que si bien el. conflicto chiapaneco fue el 

precipitante para que ésta se desplomara, en realidad, 

cual.quier conflicto podría haberlo hecho pues la bolsa estaba 

ficticiamente inflada. Final.mente, respecto del. mensaje 

presidencial., destaca l.a importancia de buscar l.a paz. 

--La tematización en los editoriales de Ei Nacionai 

puede resumirse así: el problema de Chiapas es difícil. pues 

se trata de carencias y rezagos sociales de muchos aftos. Para 

solucionarlos se requiere de 1a unidad, 1a concordia y la paz 

social.. E1 camino, es el di41ogo, el. apego a 1a l.ey, y no la 

violencia. Buscar l.a paz es tarea y 

mexicanos. Del mensaje presidencial 

un grupo armado está contra México. 

compromiso 

a 1.a nación 

de todos l.os 

destaca que 

-En cuanto a la jerarquización de los 

acontecimientos en la primera plana, La Jornada destaca en la 

parte informativa que un grupo de rebeldes se levantó en 

armas en Chiapas y l.e declaró la guerra al. gobierno del. 

presidente Carlos Salinas y al Ejército Mexicano. Privilegia 

los hechos: el combate y el bombardeo del ejército mexicano 

en 1.a región. 

-La j erarquización de los acontecimientos en la 

primera pl.ana de Ei Nacionai es congruente con l.a finalidad 

de resaltar que al gobierno l.e interesa resol.ver el. conflicto 

mediante el diálogo. En igual sentido, enfatiza l.a voluntad 

gubernamental de perdonar a l.os indígenas desesperados y 

enga.ftados y decide instalar una mesa de atención especial a 

l.os problemas sociales de 1.a regi6n. Además, J.e importa 
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destacar que l..a acción del.. ejército en l..a zona ea aól..o para 

ayudar y proteger a l..a pobl.ación civil.. 

periódicos 

ocupa e1 

-La diferencia en 1a jerarqu~a tenuitica de 1os dos 

está en la posición ideo1ógica y en el asunto que 

comentario editoria1 en cada uno de e11os. De 

acuerdo con esto, l.o prioritario para La Jornada es informar 

y opinar sobre l.oa hechos y para EJ. Nacional. es informar y 

opinar sobre 1aa decl.aracionea oficia1es. 

-La Jornada, en su discurso informativo, y en 

congruencia con 1a posición desde 1a cua1 hab1a, rechaza l.a 

viol..encia, pide que se atiendan l.oa recl.amoa social.ea de l.oa 

ind~genaa en Chiapas• y que se respete 1a dignidad humana. 

Hace un 11amado, para que se conserve 1a serenidad en e1 D.F. 

y, pide que se busque 1a paz. 

-El. Nacional., en su discurso info=nativo, se 

pronuncia porque haya unidad, concordia y paz social. en 

Chiapas, porque se atiendan l.as carencias y l.os rezagos, por 

e1 diál..ogo como el.. camino para resol.. ver el.. confl.icto y, 

fina1mente, por apoyar 1a posición gubernamenta1 de perdonar 

a 1os ind~genas a1zados en armas porque fueron engañados. 

-La diferente posición ideo16gica e instituciona1 

desde la cua1 hab1a cada periódico da 1ugar a una connotación 

ideo1ógicamente diferente en cuanto al modo de nombrar a1 

EZLN. La Jornada 1os 11ama "guerri11eros", mientras que EJ. 

Nacional. 1os 11arna "agresores" Aunque 

diferencia en 1a intención valorativa 

no hay 

negativa 

una gran 

en estos 

nombres, no son equiva1entes en cuanto a su connotación 
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política y social.. La Jornada pone nllis énfasis en l.l.amar al. 

BZLN como al.zadoa, subl.evados, insurrectos y rabel.des. 

B:J. Naciona:J. se comporta en forma distinta; maneja 

el. contraste de val.oraciones, pues de igual. manera l.os l.l.ama 

grupo armado, grupo radical., agresores que, coincidienao con 

La Jornada, l.os l.l.ama inconformes, rebel.des e insurgentes. 

-La opinión de La Jornada (que habla desde la 

posición de la sociedad civil.) frente a los acontecimientos 

de Chiapas, es la de condenar l.a viol.encia, aunque reconoce 

que el. l.evantamiento ea entendibl.e, y califica de grave y muy 

del.icado l.o que ocurre. Asimismo, hace un l.l.amado a l.a 

sensatez y a l.a cal.ma para sol.ucionar el. confl.icto. Señal.a 

que hay consenso nacional. en favor de la paz y que para 

lograrla, es preciso que tanto las autoridades como los 

rebeldes actúen con flexibilidad, transparencia y espíritu 

negociador. Por último, recomienda evitar que se genere un 

clima de pánico en la ciudad de México. 

-La opinión de El. Naciona.1. (que habla desde la 

posición del. gobierno) frente a los sucesos en Chiapas 

coincide al. grado de la paráfrasis con la opinión 

gubernamental.. Al. respecto señal.a que el. estado de Chiapas ha 

enfrentado varios probl.emas y que, por l.o mismo, •no es 

justo• a.i'Iadir otro más. Enfatiza que el. gobierno rechaza l.a 

violencia y exhorta a l.os mexicanos a enfrentar unidos los 

probl.emas. En este sentido, hace un l.l.amado al. di~l.ogo, a la 

l.egal.idad y al. trabajo concertado de todos los mexicanos como 

la forma idónea para resol.ver los problemas en la región. 
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-La Jornada, inicialmente val.ora de modo positivo 

las 

han. 

acciones 

actuado 

del. 

con. 

Gobierno 

cal..ma 

y 

y 

del. Ejército 

sensatez . En 

Mexicano, 

cambio, 

quienes 

val.ora 

negativamente al. grupo a:cnado a quienes l.lama aventureros y 

profesiona1es de 1a muerte. Al. paso de dos días, el periódico 

modifica l.a val.oración positiva y pasa a censurar 1as 

acciones de1 ejército. Concretamente se opone a1 bombardeo en 

l.a región cal.ificándolo como innecesario; también cuestiona 

1as medidas gubern.amen.ta1es diciendo que son inadecuadas para 

reso1ver e1 conf1icto. 

-Respecto de la intermediación 

obispos de Chiapas, La Jornada, desde el 

momento, la califica como acertada. 

que ofrecen 

inicio y en 

los 

todo 

-La Jornada, desde el. primer día del. l.evantamiento, 

manifiesta preocupación por 1os indígenas a quienes deslinda 

de 1os cabeci11as rebel.des de quienes, dice, usan un l.enguaje 

viol.ento, irracional., principista e ~ntransigente. 

-La posición editorial. de La Jornada, en 

congruencia con su posición ideológica, es insistir en 

atender 1os prob1emas chiapanecos de rezago y marginación 

social., y vigil.ar l.a no vio1aci6n de l.os derechos humanos de 

1os indígenas y de la pobl.ación civi1 ajena a1 confl.icto. 

-La posición editorial. de Ei Nacionai, al igual que 

la posición expresada en la parte informativa del periódico, 

es abiertamente 

más, en virtud 

de apoyo a l.as acciones gubernamental.es. Es 

de que el discurso de este periódico es, 

básicamente, un parafraseo de las declaraciones oficiales, 
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resul.ta congruente el. que val.ore positivamente J.as acciones 

institucional.es y val.ore negativamenete cual.quier al.teración 

al. statu quo. 

-EJ. NacionaJ., desde el. principio del. levantamiento 

armado, val.ora positivamente todas J.as adciones 

gubernamental.es y J.as del. Ejército Mexicano. Esta val.oración 

permanece inal.terada durante todos l.os días anal.izados. Al. 

respecto dice que el. Gobierno de l.a República (l.l.amado así 

con esa formalidad) , dio una respuesta r4pida, pronta y 

prudente al. l.evantmni.ento azmado. Por l.o que respecta a l.as 

acciones del. ejército, dice que son de auxil.io y apoyo a l.as 

pobl.aciones agredidas por l.os rebel.des. 

-La val.oración positiva de EJ. NacionaJ. a l.as 

acciones del. gobierno se manifiesta en su constante 

aprobación y énfasis discursivo a l.as propuestas 

gubernamental.es de diálogo, tolerancia, respeto mutuo, 

búsqueda de l.a paz, así como l.as de rechazo a l.a viol.encia y 

l.a il.egal.idad. 

-EJ. NacionaJ. val.ora negativamente J.as acciones de 

J.os al.zados a quienes l.l.ama viol.entos e irresponsabl.es, y 

que, además, son enemigos de México. Igual.mente, es una 

val.oración negativa el. que se trate de minimizar J.as 

dimensiones del. confl.icto. Otra manifestación de J.a 

val.oración negativa al. levantamiento es que se ocupa en 

señalar J.os actos violentos de J.os rebeldes. 

-Tanto La Jornada como EJ. NacionaJ., recurren al. 

l.lamdo a la autoridad como estrategia valorativa, y ambos lo 



hacen como apoyo a su posición 

L1ama 1a atención que ambos 

autorizadas: e1 gobierno, 1a 

presidencia1es y 1a sociedad. 
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de repudiar la violencia. 

citen las mismas fuentes 

iglesia, 1os candidatos 

-La diferencia entre un periódico y otro es más 

bien de énfasis. La Jornada, por ejemp1o, 1e da preferencia a 

1as voces de 1a ig1esia, de 1os candidatos y de 1os 

inte1ectua1es, que podrían eng1obarse, por 1a forma en como 

1as refiere, dentro de1 rubro genera1 de •vocea de 1a 

sociedad•. Ei Nacionai, en cambio, prefiere 1as •vocea 

gubernamenta1ea• de1 presidente Car1os Sa1inas de Gortari, de 

1os secretarios de estado, principa1mente de 1a Sría de 

Gobernación, de los candidatos, y 1as "voces de 1a ig1eaia•. 

No obstante, en forma reiterada y g1oba1, Ei Nacionai se 

refiere a la sociedad. 
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O En Ocoslnao, el mb fuerte 
enfrcntamlcnlo; fallecen ahl 
40 auerrilleros O Cifra oficial 
,Je muertos. 93; fuentes cclc
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400 O Según agencias, los al
zados derribaron un bclicóp-
lcro n1ilil3r O Pobladores de 
Oxchuc capturan a 11 suble
vados; golpean a 6 O Dramll~ 
lico llamado de Samuel Ruiz 
a una lrcgua O lnsla el Episco
pado a ••no lralar de reprimir· 
a un pueblo que sufrc"O Lle
gan a San Crls16bal Carlos 
Rojas. el gobernador y funcio
narios federales O No· hay 
pruebas de par&iclpaci6n de la 
URNO: fuentes de la cAncllle
rla CJ Jn11afi el aobicmo una 
sala de prensa en San Crisró
bal O Dialogó Salinas con De 
León Carpio. se informa ofi
cialmenrc; el güaremaltcco 
propuso intercambiar infor
mación D En riesgo, el procc

·so electoral· del 94; su 
responsable, Got1z4tcz Garri
do, principal causante .del 
quebrantamiento de Ja paz pú
blica y la ineslabilidad pollri
ca en Chiapas: C4rdcnas D 

... Responsabilidad cvh.lcntc•· 
· de todos los gobernadores de 
Chiapas y toda la estructura 
de gobierno: Fcmándcz de 
Ccvalfos O Debe explicar el 
Prcsidcnre el fundamento 
conslitucional de las acciones 
del Ejj!rcito:CEN del PRD a 
No se puede acabar con la vio
lencia de los sublevados si no 
se acaba con la de los opreso
res: J~ Emilio Pachcco a 
Crilicu en medios de EU al .· 
&oblcrno de Salinas; el NYT 
habla de "la revuelta de· los 
olvidados" ____ ...... 
:=::=.e;::.-~~ 
~ ............... ') 
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;~ .. 8 naves bQmbardean Tzontehuitz, cerca de Tunéjapa 

l>erriban ~rebeldes 
f torres de la CFE 

HOY VIERNES 7 
DE ENERO DE 1994 

Jtnsa,le a la nacl6n 
;:.(~~guimos 
',1dlspuestos al 

-··;;!iálogo: CSG 
:~·=-~L.='~A:::rc'i:~ 

:.· ~· dW..u. Ll;am~ a dcpuncr _::;".• . ~-::~~~t~~ 
~:! •ivc Cl\i~.::WJ~ 

::t:::.=d1j11r. - .. "UMidcQ• _.__, ... 
aktab que una •«& cp-= ca... 

...... ~ Cft Chiapas - M•1111id . 
ca lo• ubjctivos de mU~ida 

. , ~k•an..!':t.~._., •• r-~· 
'::. ~-~¡:.:--.f:U:~n~I~ 
. ·'·-• n plcnamcn1e el Es&;.Jo 

, 11 r-a eltu. -av..u.an.- rlnne· 
.' ..,.._ ·p. •nquc La ait~Mla aicu-

.. · ·• ~· .... •arc .. •n•iauc• ·:"tff- =:;:.~~~~~. 
. ben sobre Chiapas ;¡¡··t;c.p..o.N .. t• ~ 

;.:' ¡"- ' . » ~~~- •¡.,.Cu.U• :U 

.. :·;~·I· .. i:.:::-:.::: ·:. _· ....... c..... •• 
:.:·_: ·ti ................. s 

-;~~· ·-...... sCla~ • >e 

"{ ··~-- ....... -'- .... . . . . 
.Jí • S.l•la-nJen • 1J 

O La rue..Z. Rrca intervino 
para apoyar a un ba1all6n que 
estaba en inrcrioridad au.M,ri
ca. responde Scdcna a ln1c-
lcc1uales O Reporta a1aqucs 
.. permanentes .. de los .. &ru
pos agresores.. en Rancho 
Nuevo O Reconoce 8 solda
dos muertos en 6 dlas O Hay 
46 enuesados al MP. sellala: 
la POR infonna haber eonsia;
nado ya a 9 O Propone Colo
sio una declaraci6n conjunta 
de candidatos presidenciales 
a nn su texto --=-aceptado ya 
por 5 aspirantes-- insta a 
••quienes se han alejado de la 
ley a rcspetár el Es1ado de de
recho .. O Responde Cirdcnas 
con un proyecto altcmalivo en 
el qu~ llama al cese de hosti· 
lidadcs O Anuncia Fcmindcz 
de Ccvallos que ti harl 01,ra 
propuesta a ·Los alentados a 

· instalaciones elictticas, en 
Michoaein y Puebla O No se 
intcnumpi6 el suministro de 

· cncrgfa. indica la Comisión 
O De fuCnle oficial: si entra
ron loS alzados el domingo en 
la 31 zona militar; se llevaron 
1 SO metralle1as y granadas O 
Continuaba Chan~l en poder" 
del EZLN O Versión de que 
murieron 40 insurTCCtos en el 
rescatcdeOcosin&o: aoqucde 
queda a las 6 p. m; OTiroteoS 
en las cercanfas de Palenque 
O Anuncian ONG que mar· 

. charAnalallneadefueaopara 
~-.,;,-·_::-, p(esion. por:1~·.,ne&ociaci61;1._ ... __ . 
' •· O Detienen 8 horas a un bió-'. · . · .. · 

• : logo venezolano ~~crccr_que 
· ·-"' era el comandan1e·MarcosO 

Liberan a 'los djrigeni.c5 · cki 7 
CIOAC O Docwnen1os sen- . 
deristas ele junio de 93 pue• 

. clan anunciar el levantamicn-
10 a La ADM-19 propone a 
Gabriel Oarcla Mlrquez eo
mo mediador · • .» • 21 

NS 1.60" 
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O Nooc ..... dedejwdedeíe.-
•· alno de •• __. dl~16e. 
ec1 .. 0En-FcmAnclc&deCcv. 

. llosa los......._. PRI 7 PRD. 
sus~&upwaunadccl..-.c'6a 
conjunraOEaprcaa Pircz Esqulvd 
en ewta a eso au pn:ocup.ción por 
la -rcpRSl6n'' de lncflacnu a Loo 
bombardeos. arnplimncnre doeu

·mcmados. l'Cspondcn lnlclcc1u11lca 
· a Scdena0Crfdcas al &~iemo en 
·dimos de EU.,, ~ 

_ .... ~i.·~••:t"~· -:·:,·. ..1 

: Tiene el EZLN . 
una red organizada 
-de células: 
, Gobernación 
~ ' ... ..:.. . . . . . 
.. OCucnsacon 1.5 ccnuos·c1e·m11a
.-.1n1111icnio.-auraO '.'llaalclo_. 

~;,::::~~º~Y~~~~~··:::~.~ .. 
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Domingo 2 
:j,J enorD de 1994 

0 °'=:sJt:l"oadas CQ US y 
79S bs caportxioDl!S 
lucia los dos por!"' 

a Q.ita de aranc~lcl • 
intp011Xioan ea 43S 
y -llS. resp:ah-amenlc 

0 Augur.a C:iaton mayor· 
i~bio; Yisi&a. 
&l~aico Roy MxLaica 

HUEVOS SALAllOS 
....._.,c:M:~llUI •. · 
dli 3 al\os a patrones que _"""" ...... - . . ··, ..... . 

sui'Lt¡M~NTO. ·.HOY 

•
º_}~~-gA~~~; .. ·.~ 

.1 . 
. \ 

-- --·-----
~be.!~ ~ 

EI·. NaCio:nal 
llt•lc•. º·"· AAo uv TCMnO vm NUm. 2:1.:u:a .• - Dlfeclor Genera~ Pablo Hlrl•rt 

1 

Rechazan soc1e_ ad, igl~sia 
y gobierno u~9/él~ vioh~nci~ 

¡Los tres ol>lspos piden deponer 
las armas a los grupos que , 
tomaron 4 alcaldías en Chiapas 
o orrecen mediar si los lnconrormcs accpl:m 

en 48 horas ces.v la violencia. respe1ar 
la vida de !.is personas y la leaalidad •. 
liberar a los secuestrados y dialoaar para 
la atencidn a Jos problemas s~iales 

Cl San Cristóbal de IU Casas. Ocosingo, Las 
Margaritas y Altamlrano en su poder; hubo 
6 policfas muenos:. AFP y Reuter; EFE da 11 

Cl Convoca gobierno a Ja Co;dura y al di.:liog;,, 
dentro de los cauces leaales: injustificable 
esgrlnllr la demanda· social para violentar el 
orden jurfdico, puntualiza García Vi11alobos • 

Cl Reconsideren su actitud y vuelvan al cauce 
lc&al. pide el gobierno chiapaneco: tiene ·: 
Ja fuerza pllbtlca -:>rden ~ara dis~adirlos 

CJ No admitimos el levantamiento arm::uJO ni 
el recurso de la violencia. señalan Jos 
lrcs obispos en una decJaracidn ~onjunta 

CJ ••No se dejen sobornar por personas que Jos 
quieren utilizar con intereses aviesos. egoislas ..... ~.~·.· 

·o partidistas••. ?ide el o~~~po A_~~i~C:-~~~~J~:f'·i~~->:~-
48 horas .D Es 11n movimic~to inge~uo •. en _su .• · pret!=.~idn._~-~~~~~i-; 
p&ra m·ediar ·· de relar al ejc!r_cuo. di.JE el o~ispo Sa~l!~1.~:;::1~\:.: 

Ricardo c;arcta Vittodobos. Felipe Arlzmendi. ºsamuel CJ Anuncian en un mitin ·en Sa~ Ct:l~td~f;.~~~!~~.~~lF(;: 
subsecrcurio de Qobcrnxidn . Ruiz y f"clipe Aguirce. · que Jos tu!"istas nacionales y cx~n:anjcros_";}f.;...!:.t_:./~:2~~l·~ 
·,.,.. _ ..,,,.ntablff acont9cioo obispos de_·chiapas · obtendr4n salvoconductos hoy; utilizan··"'··.·~;_-_,_,·,:),~~ .. 

: ~-3EJ:?.7::._: .::· ~~=.:-.<;-..::: .::.::~: · ... ·. ~:!:~~~~~Í..:.'~e!~~:~~~:~~~~ll;~\;~i~~:j:•~}:a;:-~~;· 
.. ::=-..... .::::::::.:'.~ :·. :9r!::C.':i!°t.==~-.;::::: .'.:CJ .oe.sd,: ~;a.ce .!'luch~_·,~~m~·.e~~.º~-':9~J~'~D! ~~-

con .. s..• concrib'"' a &e·~• ·' tuclOft a'°' pt'\)btemu Que .. hall •.. . sin solucadn a nuestra~. f:l!=~:;t~;is. · ~-·>·~.¡.';:~ 
-fttilllicec:ldfl oe ta Mu.xOOn. . Pf'•...,.am •" '°ª inunlCIPiO• " nos cansamos.· scft;alnron los lnconroi-mcs .. ;:.,. 

--:.~t~:·~-~ec• --;.a;...aw:.:-; · ~ .. ~··:~l60;~.:1.·7:/,;;~~- /~:: :· :::·:~ ... : · · ·. : ;: ~~·'i~~~i}i:ü:;:~~~ ... ~:.~r- · ...... , ....... · ;~·~·:., 

~=:=·~-~-la T:L<. Las ·raita5 del mercado y . 
los "problemas ambientales 

. F-1"N~i>"iisiai..o 
RcnWanl 08r'c1a· M"edrano 

. • Í..os dil~u~ del .TLC 
• Ahora. a dlwersllk.a.r 
• ltcrurzar la soberanía 

C ::.~:;::.u:=.::.:-::::::_::::. ªr:=: . A !:~~::= :.:=-.! =:-=. 
.. .kwilulikta.----.U • .-~ .. ...w.. el C'-..U)' E~U ..... (TLCt. Nala-Mlntta 
..ch.-....t,,U..ca-.,.cr-...aM~..,.,.-._.cn. rc~1......,~u~0 oaaccpc.,_ ... 
<~* .... ~ ~ r..u.. .-pcJe~- Ll•c•rn--c..•h-•··· 7 .,. r~ 
1.Jr.pC"j..,..,...~U.tkra. ....... dl:l'fUC'k"--1 Ca d'a.:111•. ~~.a.: Lt ¡cMe ,.c ...... b 

..,,..,. .. '-"•• 

· .. -~ 

:~~::~:~Z::Eii~,,; .. ,.~·f,~~X 
~ TLC 7 reat51'nd6n nlicroeroMndca · . · 

s;;:-::-~:..:..a:-~. 
:!..~:::.::='.:.:=.=~·~ ·'.·-~~ 
---~,. ........... .:1 ... .w..o.~ 
.... ra-tUWa.I ,......w. 

MaAA&.Ae 
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llUNION PARA EL lLC 
Slna. Kanta- y ._1aclafen 
..Uli'in esae mes aqul 
CCmisiOn doa Libre ComefCIO , .. ".-- ,,, 

MIJOllA PERMANENTE 
Cuci6 C0R'4M!titfvk:lad da 
Mbieo m.ts que en Canad.l 
y EU .. 3 at.os: Secofi 

'"""°"° 2JJ 

IJ.·~1 ·~'(f!: 

' ·.:,.~ .. .. ":.: ~ · .. 
~ WOINO MASIVO 
"' P~ .·~"os·~~ ·corridas 
.: utras. varados mis da 

..i~ da paseantes 

~:~-~~~}:~f.;.;r~:i:.·~~~ ... ~ 

IANACION Y EL MUNDO : :'1>10'.aaTE) .·. 
1.a M:a.rla Alpontc 

Año.uno del tratado: 

1 lamas la historia 

Hxcl.UaA.J•.•-an.r.."ldo 
\ ~cl~.Jcc..ao.lc 
t ... _ d Dw .. t.c ............... .
1 

.. ...., td rcl'io>t.Jk1g a._.. Ja 

'¡ a..dnl. f'•.c.lri&.• ~--- al 
. ' ........ -=-tc:c~ ~-

~ . . . ................ 

0

Norbcrlo Dobblo 

Laonom:itía 
ilaliana 

E~.:-:i::i::.~..:.~ .. o.:~ 
.... tt1111-- " .. _i1A:a. ,,,.,...ah.a .u. 
.. - n.M•r3I C'llp..:r.a• '4"j-.•_. .. ,., 
p;al• el P4rtiJu C\•m••hta d.:I 
O.."i~IM.:"Wñ .. ...:r.íel..:··-r.:t'..:C"I 

.....,.ALAeOl:CUL~ 

Comunicación de 
Carloa Rojas con 

·· · _;. • .:: .. - grupos religiosos · 
·:...--·· para dar.respuestas 

.! 

l .c 

'\ :· 
1:-

¡ ! ~·. .. 
'!• 
:'' 

(ÓESDE.wAsHiNcTON1 - .[E~~ª) :-· -~~·~-¡_ 

~;'~~·;-=:;:::.da. :'*~~:f::·-¿~~IW ~~~::/~~:·· ... 
• Rccreacldn lnstlluclouaJ • •tedladdn eclcsl:Sstlca ·. · · 

• lnlcld el TLC 

lgn•Clo •••9Url de Albe 

• Clinton eu el 9" 

vv ~~::C'!I°_N~ ~ ~11~:.0~ 
• 1nl~ ole e- ftUC'l'O aAo cn1ro CQ 

,,1¡;.,r el 1nuJo Je libre come~'-> roa· 
n Nonc::im.:rka en moJlo ole i;.t.in.k9 
C°"lrc<"C...d,,:U Je: kl q~ C•IC f'&•."U co-

PASA A ...... e 

Ellnklodc•·....oaao~, E-...llCl&Dil&s._ ............. ~ • 
wxcoe.al¡otni-.~sy...a: ~rcmnoala.cw.alu.o.acaliM 1,·. 
urccullwadsqucclr.-.roxr.lmc-· ~ dc"Cltil.ap'.ili" .- n w"""·_:,... 
Jpr. De bclcM0 I,._. CU'('a4b.ljon. Mi.... 4'9dlas ft"¡:illl"ll09..,_. "-" 
w al¡no. 1Dl.-c•luno•.,._,,nc.o&- ~ ~ ~ cnl"toiu• 
_,.c--.-~atott~I. ....... ~ aMtt d ~ 

PAMALAM 
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'··1;so10-·:~ccin:'.'di·ª'~· ... : :aWtenci'ra~!ti}~i~:r .. 
fs1¡ ·01Ublól1 tó~~rr~éiiifi'();:lt&SG'.' ... ~':· - ... :._. ,:. ·. · .. : . . '.·· .. ,- .. · ..... : . .: .... :Y.;·,_-!:-_."..·;:· :.-~;,, . . ;~: . "~:: •.. : .{·,\·.:.~-:.-,. :.~:~: ;:_. ......... _·,:.,,.:.:.".:.! •• -... ..: •. ;.-. 
;;Mueren" otros 27 rebeldes=.:.·: Libres; L.as Ma;garitas .,-Las demandas ~ciales: ·: .-·Advierte: la ·violencia ··' '· 

. . . .. i'.a(ataca(Ocosingo; salvan.·::'. Y. Ocosi_ngo"; péga nj_as· ~··de .Chiapas tendrán una· -;'¡frena: la :real .r!lsi>úesia .. · : :". · 

~~~~~.~-q~"'-·. JoOCUMeNTó-1 · - .:: 

·~de',:. :- · ·'· i\Icsa de. atcnció1~ .: . 
-~~~~~-Ja ~z- ::.-Cspccial a los 1nás - :. 

.• .. 

: ~lif""·.-;: · >.·. ,. = - ncccsila.dos en Chiap~lS 

, . -j~ ~if~~#·:=~itit~~~E-S-~0f:!;~~~:' 
,.,. ~it:invctiión social dc1 .~_.._.:~ Dh'.ilogo· polí~i!=o". 7- .. • Chl=:lp:as pcco~u¡>~:; :.:· :.~.!.·•. DJ:ll~¡:o··~u·~hi:lj;:as~~".;:·. · 

~.~-:·::í, {:~;;·:j~~:;.~1:~:.~,~-);i·~~~~~g~;~i~\~~i~i4~~:(€Jiii~F.i@;~~;·:. 
. ~~\;~::. :-~s :a.:=~~,,ª~ La_~··-. ~r.:-":"::::~!'!::~~~-=~ :: ~,::=:-;:::i::~:":,.:!~ :=;!.~":";:/:~·.::;. :r::.;:·-. 
~id.--:LdJc. . ·.Porltt.""""~\kl p~,•ICtk' ·• "to1(:¿;1. ~cs1r.1Sc-s.. 14 t. .. .n.:ko ... ·LaJe·. quc ... ys.MOCi._..c-..accsulliJ.JJc ·-·'1Uc'i..>olc•ntcco01nic.,quc..,..l.Sd • .• 

·~~';·: :Y:'-r~~.";~.~-~~-;-.:;~;.'· ~ ~;0(':":·~::::·.: ·::'-~~,__...,~-~~:::."~~M.: ¡ tt.'.'.:~~~.t;<:~~~~~=:t":;~:\ 
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. ;l!~~~,i~i~' :'''' <' •.. : '.' .. . . . .\":::;;,;;;:; ~. ~ : .••. '.:'.;,;;;;:;;,'!~;;:;~hii .. 
_ ... , ... '.A .restabl~cei; orden ·Y . Con mercado~ abiertos,,.,_ .......... ----····"·~-.~- .... --... ,,..._ .. . . 
: :~::~)~~~i~~-~-f eii -~~:i~p~~ '._\ m~'.?.}fera.6~·.Y_.cq~j.~e~ip:· .. ,;/·\_,~ ·;;~;~J~'.L~~;j;~-~L~;~;.;;·, 
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-,. .::J;~E~~~~~~c;!2:t:~~~;1~:. ·~ ~;:z;~:~;:;¡~~~~t~f?~;-2::~~-::.:·J= ~~j; ~~~--~~~i;~~~.~t~~--~:--~~l~.· ~~:;. ·:.:; :_. 
::-.-:.lol-:o~ .ux~e• an jui1ifica11 I"! nol<"1tcia nJ P"~ - No cabe JMJ..I de q .. c lo alahtliJnd. I• kjQ Ü4floddlt, la :----,-..,.· _. -.,-----.,----

•~Bt~~~'·~~~~~;{i~f ~~{~~i;,~ 
'-;!.-~,.,a lo11:,_ d T#:.Jtab/tcun":1110 dr lapo.:.. ki · 'quclo<Jynwchasoport-1dadciparaloirec•r~ftl'dltnu :; " •. ",; · 

::~;;~·!';E/i'EJ!,~:t,:1?li?.c:;;:;~:~~:~::~~~:~:=·~.~~~;1€~'i:!~':E:¿~f:~'14Íi7n~!i::1!:ª!~=.:=.~}· 
•-~ IO. S1u pcr:;oneJ /tQ11 Ji.Jo ponJ proicscr a la pobluciót1. pt:r:1pcc1fra.s de compelir vcntojoJcvo1cn1c cll los 111crr:aJo6 •• •. • 
.:~: .c.Jlr • hM llantadcu • o)"YJ,a dt: áfrcrMn puúla.dos. ru-. ~· dd ~tcriar. Ello Jcm.Mcs1rt1 9wc si Mb!~ luJñcro '"'311tc~:· r. 

· ·:-; 0·1abl~ct' el or~11 7 J.;/c#Vkr ku i1u1itMCiOlft:S. Sil! Ira 0.:1 .. a- •• nido ,.,. rn.t:t:cado ccl'rodo 7 prolt:1tlt1D._110111co hobrla-."'}.:: 
.1..•Jlt9J/,,,.,..~1ar..c'! lo•r:Jiúa de lo ¡xniblc q.,c .r.c /tc•·crt olcan::;odo /01 11i11c/cJ r/COl'd ú út11crslón -.tronfero que._:·: 

~ .• • .. •a.loo •.ce'-"• du-u/c /ru corucr:Mcnt:itll pudiesen ser ta··. octuolnu:nrtl! ;Jtl cstd1' rc.ütrolUlo. lo csal Aabrla limi1otl,,. ~-· 

~'.·?)~~~:!:.":::.:~~ ~=!~':~.,;º:7~~~~0~:";~ : • . ~~ L~1~~·:?-~:;!.J!.:~~r,::.0:f~J::j":,.~;;.;~~-'"~;-~:: 
:: ' $trclr1-IG .M Go6<r~. l:jta actin1dfrcntc o lo pro•-o-·. ·. lmpartontt! irn lo.1 prd:d1n,.o.1. 1tl#.Jt!~ ol cmnir,clo bilotc,ol.-;';:: 

'' ~ ~ •• ~ - T.;/lc}o pcui~ • .1ino. i.il conl"uia.· un.a clara ; cntrir J,,I bico JI .E.Jtodo.1 UnI~. el c..ol • .1c,;tl11 JalO.J pr•li··; .; 

·_::~ ?=':~':..~{~:'::u'::/;'J~::;:/y ;:::~~~~.~=-~ -~-~~,:.i ~:~:::;¡;.;s:!~jd~i. ~;c;;::;z;~~""~~=~~~':;,;o:'!:·-.:{1 
·.:. • 6:· •• • C- .lijo d pr•..1iik111' SolilW...I, .1uJomcnlt! Jcnuo dt! Jo· •.• "'11bo..J pnúc..J tt..1'q11c d nl/or. dt! las úw1cn:-~,·o.i bilot#_,0•

0

;:",.~ 
. • ••• /t!Jl'.I l"f"iblC CltCOft/,dl'..J0/11rionc.1 'coles y Juradc'cu .i lo.1 .- lc.1 podrl~ crecer cn'olrttdcdor Jcl JO por cicnto·o ~ 141'1.· • 
~ .. -.. pobl~ JI difct'irncltU .... Jlc,,.os '"t!nldo troba}o11do Je ."·sJlo este aAo. Se vcrd c11 'l"~ mcJirla ir.tic prortd.ttico .JCf •, · ·.· .~'t·-,..ilnJ~ poro t'et.'t!rtit' dc.tl,;ualrk:du de .tlJlos .... ·.hard Tt!oli.Jad con/or:nic ld.t cMprtt.Jai. W'O)'an dando a·::;_. 
·: "";fl/l,..J. 08,.&ando que por d canúno del .krccl10 y del did· · co11octtr .JIU pro)·ttctas dc.lnwrsid#f: itnpart.xidn JI .~P'O"':. :-; .-: 

• ;1' "".-oclpol:I ~ u••ü-owan~ • .I.> hacia la c01UolidaciOn 1acid1t an.ttt la.i ,.,.,,.,..,, U&las 'I"• a/rccir d "°'°""'-;: ~._~ .. ..;. 
~r ::«-P."7J"CC'Ó ~julo~º" bicncJ1ar con1par1iúo. · •. • · El va/o,. dd con1ucio bl/atual alc011~d lo.1 81 .6 «ti("., 

" .... 1. U11 ~to ,,.,,,,·,c/CYtutlC de las "'"'"'mi11acioN:J dcl millonc..J dt! ddlarc.s ,.,. JWJ. c.ul d11plicando _.. 11iwl "6~'; 
:,..:_ º·Golll•ltta F'dcrfll ._. 9•111' o I'" t..uca.s JI! podficocidn en·,• hoct! .sttis o si1'11'·odo.i. ·10 c,.al c..J in11.7 sati.J/octorlo por1a.:: · 
··~:··11q: cmlll' ·..,.,.¡dplo.1 chiaponcccn .fe ""'8dird la f 01Tt1Dci6" · ambas nocionc.s y .rcirindica .fK.J 111'.ff,.lll'r~ J,. o¡wnu.,o 7) · 
:.": r• ... _.._ Ú<C •lt:nd6n pa,a OIH'J'ª'" Jirt:t:l~lll1' o la ' . accrc.vnicnto. Pa,o .\fbico. c.1, CJplll'c/Olwtcrtte alit11todor.:•; · 
•:.f~ ,ohloclJ• /!'~o/ qt1t! .. d.s lo l'cqui.cr""c.' E:.tto.s lll'J/1ur._o.1 ·: q11c·.su.s "c.rponot:ioncJ horon aumc111ad4 _con 'lll•or. fn ·~·. · 
··.:.tdckrM dar'- priO'üku:J·a lo btl.sq11c•la de Jo/11cionc.s a la.t ." con..sccwcncla.·c1 cwru:rclo.b;fatcral oloo#-a prrlclÍt:OWl_clllc-: •. • • , . • . 

,,,,1, 
. ~{'El:~a<:i.Q~al-'':.n.; o.r- ,._.,,- .,....;.;.-,,;,,:;·T.;;¡_..._,;, .. INDICE" METROPOLITANP DE <=ALIDAD. DEL' AIRE·•.: ,~; --og~~§f§~~;?fil~riª-Ff , ._ . ~~· _;¡,:~·-~~?.~::; (j~=·:~~~l ~i-~:~::M~' ~f' 
."'r:~:i;·:;-u:_•~'::s:~.!:':1"1=:..~d· .. ~~~;;!.~t!:".:!: h-"-e_· ,..:+·...:· ·...::;.:..-'~"7.,.c._c.-._ •• _,:f-'--.¿.,---:---:-f..,.;'----:.-':-;+.:::ftll 
. ·.:_:::.:..~..!:."J::t;:~ .. c::.·::::~:=.'7.:.:~~-~r;;:~ . '?;: ..•. ""·:;ti:?-·,':· ~-::;:·.:)~.:.;:· 
".:!!:~:!!!:.·;::.-:,·~1'::"'n.~~~1:.s~=~.:.:=.-;.i;::.:·." so. ··2os'. -.··· ·~-."::-.10·:-.;•.. ·~-.·2a ~· · 
··~=~!?¿~:;~;==~~ •::~:.-~~~~:!~~ ~- .. : se ···· .,:·.:. ;34. :.';.:. · .;~;~;::1s~·tf" . ¡·:.~a.:~·· 
• =-~~.::.;~~!!:~';!:.'::!I'::';:~"::,=,.~ o.100~_.._.. .,.1.-.-..-x..-"~· 
• ~otf• ..._....., _..__ ... ~..iact: Art .. r• l\lur .. nw r.Ca; ..,.__,_ cM 

•• ~ lluberlo l\l•rllnc& Arwn."'-• · • • • · 

·i~~1~~2fs~1JJ,i~r.rf'rf~·t1lliSi11 
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Cuáuhtémoe: se cubrirá 
de sangre el país, si 
no reconocen nuestro 
triunfo en agosto de 94 
a ~"Cl.: .. ~1~~s~r..c::-.... "' 
~~ ~rp.iwc=.oa ?-"J 
.:ttint:c:' J\:,.-.:..T.l.Jijo 

a A:m;..c:..··"'":ft".!-.-:osJc 
N<.lllo:."?:O¡:l:l:ics!O: 
"';:za\C.t::tli.L.,_~"msll 

i1.~ ~ :'Ct'Ce".!a.'Tall 
::.;a:.DJ·.::~.:.;;:¡ 

a bw:::n:-.u::...~io..~ 
. c!.:==:t..-..:c:iC:ii.!!tu~a 
.:..~:.:::rcu~º-:.i..:is 

.IA.NÁCION Y EL MUNOO 

Juan !\larfa Alponte 
Ca. :000 UCll dt nltalll: 
...... 1 ti \"aJlcaao 

A ....... SftdM1NIVd .... 
l""'tJ.UolJirtnftliAaralal_,.. *' aa:imcnto de Knua.. ,.... 
........ !f'N' ...... ta ualue• 
.:16'1 , .... ,. Je la palabra 
-...a !'.lniu. - cou ...... 
,.,. J1tkdmcn1c probablr. .,.,.. 

· Ataque aéreo cónlra los 
rebeldes en las afueras 
de San Cristóbal; en 3 
días, 93 ~uertos: Sedena 

O Trn 2Yir.Jnn W\llron cifJ:u 
Junmr 20 miml!M CQ I,¡ ZOl\I 
t:.:hcosa de S. ML Ain.ilU&n. 
a IOkilómctto1drbciucbl 

·a lalrct.:IJn'"scdiñ¡ena.ti 
•ha bnndana; 1m111imr:ncl 
llowli~a1c:inaaüli&r. 
n¡itu~ • o::bo imur¡cnacs 

O EAAliamnnosc m~ tm 
clpüo CGmO lk¡ ..... d<jW.> 
aeambrosck•riolcnt.a 
""'P"ªJ•pocbiodMdw 

L: .. ~~~~~:'";!.CC:n;.~ 
,..,....""'.,.,.,.'q~ lo. Jllunos\k lu 
pann w •uccre.n ali• mu,.""'~ 
car -a 7 Gin-• a lli ~ .. d

0 

d"iowO !" ...c'lllTd' al VIO di' la (..nA 
.... bite&. O:OfftO ... "ª h.-cbo. •h•ie"•----·· · ·-·····-·-·•-.. •·· ........ 

·.~a-··:·-¡·.> ·.· . :· : 
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. ·i:· :~·~~'!.~~~~~::r.:.::M.:.~:~~:.'~~:.··~;:~:..::; 
• •. · ..... U.a.&:'1-•-. ~---·P.P. °"'"',.._......_ .... _,.._T • .._, C--:...0 1'1-. 

.Ml .... ~-----'-~c.l""""'--•,._.·--,·-'--t1-. . · .. -.... --·-"'--'-.. ,,, .. _ .. ,_ .. ____ ~ 
. :: . ·:::=:o!!:--=:'::..~~::.~::.:::;::.:=: ::-::: .. :::::.~.Á..:: ~':;:"'"'; . 

. :-.~O.O..-= r.1, .. 11wi.re •• n.11: a..-• .-......:.1-..1 A .. 1 .... 1.. 
· • .; · u.iwA. As""-l ......_ __ a:._--.; 11..r....,nq:,lkloo Ca,1.-. C>J'"'•• s..tJ,. · 

· ... ·· __ .. __._. t"•ªr- .... ,1.. ... ..1. r;-,..; ... q =-----• --~, '"-. 
• -:· ................ 1Mca.:.J-.-.:••·...,.a110 ... aP.IC"ftindr11¡,,_...,.._,acc.ó6ft;.JaYk.r 
• º:~ "''•'!ir. J.Ura.oJ.¡ ,,..,. • ..._-.-; IU•r5- .Al•adS-¡ c-~-s..w-.. 
:~.-J-...U.S..ana01J..-arw-:~c1ec..c:.:--.:..._.__._,.,.r. 

. -.~ .. _;,7.::-:.:=:;.~~:!~.!,!';:::::: ... ~-;:.'.::a~~:~::; .~:~~-~~:!-~; ·:. 
• •. l', ~ ."-~- J"•rn• .. •'• •~ra .. c.r Dot....., c ..... ._"'ª'" olc-r llul..i:.· .: • ' 

·. c... . 1_92.: •• 

so : 100··.: ~ 

-se·:· 
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.~ .. 
··:;·~e 
·., ...... ode 1994 

~~--1.M .... -ca-·-~.......-. El.:Nacioil.al 
........ D.F ...... LXV T-- V11; NOm. 2>.>t7 I HJ;:MF.ROTECA··NACIONAL .... - ............. Pablo --.f•¡t .. 

>;111111!1~~~~~~~,¡¡·~··~¡¡·~•;n;¡' .o.•.:.l<~·L~· ·.:~>};:::.:~--.•. 1~¿:,~.:n:i:::·!:::.~:·-,:~'•iil1M>B~T:"~S f NAflR:;;a:;em:a;zi: 

Imperativo. ·~lif iálogo:.Y 

· ~ llilllndll la Permanente 
'.4 im las hoslllidades 
~ r11111111nzar el diálogo 
. ·J:o,.ducionn ~IC 
~l --lls\bs 
•: . fd"cadd dmdlO" 

·-1~~ftl.PAnLPllD. 
;¡- a.~rPl'S.pirr.,.... 
, r ""'pllnl 'I"' noai.. 

~;,=~'= ... 
·.J~pnrltplOl1aclrlO 
'\.._ilt11IO~ 

··• ~m.mooa111uo.u. 
_··:_.';IAaüElmanl(PllD) 

:!~.,.;,;.,..__ 
.~·~ '.Ílli.ia.a íc:mltcc l¡ 
. • ~ Orú•Anna 
-~ .! . . 

:~~a. 
. i.' CJll.'Ct r b t:GOOI 

f~.~-
'.linioiooa!Mlldadc 
~oidtb 
::~·1rllb:CAP 
.r; .. -....................... 
·--.,~~ ...... 
·.·.p-=-::~~•7• u11· 
llKDl'f EL MUNDO 
r~ ... , •. ··. -· -
•w.bAlpon&e 

.l)i,;,ii11pmr. 
:•~nEspaiia 

·-~· .......... "., ... 
·';'i.._.tom ... ._._ 

-~-.. ..., ........... .. 
_ .......... .c. ··••itol 
.. '!19t• pn•hla. •o al• 1 .. _.......-..: .... 7 ._. 

···t"a:-_ .... --f'A8AALAM 

depon.er ~-rmas: gobier~o 
Hay disposición para que 
Inicie rápido y se eviten 
más muertes: Eloy.Cantú 
O Pluntca cesar las hos1ilidadcs 0 

devolver l ..S 1ons. e.le dinanl.ita. 
liberar rehenes e identificación 
de los interlocutores del EZLN 

O Rccibintn considcr.ac:ioncs que la 
ley permita. quienes entreguen 
su r.rm:uncnto: el oficial mkyor 

D Positiva propuesta: Samucl RuiZ: 
pide se ofn:Zca tambic!n a.mnhotl:I 

D El obispo de Tux1la cx'prcsó: el 
cjc!rcilo debe tomar el control y 
restablecer el estado de derecho 

. D Ningun levantamiento lndfgena: 
lo dirigen profesionales. expertos 
en organizar acciones 1crTorlstas. · · 
de origen extranjero y nacional; 
SG. Defensa. Scdesot y POR 

!'-ac..~!'~;~~~·::'S'l:~::::'~~;:-::;:::. O Actúan campesinos mcn~~c~ 
Y~.--.OrM1ttt-oran,.•del~Ei<11'Clroz..,,.n.tar:»~NM:ional. (Folo:AP.J de 15 anos. que fueron obligados y 

, Respetar los derechos Más ataques aéreos contra reclutados en contra de su voluntad . 

· humanos, prioridad. en el EZLN en San Crisl9,bal -o Bandas dc;I ~;i;¡,.;r.1dicat c.;'~tin~-;;;:{;.:_ 
Chiapas, advierte· CSG o Suman 61 tos rcbcÍdcs mucnOs amagando ·a partidas del c~rcito: '.·;.::r· :. 

0 Dc:iotaca Americas \Vulch la Y 34 detenidos.. inform:a Scdcna . · ·se rcíucrz.an mcd~das d~~~gl.!rid:ld.-::-~·y;. 
modcr;ición del gobierno O Caplutan lt aualcmahcco y PGR . O En I~ ~~f:n·~ d-~~ Í~-~~>ci~dad ;· i~':":·~·~·./ 
en S':J rcspucsla u"rcbddcs distribuye retr.aio"hablado del instituciones np b:ab~ violación a··:-.,:;.· 

O Toda Ja lcY .n qu.icri cOmcta. ;~º;:=:s~1~=:.1:"a°.~chuc derechos huipanos~ni·Urt?itnu-i~~:;~'t 
.. , ajusti~fo~~cnto~: ~fadrazo tr.ansi..Csorcs de Ja 1t;:y: cnvfa · _ . 

1~11 
la ~.e>':~.~.;~~!~~-~: ~-u~~r1~;:-~~;~,:. 

O "Lo primnrcJial. ccs.1.1r ruego: el aobiCmo 18 ions. de vi Veres· O Rccupcrun las autorida~es civiles r~;.f 
usar .u-m:is. una fl:igrantc O Quadulupc Tcpcyac. en poder de el control de lós asuntos' p~_blicos ·:·.:~:· · 

;~;~~·~-ltJ1,6'~~1~~:~~.,~~~~~:~~~ .. ,:..,_i::·~;·~~:~!~~:~~rt,?j,~~~~;:-~_:~:?~·;_,:::=:~'.i&1:~--i~Á,~;f¡. 
loeaa.T•I ."ll!co_~oMt,.1 · ~-:··==-~-~ '..:··_-:·;t~\t-· 
Rocto Hucna Jorge ~~~z. Mcnlndcz · .: ; ca9--.~ ~ our&n • . . ·-~· . . . .. .. ~-
Chiapas: nuevos Chiapas: mAs allA • Chiapas: larso plazo • 1..8 Guerra y la paz · · · · 
acuerdos sociales de los mitos • Dln:imismo en I• DMV • Rcspucst• poUUea 

E=:~~n:1:1=::::~1; 
LA•aad.,_ Nactc..iaa-. )' a.. e-n
~ M'OftllcclrnkntD'I Je -a.k•i.· 

:=.~~~::i~:z: =:-:.: 
.... .._ ..... pctiór.llcvil .. ,. ,.. &o 

...... \A •• 

E=':'i:;:=.~!J:~ 
.,.. UtJcHcl6n Nadon.:I (EZLN) 
fue, m•)' probable-....-. la 1cw0 

p1c1• .. a, •.a11•clada tlcl aao. 
DuJe "- -•• M ,,_.. iNl1· 
1W_.._ La pttt1s.a. ilw .. 10c•l'IM' 

P.tt.MAU.t4 

E~- dll &a Bolaa ....u::.n. 
m va1or .. .,. -. Ullitnoe dJ&a tw. 
petmilldo Ql'9 .. ~ ~ 
na1 ... ~.1eqi,,.~ 
..... púbico.,_ ...... .-~ 
ce poco a poco r•cupe1ar la 
calma. d••pv•• d• la d16allca 

PASA A LA e 

.... ... nc:eNriDa dil ~ ..... 
tl9dlO p~ .., nunva ....._ 
doNl9 pat'lld66'c:..-... .... olr9e 
......... c:obli*'Dn .. ~ , • ...,...,..ondil'll...-..,• 
ddor .. ~ osr-. ... 
nM. Dond9 ... peR9S.., ~ 
encontt.,.,. un •mpaclo -u••• 

PASAAUle 

FALLA DE OR\GEN 
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lll'INAN AGENCIAS 

~ddEnNio'~ 
'".llllld-pcp&Nr 

tP.,,....•J 

CEDEN POSICIONES 

.!. W.unplilic.Udapaz 
~cllapin 

tP..,...1•1 

\ .. 
!' ~ENJO EN PGR 

•&=i:..:.i:::r. ::.e Cl.A.·.cs · 
~Ui.s:i:~r-:i.'!ILI. 

! 
! 

IAIUCION Y EL MUN~ 

. ~~ b.Marra~IPon1e . 

rai..mtricl 7 Cliiapas; 
llllln ISlnll¡ica 

CSG: .perdón a· 
desesperados· 
!nocuM••Tii) 

Curios ~uUnu de O;,rt:w-i• 

Tralia..iar unidos y 
en paz. rcsoluci6n 
del pueblo mexicano 

u:: ::.w;::..::-.:-.:':~ 
E" ••le C•H•li•llllC' c .. 1,,,J..1 W I• 
acptiMica. el 81f• .. • > l.I ~ttrH• •ic- tk .. _._ Jt.:al.aa. EA lo9 
•"'-e-....,..,. ha lfaN,... 
i•IC•SaMCRIC' , M lt;Jn h1~.:rtl.W 
1r.-..JnrcC'.,..,.p.1r.. JC'"cnir~• 
a,,..jJio; ... E.MO ,_ ~bW ....... la 
••••c-...la ... ••• rlc-a , dhcna ......... ··•-•••.:k-.: ... ..:1 ..... 
.. - ... __.. .... - ll!iJI.•·· ,..... 
•MWllW n• •l •libW""'~ 7 •• diilt. .. t•• tu .W.. tr..:dfcru. si• cmbup. • 
.,... ...-u.:u. di.fcn:nN •-'•~ 

• •• lfl ca1aW dC' C•hlpaa. .....,,.nicluln ... ••>kft.:b _..._ 
-lonJ-ll'\lpt.lC•lr-Jl.'nO..&~ ...... 

PASA A LA U 

Tiene 9~ rehenes el . · 
EZLN en Gpe. Tepeyai:; 
voló dos puentes más 

· El grupo armado qu 
está contra Méxlc 
fracasara, advlel'} 
O A quh!nes P..~iciparoft en 

cundkiuncs de P''bn:u '1 
dejen su conduela violc:nt.a 
se les buscad un Ir.no 
b:ni¡n&>. C'.\prcs6 S.aHnas 

Cl La viokn..:ia ""~i:n..:ra más 
libertad ni mis lk~rxioa.. 
sf odio y c.:rr.u:ón pulirka. 
dijo en mcnso.je a l;,a rudón 

Cl áisae con~MO nacinnoal a 
ravcr cJe ... pu: el ¡obicmo 
rcitcr.a su oíenil d-: di:llogo 
con la i~i:lin:ablc voluntad 
de n:soh·cr c~lc connicto 

O 1::. volun1.aJ ~ mcxkanos 
dcrrot:.ar.i tl"d;,a \"Íl1kn"•b 

(P~'I 

EL PRESIDENTE C.Wlos .s..uon.s dll Gor-a..(. a'llOICIW. al~ dif' t;Jw;.; 
oil su,,_..¡. al pu«11o #~...,~con c.--•~ 
'*-.,,~l':°!°'*LOIJPilwM/ • 

El ejército no ha actuado ni 
actuará contra civiles: SON 

.. 
· Apoyan 5 candidatos . 

propuesta de Colosio 
- contra la violencia 

:ti::.:;Y"'!~~~ O Repele m4s ataques rebeldes en Ranc-ho Nuevo: presos. . O En canas a 7 aspir.&nlCS 
·us ....,,.GARITAS. CNe .• •de 46 a¡resorcs: l:J. PGR ejerce OIC"Ción penal contra ocho: les planrc:a decbración" 
•n•ro.--A a6lo 15 kil4m••ros el han m~cno 61 insurgcnlCS y 8 ~ic:nbros de I~ Scdcna conjunta sobre Chiapa.s 

=:-e:.=~=-~-= O Sobrevuelan naves .militares b zona del conflicto: se O Si inñicdia10 de Lombardo. 
Llbet'adM ,__._ lEZLNJ .,_. • prohrbc a.:"t'CSO ul sur de Sun Crislób.d de las Casas:· Solo. Cion.zálcz y Aauilar 

=:."!"e!!:.:;:~':::;:: en O.:osin¡o aseguró ?I Wl!':as largas y 15 lanz:igr-.modas o F~!ndczdc CC1.-.dlos .··.·::.-::. '. 
••=nauren .,,:1 ;:,=•·:;•• =•u a = Cul.-.1:--'1 :i .::l~.¡ui;us &: haber ·Wc~t~iz.:s.!.Jl :& ind~gt"n3S; . c1.prci6 c~nfo.-mi.1.JJ: hoy.):' ·: 
!~,::;:-:.=;:: ¿:;::_ n"1 s.:>~ rc~pi..'•d~~!c J.t' c\1'3i. Ji.:c et oblip> Sarnucl Ruiz; · ~~ ~ P*!"·:~t~~-·~-- ', · 
.._,_ CG1N1 ,...,_. • 93 ~ viai1a 1:. lropa. hidrocltc&ri~ de Chiapas; en Michox-in o Un similar planteamiento··• · 
...._ ..,. ps90NI adrniniarelillo. y Puebla votaren dcsconoc;idos dos torres de elccuicidad . hizo Cu;whtémOt" CMdcnas 

~-.;·.~-~t;·:.··:·-· ....... "' .. ·,-~~;·::_,;.:.r.;~ ...... ~~~~:~~~#;~~··~'!'· ... :_:·<· .. ,:/~··-~::··.;·_:;,:·~-~·.1~·· 
1 o••&T•I . .En _Chiapas, explosiva l1coNoM•e I . · · P<ii:i!-111rc'A) 

.. ..,;.n,.EmillaFarias · ••. allanza de tráfico de ·.,_..,.._;...¡_;;.;_. ,,_..,._ .. , ., . 
Clnéo aftos de . herolná y maolsmo • Chl•pas y praupucslo é Radonalldad y ntcsura 
polilk• exterior MllMID.,...DA.COIWWs....:wsAl •Atención sudeste •Noble rcspuata 

LIMA..8 die eNr'O--Suminialro de 
clr*:D., ........... ~ q..,. lnlrc> 
-.ice '-oina • ... aleo a E9&llcloa 
Unidos •• •• co'"OO"•"'• "'ª• 
·~~ ... a:. :• "'·•c•··O:'" a:~.a.=.a. 
:.- ~· .:.·: :.~ .. ' ... ::. .. 
_e, .... -~.:.· ~~~·~ !.:.-· •• -
:·.~··•·:.-~· . .:.:•····:..:..··· 
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