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INTRODUCCION 

Este trebejo tiene como propósito dar un panorama de la 

prensa infantil hecha pera loe niños a través del tiempo, en 

el país y en le ciudad de México. 

Para este efecto, se elabore una remembranza sobre el de 

serrollo del periodismo nue he tenido lugar desde la época - 

prehispénica a le fecha, pare ir encaminándose al aspecto de 
la prenes infantil, heeta ubicerle con precisión desde sus i-

nicios hasta el momento. 

Se relaciona e la comunicación con los medios' impresos 

como la literatura, el periodismo, loe euplementoe infantiles 

que tuvieron gran auge en loe ellos 70 y el que actualmente se 

da en uno de les diarios de mayor circulaeldei en le metrópoli,. 

Para fundamentar les posiciones que . se tallan:ene' cuere 

po de esta investigación, se recurre e la Teoría de lágcaulli 

ceciée planteada:o por diversos autores doctos enHla asteria, 

Bei como los postuledos de lal'eoria delMnélisisde Conteni 

do propuesta por B. Berelson 	Brippendorff;taapeCtiva 

mente, para abocarse ijia adelante al estudio analitine,delyos 

so concreto "La Jornada 	 'periádienLa Jornada,;  dei 
co diario que durante el transcurso de julio a septiembre 'de • ; 
1994, presentó un suplemento deditsdc a loe. nidos elnianalieln- 

te* 

De cómo he sido entendida lm comunicación, el proceso co 

aunicativo y los elementos que lo componen, se elabore una ex 

posición concreta pera entrar posteriormente a los contenidos 

de la técnica empleada en esta investigación :y las coneiders-

°iones que pare el empleo de la misaa, deben ser tomadas en - 

cuenta. 



Su aplicación al suplemento nos sirvo para identificar 

el tratamiento que se da al mensajo en virtud de que se hace 

para niftos. Odmo se presenta el mensaje y el contenido. La in 

tensión perseguida por el emisor. Las temáticas que se manejan 

en el mensaje escrito y otras indicaciones que se van estable 

ciando en el desarrollo del análisis, son otros puntos expues 

tos. 

Reparando en las palabras, los asuntos, las declaracio—

nes, el origen y otras unidades, así como categorfas del aná-

lisis de contenido, serán materia de este trabajo para deter-

minar las concepciones utilizadas por el emisor del suplemen-

to para enviar su mensaje al receptOr-nifto. 

Pinalmente, se elabora el estudio de los «eliges inter*- 
. 

lacios/Idos coa las teorías, evaluando:e 'interpretado 1C0 ISTI- 

sultados estadísticos obtenidos para la.conformaCiOn'del'Ori.«. 
torio que apoya 0:rechssa /es hipétesie propuestas,: aclaradas 

en las consideraciones generalas :y.lall'oenelusieeiesl, 
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A. DE LA PALABRA A LA COmDNIDACION. 

Diariamente nos comunicamos con nuestros semejantes a -

través del lenguaje oral, escrito y visual, pero quizá pocas 

veces reflexionamos sobre su origen y a pesar de que en la as 

tualidad hay muches investigecionee y teorías sobre el parti-

cular, igualmente la mayoría desconocemos cómo se da este pro 

ceso, no por otra cosa que simplemente porque podemos reali-

zarlo. 

El lenguaje principia con loe primeros sonidos del ser 

*imano que se pierden con el tiempo y va hasta loe modernos 

sistemas de informática y de transmisión de mensajes vio 'ató 

lite. 

En este recorrido enoontramos como testimonio del hombre 

prehistórico: las pinturas rupestres, hasta los primeros al-

fabetos y el nacimiento de la escritura, que da inicio a una 

importante parte de la historia de la humanidad' 

El descubrimiento del papel, la elaboración de, loe Oddi-

ces, loe grandes escritores de la antigüedad, la aparición de 

la imprenta, las obras conelderades como incunables y los isi 

cios de la difusión de le cultura :a través de 100 libros. 

La gaceta, loe primeros periódicos y el desarr011o de 

las artes gráficas; el papel, la tinta, la míquina de escri—

bir, los diferentes sistemas de impresión, la caricatura, los 

epigramas, le literatura, el lesensis popular,;'  el  oald y loa 

distinto' tipos de habla de loe habitantes de cada región. Bn 

fin, una pequen* muestra del mundo de la palabra... II inicio 

de la comunicación. 

Sin dejar de lado, por supuesto, el lengunje de la rehi-

ce y el teatro, así como loe nuevos medios de comunicación' 
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teléfono, telégrafo, fotografío, radio, televisión y cine: la 

utilización del telex, el fax y los modernos nintemas de cóm-

puto. 
Abreviando, el mundo de la comunicación y su compleja - 

traneformación que motivó la inquietud tanto como el surgimien 

to de teóricos para tratar de explicar el por qué de estos fe 

némenos, en especial el practicado por tantos con la misma na 

turalidad como el respirar, pero indiscutiblemente desconoci-

do en su grandeza tan cmadn por la mayoría. 
la palabra y la comunicación ha sido el rubro que ee de-

signé a este punto para, a grosso modo, intentar una explica-

ción general del proceso que se da en el miomo. 

Debe destacarse que uno de los primeros acontecimientos 

necesarios para la evolución de la sociedad huta= fue la Pa-

labra, proceso extremadamente lento y progresivo, al igual -.-

que otras de sus facultades. 

Pero la comprensión de lo que era la comunicación mateo 
de la pronuneiación de las palabras, nos ayuda á descubrir-. 
porqué y cómo se desarrollo el lenguajej,ademéo de 'que delta- 

can loe tremendos cambiosique ellehihoPosible. 
Opiniones calificadas eatimmn' aue el .hombre 	itivb ex .  

presaba,sus pensamientos desde beOyePPexleiedemente 50.,000 
anos con pinturas rupestreo, evoluctonandonon-los milenios 

hasta manifestarme la escritura:logogréfiem y en leo prima—. 

roa alfabetos. 

Afirman que . la escritura es la base da la cultura humana 
y, especifidamente A. H..Brodrikelit14'que 	colUnidacidn.  

del peneamient0 es lo que continua' haciendo posible lee culto 
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rae, pero no existe civilizacidn sin escritura."
(1 ) 

En este sentido, conviene también acotar que el gramáti-
co Rafael Seco afirma que "el lenguaje es el instrumento de 
la comunicación del que dispone la humanidad", entendiéndose 
con ello que es un sistema de signos que sirven para conser—

var loe productos de la cultura y un instrumento eficaz para 
la comunicación entre loe miembros de la sociedad que ha per-
mitido un apoyo hacia loe avances de mejores metas. 

Evolucionando el lenguaje de manera sorprendente la cul-
tura se socializd, transformándose en un patrimonio del plano 
ta entero. Pero esencialmente, el lenguaje escrito, ee convir 
tid en el medio principal para el progreso humano y al mismo 

tiempo ha logrado con ello conservar su pasado haciéndolo hie 

toria. 

Con el lenguaje, la palabra, el hombre se libera de la 
ignorancia, adquiere mejores conocimientos y los puntos de u- 
nión han sido mayores gracias a la falabra - , corita, y 4stal . 
impresa en papel há eido-indispenbablaPora el desarrollo de 
la cultura y la ednoaciónii.  

La palabra es el mejor vehioulo de expresión, sea directa 
o indirecta, "el intercambieentru el emisor if,eLreeepter- 	:es 
continuo, el pensamiento-- enlaza y la palabra exPOilii 

&z cuanto al enorme significado que la palabra entrmfla 

en  el misma: Earl Bahler le asigna tres  ccrecterutiese espe  _ 

cateas; 
a) ia  palabra tiene contenido, significa o representa 

algo; nombra un objeto, formula un pensamiento, un juicio o 
cuenta algo, un hecho. 

(1) ERODRIK A.H. Le pintura prehistérica. Edit. Palde*. Né 
mico 1979. p.45 

(2) 01/AJANDO Horeeio. Teoría de la comunicación sociel. Edtt. 
rnika. Nimio* 1986. p.p. 10-11 
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b) La palabra es una interpretación, se dirige e al—

guien y quiere provocar en él una respuesta, una reacción, o-

bra como una llamada y hasta una provocación. 

c) La palabra es un descubrimiento de la persona, mani 

(estación de su actitud ulterior y de SUB dieposiciones.,  

Más que juntar letras, entendemos que la palabra expresa 

ideas, emociones y hechos. 

1. PALABRA ESCRITA (¿Periodismo Ancestral?). 

La invención de la escritura ea un hecho extraordinario 

besado desde la antigüedad,' expresado en tres sistemas  00n0si 

dos COMO: cunaforme, jeroglífico e ideograma, cada uno de los 

cuales ha sido ampliamente estudiado por diferentes investigo 

dores. 

Lo que conviene resaltar ea este momento es que e través 

de lir escritura se Rentaron las hietorias e informes de la 

evolución de la humanidad, porque con ésta se han logrado co-

nocer hechos de los tiempos remotos. 

Por este medio, le escritura ha ayudado al hombre a ea--

ber de su Pesad*, Plasmar su Presente y" este soto de escribir 
en mucho colabora a formar un conocimiento de  lo Que  hoy lla-

M1003  bietoris general. 
La historia, como bien se sabe, es el conjunto de hechos 

y acontecimientos pasados y presentes que, redactados, sien--

tan la base de le oue se vale el hombre para identificarse. 

Esta relación de hechos, e su vez, oomfluyen nuevamente 

cuestión, de le palabra escrita  de le cual E* hace nmn--- 
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ci6n y, que tiene mucho qUe ver con el periodismo. 
A la pregunte ¿periodismo anceetral?, se trata de reepon 

der de sigilo modo que le escritura ee visualiza como un traba 

jo periodístico que loe hombree de épocas pasadas fueron rea-

lizando sin saberlo, sin conocer aun en aquella etapa el tér-

mino, ya que hacía en este trebejo todo lo que más tarde cono 

ceriamos con este concepto. 

Veamos, la escriture-palabra desde sus orígenes era un 

quehacer periodístico ancestral, cono un símil de lo quaen 

el presente un profesional de éste éree'reslize al rédaóter 
el acontecer cotidiano llamado noticia, después:de•dersw-apo. 

nocer pasa a ser parte del propeln:hietórico que entralwal:. 

vivir colectivo de la sociedad. 

Formando -come se ha establacido, - Upa,mindsCullilieMI 
del rompecabezas histórico que numpedejadaintiigrOzTio Por; - 	-  
el hecho mismo de . quela'PrOpinhieterla 110'ealietátfee. sino 
dnémica fuerza que ` cambia día con diacozielactuar de los 
homhresi 

Es Pies'  a mi entender* in  palabra escrita un Periodismo 
ancestral, dado que en sus diversas facetas y época. que con 
formó en un todo lo que hoy es el Periodiamo, le prense en  su 

concreto sentido. 

. IMPRENTA - LITERATURA. 

Precisamente, elgunoe hietoriedores coinciden que con No 
mero, se inicia la literatura occidental, pues a partir de di 
se deeenlacé una larga tradición de poetas que tuerca ocneoli 
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dando el dominio de la fijación de ideas escritas en los tex-

tos. 

También favoreció en mucho el descubrimiento de la impren 

ta al permitir que esas ideas se perpetuaran y la palabra es-

crita se volviera eterna. 

Con la creatividad de Joham Gensfleisoh, Gutenberg, su 

máquina permitid le transmisión de los pensamientos del ham--

bre a través de las generaciones. 

Pue el primero que dio al mundo un libro impreso, aunque 

anteriormente ya se bebían intentado diversos esfuerzo*, tuvo 

que pagar mucho tiempo para que este invento surgiera e 

primiera cientos de mili)s de ejemplares. 

Cuenta una anécdota (por inereible que nos parezca en la 

actualidad), que en aquella época era muy difícil P**enr un 

libro porque el simple hecho de conseguirlo implicaba d'almea 

derse de muchos bienes para tener acceso, a uno solo de ellos. 

Sin embergO, el descubrimiento de la imprenta, fue un .a 

contecimiente que taabién *aro& la patita para "la *nación de 

la primera prensa de cilindro manejada por una mdquIna di va-

por que fue fabricada por el alemán P. gomina, en 1811, tem--

edades. en el aodelo de Outenberg".(  3  ) 
Con la evOlusida de la imprenta creció la neceeldad de - 

comunicare• con sés amplios sectores de la población* el rol--

querimiento de comunicarse en forma mí* rápida y con  mayor ,e 

canee* 
Eh nombre, que durante miles de silos, estructurare su so-

municacd.én fonética, dio otro pasOi el de la esoritura, y con 

ella, el d'ierran* de lee l'ocultados del pensamiento. 

( 3 ) REY= Gerardo Juan. Suplemento Especial de Excélsior. 
México 1979• pp. 32-33. 
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La literatura, que he producido grandes maestros, eminen 

tes pensadores que han traducido primero los signos y luego 

las letras, sus ideas, pensamiento y reflexiones, se tornó i-

gualmente en un aspecto importante donde por medio de ella se 

adquiere también la cultura en el supremo acto de leer. 

Dice Pederico Ortiz que "desde las mdximas de Ptoahotep 

hasta la Biblia Antistia, se fueron dando las primeras fuentes 

generadoras de todas las facultades del pensamiento... 111 dee 

perlar de las ideas que se han manifestado en la literatura y 

en la redacción de esas inquietudes".( 4) 

Esto sin obviar la importancia de todas las dente oorrien 

tes literarias que han surgido hasta la modernidad. 

Desde Egipto, India, Babilonia, Grecia, Rana, Atenas, &-

mí como las no menos importante. -aunque tardías-, ~as e 

historias en lenguas indígenas, son ejemplos de una brillante 

actividad de la palabra escrita, la literatura y los trabajos 

siniles al periodismo, pooteriormente. 

Zas grandes obres de la literatura universal, traducidas 

a diversos idiomas, constituyen un invaluable acervo del que-

hacer cultural en la historia de la escritura; mezcla de tse-

ginacidn y realiza* que Permiten ir construyendo las beses de 

un ~adiase. 

Le croccidin de las ■ieaas Provocaron une reacción ein - 

Precedentes que consistió en el inusitado interés de lee Per-

somas por adentrare* en loe contenidos que incluían, o lo que 
es 101111mo, eedlguirid un alto sentido por el hébito de la - 
locura. 

4) ORTra Medina Pada/ice. EntreViata.. Periodista de 
célgisr. 
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3. Drrunow MASIVA RSCRITA. 

Be preciso reconocer que gracias a la invención de la 
imprenta y loe primeros ejemplares que se editaron, que algu-

nos conocen como "Loa Incunable'', hace aproximadamente 595 

años, se tiene testimonio de la iniciación del ciclo más ints 

resante para la humanidad en cuanto al registro y difusión ma 

siva de sus conocimientos. 

Con la combinación del uso del papel y la imprenta sur—

gen los libros impresos antes de 1501, dentro del siglo XV, 

producción literaria en la cuna de la iaprenta, ubicación ge-

neral pero no exacta porque le impresión industrializada alcen 

só un auge vertiginoso. 

A partir de dicho auge es cuando sedaIumidifusión aaitiV/ 

en cuanto a la literatura, esguida Os tarde con las aparioie 

nes de  gacetas y PeridOidol0e,  aunque.tio se daban 

lustros, al senos en in Inleats. 114 tarde se habría 

vertir en una produooldn iliáitada de Ahlt/Soli 

El ágo 1440 harella:lniciocidáige 10:oyeghirehalljIctiu 

hal llsaa la nellItia hatOlbegianae, graalal, ja invento, las 

hojas manuscritas IldrlOn!Y»YPortilld!'0,14.1.aedidO esfera de 

circulación y deinfluenCia Le» primera hojas impresas tuvie 

ros tIndlioaa&diVeraastlllgunas se lii10•43:12  leltroYercddelt" 
nOticilaAhirl :enriquecer a sus impresores, mientras que'otrat 

busearoti, difundir las nuevas ideas y proponer al pdblico talas 

de rofleZiónlobre llreaidal eoclOPplitiea 

galvocontadaeltlépOlopes, lo que en un principio había' 

sidOlikallp11:negocio de Llore:oree:que recibían-  noticias y 

las lepriMian:enh031» (gacItlin):que'hirculaban entre-los co- 



merciantee y las personas interesadas en conocer el desarro—

llo de las guerras, se convirtió muy pronto en un objeto de a 

tención mía despierta de loa poderes políticos. 

■encioºnar el término de difusión masiva, hace referencia 

inmediata e lo que hoy se conoce como la cobertura infinita 

que los medios de comunicación hen logrado alcanzar, sea en 

su factor televisivo, redial o periodístico. 

Admitamos oue al permitirse la edición de lea ideas y su 

difueión, se logró abarcar a ndcleos de la población mío so-- 

plios que fueron teniendo acceso a la literaturMi 

Ahora bien, cabe aclarar que este prOceso de:maeificacidl 

no se dio en modo alguno de forma inmediata, tuSo - tiue transT-

'currir un largo periodo para que aaf:eucediera. to tal senti-

do, se debe tomer en 00Pa/detecte« que dentro del contexto 

histórico en que se ubica la craeOlda de livlispratittY,no toda 

la sociedad sabia leer, excepto litclase pudiente. 

A raíz de que fueronLperfecCielándose lea::Mistalcui de, la 

preiióm y la diiüribucida, fundamentaláente:as marco el ¡Attila. 

pare que mdm adelanté qUielee Obiereabat la enorme avanzada 

de, la difusión :literaria, 1a4VI.tleran- que ésta daba le OPor-

tunidad de expresar sus 1440Mmatreleii del medio escrito, no 

sólo interpretando lo que ya ezietia, elno.creando ua alead-
mero de nuevas aanifeeteclopee del pensamiento. 

Así las cosas, el surgimiento de la prensa incide de una 

manera determinante en el medio *Ociar fue viste Poeo a Pomo 
como un negocio, la información se convirtió en una mercancía 

y.para asegurar el carécter masivo de la misas fue indiaPenam 

ble enmontar la produccidn y abatir loe  costos,  de laPrimién. 
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para poder vender los productos a un precio más barato. 

Por ejemplo, loe periódicos de principios del siglo XIX 

eran tan caros, que las clases populares no podían adquirir-

los. Esta circunstancia los obligó e buscar las formes para 

compensar las graves ;Ardidas derivadas de los impuestos y 

trabas fiscales fijadas por el gobierno. 

Este momento, marca la iniciación de las relaciones de 

la prensa, en primer lugar, con los intereses de la sociedad 

burguesa: en segundo lugar, vista por su característica de ne 

gocio, la finalidad por hacerla masiva -a la prensa-; terce—

ro, se constituye en un factor de desarrollo de la economía 

de consumo y cuarto, de esto deriva que al darse la dependen 

cia se vaya desnaturalizando tanto a la prensa moderna como a 

la contemporánea. 

Se hace necesario hacer hincapii que la difusión masiva 

de la prensa, in el estricto, sentido, a la larga hizo qUe la 

mayor parte de '14:  periódicos - ontosparkiépo os organimerius 
como empreama'sermantilea:.que tendieron -a supeditar las ta--

real: intelectuales a lo. aepectoe  estrictamente financieros, 

Esta idea geUerfll  ao excluye, de ninguna manera, 1**:  
pactas ideológicos y de la líneU:politicti:del peri4dióó. El, 

indudable gnu al conetituirse ceso ormanixecio6enielreantilee 

cuya materia prima es la :as,'¡-0‘001'4445  loe-  , 	.  
rica e adquirir un peculiar compromiso ideológico c un el 'sis-. 

tose capitalista y,-:sobtO todo, una sujeción : total al aspecto 

político y.SUD gobernantes. 



5. PRENSA COLONIAL. 

A partir de la conquisto, transcurrido  ya el descubri 

miento de América, un italiano de nombre Juan Pablo», introdu 

j6 la primera imprenta en 1536, libiedndese en la  Cees de lee 
Campanee, cerca del Zócalo, donde imprimía libros de cordeter 

religioso. 

Es, durante el 'siglo XVI cuando son traídas de la Nueva 

Empaño, les Hojas Volantes, tmabién conocidos en ese tiempo 

como *Noticiase. °9uc0110e* 0  "Relacione." cuyo  contenido *a-
taba vinculado con las cuestiones del, reino eePanol, motivo 

per el cual no despertaban mucho interés para la comunidad me 

Mieono. 

precisamente después del terremoto de Guatemala (1542), 

Panes Publiod lo primera Hoja Volante, hecha "ni. Y a Par--

tir de dicho acontecimiento, es cuando éstes y las "Relaciones" 

adquirieron gran apogeo. 

11 

BREVE RESEÑA DEL PERIODISMO ESCRITO EN 
MEXICO. 

1. PRENSA PREHISPANICA. 

No se tiene ningún documento que pudiera proporcionar da 

tos acerca de los sistemas preooloniales de información de 

loe pueblos que vivían en México. Se sabe, según loe historia 

dores que su medio de comunicación consistía en que una perso 

no hacia llegar alguna noticia de interés pera el pueblo o el 

rey de manera oral, corriendo la vos de unos a otros hasta ha 

cerla llegar a oídos de quien fuera el interesado. 
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Las hojas volantes reflejaban en mucho la cosmovisión i-

deológica relativa a la Iglesia de acuerdo a la época, su des 

tino recala sólo en la élite castellanizada e interesada en -

lo que ocurría. 

Contenían un cierto e incipiente rasgo de información pe 

ro de ningdn modo podían ser nom:pedal% con los parémetros del 

periodismo, ya que no eran instrumentos masivos, tampoco con-

taban con una estructura periodística y eran de una impresión 

muy burda. 

Mala adelante, en el transcureo de 100 siglos XVII y .  --

XVIII surgieron las Gacetas. Iban numeradas yCsnotituyeron 7  

una mmpliecién de las Hojas Volantes, con una peqUella periodi 

cidad. 

Pare algunos intereeados en la materia, son considerados 

como el germen del,;  leriodieno actual, en tantos que otros re-

chazan esta posicién. 

En particular, participamos de la:Primera opinión ;-porque 

si bien ee cierto que tampoco contenien:eneetriCtO eérvtido .  

una estructura periodística, en mucho fuardn'un paremetro de 

lo qua hoy-•e un perilidtaai é - pasar da que las condiciones 
la infrsealrna dé aquel entonces no ié prestaban para ha 

cerleivmesivelentel. 

En el periodismo de la época colonial,- pOr:llemarlo de 

alguna manera, OniTe0150410 el Prillileginalaaélétéeano Juan 
Ignacio Cestorina9radai101hineY Villirr (111833)0 
ser •l fundador del primer petlddioo qua dendeind 042~4 - 
Oixidd y Noticias de la ÑU.» Espaáao¡alle. de enero de 1722 

la qUe aparecía Con uneperiodicidad mensual dUrants seis 
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meses. 
Goyoneohe y Villarreal escribid en el primer ejemplar ci 

tado, noticias oficiales, religiosas, comerciales y marítima° 

"Es reconocido por los investigadores de la comunicación como 

el primer periodista de América. Mucho destacó por defender 
ciertos panfletos satíricos de Sor Juana Inés de la Cruz; em—

pero el tirajo de le gaceta se euependi6 en mayo de ese mismo 
ano debido a la escasez de papel y a la falta de estimules, a 

demás de que su editor tuvo que enfrentarse e la censura oi--

vil y eclesiástica. Seis anos después la gazeta reapareció en 
1728 y la tuvo a au cargo el primer cronista e historiedot, 
Francisco Sehasdn de Arévalo y Ladrón de Guevarao.(5  ) 

Sin embargo, los elevados costos del papel'le impidieron 
continuar con ella, serrándola en 1739 pairo unAgnevá0013011 — 
la pubie6 nuevamente por espacio de dilOwnesco don: WOsabre 

de "Mercurio de 'dijimos, en&Onds)wabe deitaeár.nue*Parciono 
por primera vea algunos 

cebe acotar que en este PeriOdo, (11~#4.¡Opottan—
te de periódicoe ;coloniales,.despuds dal.olageSnenelleados ,  
anteriormente, era Ignacio Bertoleché,:q4ein-WM'wetlibre:d0 - , 
1772 a febrero  de 1773, publicé el "Merelrle 	dedico 

do exclusivementwe•Ialireme médicas. Vf1019MM,'  
Cuarenta y doe tele después de QUelidida de Gueyaroluo 

pendiera su Poste. oorresPondi6 a Manuel Antonio Valdes publi 
car una tercer. de 178A 'e 1809. 

picas Asceta contente informes religiosos sociales y ar 

«culos científicos. Llegó a convertirse en el peri6dioo del 

gobierno colonial bajo el título de Meseta de Gobierno", po— 

( 5 	HERNANDES Muro Elvira. suPlemente esPeeiel de sz edisi*r 
México 1979. p.40 
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co antes de la lucha de Independencia, bajo la dirección de 

Hidílgo. Reaparece más tarde con el nombre de "Gaceta Tape ---

riel», adquiriendo el carioter de vocero de Iturbide. 

Loa primeros periódicos aparecen relativamente inconsis-

tentes en pocas ciudades importantes y tuvieron corta existen 

cia. Ademes, tomemos en cuenta que el alto grado de analfabe-

tismo durante esos aloe, así como costos muy elevados, contri 

buyeron a evitar una mayor difusión de loe periddicos. 

La aristocracia criolla era la Mica que conformaba el 

círculo de lectores, pero nunca trataban de asuntos políticos 

pero su inclinación y gusto se relacionaba de preferencia por 

101- aconteolnientos sensacionalista*, tratados religioloe, - 

científicos y.a&s tarde la literatUra. 

Durante este periodo aparece el periodismo científico 

con José *MOMO Aletate, bésiceaente consistía en instruir en 

literatura, pero sin tocar asuntos de índole política para e-

vitar el mismo destino de los anteriores. 

De manera general es sabe que Carlos Maria Bustamante 

fundé un Portédioo en 	Publicando Panfletos históricos 

Y Político,  de 1803 a 1817. 
Bustamante, en compañia de J'acabo Villaurrutia, propugne- 

. 
roa taxativas para el periodismo de la colonia, es decir, iaan 

tuvieron avisos referentes al culto religioso, disposiciones 

Y Providencias de pOlítica y buen gobiornor noticios de eau--
sao célebres que se ventilaban publicamente en los tribunales, 

adelantos en les ciencias, avisos relativos ,a subastas y almo 
nedas, precios corrientes en plazas de consumo, pérdidas, ha- , 
11a-.saos Y acomodos; noticias necrológicas, anuncios sobre di 
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versiones pdblicas y artículos varios. 

El diario de Bustamante ednuiers cierta importancia ya 

que aceptaba todo tipo de personas que querían colaborar con 

él y logra que sus escritores tomen una visión crítica en el 

análisis de los hechos. Sin emnbrgo, éste despierta la inquie 

tud del virrey y tanto el editor como sus colaboradores son 

acusados de inducir a la gente a que se emancipara en contra 

del gobierno, motivo por el cual tuvo que supender eu labor 

periodística, aunque él siguió escribiendo para otras publica 

cionee con un pseudóniao. 

3. PRENSA DURANTE LA INDEPENDENCIA. 

En loe aptos de lucha por la Independencia, se desarrollo 

paulatinmente un periodismo de opinión do osrdOor Político. 
"Les pequeftas editoriales, de las one en Promedio isPrimian 

500 ejemplares, eran en su mayoría empresas de individuo* que 

hacian de manera siaultdasa las veces de editores, redactor" 

e impresores. El gobierno editó entonces periódicos oposite-- 

res a las publicaciones quo luchalson Por is ludoPondoncial" 
( 6 ) 

El gobierno colonial llegó inclueo a prohibir la lectura 

de periódico* y le iglesia menead con excomulgar a quienes 

lo hicieran. 

En octubre de 1812, un decreto del Parlamento de Oddie 

en 8spefta, en donde se garantizaba la libertad de Pretwer Pe-

ro el no Parcoorls , oPortuni ni virrey en virtud del movimien- 

6 ) BONKSP }Caria. yedips  de  comunicae.li  y sistemas infor 
sativo. en México. asp/cmoa méxicto 1982 p.56 
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to independentista que se gestaba, la mantuvo oculta, pero be 

jo le presión del enviado mexicano ante las Cortes (Miguel Re 

mos Arizpe), tuvo que darla a conocer. 

Dos meses después surgieron una gran cantidad do publica 

cionee, mée poco habría de durarles el gueto porque a finales 

de diciembre, el virrey.  puso fuera de vigencia el decreto. 

José Joaquín Hernández de Limar« fue una figura impor—

tante en este inter, pues al conocer de la libertad de prensa 

editó "El Pensador Mexicano", por esto fue suspendido, «mar 

celado y puesto en libertad prosiguió sus trabajos, y más tar 

de siguió con otras publicaciones. 

Fue el primer periodista que propugnó- 9n »mito por le 

abolición de la seolavitud y la enseftanzaubligateria. 

En este contexto, la Elite criolla se dio cuenta qi.Wallse 
guraria sus privilegios si se ponla al,- frenta- del Movimiento 
de Independencia y apoyo a Iturblám. 

Proclamada laiudependencilen septiembre 40) 1821, cabe 
decir que eso no aignific6.una trane/Ornacidn social radioai,' 
al contrario,AW poder pesd-*minióédel'eleto y dei:Oáéreite. 
donde estaban repremetitedolleenoblmsorlelloMm Iturb de se" 
auto:nombré emperader, esto ne:Montribtiy4 a la mejoría, la re 
sietencia:de los insurrectos y liberales Proveeaten tiempos 
de inquietud politiOuvolmbioe temstantes,de gobernantes. 

"Promulgada la CenétituciénToliticadeMéXieo (ootUbre. 
de 1824), OM:edMPtdUn sistema de gobierno rePdblieinh,rePra: 
nentative, Popular-- y:federel... he mántenla el princiPio:de.,... 
la inteleranclaxliigiona, los privilegios del clero 
léreito,. 7  ) 

('7 ) MIRANDA Resurto:A. 
me: México 1962..  

La evolucién de México. Bdit. fide 
pp.106 -107. 
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Se suceden une serie de acontecimientos socio-políticos 

que van desde la conspiración de espanoles instalados en el 

país, la declaración de la Doctrina Monroe; constantes cambios 

de gobierno: la dictedure de Santa Anna y el movimiento refor 

mista de J'aíres: en este tenor, surgen infinidad de periódicos 

con un contenido y difusión de ideas liberales y también con-

servadoras, sin censura alguna. 

Del lado liberal se funden los periódicos mds importan, 

tes en 1840: "B1 Ateneo", de Guillermo Prieto y Andrés Quinta 

na Roo; "Siglo XIX", de Ignacio Cumplido, cuyo director. Pran 

cisco Zarco, le da un gran rencebre a livPUblicación al intro 

ducir notes internacionales, artículos políticos, °elaborable 

nem literarias y, tratados de historia y ciencia. Estas dos . 
publicaciones se suspendieron por la aparición de la moderna 

prensa de masas en 1896. 

Por el ledo- conserveder estaban; Me Patria", 	Oboes-

vedar Católico", "El %Primal", sZt Pájaro Verdeo, entre o—

tros, que fueren.ttplées de la época por el infeste que po--- 

ama en la presentación': de sus noticias, editoriales y ocien- , 
tarios que tomaban partido. 

Cabe hacer notar que con la presidencia del reformista 

Benito Juíres (1867-1872), la prensa mexicana disfruté de 49--

normes libertades, impulso el sistema educativo y los perlédi 

ces pudieron aumentar pauletinemente el minero de sus lecto—

res. 

"Hubo entonces une prensa que representaba les distintos 

matices de loe partidos conservador y liberal, que amaba de 

la alía completa libertad y contaba con escritores de una in- 
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teligencia sorprendente".( 8 ) 

Posteriormente, bajo el imperio de Maximilieno quedó en 

un principio garantizada la libertad de prense, salvo lee ex-

cepciones de que no se criticara a la familia real, al gobier 

no y a la iglesia, así como le prohibición de no llamar a la 

rebelión ni que ee publicaran noticias falsas. 
Durante el porfiriemo, éste ee encontró con un periodis-

mo de oposición y extraordinariamente goabative, por lo que a 

plisó estricto, controles sobre ella: diminuyó la cirouls~ 

cién de prensa politica y con ello fue decreciendo el admiro 

de periódicos. 

Otre factor que provocó esto se debió a que lee represio 

nes estuvieron a la orden del día, ya fuera clausurando im-

prontas o persiguiendo periodistas. Sin' embargo, con la inno-

vación tecnológica de establecer la primera línea de torearé,-

fos, se impulsó el Progrese de la pronos. 
"En 1881, Pilasen* Pata, edito el diario 111 Hogar. que 

recibió por las recetas que solía publicar de cocina, el apo-

do de 'Diario de Prijolesi. En un principio también fue leal 
al gobierno, pero a partir de 1888 y hasta su última edición 

en 1912, se transformé en una publicación prestigiosa de opo- 

ión".( 9  ) 

Partir de le d apareo• en la ciudad de México *dicte- 
neo matutinas y vespertinas, con tirajo,* reducidos por su ele 
vado precie y el indice de analfabetismo. Pero se fundé Igual 
mente elprimer periódico moderno, mil imparcial", oca precito 

de 1 y.2 centavos, aumentando de inmediato su público lector. 

) COSIO Villegas Daniel. DebOr Periediática 
ginaris. Edit. Era México 1991. pi15, 

) DORMAN... Ob. cit. p. 72 
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Antes de iniciar la Revolución, en cuanto al periodismo, 

El Imparcial, formado por Rafael Reyes Spindola, es subvencio 

nado estatalmente y sus modernas rotativas le generaron un -

gran auge porque tomaba los modelos de los diarios norteameri 

canos. 

9E1 Imparcial", simboliza la transformación de la prensa 

de opinión hacia la nota pura en el periodismo mexicano; esta 

ba comprometido con el porfiriato y propagaba información tri 

vial tanto como sensacionalista. Se le conoce como el primer 

periódico de masas y su única labor, negativamente hablando, 

fue que la opinión pública quedara marginada, mée no por ello 

deja de ser considerado el precur de la prensa masiva 

tual. 

4. PRENSA DE LA REVOLUCION. 

Durante la primera fase de la Revolución, se apoyaba y 

garantizaba la libertad de prensa, surgiendo periódicos con 

ideología revolucionaria, tolerdndose aquellos contrarios a 

»dere. 

"ranciado I. Madero llega a la Presidencia ',de la Repdbli 

ca in 1911, "00,  encontré con los Poderes Legislativo y ~t—

ela, el *Omito y toda le formidable estruotarm de intere— 

ses creados 'por el grupo de los cientificos... Rabia caido en 

la red de la oligarquia porfirista... gozaba de la einPatis 

del pueblo, per* como no daba a la revolución la trascenden- 
, 

cia económico-social que bebía despertado los anhelos populi- 
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res, ni estaba preparado pera la lucha que le había tocado -

sostener con loe restos del régimenporfirieta que estorba—

ban a su administración, au gobierno tropezó con serias difi-

cultades. 

Bu impopularidad se vid minada por loa frecuentes le 

vantamientoe y por ello le acción de la prensa, que estaba al 

servicio de los científicos y de ,loe hacendados, deeató una 

terrible campana contra el nueVo régimen, excitando francamen 

te a la rebelión".( 10 )  

Loa periódicos "El Imparcial" y "El País", fueron loe que 

se distinguieron en esta campana de ataques e insultos al Pro 

eidente Madero y a su gabinete. 

5. PRENSA MODERNA. 

La segunda de les etapas de la Revolución, 1913 a 1920, 

se mantuvo en continuas convulsiones de guerree fre.:tioiden, 

regresó la represión contra periodistas que atacaban al mal 

gobierno y sus sistemas y se censuraban a. nuenOs  diarios. 

Sin luar a dudas, los diarios, que realmente superaran 

ea mucho los conflictos. de aquellos tiempos fueron "El' Univer-

sal" y "EXcélsiOr". 

Un el caso,  de "II UniVereal", publicado por primera ves 

en 1916 por Carlos Palavicm, tenia una marcada tendeneia 

por loe interesas conservadoree y adonde pertenecía a la  alta 

burguesía, lo que explicaba la tendencia del diario. 

Palavieini eanifeetaba que era "un ..periódico emetitu.. 

( 10 ) MIRANDA..: Ob. cit. pp. 303-304. 
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yente". 

En el contexto social en el Que se desenvolvió, es quizá 

el diario más representativo de la masificación de la informe 

oi6n, después del ya mencionado "si Imparcial". 

II otro ejemplo concreto es el "Excélsior", que ve la 

luz pdblica el 18 de mareo de 1917 con una circulación inin, 

terrumpida hasta la fecha, a pesar de las diferentes crisis 

internas que ha vivido. 

Su fundador, Rafael Alducin, propietario y director gene 

ral, logró un proceso enorme pera esta cesa editoriel, pero a 

su muerte el mismo empegó e declinar bajo le-conduociónAe-su 

viuda, Consuelo Thamelen, por lo que decidió vemder el negó 

cio. 

A pesar de que loe nuevos dueños eran hombres de empresa 

el diario iba de fracaso en fracaso, por lo que e eu, ves de.-

terminaron la liquidación judicial de la componía periediati-

0a. 

Hondamente preocupados por esta circunstancia wUn grupo 

de redactores, obreros ,y empleados de oficina decidieron re-

currir e varias autoridedes con el propósito de evitar que la 

empresa fuera cerradas+. se llegó a la conclusión  de, que 10 
mío conveniente era formar una sociedad cooperativa para lo 

cual contaron col la decidida ayuda del general Pluteree 2"-- 

111111 	ac *mere de 1932 se constituyó la sociedad coo 

perstiva".(1/)  

(11) Relaciones Abalices. Folletos Breve historia de Excél 
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6. PRENSA CONTEMPORANEA. 

Es a nuestro juicio, le que se marca con "El Nacional", 

cuyos antecedentes se remiten al surgimiento del Partido Na-

cional de la Revolución (actualmente PRI), de marcada tenden-

cia oficialista y dependiente de la Secretaría de Gobernación. 

911 Día", surge como una cooperativa en plena etapa de 

urbanización con la consigna de ser un periódico del pueblo 

(campesinos y obreros en especial), el cual ha sido distinguí 
do en varias ocasiones por su calidad informativa y es sosteT: 

nido principalmente por la publicidad estatal y la iniciativa 

privada. 

"Uaomésuno" derivado de la escisión que provocara el 8 
de julio de 1976 en el periódico "Enélsior" "trante la : gis--
Uón de Julio Scherer, se crea después de:qUe:fiteperiodista 
propone al grupo de prOfemisneles que lOOlgUiSrOn 

su partida en el ~Sado,.  el !urgioiento de larevieta 'Troce.  

so". No estendode:aáusrdo1COn.nlgUncoOprOpuestaaestábléci-- 
Siguelingel:Sranedos ChepodeOldoformarestidiario.. 

"La JornadaconfOmMadoMoOp:UnaOocieded cooPerativa: 
deede:suOrigen, surge luego411 una división gestada *n 'el 

perlódiotmUnmsés uso".:01 cual llevo a otros tantos periodis 
taz a. dar11_019.0191.1n la:fin-1110st de.Oei:us inforMetivo ve-
res , 1101a0Mateoe . 000ional. 

"II1j1inlOciCrir. un'441riocaPaciaiilido.en finanzas y 
mercados de dinero. -"La.Mneliwi Cue era una sociedad coopera 
tiVO:Iero:fuO,110UidedailrendidoOomooMprelOprivada. "El' 
Nera100-0:10400"NOvedadeont- 101:div"licc"' y "Neto" 
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dedicados a lo comercielizeción de la noticia, loe tres pri-- 

mero, en tanto que el último se dedica mde a la especializa—

ción de los deportes. 

"Ovaciones", edición vespertina y matutina; "El Univer-

sal Gráfico", en su edición vespertina; "Ultimas Noticias" -

de Excélsior, edición veopertiney "El Sol de la Tarde"; así 

como otros tantos como "El Pelle" que ha presentado algunas 

difíciles crisis de recurso. 

Apartado especial aereoe el mie joven de todos los mea--

cionadoe, "Reforma", un diario Ole ha demostrado una verdade-

ra calidad informotive y, particularmente, una objetividad po 

ose veces vista en otros diarios, ya que no descarta el publi 

car la información tal y como me curtí dando, sin mostrar al --

gún tipo de línea hacia el gobierno. 

Recientemente, vivió un conflicto con la Unión de Vocea-

dOre, de 1~0* que a* negó a **Pandor su publicación arEumen 
tanda cierta* afectaciones aue lee llevaron incluso a ents-- 

noir un juicio  Jurídica.  Pero  sin  amedrentan. lo* directivo* 
han llevado a ambo una campana que consiste en contratar leo 

servicios de personal que se encarga de vender el diario en 

1" "quin" 1111" centricas de  la (Mita'.  lo  quo  al Peireelr 
he sido efectivo, pu**  no ha sido detenida su publicación dim 
ría. 

Minada vehículo de ideas es eterno. La inPrent-  ha ase—
gurado el monopolio del penlemiento y la información durante 
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poco más de medio milenio. Hoy resulte evidente que ese mono-

polio está siendo derribado por la radio y la televisión. 
"Sin embargo, en le actuelidad existen en el mundo siete 

mil quinientos periódicos, en números redondos. En América -

del Norte y del Sur existen ceros de tres mil. Ea Asia, más 

de quinientos. En el mundo hispánico casi exactamente con mil. 

En Europa, el pais con más dierioe es Alemania, con alrededor 

de 450. Sepelir' se eitda adelante de Italia con más de 100".(1)  

De esta forma, mientras los presupuestos destinados a o-

cio suben al tope, en muchas partes disminuyen las tiradas de 

los periódicos. La producción de libros en gran medida ya no 

progresa y además, sus costos se han vuelto' prácticamente 

»accesibles pare las sisees medias y de bajes recursos. 

Lo anterior lo °agravaba un articulcude-Jelme Labastida 

publicado en Wrodlsior (22,4Wrapbril de1.995)an:-el que nani-.-• 
fiesta 	el libro es un asunto de Priarida(lnacionaI, pues 

contribuye a formar la-inteligencia del pifeedificarsu:ra7 

san,- desarrollar su conciencia. 

"'rente a quienes han predicho que el libre:pronto h*-7  

br“OA!Olapareoer,  viejo artefacto que será lili.oxProllemohte 
devorado por los modernos medios electrdniece de reproducción 

O001~6•4Ue el libro pererméerd  y trarealdeelliegUe opean-T. • • 
Sial del pensamiento, de la ealritüra,adn no tiene nejor.for. 

ende e#Preolól wieHesta.entigOamenero*CtOoies a la:Oual el 
eigno dev.tintenegra-lenchn una página de un papel en blanco. 

*guante contribuya, por lo tanto, el estimulo de la len 

gua, la lectura y la escritura, adquiere rango de prioridad 
nacional". 

- (12)- -INEihmieragdmi. Agencies informathras. antología Vol.-a. 
Aria de Ciencias Politices. MI% Mihrico 1915,  p. 104- 
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C. HACIA UNA VISION HISTORICA DEL 

SUPLEMENTO INPANTIL. 

1. DESARROLLO HISTORICO. 

Remitiéndonos al siglo pasado, podemos encontrar algunos 

antecedentes del periodieno hecho para niflos muy escaso, pero 

ya en ese entonces se daban manifiestas inquietudes dirigidas 

a los niños de diferentes edades. 

Profesionales o no del. área periodística se venían preo-

cupando del desarrollo escolar del millo, aunado de alguna ma-

nera por el entorno social y haeta llidico en el que este pe 

quedo se desenvuelve. 

Se mostraba interés por hacerles llegar mayores conoci—

mientos que les proporcionaran cierta infontaolán desde un 

punto de vista menos rebuscado y alta acorde con su capacidad 

No se discute el alto y marcado sentido moralista que se 

encontraba en los inicios .de los trabajos litetnrine ***rito* 

para los niftes, *Claque se denota una incidencia de 'per mas eit 

tonal& atta de la, faceta educativa y, especifiowateo  era• as 

yor el énfasis que se ponía en resaltar la adecuada conducta 
del »futuro hombres% regidos ¡obre todo por el Deber ser, que 
consistía ea la salvegaards de la moral humana. 

deaérioamente, dentro de ese incipiente *criadilla° latan 
tilo  ciertos escritores considerado, oca° clásicos, manifesta 
ban alguna inolinacián encaminada a esta materia. 

Por ejemplo, tenemos a Heno Criethian Andereen (1805.18 

75); Julio Vente (1828-1905) y 'Tosí Martí (1853-1895), entre 
otros. 

de entendimiento. 
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El primero, Andersen, colaborador del periódico "Aunt - 

Judy's Magazine" de Francia; Verme en "The Doy Own Papar", en 

Inglaterra; y, Martí, fundador de "La Edad de Oro", editado 
en Nueva York, así como pionero de las publicaciones infanti-

les hispanoamericanas. 

En América, destacó mucho el trabajo de Martí, de origen 

cubano, quien de algdn modo ya visualizaba lo que mis adelan-

te de denominarla la prensa infantil; consideraba las caracte 

risticas de su pdblioo de la siguiente manera: 

"Para los niftos trabajamos, porque los niftos son los que 

saben querer... son la esperanza del mundo. Y queremos que 

nos quieran y vean como cosas de su corai6n... Los niftos sa=-

ben mío de lo que parece, y si les dijeran que escribiesen - lo 

que saben, muy buenas atiesa que eecribirlan... Queremos que - 

loe Mitos de América sean hombres que digan:1w Itylv": plensala y  
• 

que lo digan bien¡ hombres eloauentesylinCerosTerelOs ni 

dos se este periddido, y '11!,-.;,0':11111 niftoe4,jwpr supuesto ,=se pu 
blica para conversar una yes al:Sur,'onao buenoe 	 To 
do lo Que quieran saber se los vanos adecir, y de modo .1te 
lo entiendan bien, con palabras, l4minas y 

Indiscutible luchador tanto .pplitios como iateieotualmen 
te, Martí mostré enorOuvpraecUpeeién por despertar 10'MOUclien: 

oia dOrMida de los pueblos hispanoamericanos, hito 'Patente su 
marcado inter4M.Ilor lainfancia. y,se por ello qUe eu trabajo' 
Y esas  PillebelWlelt:iille  le flexIti14:ittleiliTealáll  de muohds Pe 
riodietalieue ditiéenau trabajo, a 101- liftes .a través de:la 
prensa, medios eleetténicos-  ,y otros canales. 

En-maelt.I0 :País, los priMeree iatenteade publicaciones 

(13) EL GALLO ILUSTRADO. 
Méxio0. pp.2-4 
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infantiles se dieron también a fines del siglo pasado, la ma-

yoría influenciados por lo que ae hacía en Europa, tendencia 

moralizante y educativa más que informativa, por tal situa—

ción, dichas publicaciones sólo tuvieron un corto periodo de 

existencia. 
Lo más importante es que se dio un paso inicial logrando 

con ello motivar las inquietudes de aquellos-que todavía, se 

preocupan por los niños no sólo en el plano académico. 

En la actualidad, podemos darnos cuenta del interés que 

muchos adultos manifiesten respecto a le pérdida Caei:absolu-
ta del niño por el hábito de leer, Ya aue es:bielaCcnocido:_ 
que invierten mucho de su tiempo ' y atención sobre 1MteleVi-,T; 

eión, en consecuencia,. se puede hablar de 	 Call;to 

tal sobre el hábito de la lectura que los chiñOeriiodarnoa Pide _ 
cen. 

La televipión, ceso uno de los canales de los aedios ma-

sivos de  comunicación, adquiere dentro de la Poblaoidin miar 
til un *Lenificativo instrumento para el entretenimiento de 

los mismos, por lo que éstos principalmente se abocan e ella. 

Elciaten sálenlos cotidiano° acerca de que aun cuando los 
niños se encuentran cumpliendo con sus deberse escolares man-

tienen el aParato televioor encendido, incluso loe lila" a--
dultos 16 propician, pese e oue esto implica que su concentra 

alón -la del nido-, divague entre lo que tiene  la  obligación 
de hacer y lo que en realidad quiere realizar. 

le decir, estudiar produce un esfuers0 que Por su mima 

naturaleza parees aburrido el niño, mientras que la televi--- , 
sión ejerce mayor fuente de atracción real para ellos. 



28 

Estimemos que el habito por la lectura constituye una 

verdadera universidad, y ésta, a pesar del desarrollo que mo-

dernamente han adquirido tanto las instituciones educativaa 

como la tecnología, resulta cierta porque nada se aprende me-

jor que lo tus es aprende por sí mismo, lo que le exige al -

hombre un esfuerzo personal de buequsda y asimilación. 

Por lo tanto, retornar la prensa infantil como un agente 

de aportación que sirve al nido como un soto correlativo de 

su proceso cognitivo alrededor de su entorno social, tiene la 

finalidad de hacerlo un ente crítico y capaz de crear sus pro 

pian opiniones que, sin adptar postura, daPooalipticeem, le 

televisión no ayuda a obtener, Precisamente porque su propia.: 

mensaje está procesado y no permite en nada el oittple0 

imaginación que en su caso, la lectura en un alttvlivel 11011.i 

ce.  

para darnos a entender un poco rads, el licenciado Jond 

vssconoslos, allá por el ano 1920-1921, ya como secretario de 

la recién oreada Educación Pdblica, expresaba att ereCCuPeCiem 

porque a le :dame mexicana se la infundiera el nitbito de la - 

lectura, como una caraeterístice Primordial en ellos ya que 

errdnemente•"nuestra propia pereza nos lleva a aapoaer que -

el nille mm 00mPrende lo que e nosotros nos cuesta trabaje y 

eefuereet Olvidamos  que el "RO ee ~hm mía despierto Y no 
esta embotado por los vicio• y loe apetitos. 

elan es así, num ae atrevo a formular en la tesis de que 

todo. los niftos tienen genio y sólo al llegar e lm edad de 16 
amos nos volvemoe tontee. 

"Mauleo  es menester desechar el temor de los nombres 
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que no se comprenden bien: le palabra clásico causa alarma, 

sin embargo, lo clésico es lo aue debe servir de modelo, de 

tipo, lo mejor de una ¿poca. Lo que hoy llamamos genial, será 

clésioo mañana y es lo mejor de todas les épocas. ¿Por qué ha 

de dárselas la basura del entendimiento Inionsente porque no-

sotros suponemos que no entienden otra cosaT".(14)  
Esta afirmación quiere decir que Vasooncslos -postura - 

que apoyamos-, estimaba en aquella época qus a través de la 
publicación propuesta y ejecutada ds lecturas clásicas, sin 

acercarse al parametro de la enciclopedia, ofrecía a los ni --
?los una visión panorámica, ordenada del tiempo y una enserian-

ea que derivaría, de sentires, en el contacto con los nota—

bles sucesos que producen los hombres. 

~congelo* mencionaba que la edición de literatura clá-

sica tenía como objetivo, sin duda, le ejecución de poner en 

activación los sentidos,; donde la causa principal sería acti-
var la léagineeión del nifío Pare dar pauta a una fuente de 
cresotividad que, querámoslo o no, en mucho los niftoa moder.. 

nos han perdido. 

Retomando al punto histérico del fenómeno, los conteni- 
dos de la antigua prense infantil no obadacían a la ooncep---

pelón que ahora se tiene de ésta. 

lb México, especificamente en el Distrito Federal, ■e 

tiene una reprsimantstiva muestra sobre le prensa infantil. La 

sayona de ellos tuvieron muy corto tiempo de duración porque 
"se enfocaron más el aspecto moralizante y educativo que al - 

informativo .(15) 

P'or, primera ves 

(14) 'CARDENAS •Noriega Joaquín. José - Vasconcelos, 18221982. • 
• SDIT. Oc‘añO.. 'México 1982. »p.71.  

(15) HUERTA 'rodillo. Prensa Infantil en le formación escolar 
Mit. Oasis. México, 1985. p. 15' ‘› 
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nidos llamado "Diario de loe Nidos", siguiéndole en orden "El 

Correo para Nidos"; "El Angel de los Nidos" y "El Nido Nexica 

no", semanarioa sabatinos o dominicales que no tuvieron conti 

nuidad en sus publicaciones. 

Por ejemplo, dice Huerta que en 1836 "E]. Nido Mexicano", 

si asumía el papel de fiel antecedente de una prensa infantil 

pues su contenido mostraba una sección informativa, explican-

do de manera sencilla un tema de importancia del acontecer na 

cional o mundial. 

"Pulgarcito", periódico infantil de "E]. Nacional", surgi 

do en 1916, renovado en 1925 por la SEP, estimulaba lee acti-

vidades artísticas de los nidos. "Aladino" era u an publicación 

independiente de 1933 que destacaba entre sus tasas el depor-

te infantil así como las actividades de 1** boY *00nie y  te—
nia una sección de correspondencia. 

»Ea 1943, 'El Chapuline, de la *EP, abordaba de manera 

elemental noticias de treacendencia histórica... Los demás pe 

riódioos redundaron en asp.tetoe literarios y moralizante*, es 

pecialmente los que editaban grupo. religiosos».(16)  

Durante el afto de 1954 alguna» secuela* eaPezaron a --

orear periódicos murales escolares, recabando material, pro—

porcionándole un grado más de contenido educativo qUe de in- 

formación general. Hay que destacar que esto» a* consiguieron 

el auge esperado como se suponía al retomar la técnica sial-- 

lar a la empleada por Celeetin Preinet. 

En este sentido, en nuestro país surgió una fiebre campe 

titiva de edición de suplementos infantiles a Partir de 1974, 

teniendo caco muestra representativa a las publicaciones det 
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"Mi Periodiouito de Novedades"; "Mi Mundo", editado por el Uni 

versal, así como "Amigos de Ovaciones" en 1975. 

"Mi Mundo" era un suplemento norteamericano de The New 

York Times, con el objetivo de hacer una lectura fácil de aei 

sitar para los Mito., brindándoles temas escolares, además de 

contener información cultural, deportiva, excursionismo, aero 

modelismo e incluía clases de inglés. Lo principal era eu ea 

rácter educativo, pero desapareció finalmente en 1976 por fel 

ta de publicidad y la mace e de papel. 

"El Heraldo Infantil", surge después de efectuada una en 

cuesta entre los nilios de 8 y 12 anos de edad en el Distrito 

Federal. Loe reeultedos demostraron nue 41 441per ciento de 

los nietos el estaban interesados en los periódicos y por.  allo 

se consideré apropiado lanzar un suplemento especializado pa-

ra ellos. 

Dicho suplemento manejó espectolouloa,,lUgares de diver-,: 

sión, pasatiempos, historietes,reportmjsentre otros, paro' 

tampoco centró su actividad en el aspecto.  inforeetivb 

"A pesar de haber superado itoltilluilds!,hiao una. apoló` 

fla de los héroes y  Personaje. norteamericanos o mexicanos,  - 
pero con mareada influencia extranisra%(17) sólo fue un suple 

mento  de dieertimiemtc. 

Desaparece sin dejar constancia firme de su papel en el 

periodismo para los !linos Porque teMPOco encontró epa o publi 

citarlo. 

"El Sol y loe Vinos" no tuvo la misma suerte que loa an-

teriores Porque no se élé a conocer Por medios como la telsvi 
mida, quien reepeldo el lanzamiento de los demás suplementos. 

(17) Ibidem... p. 88 
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Tenía una edición reducida y eu contenido ee mantenía limita-

do al aspecto literario y enciclopédico 

A pesar de esto, después de eue fracasos, establece una 

relación directa con los nidos e través de "Asteroridee", que 

nació a principios de 1980; éste último vario su estructura 

presentando además de loe notas literarias, reportajes sobre 

sucesos infantiles, pero también sucumbió. 

Unicamente "Mi Periodiouito de Novedades,' logró eubsis--

tir por espacio de ocho anos ininterrumpidos. Fue hasta 1983 

que el diario gestor decidió retirarlo de circulación debido 

a la agudización de la crisis económica Que repercutió en los 

costos de papel. 

Ante la tendenhie meramente pedagógica de este suplemen- 

to, ademía de la de entretenimiento yeneiclope,dioMt:deetiad 
por sus contenidos informativos, por Mapter los sucesos CUltu 

robles, deportivos y ie011.10. én donde 11 'nulo mexicano perti- 

010. 

Se dieran otros suplementos proVenientes de organizacio-

nes e instituciones estatales como 411 Brin00", revista del 

consumidor; "Chispes",,  liCocolitoso de la revista Piiginas del 

Men Y, representan  los dniomi dos vestigios de prensa in— 

fantil masiva. adule del menoioilado 	Periodicuito de Neve 

~de. 
Ahora bien, loe suplementos infantiles se debatían en 

ese entonces entre "si atrio abstracto de los empresarios y el 

nifto concreto de los realieedores. Al concebir al nifto como - 

una realidad, abstracta, se le maneja como simple objeto o auit 
to de, consumo, se extiende la ideología ambigua del nifto mode 
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lo a todos los receptores, sin detenerse a reflexionar sobre 

las diferentes conductas que varian y caracterizan a cada pe-

quefto".(18) 

Tanto antes, como entonces, aún en la actualidad, en nuee 

tro medio se concibe el periódico como un órgano destinado al 

pdblico netamente adulto, con todas sus secciones dirigida. a 

loe lectores que han dejado atrás las preocupaciones infanti-

les. 

Los empresario. de los diarios presuponen, refutando un 

poco la posición de Huerta respecto a que la elaboración de -

una prensa infantil no es une fuente de ganancia ya que por 

lo general aprecian que el niño no resulta un consumidor di--

recto, pues date carece en mucho de las posibilidades económi 

cae para allegarse por si mismo una publicación exclueivamen 

te elaborada para nicle en el supuesto de que hubiera de eón 

de escoger. 

Acercarse a la publicación infantil cuando ha habido 9s- 

eoe concretos de los Suplementos oue busoan,dassle un trata---

miento a los temas, wilitando loe gdnerom,perindístiooaeln 

caer en'liwpreteneionee didácticas colo en:el caso doilNi Pe 

riodiquito de Novedsder nue.0110.01 entOnüleefue motivo de -- 

estudio de tesis profeelOnelo as aluda,  
4Trete de presentar el limado cotidiano de loe albee ami 

canee p ,tanbidn de otro* Mese. Los niftoe ion, en la mayoría 
de loe caso., loa protagonistas de la nota*.(19)  

De aquí un precedente, podríamos enunciar, :le contempo-

ráneo de la inouietud por mantener una visión ade amplia Y' pO 

co esquemática aceros de la capacidad que el meso tiene para 

(le) Ibtdeme.• P. 91. 
(19) MALLOS Perris María del ci.: Análisis de la legibilidad 

de un periódico para niños. Tesis profelional. U.T. Kix/ 
00 1977 p.9 
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comprender un conocimiento más práctico de la realidad a tra-

vés del suplemento, vis la técnica periodística, igual que co 

mo se elabora para los adultos, pero evitando caer en un len-

guaje rebuscado. 
Acercar a loe niftoe al mundo a través de la nota, desta-

cando su entorno social, definiendo a la prensa infantil, in-

dependientemente de que los emisores sean niños, porque la --

prensa infantil ce da en la medida en que su pdblico sea mmi-

nenteaente infantil. 
Continuando con el contexto histórico, tenemos una publi 

oación meneualdenominede Whispem -pera niftos de 8 a'14 enes-, 

con °enlatar científico, temas de flora y fauna, y'una li-

nea periodística inspirada en el datado cientifico. 

"El Brincos de la ~iota del Consumidor (INCO),  cuyo. 

17 primeros néaerom estuvieron a cargo de nuestro multicitado 

autor, Teófilo Huerta, pretendía informar, orientar y capaci-

tar al público consumidor para niftos de 7 a 12 odios qUi cOnta 

ban con una mayor frecuencia de »ottani. 

Su interés era ser la contraparte de la marcada influen-

cia de la radio y la televisión para modificar los hábitos de 

consumo y contaba oon la colaboración  do lco Polquefteo 

Prcollalendc, se tuvo la  oportunidad  do conocer el pro 
gasapatrocinado por el Consejo Racional de la Canario y  lag 
artes (CROA), de un periódico denominado olimpo de Nifteal,, 
que durante aée de siete snob ha llevado noticias, juegos, 

cuentos e información muy variada a'loe niftos de la repéhlica 
mexicana y a la ves los ha comunicado entre si a través de 

cartas y publicaciones de las mismas, elaborados por nlnom. 
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Igualmente, sus objetivos consisten en informar sobre las 

actividades que los niños pueden disfrutar en su tiempo libre. 

Se explicó que la función de este programa periodístico 

tiene como finalidad »estimular las actividades culturales de 

los niños, creando las condiciones propicias para que la po—

blación infantil ejerza su derecho a esa cultura, esto es, - 

que pueda participar en el disfrute y la creación de la misma. 

"El medio de comunicación de este programa es el perió—

dico catorcenal 'Tiempo de Dinos', con el cual se ha pretendi 

do despertar el gueto por la lectura y ofrecer a 1...niñea:me-

xicana un espacio de expresión y comunicación, a través de te- 

ta pdblicacidn. 
"Se ha propiciado un intercembindiroOtrespondenci“n--

tre los niños de diferentes lugares de lmrepdbliomolOnicana: 

y, en ocasiones, entreniftos de Mdmiony:ntros pelees. 

"A pesar de. OU,:el M.reje eirdn:i50: mil SJSMPleres para 

mte de:l5 millones de nidos que cursan la primaria,  

las distribuciones son irregulares, el periódico tiene 

res en las OiudadeniaAsimportAntes del'jpale. 

blaciones rurales.'»se recibew'consimitiMante.solicitudas de 

envio“ 1190OriPclal~:de:~cuslivoildblicoe Y. privada, de
letentslAugares da Minio*. Astatanollegen solicitudes del - 
wieiránjaro09 

Ill'Oalarger Olbidon les:limitáciOnes econdiíese:q00 pa 

to4.t1tImi 4alreea - depenn4ercle dOl'aisteánguhermamen—. 

tal, pudimos percatamos personalmente de que pese el gran es 

Pacto Y **Peno do la lente eaPecialleada en este programa 

ollo *laboran encuentros culturales en lem delegaciones o so- 

(20) MERMA 	Leticit. Directora general de Be Tiempo de 
de NiDoé". Entrevieta personal. 
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mas rurales, concretamente en las plazas públicas y se monta 
un taller periodístico por un fin de semana o cuando mucho, - 
cursoa de dos o tres días, donde loe niños realizan este tipo 
de trabajo; se diegrema y monta el original del periódico, pe 
ro una vez concluido el curso, no se tiene posibilidad de es-
guir manteniendo contacto con esos pequeños y toda la empresa 
quede en un ceso aislado. 

Por esto, no hay continuidad, ni difusión y se ignorada 
impresión que se deja en ellos:respecto a un posible interés 

por mantener su inquietud de realizar una prensa infantil y 
si propicia de algún modo el hábitb por:laletteiraen- el-Slo 
o si se efectda'durante la intervención que tienen en la fOr 
moción y elaboración de inathoUPlelento quee-realie 

Toca el turno 01 00p1.0.ato editado por'el diario "La 
Jornada", conocido como ,ILM'JornadaNifloa,dniCar:YdblionciénH 
que cuentaMOnuna ed$0100,0se:lbe peqUeTibmadilmillbadbp'él» 
cualimienténidé:01•existMCOie de0441 190.6-'  

AnexmOs.Conei-objetivodm cubririaluneceaidMdem1nfen 
tilei:de exploración  44 l mundo, de enPrOolOn  y participación 
queMOn parte del: 	cotidiano en lo quelpue¿WresUl... 

tiene dtil Y divertido e loe niftoa• 
Incluye en sus publioaciOnem información sobre PermOma--

Joe bietdriooer noticias Peccenae de alguna  relevancia de le 
semana, oolaboracionee de zafios en su buzón, cine, libro'', 
notas' internacionales, juegoe'de entretenimiento y ougoron—. 
Oiaa. 

La primera consideración respecto de este suplemento es 
que no entiende e loe niflos como meros espectadores o consumi 
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dores de productos culturales, sino también como portadores y 
reproductores de la cultura y el entorno al que pertenecen; -

que pueden aprender a disfrutar nuestro patrimonio. 

Mía guía, que se les da la oportunidad y es les brindan -

los estímulos necesarios y las condiciones propicias donde los 

'tino pueden realizar sus esfuerzos creadores. 

Para finalizar este apartado, concluiremos enunciando al 

suplemento dominical reciente publicado por Excélsior, "La Ca 

ja", cuyo proyecto original fue presentado a sus directivos 

en loe primeros meses de 1994 y editado ele tarde. 

El mima* aborda noticies, juegos y, a0ontecinientos.histó 

ricos. Al principio demostraba gran Calidad inforeetica,'Ain 

embargo ha ido decayendo por causea.no explicada" a pesar de 

qUe:seAmtenté acercarse al medio pera inveetigsrle.: 

2. EL TEXTO LIBRA. 

En el tema que nos ocupa no puede dejarse de lado el tre 

bajo que realizare Celestin Preinet sobre su Miga:loe de oombi 

par la Poómiolis con la elaboración de lo que llamara el Ilex-

to Libro, el cual le Permitid observar que "... el nido era - 

cepas de producir textos válidos dignos de influir en la eso* 
léstica".(21)Lo que implicaba de alguna manera un apero:mien-

ta hacia la Producción de Prensa infantil elaborada Por el ni 
80. 

Dicho texto libre cumplía coa la fuacide de  ser semejan-

te a la prensa infentil, con le diferencia de que aouf se par 

tía de la imaginación del niflo pera construir les frases en 

(21) PREINETZelestin Técnicas .Preinet *n'U escuela moderna. 
Sdit.:01glo'XII. México .1987. p.. 
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una docena de lineaa donde asentaban con sus propias palabras 

y con naturalidad sus ideas, pués como expone el autor "el -- 

texto libre consagra oficialmente esa actitud del nifto para - 

pensar y expresarse, y pasar también de un estado menos en 

lo mental y lo afectivo e le dignidad de un ser capaz de cona 

truir experimentalmente su personalidad y de orientar su dem- 

tinoo.(22) 

Para la realización de su trabajo, Preinet consideraba - 

en mucho la disciplina del grupo de alumnos bajo la idea de - 

que el niflo tenia mucho que enseriar, partiendo de la ihilica-

alón del mismo que despuée los motiva a leer a sus campaneros 

el texto escrito por él, mientras loe demds podían elegir la 

actividad que quisieran, pero silenciosamente, como dibujar :y,  

después de la lectura del texto se les pedia una explicación 

de lo que habían hecho mientras escuchaban.,  
Dejar QUID a nulo redactare cualquier cose. que quisiera'  

y tras una Woloocida acordado, dependiendo del «set° ou° lo° 
causare ostalitiommente en los sentimientos y las emociones, 

doádadolo intacto Porque su valor estaba en el hecho de qua 

sirviera de pretexto y argumento pare un enriouecimiento a 

le eeltere y al conocimiento. 
De este pareastro partid nora honor. un Poriddioo molar 

doado también los dibujos croa  contemplados y en bass'a olln 
Practicó una correspondencia intereGOOlsr para nutrir el con-
tenido de dicho periódico. 

Consideramos que era pertinente darle un ',Portado soPo--
olal a esta tientos Planteada por yretaet, porque -_a partir  de 

ella se pueden encontrar bases para inducir a loé :sinos a 
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préoticer no sólo el arte de escribir, mino a leer sus textos 

y así motivarlos a continuar con este ejercicio. 

Si bien no es une tarea foil de realizar por su propia 

iniciativa, a la par que se instruyen en la escuela, del mis-

mo modo sería adecuado inouloarlee este hábito por ambos la--

dos, cano una especie de juego ouizd significativo pata contri 

buir en el proceso de enseñanza, el aprendizaje y la formación 

cultural como individuos. 

3. PERIODISMO Y PRENSA INFANTIL. 

Es necesario que a partir de un criterio particular, nos 

acentuemos a una concepoi6n del periodismo infantil y la pren 

ea infantil, y en tal sentido, afilo podemos allegarnos defini 

ciones establecidas por Teófilo Huerta, quien las oonceptuali 

ea de la manera siguiente, 

"Le Prensa infantil es la institución orientada .e 

los niftos, donde éstos encuentran la Informix:1in só 

bre los sucesos de interim que aluden a su universo 

social, puede estar elaborada indistintemente por - 

les adultos o por 10a ■isxos ninsure 
Tensan nuestra mierra ante dicha concepción, puesto 

que una institución se entiende como el establecimiento de u-

na cosa u irgano que tiene la finalidad de Preservar 7/o deea 
rrollar une cierta funcilm, cano tal, no existe en aledn sí- 

tio de la ciudad un lugar específico:lente destinado a orlen  - 
ter a  los  Wins hacia la Prensa. 

A este respecto, la definición anterior es susceptible 

(23) HUERTA... Ob.oit.'p. 19 

r„, 
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de modificaras, aegán el criterio que ee tiene, de la alguien 

te formal 

LA PRENSA INFANTIL ES AQUEL TRABAJO FERIO 

DISTICO CREADO Y HECHO POR LOS NIÑOS, DONDE -

LOS SUCESOS QUE ALUDEN AL UNIVERSO SOCIAL SON 

CONSIDERADOS POR ELLOS MISMOS, CON LA FINALI-

DAD DE FOMENTAR UNA MOTIVACION E INCLINACION 

A DESARROLLAR SU CURIOSIDAD NATURAL, QUE PUE-

DE SER ENTENDIDA COMO INVESTIGACION. 

Tal concepto se sustenta- eh que el nieto poies.oulenmorea 

le noticia ni quien anda detrás de ella, puede, esoai, reto--

mando el trabajo que otros hacen, estructurar su Prepia infor 

macién con el material oue ya esté dadb y con eso ir desper. 

tendo su interés sobre el modo ew- qué se desarrolla y 
un periédico. 

En cuanto al periodismo infantil, debemos entenderque 

este es en general todb:trabajo elaborad« a través de cual ,--
quier medio de:somunicaCideill 0:011 los adultos, de acuerdo 

a eá. propios criteri0e,.:particiPenel n140 Unm serievde.S44: 

goa, notas ehiatorias veidlemoirold000. cuestiones extenel 

vas de leactivided esoeleir. 

Es decir, eclEf el niño 2610 queda reducido a ser un eta. 

Ele rabaPtor o espeotedor del periodiemew en d'ando,  le colabo-. 

'molde de éstes se reduce a enviar dibujos y cartitas:.. 
Betadernom a establecer la diferencia entre periodismo y 

pronas infantil, obedece al hechó de que, coleo se manifestó 

en las definiciones, es un todo general, en tanto que la pren 
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sa alude exclusivamente al brea escrita. 

Dentro de la prensa escrita, es precisamente donde se en 

cuentra ubicado el suplemento infantil, cuya publicación asma 

nal, ademas es muy escasas en los diarios de mayor circula—

ción según se estableció anteriormente. 

4. EL NIRO EN LA PRENSA. 

Es muy cierto que al nifto no se le puede encasillar en - 

absoluto en reglas especificas que un profesional debe cuidar 

en su redacción, pero también es cierto que dentro de su desn 

rroll-  en el género, el primero logra poco a pece pulir su 

trabajo bajo la práctica; siendo así, tenemos que los primeros 

intentos del nifto llegan a convertirse en un excelente trabae 

jo de redacción y todas acuellas técnicas de la ortografía --
que por su corta edad no maneja bien,  

Los niftos son más sabios que los pedagegoer oyen una y 

otra vez, la canción de su preferencia, piden a la madre que 

lea lea el cuento que han nido mío de una' ves. 

Toda persona -incluyendo en este término al niflo-, repre 

✓enta en el cosmos el primer acto de conocimiento, si por co- 

nocer.  entexxissoe no e610 adaptarla cosa a la idea, la imagen 

al objeto material, sino el acto propio del Cogmocere, 

significa coordinar en alguna finalidad común. 

mino, al igual que loe adultos, es un todo,  

varios, unidad y pluralidad oue se presenta con eu propia con 

ciencia humana, llege e juntar en efimieno la trilogía contra-

dictoria del pasado, presente y futuro. 
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Es precisamente que cuando percibe y junta sus estados 

del tiempo lo hace en rigor de ponerse en capacidad para ven-

cer su medida y participar en esa realidad suya. 

Entendido el niflo como portador de una conciencia inheren 

te en su personalidad recibe sensaciones, ideas y voliciones 

y de ese conjunto hace un haz en el que no hay suma, sino un 

arreglo proporcionado, erm6nico e inarmónico, pero de todos 

modos dotados de un propósito nuevo que no es el de la pura -
sensación, ni le pura inteligencia, sino un compuesto en el 

que predomina la personalidad del nino. 

Por esta razón, pera le conjunción concreta de estos prz 
csdimientos internos, la participación del nilOeUOxia-labor 

de escritura y de lectura, creada y criticada por &I. mismo en 

la prensa infantil, darla la pauta para que thdo eneconeci--

miento que se va•formando en su crecimiento fuerivenc1",40. 
una visión més critica del mundo y sin- permiirque Ze::Sigan 

formando serepapéticos, sin preocupación real por el entorno 

en elZue se desenvuelvan.  el.  convertirse sneidUltos.. 

Polaeotare  per :e110 	 lectura es hacer una 

nueva naeión, de lente  critica y ereell0r*. 
Tants li pronsaldfantil domoiellibro 

tac como un producto industrial mis, o como 

primera, una cuestión sin importancia, pese 

tren euiet s a les leyes del mercado. 

In la medida en quo contribuyen a la formación de la con 

ciencia nacional, debetser considerados, tanto uno come Otro, 

como un  asunto de interés pdblico. 

A lo anterior puede agregar** que 

no Pueden ser vis 
en el ceso de la 

se encuen-- 
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rae de nuestra psique y personalidad es un sistema de orden 

que da origen a un método de conocimiento y de acción, y se--

gdn que cada uno de estos órdenes predomine, tendremos visio-

nes parciales de la neturalezan.(24), por eso es importante 

que el nido no sea sólo limitado a parcialidades ajenas al to 

do social. 

Debe aprovecharse su inteligencia, provocarle un raciona 

lioso más abierto, porque de continuar heciendo predominar en 

ellos la pura sensacionalided hebrd en dl un mayor grado de .-

materialismo en el oue centrará su propia existencia sin cuas 

tionar nada en otros ámbitos. 

Se subsumird a que toda la cultura social, polftioa y de 
otro tipo sea siempre dada como algo ye establecido sin pOsi! 

bilidad de modificación o crítica. 

Si se logra equilibrar les funciones vitalseehlin 
aa de investigación, aloe:izaría lana areonia..que es mío que la 
idealización, el sensualismo que se proyectaAln:el actuar de 
los tiempos presentes. 

Ahora bien, mucho se dice, sobre el, OnorMepotan0103-quo• 
los niftos en si aliamos encierra. Jornadars, eimpoelOmei 
milicias y otrasitribunas pdblicea-Mablen de elloe¡::pero no 
con la mentalidad que ellos, lo-harlán, ' sino con WrOCionálh. 
dad superada del edulto.por suiseirperienciaey, 

Qué 	entonces, se trabaja-pai70'los hilloadeede 
escritorios y podiUms, perotodos son bulhOo de0o0i, que no al : 
canean a cubrir a le generalidadi':  

Caemos nuevamente en el  error de proteger su exceso al 
nifto aparentemente,'pero no le abrimos una perspectiva oda 

(24) VASCONCELOS Jos4. PilOciofte Eatitiea. 
pe. réxico-Argentina. 
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amplia para que forme su propio criterio sin necesidad de ab- 
eorber loe modelos preestablecidos y muchísimo menos le abri-

les canales de oportunidad pare nue se exprese según su propia 
concepción del mundo, aunnue no lo haga con la propiedad del 
adulto. 

Creemos en la necesidad de une estructuración diferente 

a la que nos plantean cuando niños, misma que nos permite con 

templar a un tiempo todos loe distintos aspectos de una reali 

dad. Que dicha estructuración se dé dentro de una unidad de 
tipo armónico, sin abstracciones y por afinidad con lo que es 

té vivo y activo. 

Decía Vasconcelos que "el conocimiento:vas laatencurrencia 
de verdades que nos llegan por los sentidos, por la intelisea 
olla... por lo mismo hace falta descubrir el método da unión 

ay 
de' ellos caminos de conocimientoa" l!! 

En un concepto aenci1104 sin reblIcados IfOrilaos. *atoe. 
ces:aabe hasta anal latid/Miente de quienes no::gosan de la 
lOrtunidad de una prepareoida  

comprendercomprender,oue le realidad no es el duloivaupyln que nos tra 
ean'ee !linea.' sino une constante lucha de- inapeeaióna la que 
se llega con  tenacidad  y  fatiga. 

Con la elaboración de la Prensa infantil consideramos 
que se Puede recalcar una parte ads de la función de idenelfi 
ración en el niño al reafirmar con ella cierta posición cuan-
do  es el centro  de la noticia, o bien cuando es lector. 

A la vea, el contenido verbal y (rifle* de la prensa es-. 
grita, t'initio tiene la posibilidad de encontrar datos que le 
Permitan ubicar actividades y opiniones de sus semejantes con 
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los cuales se identifica. 

Es decir, si el niño es un ente activo, entonces tiene -

el derecho de nue se le ofrezcan alternativas fecundas con - 

loe cuales su participenidn en la vida se igualmente producti 

va • 

No descartamos la posibilidad de que la prensa infantil 

atraiga un poco la atención de los nidos de manera significa- 

tiva. Pues todo de comunicación expresa (en forma auténtica o 

deformada), una realidad social; la prensa infantil oa «minen 

temente un producto cultural y por consiguiente, un 'elemento 

más en el ámbito afectivo del niño. 

Los medios de coaunicatión obedecen:aun:patrón eultUral 

que refuerzan o producen toda Una serie de valores recibidos 

ea la escuela y en el hogar, en tanto qUe la prensa'ainbuctno 

un canal de esos miedica, debe contribuir en sus Mensaje. a u-

bicar el sino en un contexto social pare enterarle de mulla-

mera directa de la realidad que le atafte y a la ves proporcio 

mar y proponer una serie de, actividades qUa nutren su persona 

lidad que influya ea su sentido critioo no basado en linea 

Mientes impuestos y/e deformados. 

do« es precisamente donde la capacidad del nifto para ir 

adapteindoss a esas variaciones que sufre la sociedad amado 
ellos al pesar a la edad adulta letra»  ser les teueraderem de 
su propio criterio y valOractiones. 

11* el sine hay vis. peder  innato  de sdaPtedds, ea ese sea 

tido es capas de activar su peteuelelided sobre la  bese de la 
libertad y la 1fleelfrided del hacer sin que le sean dominadas 

sus inquieudem, ovando pueden incluso ofrecer panorama. mío 
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realistas sobre su entorno socio)... 

Estimaba From que "toda amenaza contraria a los intere-

ses... materiales y emocionales, originan angustia y las ten-

dencia. destructivas constituyen la forma mío colada de reac—

cionar frente a ellum.(2) 

Sobre esta punto, el ejercicio de la expresién en el ni-

de y la busqueda de su propia identidad, aun en la reducida 

y la lectura, ayuda mucho a alejar angustias que mucho. liaos 

padecen ante la tumida y presida familiar -tante caso eduoati 

va, mima que es 'agudiza durante la adelesiOenciia, pues se con 

fuga con las sociales, religiosas y otras 'al, pasar -a t'ornar - 

parte de ciertos coaportenientes • y noneatividides. 

26) PRO' xrioh. El miedo a la libertad. mit. asís-Plane-
ta. léxico 1989. p.205 
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I). EL PROCESO EDUCATIVO Y LA ESCUELA. 

1. EDUCACION Y ENSEÑANZA. 

La vida del ser humano está sujeta s diversos procesos 

que caracterizan su propia conducción social, destacando en - 

este contexto el papel definitivo que juegan lee institucio--

nes familiares y escolares durante el desarrollo de este. 

En cate sentido, la escuela, máxima cristalización de 

las institucionalizaciones, es un conjunto de convenciones es 

tablecidas socialmente que se han convertido en norma.; o prin 

cipios cuya aplicación es rígida • impersonal, donde dicho -

conjunto está regido por toda una serie de relaciones .jerdr--

guineo donde hay 6rdenee que acatar, roles que asumir y fun—

ciones que cumplir. 
El proceso educativo es "un acto de conocimientos y un - 

acto político, cue tiende a la tranaformacién del hombre en 

cuanto a clase social y de su mundo porquipconooer es luchar 

en la medida que es treneformaoldm y por ello is:abrir sepa-- 
(27) cisma. 

Las concepciones tradicionales de aprendizaje insisten 

ea la aProhaaaldll de  la realidad, dando la 411:1Y•1404'0011 H 
ésta esté. ahí, inmutable, eltditiqa y:bstablecida - sólo'parana 
cebe" suya, .0uando en verdad el Icereamiento del que aprende 

se da 'a través de la captaciOanenmorial que implica una.acti 
vidad- de intsgración ondOlt"014U,' 

El objeto de oonooiniento 
dad que abordadnse.sxtraede)ollnint:Seencia,en leciradic0' 
lysignificatividaddel.'oenooiMientO. le claro que la cela 
oibn comitiva y pOr tanto el aprendizaje, eiveieto. 00eWnn 

(27) PREIRE Paule. La laPertaaela de leer ea el,  l'Ocieo.  de 
liberacién. Edit. Siglo XXI. Mdxico .19841 p. 7 
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proceso individual".
(28) En consecuencia se entiende con es—

to Que existe un sujeto oue se relacione con el objeto de co—

nocimiento para sacar de ello lo que a su utilidad convenga, 

pero sin oue implioue necesariamente un control absoluto sobre 

sus propias percepciones de le realidad cuando queda fuera —

del proceso educativo que recibe dentro del círculo escolar. 

El pensamiento es el resultado de un proceso de conoci— 

miento dialéctico e históricamente determinado que no es atri 

buto exclusivo de unos cuentos, pues por lo general quien cc 

nace puede crear y recrear tomando en considernción las cate- 

gorías que parten de una visión históriCa de la totalidad. 

Consideramos que en el rubro-social se integra rió dulce. 
mente la relación adulto...adulto, sino la der:adUltoniloytii... 

lo-niño, dentro de estos dos dltimos binenios'aeptitende re-
saltar la importancia que se establece entre ambacapáTa ir 

conformando el cuerpo de :estadio que nos lleve a deeteller  su,  
relacidn can la prensa infantil. 

ecaddmicamealte-eldiecionarionol define la palabra Pro-
ceso ~o "el conjunto dalas finessucesives:deua fendseno,':.:E 
y en este tenor concebimos el proceso educativo como une no--
@ida integradora y uniteria que permita rectificar, reunifi-

car conceptos y abstracciones de una serie de fendmenol (per-

oención, educación y aprendizaje, entre otros), en cambio, ac 

tividad y ransformacidn oue se integra en un todo. 
In el nido, como receptor de la escuela, su percepción 

opera COMO "un modo de organizar objete** recortar  le reali-
dad en cetedoríes... pare darlee un sentido. Proceso comPleágo 
en el que jugando gran importancia los fectores intelectuales 

(28) Pella JUórez Esther. Pundanentncidn  y  ePerntieidad de la 
diddotica. Perfiles »ducetleoe. 	 méxico 12 85. p,  7 
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afectivos y motores".(29) 

De lo anterior se desprende que el factor educación y a-

prendizaje toman un rol preponderante dentro del sujeto infan 

til eue ayuda para le promoción de su desarrollo intelectual 

e integral coso ser humano, vinculado estrechamente con la 

teoría y la práctica. 

Si partimos de la trilogía pensamiento-reflexién-acción, 

se obtiene una rozan de ser de loe hechos, superado con la o-

pinión nue es tiene de éstos y la toma de conciencia de los -

mismos proporciona un conocimiento cabal del contexto para, a-

sumir el papel de sujetos conocedores de la relación sujeto.--

objeto que nos remite a lo concreto, cuyos hechos sebuSsaa 

esclarecer en la realidad, Cue no viene siendo otra cosa, ue, 

la practica social inmersa en la totalidad que posibilita la 

oriticidad y la 'creación. 

El proceso educativo es una práctica social y como tal - 

cumple funciones referidas fundamentalmente al mantenimiento 

y conservación del alísteme social. 

Eh otra/ palabree, le formaciáa social detemaina el tipo 

de préc'ice educativa oue se congruente con la estructura pro 

ductiva y con el sistema de relaciones sociales establecidos 

in la mi" 

"La practica educativa se define, en tanto proceso de in 

tegrstidn de los subtes, como la que tiende a aceptarlos el 

aperet0 productivo, contribuyendo eficsomente  su reprodue 

cilla "y el sistema de relaciones sociales' a trové« de le inter 
nalimecillm de pautas político-ideológicas, desde este tiltin0 

ponto de vista, le sdnennidn *Pera como un efectivo agente de 

(29) POTRO Leo. ParooPeldn 4Preodisaie. Edit. Mueva Era 
Argentina 1963. p.14 
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consolidación y difusión de ideologíaso.
(30) 

A nuestro entender, lo anterior enfatiza la filtración 

de las ideas dominantes e través de la escuela, los conteni---

doe de las materias y las relaciones que se establecen en los 

métodos educativos que se emplean en la estructura y la orga-

nización del sistema educativo. 

No es de estrellar por lo mismo, "la inmensa mayoría de - 

la gente vive con el profundo convencimiento de que la escue-

la es una institución de absoluta necesidad. Cuestionarla co-

mo tal es inconcebible... No aciertan a imaginarse una socie-

dad deseacolarizada y esto es esí porque la escuela ha llega-

do e ser la única vio sus posibilita el ingreso a le vida so-

cial... 

"No tener diploma equivale a una marginacidn no sólo ad-

mitida sino consagrada por la estructura de la sociedad ao---

tusl. Pero el diplesaa no respalda la educaci6n ymi siquiera 

el saber de una perwona, sino dmdcamente la escolarización re 

eibida".(31)  

En tal sentido se aprecia la enorme contradiccidn que se 

ha asignado al centro dnico del conocimiento, aprender a me—

diar entre lee necesidades sociales y la persona misma como 

ente activo, hábil, curioso, cepas de encontrar soluciones y 

conservando su propia independencia. 

Ya desde el momento mismo nue el niño ingresa a la some 

la va condicionado a ver en el estudio un trabajo pesado y 

hasta abrumador que lo abstrae de auto actividades lIdiese; " 
le va instruyendo sin educar, se le inhibe y le vuelve sumiso 

el tomer conciencia d• la jererquissoidn y del Poder ¡Meren- 

(30) GARCIA Guillermo. La educa/21.én 
dit. Axis. Argentina 1975. pp 

(31) GUTIERREZ Francisco. Pedagogía 
fitaillatli tal B.A. Argentina 1975. 

como práctica social. E-
.40 -41 
dela comunicación. »lit* p.  25 
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te a la autoridad. 
Es clara la influencie que el aparato escolar va forman-

do en el niño, predisponiéndolo a ser mero receptor de ideas 

digerida.; le escuela, vista así, cumple la función de un con 

tro de adaptación a la dominación que ejerce la sociedad mis-

ma, pero esté muy lejos de ser el lugar en el nue el conoci—

miento se ilmparte de una menera integral. 

¿qué se entiende por educación?, se refiere a toda acti-

vidad encaminada e le formación completa de 1M:persona humana 

que, se entiende, como el individuo biológico que nace I vive 

que desarrolla sus potencialidades pelruicae,',qUe:actda. lerm 

loción e su medio y sus eM'perfecciona. 

Lo que. se entiende por:educación ee.algo muy complejo, 

persistente y- vertable, por tal motivo nos remitimos a las di: 
versas acenalenes que ottoiLtentoe autores le nazdedóadi. 

cho-términos 

pul/0gs "'Olear es dekr-gl. cuetp&Y:al elaltede. 111: ,  , 	- 	- 
belleza  y tolde la PertiCliórúdM:clue:m«WOOPenec": 

A. 111* AGUAYO* "educación ea la dirección 

del 

 desa—

rrollo y de la adaptación el medio de acumrdo can ciertos va-

lores o ideales". 

INERSCO$ "idooeolón,emel desarrollo gradual de le 
personalidad.humana". 

W. jussi oadaoo°1011 es 1.45  organización de los hólbi. 
tos de conducta y las :tendenoile del odapertsmiento". 

J.J. Rosmue  siiduémo¡In es el arta de preparar hola* 

broa". 

DOMINI "la educación consiste en la socialización 
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métodioa de una generación". 

A. COMTEI "educación es el arte de adaptar a las ge 

negaciones a las nueves condiciones de vida més intensa y méa 

fecunda para el individuo y la especie". 

SPENCERt "educación es la preparación para la vida 

completa". 

D. 'REINE:-  "lo educación verdadera es praxis, refle 

xión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo", 

DENTZEL, "educación ee el desenvolvimiento armónico 

de las facultades físicas, intelectuales y moralee". 

N. HARTMANNI "si no es posible educación sin cultu-

ra, tampoco hay cultura sin educación. Sin el órgano educati-
vo se perdería la continuidad histórica. La educación es la - 

verdadera guardiana de la historia". 

MANTOVAND "la educación es una experiencia formati 
va del hombre concreto, en conexión con la completa  integri—
dad del individuo con le totelidad de le vide- cultural del 
pueblo, su historia, su estado presente ;y sus ideales". 

José Vaeconcelos concebía la educación como la puesta en 
marcha de una práctica de la filosofía en la oue "cono cual—

quier otra actividad es precie* tomar en cuenta la época que 

se vive... La educación seré un medio y no un fin, en dende 6' 
piteamos el calificativo estructural porque juzgamos que "se 
su mis importante función la de saber y conformar le psique". 
(32) 

Para él, educar es preparar al individuo, cara un determi 

nado propósito eociel. 

( 32) VASCONGELOS José. Antología de textos sobre edoeaoidn,  
PCE. México 1981. pp. 135 y 142 
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Interpretamos estas ideas desde la visión temporal en --

que la educación cano tal, ere comparada con el homo sapiens 

dedicado a edificar el bienestar y el futura de la humanidad, 

concibiendo la acción como posibilidad de ccnatruir una socia 

dad más avanzada, libre, justa, democrática y humana. 

Botos términos, sin embargo, tienen hoy una connotación 

muy concreta aplicados plenamente al individuo como tal, en 

donde sus actos, sus innovaciones y propósito!, alcanzan un ca 

rdcter muy particularizado. 

Juan Enrique Pestalozzi enfatizaba que la educación ele-

mental como el hecho de admitir que "lo esencialmente humano 

está en el círculo de lea disposiciones :y capacidades por las 

cuales el hombre se distingue de loe demás seres oreados... 

de lo cual se desprende que la idea de educación elemental -

tiene que considerarse en el sentido del degenyolrinientoni-

turalmente adecuado de las potencialidadsi i y dienosiciohen: 

del corazón humano, del espíritu humano y delérteliumen0,íP? 

Esto es, se debe , educar en las tres áreas deliterHhOimeino ,  

básicas; hacer, pensar y-sentir; endeolri propone lo que a 

su juicio denoMina la educación integrali': 

Entre la capacidad cognitivn_proPulstlper Jean 131421et 

la emoción de:la:que hable PestalozzitéerablOe:unrInte 

dependencia, alenee HqUe remites al presentimiento del .conocer 
y para conocer debe educarse, y le finalided::d“stur4itimi 

es la dieciplinn. que lleva elaierenger-ahaosr, a eer, aelisible 

y a tener capacidad de gobernar el intelecto. 
"Éste autor -Peetalozzibace'toda 	 te.-

Aleo.» del aonooirientoAOhle la alternatividad de aun tres - 

(33) PESTALOZZI Juan E. El canto del cien*. Edit. POrrda. 
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puntos planteados permitan demostrar la base de la existencia 

de una manera natural, educación que no altere la biologfa 

del hombre y la mujer, aue denomina intuición progresiva, 

donde entra la lógica del conocimiento y, armoniosamente, que 

es el razonamiento, guía al entendimiento y el hacer. El méto 

do peetalozziano coneiste en ir de la intuición al concepto". 
(34) 

Educación para Pestalozzi, resumiendo, es la capacidad —

para alternar el actuar, el sentir y el pensar en el desenvol 

vimiento progresivo e integral del ser humano. 

Ahora bien, 'Francisco Gutiérrez plantea que !1-es 

nuo y hasta de mala fe esperar qua@ siatema edUeativa:desa 

rrolle seres inteligentes si todas las fuerzas de la cultura-

estén dirigidas a desarrollar productoresy:cOneumidores. la 

educación en su sentido mée amplio notiene.pCsibilideddess 

lir adelante cuando lo dnioo 010 realiza el, sistema educativo 

se fabricar productores y:ooneuaidOre," 

El autor estime que leedUsaciden 1.41  par que cbservelin 
crecimiento acelerado dela.tecnolOgiareveíeque se pros— 

. raba a los individuos en función de lLi:prodUcCión.  que genera 

y el constas de los productos, desde un punto de vista mato--

rializede. 

Aunque la sociedad actual se encuentra tecnificada, pue—

de decirse sus eso no significa el haber obtenido un alto por 

°enteje de instrucoión y especialización entre todos loe indi 

viduos, con esto se reafirma cine en gran medida las institu--

omiso dedicadas a la educación dejaron de lado esa Ares y 

por tanto ea absurdo creer que es ha logrado un nivel de alto 

(34) TORRES Lima J. Héctor. apuntes de clase"' Teoría Pedegogi 
ca. 

(35) GUTIERREZ Francisco. Lenguaje total. 	Edit. Humanitas• 
B.A. Argentina 1975. p. 11 
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desarrollo en el pleno educativo, ya cue generalmente los ma-

yores esfuerzos consisten en tratar de solucionar problemáti-
cas generadas en el aspecto económico, lo que sin lugar a du-
das repercute mucho en el estencamiento educativo que se vive 
en la actualidad. 

Cuando se afirma nado le queda al sistema educativo fa-

bricar buenos productores y consumidOrsso, se está haciendo 
4nfesie en la ruptura que se establece entre la educación y 

el absoluto abuso que se ha hecho de la tecnologia, que ónice 
mente ha tenido (en el caso de loe Me) persuadir a la socie-
dad para adoptar determinadai conductas y roles previamente 
establecidos por los grupos minoritarios eue detentan en PU 
poder los medios, cosa que ia:educación nos impone y le peras - 

te tener sus propias carecterieticaM-01 liaaselcian.cen la : 

tecnología entendida como una instancia que Posibilitá y fa-
vorece los fines mercantilistas de la sociedad actual.` 

~ose eetablecido:qUe le-:educaciónse- entienden0041-:un 

Proceso vital que dada su emplitUd you*perlipsiililis llega a 
hacer del sujeto que lo vive utialnitidad.4otadade»laa'Malc va . 	 , 
riada“ignidadis humanál,_leseUalaa.mbil:IaesenciaMiema de 

la Cultura y:fdoilmente pueden advertirse sus diferencia* de 
la enseSausa. 

Contrariamente a la educación, rica en contenido, varia 
de en ene modalidad'', creciente en proyecciones, la enseñan 

as es una actividad limitada a un contenido preoíso, sujeta a 

mótódo rieurcio* cuyo -objetivo, e* el conocimiento. 
Sin embargo, hay algo *onda entre oletee dos actividades 

y éstes consisten en su carecter formativo. La educación for- 



56 

ma pero con un sentido diversificado, totalizante y progresi-

vo, y su meta es hacerde cada sujeto una personalidad con ple 

nitud de valores. Por su parte la enseñanza también forma, -

mas seta formación es restringida, rigurosa, precisa, su con-

tenido estó determinado preferentemente por loe conocimien—

tos científicos que precisan ser poseídos por los sujetos, co 

mo una parte o un aspecto de la formación general de la perso 

na. 

La enseftanza es una actividad encaminada a-promover el 

aprendizaje, la primera es una acción paralela y correspondien 

te de la segunda porque ambos hechoe son fases de un mismo 

proceso. 

Conforme a esto, la eneeflanbano en otra cosa cine asimi- 

conocimiento y el aprender paralelamente es la recepción 

de esos conocimientos. 

2. LA MILTURA:WEL PROW90 1DOCATIVO 

Y9901PNicAnY0. 

de cultura como un plano general ordenador de 

la vida social que lude unidad, contexto y sentido a loe que 

hacerse humanos ,y hace posible le Producción. la renroducción 

Y las transformaciones de les sociedades concretas. 

La definición de cultura y la exploración de las princi-

pales tendencias que se observen en nuestra realidad actual y 

que conforman, imPaleitemente, una interacción de loe proa* --

son comunicativo y educativo, ee el PrOpósito de este aparta- 
do. 
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Evidentemente, el interés de este título es contemplar 
la manera en que ee filtra la cultura en loe mencionados pro—
ceeos. 

La cultura se define como "estilos y medioe de vida pro—
pioe de toda socieded humana, 'sistemas de valores y metas vi—
gentes en le comunidad, a cuyo servicio se hayan las técnicas 
materiales de alimentación y defensa, ee el contenido del com 
portamiento humano, modos de vivir que el hombre adquiere y 
transmite en el transcurso de la historia coto un ser dotado 
de raz6nw. (36)  

En tal sentido, reflexionemos que si la cultura !e el 
producto del transcurso de le historia del hombress hace re.. 
ferencia a la civilización, la cual se concibe como la tefera, ,  
de trabajos hecha por los individUoa...ea donde ee elaboran 
na eerie de estereotipo' que comparten, todcal.ce miembros de 
la comunidad. 

La interaoción social y la participacidn de cada sujeto 
(el niño), ada antes de poseer una conciencia desarrollada,_ 
manifiestan una etapa.  czezportemental mediante ia que con-- 
tribuye esencieneents' al mantenimiento "de.  -1aOultura, ISOr la 
interdependencia oue se establece entre' embolo. • 

Recordemos que esto sucede ami porque "la Cultura es un, .• 
fenómeno de significación y de ocentnicacidn que la hilanidad- , •  
así como la seciedad existen etilo cuando se establecen rela 
ciones de eignificscidn y prOcesos,  de comun  icaéLéMes.('37 ) ' 

si nos detenemos un poco a asimilar las características ..  	.• 
de la economía mexicana , y la naturaleza de sus vínculos con 
loe planos internacionales, encontramos que la sociedad. 	esta 

(36) PrNILLoe José 

(37) 2.4zar,:a1b:11.• 
Néxi.:0 1978. 

L. La  Pinte Fhimana. Edit. Salvat. No. 24 
p. 26 
Tratado de eeMiOtioa general. Edit p. 57 Lumen 
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determinada en gran medida por los intereses que las empresas 

transnacionales tienen el generalizar un tipo de comportamien 

to social pasivo pare alcanzar oue la producción de ideas, ob 

jetoe y valores, así como loe sentimientos, estén en sus ma--

noe y determinados de manera tal que con ello consigan que el 

pueblo consuma su cultura fabricada. 

En base a esto, le cultura es un universo ilimitado de - 
bienes a consumir, en donde el ejercicio de ésta "coco crea- 
ción permanente queda reservado en forma exclusiva a loe equi 

pos creativos de les empresas de los medios y lea agencias de 
publicidad. 

dnico absoluto es el ~blof la traneformacidn cultu 
rayen una sucesión incesante de nuevos productos, nuevas mo-

das, actitudes, pensamientos, fonema de hablar y de actuar in 

duoidas o impuestas por loe medios",(38)a través de mensajes 

muy sutil*, y osutivedores  de dos cuales la,sociedad no se -
percate y por lo tanto no puede austrmsrms. 

Guando se habla de una sustitución se trata de decir que 

vistas asá les coses, no so concibo el futuro como  resultado 
de la activación de las potencielidades culturalee presentes 

en la sociedad, sino como la consumación de una cultura ajena 
en la que su transformseiás es siempre un cambio de cosas, pero 
no de lme relaciones «Mieles* 

Esto es asf.pornue implica necesariamente una unifonni--

dad cultural, la dnica división de la sociedad ideal se esta- 
bleceris entre une abeolute minoría que decide y una abrumado 
ra mayoría sus consume, con las implicaciones que tiene sobro 

la organización social, politice scondmice. 

(38) EGNYIL Estrada Guillermo. La querella por la cultura. 
Revista Nexo■ Nós. 78 léxico 1989. p. 8 
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En general, se mantiene el presupuesto de que hay cultu—

ra universal cuyos logros se han alcanzado en le civilización 

occidental y se insta a substituir la cultura propia por los 

contenidos de le primera, pues se concibe a la oultura como — 

algo eme no surge aquí, sino ate es creada o pe hace, al mar—

gen de le realidad cultural concreta de la mayoría de los me—

xicanos. 

No es equivocado expresar que estamos influenciados por 

el papel que los medios de comunicación han desempeñado en es 

te aspecto al proyectarnos una cultura maauillada que nos con 

diciona aciertos patrones de conducta bastante alejados da 

ciertos principios y costumbres ~anales. 

"La percepción del mundo que nos llega gracias a los me—

dios de comunicación masiva no corresponda a lo que el mundo 

es. Es probable que este fenómeno se deba a la sobreeatura---

olón de mensajes ante los cuales el hombre desarrolla el mini 

■o de adairaci6n"°1391 
Esta "epidemia" he alcanzad* incluso a la escuela, el —

proceso educativo, donde se continua conservando un plano me—

ramente de transmisor de conocimientos, pero no se desnr"/Ia  
adecuada Y gradualmente al niño en au capacidad de desafio 
frente a un mundo excesivamente "culturelizagem, pero oege 

dia nonos numanieado• 



CAPITULO 	1_1 
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A. EL PROCESO COMUNICATIVO 

Para desarrollar un análisis del mensaje comunicativo en 

el suplemento, ee necesario replantearse ante todo cuál es el 

campo que cubre le prense infantil como medio de comunicación 

y para tal efecto, encontremos qUe en el área periodística - 

los diarios de mayor circulación en el Distrito Federal eva—

den la publicación de suplmentos infantiles. 

Excepto en el caso de "La Jornada", que de 1986 e la fe-

cha dedica cada sdbado une inserción de este tipo para loe ni 

ftee• 
Ea tal virtud, ee decide circunscribir al anílisis'uomu- 

nicativo a dicho ejemplar, una ves efectuado 	seguimiento 

de tres meses -jullo , a septiembre de 1994-, en el que el su-

plemento en cuestión mostró una periodicidad de: c001 0940' 
dial en Su publicación. 

~limar la prensMinfantil en el suplemento "LIJorne.-7-
da Miñosa, nos resulta de intrée pára:deterninar cual •s la 
función comunicativa que emplea. QUé represente en sus mensa 

je. ..contenidos y:én su forma,-y.Irer °mil es la OportSción que 

hace al mundo del nift0. 

Mintente' también investigar si acaso este suplemento 

sirva de fomento para el hébito de lalentura en el niño como' 

un medio propicio para inducir a corto e reeditan Plexo lapo

sibilididde convertirloi en entes critilOsoe ev realidad., 

Ciórtniente,  el tesa de le Prensa infantil poco a peco 

podría gene terreno aun cuando en set" "nen". n°' "tete' 
material de estudio desde el plinto de vista te6rico, un Pro—
blema que se enfrenta al introducirle en seta:temática. pero 
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es puede recurrir el auxilio de otras fuentes para establecer 

tesis y análisis como el presente. 

Entrando en materia, slgunos planteamientos dentro de loe 

limitados trabajos, enfocan a la prensa infantil desde una 

perspectiva institucional, acepción de la que se difiere to—

talmente, segdn ■e estableció en el capitulo anterior. 

Por otro ledo, presentar a la prensa infantil puramente 

desde el punto de vista de la forma, no ayuda mucho a enten—

derla y explicarla. 

En tal sentido, se tiene como objetivo plantear quó. fun-

ción cumple y si el suplemento, ya delimitado dentrodelidem-

po de le prensa, funcione en el ámbito comunicativo y'en'Aui-

pecial, cuál se la finalidad que tiene, mit cOno-lthe resulta 

dos que se logran. en este aspecto. 

La prensa infantil comwunproducto comunicativo de los 

medios de comunicación dé maese, la cual alude exclusivamente.  
a loS medios impresos, es si objeto del análisis en cUal'se-
centre esta 4nvestigaciónHdentrO del.amUestra del suplemento 
establecido. 

Se pretende establecer le función comunicativa cue se de 

eeellelne en el mensaje escrito al niño, a qui nivel ee *s'Ultime 
do la oemnaleeeión, su contenidov ls forma, la reprelinteción 

y su manejo del lenguaje: Indagando cómo se. establece el: 

¿qué quiere?, .¿cómo lo.d10119  Y ¿Pera qué 10 dice?. 
Ea dicire partiendo de eu'runelén ew.el Pleno expresivo 

(qué), y en el comunicativo (06a0),Polialn  obtenerse los da--
top que faciliten le ládieecián respectCde la realidad qui 

se ProPereé0ne en le intórneeión, ya sea valorando, exhortan 
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do o explicando; estableciendo así la manera en ❑ue se consi-

dera al sujeto de la enunciación. 

No está de más plantear que para este efecto so debe ubi 

car el papel que juega la denotación, el contexto, el texto y 

la connotación del mensaje con el fin de obtener loe indicado 

rae,' ordenadores o datos aue complementen el cuerpo de esta 

investigación desde la perspectiva comunicacional. 

Otro de los objetivos es indagar cuál es en general el 

proceso comunicativo que establece el emisor con el receptor, 

la relación entre sus elementos y los rasgos característicos 

en la preeentación textual del mensaje escrito. 

Del mismo modo, interesa determinar loe planteamientos 

elaborados sobre las metodologlas del Análisis dé. CentenidO. 

para comprender el mensaje, en su contenido, mismo, eat111,---

ciendo las categorías posibles a empléarfilwóste trabajó. 

Pare saber cómo es activa el Prooesn ccaunicattvo, debe 

partirse d• la conceptualización de todos los elenentes que 

lo componen y que en términos generales sons emisor, canal,-

narco de referencia, reoeptor y otros no menos importantes. 

1. LA COMUNICACION. 

111 lenguaje, e través de los signos visuales o de pele-'-

bree es evidentemente, la forma manifiesta de la•comunicaoión 

en la medida en que ésta ee un intercambio de mensajes °sig-

nificados, la comunicación es una alternancia de información 
que implica  la emisión del mensaje y su recepción. 

EtimOlógicamenter Comunicar ea convertir algo en ces 
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la comunicación ea en eu principio el paso de lo individual a 

lo colectivo, condición de toda vida social. 

La explicación mée sencilla ea de la comunicación entre 

dos individuo.. Uno -el emisor- nue manda un mensaje a otro 

-el receptor- que puede hacerlo en principio de varias mane--

raes haciendo uso de la palabra oral o escrita, mímica o de o 

tro tipo para atraer la atención dando voces o silbando y.  el 

receptor a su vez puede interpretar el mensaje correctamente 

respondiendo e él, dependiendo del, marco de referencia- e. 

El hecho de que lo entienda o no en la medida que lo ha-*y 

ce, depende del ndmero de posibilidadee que:tiene'deinteXpre 
tar el comportamiento del emisor, este ndaero - •starst,determi 

nado por el contexto y por la cepecided personel,Xeléémo 

las experiencia..previas del-sujeto receptor. 

Concretamente, el proceso comunicativo consiste en un in . 
tercambio, de mensaje' cargados de significados que puede pre- 

sentar varios aspectos* 

Conviene tomar en cuenta los fEctoree que intervienen en  
dicho proceso, bien sea desde el punto de partida o de llega-
da, pues estos pueden modificar el sentido del mensaje y se - 

corre el rieags de oue sólo se valoren ciertos significado. o 

se produzcan efectos contrarios a`los propuestos en le alabo- 

ración de dicho mensaje. 

Debe considerarse que el mensaje puede interaccjoner in-

formación que deehorde le intención del consciente. Si enfoca 

mes el problema deede el gngulo historio° y a le vez socioló-

gico, advertimos perticuleraente la evolución de lee técnicae 

de le comunicación y los efectos que pueden tener sobre el 
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el conjunto de las relaciones socielee, lo cual nos lleva a 

tomar en cuenta los procesos visibles a gran escala y a inte—

resarnos por las consecuencias pr6cticas de los diversos usos 

y formas de difusión. 

Tomemos en consideración que existen "cinco habilidades 

verbales en la comunicación. Dos de estas son encodificadoras 

-hablar y escribir-, dos decodificsdoras -leer y escuchar- y 
la quinta ee crucial tanto pera codificarcomo para decodifi-
cal': la reflexión o el pensamiento. Esto último no sólo ad 
sencial para la codificación, sino que,, se hay implícito en .. 

el propósito mismo. 

• "Como fuentes IncodificadoreS, nuestros niveles de habiT 

lidad comunicativa.  determinan de «le maneras la fidelidad de 
nuestra comunicación. Pareascribir- Oeutillean ciartow:Oana-

lee, para hablar son usados otros. gemido hablamos 

• saber cómo pronUneilt nuestras palabras, Oómw.tettiOUlar .  

*interpretarlas mensajes que•Jvciblimoade quiemehnowpseu,... 

dhan y 414m0 alternar nuestros propiol ~gaje' 'a:Medida:que 

hablemos. 

"Supongamos que no tengamos todevikUnpropésitobien 

pensado y definido para comunicarnos. CaniiiddremOaalabien 
esa habilidad :dmAl:cOmunIOación,el, penaamiento,que.aslo 
que produoMprolóeitol #biereneedoee. Timos' estemos'  MAA—. _  

cuerdo que nuestras habilidadas comunicativas, nuestra facili 

dad Pare manejar el código del lenguadep2rePercuta en nuestra 

capacidad Para *modificar pensamientos, ;dicha" facilidad tia-
ra ademós.otra acoión,'influls en realidad en los peneSaien--
tod miste». Edel exactamente, lea palabras que podemos dominar 
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y les formas en que les disponemos con otras, ejercen influen 

cid sobre, 

A.- Aquello en lo cual estemos pensando, 

B.- La forme en que lo peneamoe, y, 

0.- Que pensemos en algo o no. 

"U pensamiento implica la mezcla de diversos ingredien-

tes para obtener conclusioneem.(4°)  

Para explicar esto, eliminándonos de las ideas de Platón 

que indicaba que el pensamiento necesita símbolos, iledgenee 

que el hombre lleva siempre consigo, ya que cuando quemaos - 

pensar en el mundo finco, nuestras unidades de pensamiento 

son en realidad pequeñas rópliess visuales de los objeto. que 

as presentan recibidas y conservadas intactas per la retina. 

La teoría del pensamiento implica una manipulación de --

símbolos de unidad**  d• (liste, de la mayor parte del tiempo pa 

re la mayoría de la- telt*. 

In nuestra calidad de oomunicadoree nos hallamos limita-

dos en cuente a capacidad de expresar muestre* PrOPSeiColl si 

" "mismos 1" hibilidsd" comunicativas necesarias Per* eu-, 
condificar en forme exacta los mensajes, las deficiencias sa 

la habilidad de le comunicación limitan las ideas de que die 

ponemos Y también la facilidad de saaiValarlas Pare penaer. 

De «me se ha entendido la ccacalcacida d'ad* que éste 
se convirtió en objeto de estudio. e* tienen un* serio de "Id 
ceptos coso los siguientes: 

Pd0141"ce uleciemide oe el  tete d* relación entre 

dos o  ede Persones que evocan un lignificado 0011411"- 
GOBNEY: "le comunicación consiste en la interacción 

(40) SERLO K. David. El Proceso de la comunicación humana. 
»lit. WIRNIZA. Alómico 1969. pp.56 -56 
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social por medio de mensajes, mensajes que pueden codificarse 

formalmente, mensajes simbólicos o sucesos que representan al 

gdn aspecto compartido de una cultura"(41) 

Por su parte, Berelson y Esteiner afirmaban que "la comu 

nicación es la transmisión de información, ideas, emociones, 

habilidades, etcétera, mediante símbolos, palabras, imágenes, 

cifras, gráficas, etc',.(42) 

Manuel Martín Serrano estima por su parte que la comuni-

cación es el modo en que los seres vivos "y particularmente 

la especie humana se produce y reproduce a sí mismo y a su me 

dio, sirviéndose de la información compartida".(43) 

Resumiendo, le cemuniceción la definimos carnet 

PROCESO DE INTERCAMBIO DE MENSAJES ENTRE UNO 

O MA5 EMISORES Y RECEPTORES. 

Enfatizando en este término la palabra Intercambio por—

que no puede hablarse de una simple trenemielde de  neneejee. 
ya que a nuestro juicio las ideas ,e intercambien, pero no se 

transmiten. 

La comunicación material facilita la comunicación y como 

tal es parte de ella, la pelabra -escrita o hablada-, es el 

enlace como concepto y como signo. 

De ninguno" manera puede estudiarse el proceso de la «su 

nicaoidn sin una sociedad, pues podría resultar mis **Pecas-

eide husma, ya que ningdn elemento esté totalmente aislado Y 

el papel que juega el contexto social es de eilleifieetiee im-

~tenni& poroue influye fuertemente en la relación humana. 

Ee tal sentido, replicamos que la comunicación sea un se 

to de transmisión de persona a persoma pues los medios que se 

(41) RENO N. piedra O • 
comunicación. 

(42) Ibidea..41,4 
(43) MARTIN Serrano 

u. Una taxonomía de los conceptos de 
gut, tunea Mar.' México 1973 p.3 

Teoría'de la comunicacióft. UNAN 
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utilizan son muy diferentes a loe que técnicamente se empleen 

en asuntos electrónicos. 
Ea un intercambio porque si bien es cierto que el medio 

canaliza el meneaje, lo amplía y multiplica, en las personas 

no opera directamente como en la tecnología, rápida, fiel, a 

distancias largas y unívocamente, donde la respuesta es muy -

relativa. 

En cambio, el receptor humano, personal o de grupo, pue., 

do aceptar o rechazar el mensaje desde antes de tu. llegada en 

rezón de que su recepción no es pasiva, sigo crítico porque - 

comienza por entender el mensaje para responder coa inteligen 

cia y en base a su marco de referencia -saperiencia-, lo que 

produce de este modo la retroalimentación que se ragreSa y Con 
suma. 

2. LA IffrORMACION. 

Eh nuestro tiempo, la infOrmacidn es, una necesidad cdtj 

diana y  una exigencia impuesta por la vertiginosa acelarsoida 
de las actividades husmo* 

Poseer inforsacids oportuna y  suficiente de los sucesos 
del mundo; es una obligación que el timbre de la sociedad tie-
sa para con la realidad y un seosnismo de defensa que permite 

planear sus actividades futuras. 

El lector de las numerosas ., y variadas inforaaciones rara 

ves se percata que detrás de la infonamción de cualquier me--

dio de comunicación de masas , se ocultan manipulaciones rea-

lizadas Por quienes se ocupan de orientar de acuerdo a los in 

EMIR, Adát141.. México 1991.. P•16 
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tereses de clase dominante, de que si fijan dosis que permi-

ten ejercer un control sutil sobre las posibles reacciones 

que los distintos públicos tienen frente a los estímulos crea 

dos por la información. 

Los objetos, loe valores, las necesidades, creencias y - 

las actitudes desempeñan la respuesta que la clase dominante 

obtiene cuando emite la información para influir y determinar 

la conducción de la sociedad mayoritaria. 

La información es el caudal de elementos no previstos -

por el receptor que el emisor consigue hacerle llegar median-

te un mayor o menor flamero de redundancias, 

Por ejemplo, Claude ~anon la define Cono »la cantidad 

de imprevieibilidadfde un conjunto". 

Por su parte Antall& PasoUall alhablnr:nobrIvel,u140101 

voto de los conceptos deáomunicacióay'lle:infOrmaciéneiti-' .  
maba que Muá:tipo de sociedad está en función de liánonsabere 

Si la sociedad eetdAnlelelninte:in un ,"conealer'que e 
su vea - delenduHde.un aletemadeockUnicadioneivsonielem. hay 

qua admitir una correlación funcional entre loe mcdinadeco-', 

jaidlottaién dominantes en - una sociedad y el tipo de ista donde 

ellos predominan. 

Los medios de relación interhumana que se caracterizan 

Por establecer relacione* informativas tienden a Producir una 
masificación eiemPre que sus neneedam Pueden dirigirme a  uno 

o 'n' receptores, el trato que estos reciben es, entonces, u- 
niforme y sus relaciones no se establecen en sentido horigon- , 
tal sino que confluyen en mismo vórtice, 

"Cada uno de los receptores queda atómicamente  oonverti 
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en unidad unificada, en uno de tantos cuyo valor no ee ya 

de orden cualitativo, sino estadísticos y probabilieticos, u 
na especie de bloque, une cohesión que casi no se puede obte-

ner en general sino con le meterla muerte. 
"De tal manera que del predominio de la relación informa 

Uva en el plano de le■ relaciones interhumanas surge un tipo 

especifico dula sociedad, le sociedad de masas. Entre sus -
miembros privan relaciones de información en perjuicio de la 
auténtica oomunicacidn. 

»Medios de información de masas son canalee artificiales 
de la relación interhumana cuando treaMaitenunilatarallembe 

alocu iones o mensaje' pera' edos.-Non aquellosmila:nerga dé 
significación tiende a establecerse en el.niVellWYOnPeria-
todos, e■ decir, de lo.impereenalde-eUeOtellenidizerli ne, 
ser selectiva en sus alcantes".1449 

En virtud de lo anterior, puede expresarse' que la 

moción significas 

CIERTO NUMERO DE MENSAJES, DE APIRMACIOMER 

VERDADERAS O PALSAS A UN INDIVIDUO QUE LAS 

RECIBE, LAS  DNNOMMA. LAS ADEPTA  O LAR INCRA-

EA O BIEN. FINMANNON POR COMPLETO INDIPEMEETE 

A TODA REOEPOION, LO QUE EN DETERMINADO MO--

MENTO RELACIONA 'A LA INNONNACION cON LOS MEI 
SAJES. 

And" L'off indicaba que le inforzzoidn es'  utilizad* Por 
cada Prefesionista social, mddice-biolélicost filón...Pf** Y/0 
eonieloges en sentidos completamente diferentes. En tanto que 
Pablo LatzPi indica aue•'1e infoneeoidn set condición de dese- 

(44) ECHEVERRIA R. y otros. Ideologfe y medios de comunica- 

ción. Edit. Amorrcuto. Buenos Aires 1978. p. 108 

InfOr- 
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rrollo, potencialidad de la relación, poder social, base de 

legalización de valores y el sustrato esencial de toda cultu-

ra. 

"No ee posible hablar de información en general, shietó-

ricenente es una existencia cultural. En cada cultura yen cs 

da coyuntura de la historie humena, le información -lo que 

loe hombree requerimos saber., edouiere significado distinto 

de conformidad con el signo de esa cultura. La información..'. 

lleva le impronta de una visión delhombre 7 .del 	..to 

da decisión correcta supone le inforleoión previa".(45)  

Con esto se precisa que el enletóS:entriinformeción, 

cisión y acción, son le fórmula -por decirlo -esi— o : perla dawi- 
nar le realidad en lugar de someterse a elle. 

3. ELEMENTOS BASICOS DE LA 

COMUNICACICK. 

Establecido que el concepto de comunicación se una reln. 
ción libre, biridecoional, susceptible de respuesta, el didlo 

go, el equilibrio de atracción repulsión, de reconocimiento 

del otro como tal sin fusionan° ni alejarlo completamente 

dt si. 
La comunicación (auténtica es entonces la que se asienta 

en un esquema de relaciones y paridad de condiciones entre el 

emiser-renePtor y receptor-emisor, como posibilidad mutua de 
entenderse. 

A retén de lo anterior, conviene tomar en cuenta  que la 
comunicación no es un término separado, sino acción conjunta 

(45) GUARDO—,  Ob. cit. pp.60-61 
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de toda una serie de elementos que participan en el proceso -

comunicativo y las cueles necesitan su propio espacio de ex—

plicación para determinar cómo funcionan estas unidades en re 

loción dentro del proceso total. 

Sabemos que los elementos básicos de la comunicación son 

el emisor, el mensaje, el canal y el receptor. En virtud de -

ello se definen segdn lo siguientes 

3.1. Emisor, ea todo sujeto .que elabora un mensaje 

con una determinada intención. 

3.2. Mensajes. es acuello nue se nos aparece a los 

sentidos. 

3.3 Canal' es el medio físico que.  sirve para trans-

portar el mensaje. 

3.4 Receptors es anual que comprende al individuo 

al cual va dirigido el mensaje, nuien lo interPreta desde su 

propio mareo de referencia. 

Por supuesto, estos conceptos son muy préetionar pero 

introduciéndose en acepciones més elaboradas tenemos quer 

En el caso del emisor es el ente que tiene capacidades 

instaladas y las usa para ls emisión de un mensaje, dichas ha 
~ladee camaalaetwas son codificadora, encodificedoras y 
de  sabes a la ves. 

Esto significa que les primeras son empleadas, Pare  "ner  
el código `y ami materializar el imensaje'ya sea hablendoi es-. 

cribiendo, geetioulando, etcétral las segundas quitan lo fisi 

co y loe convertie 	en algo inmaterial, es decir, se in- 

terpreta el oddigo escuchando, viendo, sintiendo, oliendo, to 
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cando, etc; y en el caso de le utilización de ambas es cuando 

codifica y decodifica, empleando el razonamiento y el pensa—

miento. 

Por su parte, el mensaje es el producto físico verdadero 

del emisor, en esto, hay por lo. menos tres factores que tie—

nen que ser tomados en consideración. el código, el contenido 

y le forma en que es tratado el mensaje. 

Al hablar de estos tres factores del mensaje, puede ha-

cerse con respecto a dos cosass loe elementos de cada uno y 

le forme en cesa° éstos se hayan estructurados. 

Los elementos y la estructura no estein separados el uno 

sin el otros  pues ambos dependen de nuestro propósito y del 

nivel de manida que tenemos. 

Al presentar un mensaje pare expresar su propósito, el e 

aisor esta facultado pare efectuar una u otra información de 

un conjunto de afirmaciones "o evidencias. El tratamiento del 
mensaje depende de les decisiones que toma la fuente de sem-

nicaclém al seleccionar y estructurar los códigos, est como 

el contenido. 

En cuento al canal, este es el vehículo del mensaje, ya 

que *aso fuente emisora se debe dedidir qué forma habrá de ea 

Pisar Pare enviarse  el acullá* pera que  el receptor Puede de-

cediftceree. 

En otras palabras, se puede considerar al *anal de le 00  

euniameidn cae* las habilidades 'Lotera',  del encodifteeder 
como las habilidades sensoriales del decodificador. 

El receptor es la persona que se halle en uno de los ex-

tremos del proceso de comunicación y a le que se encuentra pa 



por el emisor .y el receptor pare que exista para que exista'-- 

el grado  de comprensión que se regules* en el acto comunicati 

yo. 
Los medio, y recursos losconetitulen los canales que els 

ven pera difundir y poner en Cirouleción el meneeje.. El refe-
rente es el tema del mensaje es decir, acuello a lo cUe dote 

alude. 

El marco de referencia es el contexto inmediato que per-

aite la inierPretectdm del meneele. 
La fomnación social ee la que permite situar didhom pros 

ceso,  en sun condicionen econdmicae. pelitiesa y sociales fun 
dementalese 

Lo anterior he mide deneminado los elementos Odsicom de 

15  55555151heida por el hecho de Que se trata de plantear pri-

meramente Un cuadre elemental de lo  que confesa* el Proceso 

cOMUniegitiVill en su conjunto. 

Debe molererse que  de ninguna manera constituyen loe dai 
coa factores, pero en lo oue aparenta mancilles se interaccie 
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re Que reciba el mensaje. Recibe y decodifica los mensajes - 

que la fuente-emisor le envie, le manera en que éste codifica 

el mensaje está determinada en cierto modos por sus actitudes 

hacia mí mismo, hacia le fuente y hacia el contenido del men-

saje. 
Asimismo, esto. cuatro elementos funcionan en correlación 

con otros de igual importancia como el código, loa medios y -

recursos, el mareo de referencia, la formación social y otros. 

El código se refiere a las reglas dexlaborsción y colibi 

nación de loweleaentoa de un wiensmje'que dele-perJmonocide 
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na una serie de componentes que merecen enunciares por la im—

portancia del papel que ejercen dentro del seto de la comuni—

cación, así como por la categoría que adquieren. 

4. MECANISMO DE LA CONDNICACION. 

Resulta obvio como ya se expresó, que loe elementos ante 

rieres no son loe dnicoe que participan en la comunicación, 

pues estos tienen un mecanismo de funcionamiento que los hacen 

difíciles de explicar en toda su organización ya, que no opera 

aisladamente, sino van interaccicandose de manera tal que 

llega un momento en que todos actúan en complementeción con'; 

otros. otros. 

El punto inicial de le lengua o la comunicación es el 

signo, para tal efecto se indica que este °es un hecho  Pene/ 
tibie que nos da información sobre algo distinto de si mismo 

—y en el caso de la comunicación caPacífica-, loa signo» que 

un emisor produce con la intención de establecer comunicación '  
son signos Prtmarios, dado que esa es let  finalidad esencial. 
Los otros signos cuya función bélica no es la de servir Para 

comunicar algo, son signos aeoundariaa".(46) 
Se tiene entonces que el signo es un `significante y un 

significado, ea decir, la palabra para designar una cosa y la 

representación mental que se hace sobre la mielga cosa. 

Si es repara con cuidado en,  esto+ °sabemos  que la Palabra 
por sí sola no tiene un sentido concreto  si no está unida a 
otras u  organizada en un enunciado, por lo cual es necesario 

ubicarla en un contexto, que es el marco de referencia con -. 

AVILA Radl. La lengua y los hablantes. »lit. ANUIES. 
!Mateo 1987. p. 12 
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respecto al cual los signos adquieren significado determinado. 

En cuanto al contexto, este deviene en cuatro tipos a se 

bert 
Semánticos cuando un signo adquiere un 'significado 

con referencia al significado de otros signos. 

Situacionalt referido a la situación de los hablan- 

tes en el espacio-tiempo en el dialogo. 

Físicos apoyado en el mundo exterior. 

Cultural: que es el cómalo de conocimientos que tie 

ne el hablante que vive una ccmunidad. 

Sin embargo, lo anterior no es posible sin la existencia,  

de un código, una regla de combinación y elaboración de los 

elementos que permiten la realización de un mensaje que no — 

liosos tanto el emisor como el receptor. Debe tomarse en cuen-

ta a través de qué medio y/o recurso se valdrá y la conforma-

oh% social en la que se sitda dicho proceso en que ciertas 

circunstancies son fundamentales. 

Para explicarse con más precisión, ~ardes, que cris 

ten Yertos tipo. de lenguajes como loe verbales -y no verbales 
(sea escrito, icónico o mímico). 

Reparando en lo dicho lineas arriba respecto a que el -- 

signo es la unidad mínima del sentido de un mensaje con sus 

dos categorías, la cual de algán modo puede forzar, atinane no 

propiamente por sí solo, un mensaje, ya que el, lenguaie "es 

un código constituido por un sistema de signos que se utili—

zan para produoir mensajes...e(47) , dados en enunciados que 

permiten »enfrentar la realidad, calificarla, incidir en ella 

e interpretarla. El enunciado supone siempre un punto de Vil- 



ta, una forma de referirse a otros seres o a las cosas ».(48) 

Ahora bien, remitiéndose a la comunicación en su carác-

ter no verbal, los enunciados combinados producen un texto ya 

sea extenso o pegue") aue tenga un sentido completo para el 

receptor. 

El texto puede diferenciarse por ser descriptivo-explica 

tivo-valorativo que aparece en todo medio de difusión coleoti 

va y el relato QUID parte de la estructura de un cuento tradi-

cional. 

Es *7 primer tipo de texto en el cual centraremos este 

trabajo, pero antes debe consideraras la relación significati 
va que debe tomares en cuenta para no descontextualiear el -
texto con el riesgo de incurrir en un análisis disperso de el 

objeto de estudio que nos ocupa. 

Prieto recomienda reparar en el valor, el mintagma, el - 
paradigma y, nuevamente en el código, porque mucho de un tex- 

to está constituido por estas relaciones. 

"Valor es el signo nt ya en sí mismo, sino a través de 

su entorno, esto es, eizVeloreaTelenunciadeel:texte o el 

diecureo.:Se trata de lo que el signo (eleneaciado), alcanza 
de eignificación por z.lrelacióncen.ttroatiMA001 o con otros ? 

enunciados del lugar que ocupa el diSoursoo en el texto. 
"Tal concepto tiene que ver con eleintagáCZ. indidala: 

oombineción de'sigtzoevAlue tienenlOgaretUrz; enunciad o, ,el 
texto o el disenreo,CCMtinetióhen la que de algUnatianera 
cada término debe su proPio 	 aqUellos 

que le precedini'e anteceden99.(:49),' 

(48) PRIETO Castillo Daniel. Elementos para el análisia del 
maneada. Edit. Ilce. México 1991. P. 24. 

(49) Ibidem. p. 27 
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dlecurso que esté estructurado en el mensaje y el orden del 
mismo, es el de la cadena hablada o escrita. 

Tal concepto sirve para analizar la estructura superfi—
cial y estructura profunda de un mensaje. La estructura super 

ficial es lo que aparece en lo que se lee, se escucha o se,ex 
presa y a su vez responde a una intencionalidad. 

En tanto quedas relacionen paradigmáticas non cada se--
rie asociativa que ayudan e conocer en qué orden y por qué se 
van dando en un sintagma de modo que se elaboran y combinan 
loe enunciados en un determinado texto. 

"La ubicación de un elemento en un sintagma. nos sOala a 
qué .paradigma pertenece, y en comaeouencia'nos.remits aun de 
terminado valor. El sintagma es, pOra:Un.:elamehtadado su con 
texto... el contexto permite deierminar:lawaCepoiones delas 
palabrea, seo implica , una referencia .del:paradigma.' , A1 ledo 
de esto, el orden de loá,elementoe en el sintagma nos daal 
sentido general del mensajs". 10  

Conforme a lo anterior, el langusje.locritosupone 
conjunto de paradighai y- uno '; de reglas (el.Códíge)i*que.indi-
ce cómo se combinan 'Os eleMentoepare fornar ` un sintagma. 

El Código,ea'leteatruoturaque rige lasPeai‘ilídadehde 
elaboración vioaliniciidivde loe elementos del:Mensaje, En di 
.09 .mentido, puede ser de una estructura, fuerte, 	e in 
clueo: flexible abierta. 

Loe mensajes rígidamente codificados carecen de elemen 
tos que permitan más de una interpretación o rads de una leotu 

Estos elemento' eatin - eetreChamente vinculados con la 
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conformación del mensaje, es decir, la organización de los sia 

nos y enunciados. También aportan una mayor utilidad a su de-

sarrollo teórico respecto de la denotación, connotación, texto 

y contexto, referencialidad, intencionalidad e interpretación. 

Humberto Eco nos dice sobre la connotación que ésta es 

"la referencialided inmediata que un término provoca a un den 

tinaterio del mensaje"(51), y explica que sin esto no es post 

ble entender un mensaje. "También importan el contexto y las 

circunstancias en que aparece el signo. En la denotación in—

tervienen la ubicación de le freee, la entonación de la voz, 

la referencialidad a lo oue anteriormente se dijo... Tal con-

cepto involucre neceeeriamente el conocimiento del código en 

cuestión de las relaciones esencieles que. ee establecem en 'el 

mensaje y en el lenguajes.(52)  

En tanto la connotecián remite a lee experiencias del re 

oeptor, en su forme de concebir la realidad. Pueden ser connS 

tacionee individuales, socielizedes, institucionalitedae, re-

ligiosas, etc. 

Eco recalca que lee connotaciones dependen en esPecífioo 

del merco de referencia del o loe receptores ya eue en él se 

sibil; le manera de interpretar o atribuir sentido al mensaje.'  

Por esta resén le característica del mensaje que el re_ 

motor seca como inferencia 0  conclusión  Podrá,  se adictiva, 
que es la más común; sustantiva,  oliendo ce le da fuerza a lo 

connotado; : o verbal, de les Que se infieren los resultados. 

Por esto es importante evitar que dentro de un análisis 

se seque de su contexto a un texto, de las condiciones socia 

(51) ECO Humberto. Le estructure ausente. Edit Lumen. Mé-
xico 1972. p.109. 

tia 
(52) PRIETO... Ob. cit. p. 32 	STA 	 IIEBk 
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les en que adquiere su pleno sentido, pues al descontextuali-

zerlo ee impide reconstruirlo nuevamente, ye que Un texto "en 

una unidad de sentido que debe tomarse en su conjunto que só-

lo se completa cuando el texto termina. Por supuesto que ello 

es relativo en cuanto a la extensión, ya que existen textos 

de 	pocas linees y algunos nue 'matan centenares de pdgi--- 

nes".(53)  

La referencialided es entendida como le posibilidad de a 

cercar el mensaje a las relaciones reales y a las conexiones 

profundas que tiene con éste. 

La intencionalidad determina la selección referencial y 

en le seleccidn de elementos de la lengua incide la manera de 

combinar los elementos. 

Es necesario reconocer que existen dos formas de lenguaje 

uno es el oral y otro el escrito, en el primero cuenta pucho 

la intencionalidad de la voz, en tanto qua en el segundo aya 

recen recursos de enfatización que van desde la seleccidmde 

una tipografía hasta el diseno de la letras 

El lenguaje escrito, como :asteria de trabajo, requiere de 

un apartado propio pera profundizar en un' termino que se he 

venido manejando en varias ocasiones el *esto. 

5. EL TEXIV. 

El hombre, en la mayoría de las sociedades se ha servido 

conjuntamente de diferentes lenguajes como el verbal, ya sea 

en su forma oral o escrita, y el auditivo, cuyas cerecterlati 

cae estructurales son diferentes. 



81 

El lenguaje verbal, en su forma escrita ee en particular 

el centro de nuestro interés ya nue el objeto de estudio se 

remite a1 suplemento infantil y en el lenguaje escrito es don 

de se analizaré cudl es el contenido manifiesto y latente, cé 

mo se de la función comunicativa y de qué manera representa -

su texto, por lo tanto el lenguaje escrito precisa de una die 

Unción* le escritura simbólica o ideogréfica y la escritura 
fonológica (contenido y escriture de expresión)! 

Como la escritura simbólica no es de importancia para el 
estudio que nos ocupa, expresaremos simplemente que ésta- se 
refiere a cualquier signIvlinguístiom, puyamiMbolización.es-

td dada por una figura qiiMpueda ser UndibujoSobre una cosa 
"la sscriturmldeogréfics se basmewUn 

te diferente del que caracteriza el lenguaje del ser Inimanow.• 
(54) 

2° cuento  e la escrituro fonolddrioa ( o de la s=preside) 
esta "IMPlitia que la expresión linetifatica es transmitida por 
medio de una serie de signos que representansecuencias de fo 

nema*. lies elementos diferenciados mínimos con los que el su-
jeto emisor construye ;su monaaJe en la cadena. de letras, es - 

decir, la secuencia de las letres".(55)  

Ahora bien, Para el estudio del lenguaje escrito oonteni 
do en el suplemento, visto date como un texto informativo y 
palpable, lo entenderemos según la definición que Prieto Cas-

tillo-nos hace del texto, 

"Es la forma de combinación de enunciados cuyos límites' 

estdn dados Por el sentido que puede obtener al Perceptor". 

(56)  

(54) MALBERG Bertil. Lingtifetica estructural  y comunicación 
humana. Edite credos. Madrid 1974. p.45 

(55) Ibidem... p. 46 
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Este autor nos acota que en el mismo, las funciones bdsi 

cae se realizan simultáneamente y se determinan por una fun-

ción iconioa establecida por un sincronismo interno del mensa 

je visual ( y eventualmente táctil) mediante inscripción en -

un objeto estable, constituido por el espacio y el tiempo. 

"La función discursiva, que es la creación de una imagen 

espacial estable de un discurso inscrito en el tiempo, estan-

do la linealidad temporal del discurso configurada convencio7 

nalmente por la linealidad espacial de la escritura. La fun--! 

ción que implica la estabilizecién del conjunto del mensaje 

mixto (riego-icónico y palabra-discurso), es wasoporte que 

lo hace independiente del tiempo y sincrónicamente dispOni--- 

ble".(57)  

La principal marecteristica del testo ea qUa su realiza-

ción se lleva a cabo por el acto de la escritura :y de la lec• 

tara en estos, el lenguaje escrito lleva consigo significan—

tes do baso gréficue cerrad*,  que Peleen rasgos Pertinentes 
que lo identifican  a traed, de la palabra, en la anal en el 

contexto es el producto de la olocreaía del, texto. 

»La lectura permite un análisis del texto segdn una inte 

rrogación de la que el lector es el dueft0... El barrido de un 
documento escrito puede hacerme ,bien 'a nivel de 108 signos de 

loe lagogramas. En su caso, la lectura es llamada hipolOgrdfi 

ea, en el otro caso, hiperlogOgrdficae. 

"Pi la lectura hipologrdfica, el lector da al signo gráfi 

co una respuesta fónica que es una simple deoodifiennión 

puede dar 1Mgar a una emisión de voz, quedar Inabvoodlica. Un 

signo fénico equivalente a un signo escrito oe Produce Impío 

(56) .PRIETO C... Ch. cit. P• 58  
(57) 118CARPIRT Robert. T'orle general de la información y la 

comunicación, gdit• 'caria. Barcelona 1981. p. 82 
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es él quien es identificado secuencialmente (siendo el movi—
miento secuencia' convencionalmente modificado por el vector 

de la línea de escritura), y después eventualmente comprendido. 

La lectura hipolográfica corresponde aproximadamente en la ter 
Etnología chomakiena a un análisis de estructures de superfi-

cie, mientras que la lectura hiperlogográfice corresponde a 
un análisis de estructuras profundas o *minéis de contenido, 
llamado a veces análisis semióticO 8)  

La técnica del análisis de contenido nYndnaChtener-le. 
frecuencia de apáricidn de ciertos signes:o'Clertoe:enufleinl* 
dos calificables por'eareüttrietineWcOlunede  exhOrteolO 
nes, implicaciones y valoraciones 

Sin ~bailo!  elHgranproblemeda,eitMmetOdología:ee:q0: 

dein de lado cosas, antre'Vela. elida ubicarlos enunciados 

en elOntesto,,:túnqUe faVOrice:_Sn muoho 14AinterprVtiCióMe 
.lereitiva-porque orienta el sentido del reetodelCeenUnCia-7, 
dos. 

Asialmme, permite la oonfrontacióaloOn el alcance,  del te 
me y  00h los elemento' referenoiclee por  medio del registro 
de dates que aparecen durante el análisis del texto, pero de-
be tenores un adecuado conocimiento del contexto al que ee ha 

ce referencia, poi' lo tanto,  dicho método requiere una 
°ices elaboración. 

A efecto de analizar el contexto, Holsti recomienda si --

tuar los datos del contexto de le comunicación entre el emi 
sor y el receptor. Es decir" debe establecerse una finalidad 

principal de la descripción dulas características de la comu 

nicacién, averiguando qué se dice, cómo se dice y a guión ssalt 

(58) /bidem.. p. 166 y188' 
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Formular inferencias en cuanto a los antecedentes de la 

comunicación averiguando por qué ce dice algo, así como deter 

minar con cué efectos se esté diciendo algo. 

Muchos estudios del texto se han centrado en fragmentos 

pequeños y singulares, tratando de inferir con alguna .profun 

didad los correlatos textuales. 

Volviendo de nuevo al texto, Prieto los clasifica en los 
que son de estructura rigida y los de estructura abierta. 

Al primero lo entiende como aquella conformación de men-

sajes que no deja ningdn lugar para la interpretación distin-

ta, una codificación aue busca por todos los medios asegurar-

se de por lo menos una sola lectura. 

"La estructura rígida se corresponde con la esaal * 

nos simples. En loe mensajes de difusión colectiva los textos 

de estructure rígida son una constante. AParecen en ellos da-

tos excesivos, :d'hileras empobrecidas, estereotipos, lugares 
ooemes tendientes a asegurar una sola lectura inmedita, au--

tteatice, una decodificacibn acrítiOa".(59)  

En concreto, esta escriturases pura redundancia, modelos 

preestablecidos y exhaltación de valores donde el perceptor 

no participa ni critica. 
En tanto los textos de estructura abierta permiten al re 

oeptor una participación activa para interpretar y contestua 

limar los enunciados y con ellos puede utilizarse todo tipo 
de mensajes.

.' 

Anteriormente se mencionó lo que significa el sintagma y 
• 

el paradigma, se afirmó que uno es• el orden y/o coordinación 

de lee enunciados  y  el otro los elementos claves. Esta distin 
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ción es de suma importenciv pornue permiten la interpretación 

de lo que en esencia se pretende presentar en el texto. 

Ya en el orden del discurso presentado en el texto, de- — 

ben ubicarse la temática y las claves que le dan sentido, lo-

calizando el mismo en el contexto en que se desarrolla, pues 

»en todo texto hay que destacar y deteetar las claves paradic 

'áticas en torno de las cuales se distribuyen loe enunciados; 

ordenándose el sintagma".(60)  

La descomposición de un texto Puede hacerse cuandoefehe 
analizedo el orden del paradigma, es decir, la reordenación 

de loe enunciados en torno .de estas claves para:saber lo que 

esencialmente se euiereAecir.:  

Se trata de observar oe Mementos sedeledne POre1 orden 

superficial del texto y pacer les ideas fundamentaleedel ore 

den del »redigan, el resto del texto fortalece lea dos ver- 

tientes principales que le dan valor. _ 	- 
Cuendo se reunen loe enUneiadea nuevamente, se lee anall 

eatóMende-Avn-cuentaloselémenteSlndicativos velorativos y 

apelativoe 

Pinelnente se selecciona el enunciado Mete representativo'  

de lo que se propone o se saca por inferencia. Esto significo 

que el texto puede eParecer en un enunciado que concentre ola 
!lamente la intencionalidad del emisor 'o bien puede no apare 

derivsree de lee afinnecionee que se concentran en 

el mismo cuerpo del texto.'  

Se logra una lectura objetiva cuando  'ese tiende a consu-
mir el contenido  del texto, a enunciar toda información nue 

contiene, .e transformarlo en enteramente conocido, de forma — 
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que toda nueva lectura no producirá más cue sucesos previsi—

bles. Esta es una actitud analítica que considera el texto co 

mo une memoria concluida, enteramente descomponible en elamen 

toa que constituyen su contenido informativos'.
(61) 

Reconsiderado así, le lectura es una simple transacción 

de información y el texto funciona como un medio. 

6. LAS REPRESENTACIONES. 

La rerresenteción puede ser entendida en mdltiples senti 

dos, por ejeeplo, pera Perrater Mora, la representación se co 

mo equivalente a la percepción, es decir, como aprehensión de 

un objeto presente en el campo perceptual. 

Otros conceptos determinan la representación como repro-

ducción consciente de percepciones pasadas, esto es, como re-

cuerdos y también, se le considera como anticipación de evento 

futuro a partir de le combinación de percepciones Previas o 

como representación de la imeginación. 

Jerarquirendo, la primera definición establece el modo 

como aparecen los objetos perceptuales al sujeta. siempre des 

de una perepective, el resto de lee gefinjoiones establece un 

consenso en considerar que existe un caminos circular entre 

percepción y representación. 

De acuerdo a lo anterior "podemos entender así el creci-

miento mental  como un enricuecimiento en el sistema  de.lee re  
presentaciones que permite mayor variedad y  refinamiento en 

_ cuento e los sentidos adjudicados a la realidad".(62)  

En el texto, la representación de cosa contiene imégenms 

(61) ESCLEPIET... Ct. Cit. p. 169. 
(62) MALDAVASKI Devid. Teorie de las representaciones. Edit. 

Nueva Visión. Buenos Airee 1977. p. 28 
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proveniente© de diferentes canales e incluso un grado de com-

ponentes más formelizados en términos de atributos o funcio--

nes. 

Por ejemplo, Freud afirmaba que la representación se ori 

ginuolamente del hecho de enunciar o enumerar las impresiones 

sensoriales percibidas desde un objeto. 

Planteaba que la representación de la palabra ea consti-

tutiva del preconsciente como un todo cerrado, su confronta—

ción con la representación de cosa en tanto todo abierto per-

mite alcanzar cierta claridad. 

Esto es, la repreeenteci6n de cosa:-afirmaba- depende, de 

las experiencias personales y en este sentido sufre sucesivos 

reordenamientoe en el curso del ciclo vital, pudiendo en es --
tos casos enrinuecerse, refinarse, complejiearee o también ea 

pobrecerse. 

En cambio, la representación de la palabra es restringi-

da, puesto que corresponde e un código estricto qúe thmeirta 

ciertas imágenes a favor  de otras, que son las que parniteln 

el enlace con los demás, de carácter cultural. Se trata de un 

enlace en el nue predomine le vista y la audición, o bien el 

componente motriz cuando el sujeto procura repetir por el mis 

mo le imagen escrita ';u oída. 

Las restricciones a que se hace referencia líneas arriba 

se ' refiere"  también  el ndmero de términos, a au carácter die-
"e" y a su nodo de enlace, sof cono a  su sintaxis, ademé* 
de los componentes de la representación de la palabra. 

"La reteresenteci6n de le palabro es constitutiva del pre 

consciente. Es un todo cerrado con un máximo de cuatro térai 
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noe: imagen sonora de le celebra, imagen del movimiento al ar 

ticular la palabra hablada, imagen de la palabra escrita, ima 

gen del movimiento de escribirla. 

"La primera, la sonora, es la estructurante. Se excluye 

pues otro tipo de imágenes. Las Que ee incluyen tienen que ver 

con el enlace de los demás con el carácter cultural aunque tam 

bien implica la repetición por el sujeto, mediante la motriei 

dad de los signos emitidos por el otro. 

"Las restricciones se refieren el número y la calidad de 

les imdgene■ en ceda representación de palabra, el ndaerp de 

términos, su carácter discreto y el Modo de enlace con los O—
tros términos. 

"La constituoién del nreponedlento M.11,11e9t11-1/Or'aOlkliiv: 
historia del VincUlodel-eujet0 01e.(11:Ottobajo la forma del 

aprendizaje, que 



tuerce dentro del contexto de una conciencia distinta acerca 

de la comunicación humana de loe medios de oemumicaeiam y del 

papel que éstos desempeñan en le transmisión de información 

dentro de la. sociedad. 

Desarrolle una metodología propim que permite programar, 

comunicar y moalumr críticamente un plan de investigación con 

independencia de sus resultados. 

!*:necesidad, de una metodología de esta índole ee pone 

claramente de manifiesto a causa de la amplia perspectiva que 

ha adoptado el análisis de contenido, la incapacidad cada ves 

mayor de un individuo aislado e tasar conciencia de le que  
Pueden representar o producir los sucesos 	ólicoe complejos 

y el hecho de apoyarse cada vez mde en un tipo de investiga-

ción organizada que exige coordinar los controles de calidad 

y utilizar técnicas fiables. 

Comprendemos que el rasgo más característico de loe men-
. 

gajes es que informan proporcionando el receptor un conocimien 

te de los hechos o , 	que ee producen. El receptor forint- 

89 

Pl. TEORIA DEL ANALISIS DE CONTENIDO 

El método de análisis de contenido ea une técnica de mu-

cha ayuda para la formulación de les inferencias estables de 

loe datos, actualmente se le reconocen tres características 

diferencieleet 

Tiene una orientación fundamentalmente empírica, explo-

ratoria, vinculada a fenómenos reales y de finalidad predicti 

va. 

Trasciende lee nociones convencionales del contenido cor  

mo objeto de estudio y 'Eitel estrechamente ligado a concepcio-

nes mds recientes sobre fenómenos simbólicos. Esto puede mi-- 
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la las inferencias especificas e partir de loe datos que le 
proporcionan sus sentidos en relación con su medio empirico; 

este medio es precisamente el contexto de loe datos, por lo 

tanto, el receptor es auien distingue si algo es simbólico o 

no, o si el dato del nue dispone es un mensaje sobre una cosa 

o un hecho que despliega su propia, existencia o estructura. 

En tal sentido, tenemos nue si el individuo es quien for 

mula sus inferencia. en la interpretación de los datos, enton 

ces encontramos que dentro del campo de la investigación nos 

ubicamos en el área principal del análisis de contenido. 

En el análisis de contenido queda claro Olí:datos general 
mente se analizan, Manera en nue se definen y de la pollee/4n 
que r:e extraen, los miedos con el dniddinatrumento -d$0000d-,-
ble para esta técnica, pues estos exhiben su propia 
y estructura, describid:169es en fut#111n -ddliSididelditiá, 
rías y variabies o son de acuerdo con elvenquema aultiditel 
siena. 

"Los datosion lee elementos básicos 'del andlisie de con 
tenido y constituyen la auperficie que se debe petetrar,paro 
aunnue el andliais de contenido tenga la finalidad sólO:dés-
criptival:no:debaser ajeno a las-cOnáideracionet 

'das conila validez y tiene:cue ,eatar'esPecifiélménte 
• 

vincula- 

do con. l a contexto al.  que perteneeen'iós 	 (64), 

Losliensajee:procedentes de un fUente.pueden"varierse-

pdblioo al- ZUe están, dirigidos,- por ejeaPIO:'en los 

medios de 	21.1,01104ci6n de --011,1dtdadiódhd. aido Uña 

liÑPOdOdólód ÉUndamenteI:delf.endlisie. de'cOttenide. 

Sin dsbdréldi.: aunClano dddikeht4onan. los- resultadoe de 

(64) aaippganapp auus. Métodologia del análisis de conteni 
do, Teoría y prdctica. Edit. Peídos. Espahe 1990. p. 5 
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las investigaciones, se reconoce que no hay un criterio tiblvo 

co respecto de la escala aceptable que sitúe a loe periódicos 

en una gama que vaya de lo bueno a lo malo. 

En el discurso periodístico intervienen el lenguaje me—

diante la exposición y argumentación sistemática, incluido - 

el examen metódico de loe hechos y principios en cuestión, ade 

más de las conclusiones alcanzadas, que en mucho se han ocupa 

do de una porción limitada de la realidad o de aluno de sus -

rasgos experimentales. 

Dicho lenguaje puede tener su origen en una sola persona 

o en un grupo de personas que interactlan, definir su propio 

asunto o tema, permanecer abierto a la intréducción de nuevos 
hechos y aceptar la modificación de los que anteriormente se 
creían verdaderos. 

Consideremos que analizar el corpus textual como discurso 

implica establecer las relaciones entre dos. o mote oraciones,' 

siempre y cuando estén vinculados al conocimiento dn.la real/ 
dad que el mismo representa. 

Un periódico que vive en unndoterminada beca histórica 

produce una serie de ensayos en los que recapitula algunos de 

los sucesos del momento y loe ubiCa respecto de.lasTtenden 

(das históricaa, lasHteoríae:y los dogmas  
Expresan sus opinionen.enercadela:Verdaéernnatteáleta' 

oWeituaajOheanue no deben ser necesariamente comprendidos 
del tedllinaí como sus opiniones sobre las reepueatas sitsd.tn- 

Todaa las representaciones lingüísticas tienen en comdn 

el uso del leneucic para representar una porción de la reali- 
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dad excluyendo idealmente loe sentimiento, loe intereses y 

perspectivas subjetivas de la fuente. También la noción intui 

Uva de su contenido parece apuntar a una representación lin-

güística de hechos y experiencias. 

Atendiendo a la cuestión de que un hecho básico de la co 

municación humana es el lenguaje que se utiliza para internas 

biar información y pera comprender lo expresado por otros. 

Por consiguiente, el análisis de contenido tiene como tarea 

alcanzar esta clase de, comprensión de los datos lingüísticos 

y extraer inferencias sobre esa base. 

Explicado así, ee tiene entonces quela forma:mámy041,-,  

mentaris de comprender el sentido del lengnajeexige la claqi 

ficación de las palabreo o las- expresioneOlinglifsticsnpor 
las referencias que son las denotaciones y lois connotaciones: 

que se establecen. 

comunicación, como todo mensaje:Intercambiado entre.. in 

terlocutores, implica la comprensión y contenido de este* men 

sajes aue proceden, hasta cierto tipo, de le intención que - 

persigue su creador y puede tener diversas consecuencias. 

Lo importante es que las comunicaciones se intercambian 

dentro del contexto ,  de las relaciones vigentes entre los cdmiq 

nicedores, modificado en el proceso de esas relaciones,' 
In este nivel, le comunicación puede ayudar a explicar 

causas ;;y efectos entre los cueles existe mediación simbólico:ir 
puede servir para explicar la dinámica, del comportamiento, -

las consecuencias individuales o colectivas del tntercambio 

de información. Al efectO se tiene lo siguiente: 

etnda aseveración es instrumental , en 'medida en que 
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timula una retroalimentación deseada por el comunicados, inda 

pendientemente de sus contenidos semánticos".(65) 

En este caso el análisis de contenido es el intrumento d 

til para analizar las referencias que en el suplemento infan-

til en cuestión representa para el público de loe niftoe. 
Esto es, retomando el contenido de "La Jornada Ninoe", 

habrá de estimarse qué pardMetros se emplean en el manejo de 

la información de los textos, sin tomar en cuenta las tiras - 

cómicas, loe dibujos y loe juegos que ee propongan. 

1. CONCEPTOS DEL ANALISIS DE 

CONTENIDO. 

Este apartado pretende abundar en los aspectos que con--

forman el andlieis decontenido, con el prpósito:de determinar

los pasos apropiados en la aplicación del:estudio'nue-  se aborH 

da. 

Se sabe que desde el siglo XV/// se origind un caso bien 
documentado del análisis de contenido cuantitativo del mate--
riel impreso en Suecia. Posteriormente, en 1903, Loebl publi-

06 un esquema clasificatorio pera el análisis de la "estruc-

tura interna del contenido", de acuerdo a las funcionee socia 

les que desempeáaban los periódicos. 
Por 1910, el alemán Mex Weber también hizo una propuesta 

para llevar a cabo  un estudio de análisis de contenido de los 

medios de prensa y al transcurso de los anos estos aportes, in 
fluyeron en cierto modo en le conformación de la teoría y 

(65) Ibidem... 
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plicación de esta metodología. 

Incluso se acepta por los investigadores, una segunda fa 

se que resultó como consecuencia de tres grandes factores: el 

que los medios de comunicación dejaran de ser considerados u-

na mera extensión de los periódicos; el papel causal desempeña 

do por loe medios de comunicación de masas en le problemáti-

ca social y politica y, la aparición de loe métodos empirioos 

de investigación en las ciencias sociales. 

Pero el 'milicia de contenido se sitúa con gran impulso 

en 1920 en Estados Caldos, alcenzando un gran auge en 1930-12  
36 con Bernard Bereleon y Harold Imewell, cuyos trabajos se - 

centraron en la propaganda .y opinión pública, motivados en mu 

cho por los acontecimientos de la Segunda Guerra itundica. 

Con su aplicación, este método fue alcanzando propósitos 

múltiples en los estudios de los investigadores, entre los cuas 

les destaca el deserrollo del análisis de contenido para esta 

diar cualouier probleaa en el cual el contenido de la comuni-

cación sirve como inferencia a partir de dátos esencialmente 

verbales, simbólicos y comunicativos. 

En tal sentido se muestran los conceptos 

loa investigedores como: 

Berelsons "técnica de investigación para la descripción 

objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto 
_ de las comuniceciones". (66)  

Hosti y Stones "el salina de contenido es una técnica 

de investigación pera formular inferencias identificando de 

metiera sistemática y objetiva ciertas carecterieticas especi. 

.final dentro de un contexto".(67)  

(66) BEREIISON Bernard, otros. Análisis de contenido (antolo-
gía) ELIZP-Acatlán. UNAM. México 1986. p. 2 

(67) Ibidem.... p. 3 

elaborados por 
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K. Krippendorffs "el andlisie de contenido es una técni-

ca de investigación destinada a formular, a partir de ciertos 

datos, inferenoiae reproducibles y válidas que pueden aplicar 

se a un contexto.,,.(68) 

En cuanto a las caracterieticas aludidas por Berelson en 

su definición, puede decirse a grosso modo que se refieren a 

tres aspectos elementales. al hablar de sistemático elude al 

hecho de tomar en cuente cada uno de loe datos del contexto; 

respecto a lo cualitativo indice que debe expresarse - en forma 

numérica y, el contenido manifiesto indica llevara cabo una 

correcta lectura del objeto a analizar. 

El anilisis de contenido por ser un método de investiga-_ 

ci6n predicitivo de eigo observable, que facilita- lalusseAe 

la toga de decisiones contribuye a coneeletoeliSer:laPeraie 

de la realidad que dio origen el teXtó analizado. 

Por ello en oualnuier mensaje escritc'ee pueden computar 

letras, palabras- y oraciones, pueden categorieerSeLlaefrases 

o describirme la-  estructuralégie“e'llWenPreeionee;veri-

ficar las asociaciones, denotaciones, connotaciones o fuerzas 
ilocutivas y también pueden formularse interpretaciones. 

Coatinuemos con las definiciones de autores 00~ 

Cartsmighte "proponemos que se usen les térainOs 'análi-

sis de contenidos' y 'codificación' alternativamente Para re-

ferirnos al método descriptivo, objetivo, siatemético y cuan-

titativo de cualquier conducta simbólica".(69)  

Barca** "el término 'anilina de contenido' se usa acul 

pera referirse al andlieis científico de los mensajes de coma 
nicacién. El método es, hablando en término.; amplios, el méto 

(08) .KRIPPENDORPP... Ob. cit. p. 28 
(69) BERELSON... Ob. cit. p. 4 
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do científico y en tanto ea general en su naturaleza requiere 

que el análisis sea riguroso y sistemático".(70) 

Paisleyt "el análisis de contenido ea una fase del prooe 

semiento de la información en el cual el contenido de la comu 
nicacidn se transforma, mediante la aplicación objetiva y sis 

temática de reglas de categorización, en datos que pueden sin 
tetizerwe y compararse".(71) 

En cada una de las definiciones anteriores se encuentran 

criterio. específicos, pero todos abundan sobre la importan—

cia del análisis de contenido como una metodología que permi 

te un estudio particular sobre objetivos donde las técnica. - 

de análisis son directamente observables. 

Mera bien, debe tomarse en cuenta y de manera fundamen-

tal el marco de referencia, pues éste contiene tres finalida-
des concretas, según expone Xrippendorffi 

prescriptivo, anal/tico y metedalógiél. Es priscrip• 

tivo en el sentido de que debe guiarla COneeptualilación y 
el diseño de loe enálisie de contenidosprieticOs en cual----

quier circunstancia; esanalitico en.el-ienti4o:4n:que debe 

facilitar el examen critico 40 loe reeultalea del análisis de 

contenido efectuadoe por otros,en:netodylégice'eneyeen-

tido de que debe orientar el desarrolloy perfeccionamiento 

sietemático de los métodos de análisis de . contalliddST 

En cierto mcdo ceda autor nos aclara que en la aplica • 

eión de todo métodoireferente aasta técniciv.deben:citedar ola 

roe 100 datos que se analizan, de qué manera ee definen y _de 
qué población se .extreen ye nue loe intereses y conocimientos 
de le investigación determinan le construceiÓn-4el contexto 

(70) nidos... p. 4 
(71) ER/PPÉNDOIRie.•• 011. 
(72) Ibidem... p. 50. 

PI" 36-37 
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dentro del cual se enaltzerán las inferencias. 

Por tanto, ee importante que se conozca el origen de los 

datos y se ponga de manifiesto qué supuestos se formulan neer 

ca de ellos y de su interacción con el medio. 

En conclusión, el análisis de contenido permite aceptar 

como datos comunicaciones simbólicas comparativamente no es—

tructuradas y, asimismo, permite analizar fenómenos no obser-

vados directamente a través de los datos relacionados con 

ellos independientemente de que intervengan o no en un lengua 

je. 

2. TEORIA DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO 

DE BERNARD BERELSON. 

Para guiarnos con Mayor precisión, hemOs de retomar con-

cretamente tanto a esta autor como al multimencionado Wrippen 

dorff. El primero, arelson, por sus importantes aportaciones 

al análieis de contenido en su metodología y, el segundo, por 

su actualización en el estudio de dicha tsoría. 

Desde el PrinoiPio, lisrellsimi. acotaba que el análisis de 

contenido contiene dos requisitOst el sintáctico y el smadinti 

co que "se  propone excluir de esta metodología de la comunica 

ción la dimensión paredigmética del lenguaje, es decir, la 

tercera Parte de la semiótjpsn.(73)  

Plantea oue el análisis de contenido esi 

ramas, por un lado las unidades de registro y Por el`otro 

las categorías, que e su vez conformad otras subdivisiones ca 

da una. 

(73) BERELSON... 
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Establece Que las unidades de este análisis tiene a su -

vez tres distinciones técnicas, la primera, es la diferencia 

entre le unidad de registro y la unidad de contexto. La uni-

dad de registro la define como le poroidn más pequena del con 

tenido dentro del cual se cuantifica la aparición de una refe 

rencia, siendo ésta dltima le aparición única de un elemento 

del contenido. Tal unidad de registro puede serla oración y 

el párrafo de la unidad de contexto que es,11,porción más 

grande del contenido querrá puede analiear'para caracterizar 

la unidad de registro. 

En segundo lugar, habla de llvdistinción entre la unidad 

de clasificación y la, unidad de enlaerecién, o:ismer& propia-

mente la diferencia entre la bssela cual se analiaa o se ola 

sifica el contenido y *obré la que se tábula o e• registra.' 

La tercera .y última consiste entre la distinción de los 

nivele, de anglieis, en la qUelas,Onidaderi secundarias sir-

yen Paro -00114teriaatunidadeS-ativanpltia(do srigen),:  PIr0 
análisis poster4Ores• 

2.1. Unidades de Andlisis. 

(Relativas a lossimbolos verbales) 

Ratas sirven para establecer la unidad básica de co 

dificación antes de efectuar el análisis, seto es, consisten 

en una división o segmentos mds paqueffoe del contenido que --
tienen un valor. 

Conforme a lo anterior, las principales unidades de 

análisis que Berolson enuncia como las relativas a los efebo-

-los verbales son lossiguieotost 
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Palabras 

Temas 

Personaje 

Item 

Medidas espacio-tiempo 

Ahora se procede a explicar cada una de ellas* 

2.1.1. Palabras.- Por lo general son las unidades - 

más pequeñita que ee aplican al análisis de contenido,:estm u-

nidad incluye tanto lee compoeiciones de palabras en farsa de 

frasee, cuyas palabras aisladas y su aplicación tiene lomo re.  

multado una lista de frecuencias relativas de palabras sellsO—
cionadas de palabras. Su aplicación -además de otras-, puede 

servir para determinar la facilidad o dificultad con que el ma 

teriel de la comunicación puede leerse o comprenderse. 

2.1.2. Temas.- En concreto consisten en le oración 

simple ouJeto-Predioado.  es una afirmación acerca de un asun-

bedeberminades Habitualmente son oraciones bravos o resumidas 

bajó bas cuales se puede incluir una clase de amplie. formula - 
cienes especificas. Su importancia radica en el hecho de que 

ayuda al estudio de los efectos de la ocomnicaoidn'sobre la o 
pinién pliblica, debido e aun toma en cuenta la forma, en que - 

se discuten los asuntos y lee actitudes, ,pero, en. contrapar-

te, presenta la dificultad de que .eu confiabilidad.  Pierde Ore 
dibilidad si se lee. complica de alguna manera. 

2.1.3. Personaje.- Sean ficticios o histórico*, es 

apropiado su upo para el «minina de narraoiones, dramas y es 

botos biogróficos. La narración completa o el esquema total 

proporciona el fundamento pare clasificaciones esPeofflome y 
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debe leerme el itera entero antes de tomar en cuenta cualquier 

decisión de codificación. 

2.1.4. 'tan.- Es la unidad natural usada con mée --

frecuencia en el enélicie de contenido. Mete difiere según -

loe medios de comunicación colectiva, tratase de libros, arta 

culos, narraciones, discursos, programas de radio, cartas, re 

portales o cualquier otra expresión autocontenida. Los aníli-. 

sis por medio de /tem completo son apropiados siempre qUe las 

variaciones que se producen dentro del propio itero sean peque 

fías y de escasa importancia. 

2.1.5. Medidas sepsoio-tiempo..T Son realmente us 

das para determinar el teman(' fh100  de una Molteada,:légina 

línea y pdrrafo cuandc ser aplicalstedielviapPai01::ó:,111 minu 

to en electrónicos, Permitiendo con;  ello:  

algo un poco mía precisas que' 	cine'. eel#T0111114101e21:10''Sni-

dad del Ítem. 

2.2. CategOrita de *alivie. 

(Relativas a la esencia del contenido). 

En cuanto corresponde a las categorías, Bereleon ad 

vierte que deltas sostienen .o derrumban la invectigaci6m y imm 

mismas deben disenarie conforme a los términos del Problema 
particular que se estudia. 

Del mismo modo, aclara sobre la djmieión de las ea, 

tegorfae relativas e le esencia del contenido  y a las que es 

refieren a la forma de expresión. Respecto de las primeras Se 

tienen 

Asunto 

Tendencia 
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Pauta 

Valores 
Métodos 
»egos 
Actor 
Autoridad 
Origen 
Grupo al que se dirige la comunica— 

ción 
24.1. Asunte.- Responde bdeicamente'a la pregunta 

¿de qué *rata la comunicación? Esta Pregunta so fundamental 
en los anglisis que se proponen determinar los énfasis relmti 

vos dados a diferentes tópicos en cierta Porción del contená- 
do de le comunicación y como tales asuntos llegan a ser obvios 

por tal tesón son fícilmente analizables. 

2.2.2. Tendencia.- También denominada orientación, 
ae refiere al tratamiento Ole se hace -en pro o en"letre de  
un asUnte, la cuestión, es ¿estirle comunicación a favor o en 

contra de un asunto Particular o es neutra'ente '41? Lo ellen--
cial de estanategorfé es el grado de positividad o negativi-
Aad. del contenido en relación a un tópico.; 

2.2.3. Paute.- ~demento» , Oul'as refieren a la, ba.- 
se sobre la cual ae'reelise la clasificación por orientación, 

. 	. 
esto es, se perte deuns dicotomía entre los téráinoe que son 

contraries. Por ejemplos consistencia-debilidad, moralidad-in 

moralidadr seguridad-eficiencia Poder-bienes, etcéterai 
2.2.4. Valores.- Vinculados íntimamente con la pau 

temblón son considerados cómo metas, deseos y se resumen 

• . 	..•*. 	. 
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en ¿qué desea u obtiene la gente?, ¿cuáles serían los objeti-

vos de la gente: dinero, posición social, progreso profesio--

nal o salud? 

2.2.5. Métodos.- Son los rasgos que tienen que ver 

con las finalidades de las conductas. Son los medios para rea 

Usar finalidades, ¿cómo se logarian esos objetivos? 

2.2.6. Rasgos.- Aptitudes o estados subjetivos que 

incluyen características personales comunes, algunos niegos. 

psicológicos y otros términos pera definir a la gente. 

2.2.7. Actor.- Se refiere a loupereona, grupo o-ami-

jetos que aparece en posición central como iniciador de una 

acción. 

2.2.8. Autoridad.- También llamada fuente, se rine 

re a la persona, grupo y objetos en cuyo nombre se halle una 

declaración. álgussus de lea aplicaciones de les categorías de 

autoridad tienen que ver simplemente con las fuentes capeo( --

finas de las referencias documentales. 

2.2.9. °rigen.-  gires POrs identificar de, dónde pro 

viene la comunicación. Resulte adecuada Pare indicar con olió 

aptitud o estreche, se motel orientando la atención del pdbli-

CO. 

2.2.10. Grupo el que se dirige la  comunicaoi8n.* Se 

refiere al destinatario qacie el cual se orienta particular--

monte la comunicación. 

2.3. Categoría* de análisis 

(Relativas a la forms de exPresiSu). 

Retas tienen que ver con el tipo de comunicación y 

• 
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la distinción ordinaria entre las formas. Les mismas ©e cla-

sifican en, 

2.3.1. Formas de declaración.- Se refieren a la ma-

nera gramdtical o sintdctioa en que se presenta le comunica—

ción o se refiere a sus componentes estructurales. Estas cate 

gorias son muy especificas y comúnmente se aplica tomend000mo 

base oración por oración. 

~di le da tres espectos e. dichas categorías* de 

donaciones de hecho, dederaciones de preferenda y declara-

ciones de identificación. 

2.3.1.1. Dedereciones de.bmoho.7 Pueden refe-
rirse al presente o al futuro, por lo que en tales caeos 
rdn declaraciones de expectativa. 

2.3.14.beclarecioneeLde preferenda.... pueden 
ser simples gustos o ester formuladecLoomo imperativeiXpare 

la acción. A este efecto cerda declarecionsiadepetiejoh 
2.3.1.3. Declarecionemde. identificeCión Es- 

tas Colo su nombre lo indica, remiten al objeto en cuestión 

sin variarlo. 

2'3'2' Intemided*-  A veces denominada  emotividad 0 

sentimentalisación, hace referencia a la fuerea o al valor ,de 
excitación que se le ha dado a le comunicación. 

2.3.3. Intencionalidad.-  Ea la clasificación de una 
pOrción del contenido sobre la base de sus cualidades remóri-
ces o propagandísticas. 
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3. TEORIA DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO 

DE KLAUS KRIPPENDORPP. 

En esta materia, el autor he identificado los tipos y - 

clasificaciones que otros investigadores han realizado y des-

taca como estudiosos principales a Janie, quien reconocía que 

este análisis se caracteriza por ser pregmítioo, en una serie 

de procedimientos oue clasifican e los signos segdn sus cau—

sas o efectos probables. 

También lo consideró un andlisie de atribuciones porque 

proporciona la frecuencia con que se remite a <liarte, cenote 

riseciones de un objeto. Aseveraciones porque proporciona la 

frecuencia con cus ciertos objetos son caracterizados de un 

modo particular, es decir,equivele aproximadamente a un anal 

sis temdtleo y un enéliels de vehículos de signos por los Pro 
ardimiento@ que Clasifican el contenido de acuerdo con las 

propiedades peicoffeices de los sismos. 

Sobre el trabajo de %releo», indice. ~Al aneará die-
cisiete aplicaciones del ~lisie de contenido, entre las que 
destacan pare describirla  tendencia, para comparar los medios 

o nivel**  de  l* comunicación. Per* verificar en qud medida el 

contenido cumple  ave cbietivca. Para exponerla  técnico' de la 
PrePegcnda,  Para identificar l00  ProPthito* Y otro',  corect*--
rleticem d* los 00municedores. 

En cuanto a Sten* y ~play resalta que ellos lo aplico--

ban en los campo* empíricos de la psiquiatría, la psicología, 
la' historia. Intronclagia, cducecida. filic1010* Y ~lisie 
literario, así como la lingüístico. 
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Por su parte, Holeti sibla los datos al interior del con 

texto de la comunicación entre un emisor y un receptor, en 

función de tres finalidades principales. deecribir les cerec-

teristicas de la comunicación averigUando qué se dice, cómo 

se dice y a quién se dice. Formular inferencia@ en cuanto a 

los antecedentes de la comunicación, averiguando por qué ae 

dice algo y formular inferencias en cuanto a los efectos se 

dice algo. 

Erlppendorff especifica que las dietinciones qua:me-pre-

sentanms para ver los mecanismos que han aplicado;- losenéli.... 

sis de contenido para relacionarlos dltoe'Onel contexto, 

que a su ves implica diferenciam:. an'al.00499imientn . alonte...,- 

tual que se intenta obtener, les construcciones analíticas 
• • 	• 

que as saPlean y la manera que-pueden- Validarei.los.tellan.-. 

gola 

lb concreto, él resume las fenal de infor"ccia que Pus.  

den realizarse en el inálleis de contenido. 

Sistemas 

Normas 
Indices y Síntomas 

Representaciones lingdísticall 

Comunicaciones 
Proceso. institucionales 

3.1. Sistemas.- Un sistema as un artificio conceptual 
que describe una porción de la realidad. Como atninc coaPrnm 
des componentes cuyos estados son variables. relacionas que-
se manifiestan en las limitaciones de las coocurrenciaa de es 
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tados de componentes, transformaciones de acuerdo con las aun 

lee ciertas relaciones implican a otras en el tiempo o en el 

espacio. 
El estudio a gran escala de los productos textuales puede 

ser más fructífero si se efectda sin referencia al usuario - 

del símbolo, es decir, como sistemas autónomos. De ello desta 

cenI 

3.1.1. Tendencias.- Que es el prototipo de un enfo-

que sistemático de dicho análisis. 

3.1.2. Pautas.- En la investigación de les comunica 
ciones, el establecimiento de quién dice qué cosa a quien, 

permite trazar diferentes pautes, redes de comunicación que 

asemejan a coologramils; asimismo el estudio de las 00-Ocurren 
cies dentro de IMA. oración, un párrafo o todo un documento 

conduce a pautas e  partir de, les cuales puedan extraerse lai 

inferencia, sobre un corpus literarie. 

3.1.3. Diferencies.- 'Valuando lasque surgen o e - 

siseen en los menelaJes generados Por dos oomundoadorem o Por 
una mines fUente en do* situaciones distintas. 

3.2. Normas.- /os procesos de identificación, evaluación 

y verificación tienen en evada la existencia de una norma o 

patrón con lee que 	compara un (Ibises pa re establecer de - 

Oo4 clase  es o en Qué medida es bueno. ,  
leeluscionee.:- Eses ha' sido le PreocuPa--

ción fundamental desde que aParecié el anitlieie cuantitativa 
de periódicos. El interés por el cambio de la calidad a la - 

cantidad en la información o por el aumento de los temas tri 

viales, desmoralizadores o malsanos a expensas de los dignes. 
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3.2.2. Identificaciones.- Si las evaluaciones esta- 

blecen qué grado se adecua o se aparta una norma, la identi- 

ficación tiene una car'cter disyuntivo, del tipo "o bien... o 

bien". 

3.2.3. Verificaciones.- También estas suponen emi- 

tir juicios sobre datos con respecto a una norma, con el aña-

dido de que esta norma es prescrita o legitimada por una ins- 

titución. 

3.3. Indices y Síntomas.- Un índice es una variable cuim 

importancia en una investigación depende del grado en que pus 

da considerar un correlato de otros feuémenes. En investiga.-- 

ciones sobre le comunicación de masas, hay  tres índices de  o-

rigen antiguos la frecuencia con Qua &Parece un símbolo, una 
idea o tema en el interior de une corriente de mensajes. 

tiende a la interpretsciószoomo medida de importancia, aten—

ción o énfasis. 
El equilibrio en la cantidad de atributos favora—

bles o desfavorables de un símbolo, idea o tema tiende a in—

terponerse como medida de la orientación '-o tendencia, Y. la 
cantidad de asociaciones y de calificaciones manifestadas res 

pacto de los  miemos que ee interpretan COMO  la intensidad o 

fuer** de una creencia, convicción o motivación. 

3.4. RepresentacioneSlingeísticas.- En todo discurso in 

terviene el lenguaje mediante la exposición y argumentación 

simeemótics, incluido el «limen metódico de loB hechos y Prin 
oipioe en cuestión y lee conclusiones alcanzadas. 

3.5. Comunicaciones.- Una comunicación ea todo mensaje 

intercambiado entre los interlocutores, la composición y  con- 
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tenido de éstoe procede, hasta cierto punto, de la intención 

nue persigue su creedor y puede tener diversas consecuencias. 

Lo mate importante es que las comunicaciones se interoam-

bien dentro del contexto de lee relaciones vigentes entre los 

comunicadores, modificando el probeeo de esaareleciones. En 

un primer nivel las comunicecionea pueden contribuir  a expli 

car causas y efectos entre los cuales exiate. una mediación 

simbólica, sdemds puede-servir para explicar la:dindmica del 

comportamiento, las consecuencias individuales o coaectivae 

del intercambio de información. 

3.6. Procesos institucionales.- Los mensajes sonda espi 

na dorsal simbólica de cualquier organización viva, y'los anís 

lisie de contenido.pueden tener como finalidad inferir like el 

tructuras y los Proceso» inetitucionalee a que dan lugar el o 

lee datos en que se cuenta. 

3.7. Unidades de Andlisis. 
Ahora bien, nuestro autor determina el .tipo de unidades 

de andlisie como' 

Unidad de mueetreo 

Unidad de registro 
Unidad de contexto. 

Estas se definen de la siguiente manera: 

3.7.1. Unidad de muestreo.- Son aquellas porciones 

de la realidad observada o la secuencia de expresiones de le 

lengua fuente, que se consideran independientemente de etre.* 

Son fundamentales para realizar un muestreo ya que dete ee ex 

trole, unidad por unidad, del universo. 

3.7-2. Unidad de registro.- Se describen por sepa. 
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~o y pueden considerarse parte de una unidad de muestreo - 

que es posible analizar de una forma aislada. Aunnue les uni-

dades de muestreo tienden a poseer limites físicamente discer 

nibles, las distinciones entre las unidades de registro, en 

cambio, son el resultado de un trabajo descriptivo. 

Para elegir unidades de registro que difieran de las de 

muestreo se tomará en cuenta nue éstas áltimas son con fre—

cuencia demasiado amplias, ricas o complejas como para utili-

zarle' en is descripción. 
Es posible describir loe unidades de registro da--talfor 

as que puedan reconetruirse en todas las unidades; de muestreo 

de la que forman perte, pare ello Senaceeite:qUe:en el con--

, junto dé unidades de registro se mententWla:infOrnac0011"-
tinente acerca de la orgenilecién'de liMaunidades de muestreò: 

3.7.3. Unidad de aontext0.- 

1.1,4nforaación contextuel que Pueda inaUnlerarieré11,:deeeni 

él6n-deuna unided:dé. registro. DesuirOln:eqUe1le porción :del 
material 	 éxeMinatie para caracterizar a la 

unidad de regiltro. 

Los ailbolos codeterminal ou;interpretación del  medio 

iienedistn-enel que ee prebenten. Lae Unidades de contexto no 

.mécesitawserinterdependientes ni descriptibles en forras ais 
lada, Ittedeit:lUperponeree'y contienen numerosas Unidades de 
registro. 

Lee unidades se distinguen de acuerdo con 1.0::funCibn,que 
desetpenan en 	 da Contenido. Les-unidSdeáideMues..: •   
treointerSari pgra,el.mUebtreo y sirven de base rara los 
dios, de tipo estadístico. Las unidades de registro, en su con 
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junto son portadores de la información dentro de las unidades 

de muestreo y sirven de base pera el análisis. Y las unidades 

de contexto se refieren el proceso de deecripción de las uni-

dades de registro. 

3.8. Clasificación de las unidades. 

Para identificar y fijar las unidades se tienen las 

siguientes carsoteríeticems 

tísicas 

Sintácticas 

Referencialee 

Proposicionales 

Temáticos 

3.8.1. Físicos.- Algunas unidades parecen tan ob-- 

ele* que casi no vale la pena dedicarles atención especial' 

un libro, un informe financiero, un tema tratado pár un tiene 

dio*, una  carta, un,  poema, un Postor. son todas ollas unidades 
tí:destiente determinadas y si parecen obvias es porque el lí-. 

mite del mensaje que contienen coinciden con el limite del me 
dio por el cual se transmiten. 

sun cuando los sucesos sean continuos o el flujo de las 

expresiones de la lengua fuente muestre pocos límites natura-

les, pueden impondrweles divisiones físicas. Las unidades fí-

sicas se dividen del medio de acuerdo con el tiempo, la longi 
t1A, el temido, el volumen.:;-.: no de acuerdo con la información 
que transmiten. 

3.8.2. Sintácticos.- - Late unidades y elementos 

tdctieos son unaturalese en relación con la grámdticbde un 
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determinado medio de comunicación. No exigen emitir juicios 

sobre el significado. 
La palabra es la unidad mío pequeña de los documentos es 

°ritos y en lo que concierne e la fiabilidad, le más segura. 

Reconocer las unidades sintácticas requiere familiaridad 

con el medio, estas unidades son mío naturales que las físi—

cas porque utilizan distinciones establecidas por la: propia - 

fuente. 

3.8.3. Referenciales.- Leo Unidadeo pueden defitir..,  

se a partir de determinados objetos, sucesos, personas, actos 

paises o ideas a los que se refiere una expresión. 

Las unidades referenciales son indispensables cuando se 

trata de cerciotersedel modo en sus me describe un fenómeno,  

existente. Gran parte de 10s primeros trabajos de_andlieLM:de 

Contenido deniMSOloMdelinien éstos (que habitualmente eran 

palabradvsueltas)' 3or'nne  valore, en ralseldn:COU lo denotado 
y sus valore, explorados, sus atributo. 

asociados con ellos. 

Si se pretende inferir lea actitudes, preferencias y lae 

creencias de los autores, se requieren designaciones referen-

chiles de los objetos actitudineles de interés cado sucede en 

todo trabajo que establezca perfiles de clases particulares 

de individuo*. 

3.8.4. ProPosioionelee (y ndcleo de significados). - 
El uso exclusivo de unidades referenciales implica que el len 

guaje de datos reconoce simplemente los objetos y sus atribu-

tos. No aborda todas las complejidades de la lengua natural. 

Una manera de establecer unidades algo mate que complejas es e 
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xigir que posean una determinada estructura. 

3.8.5. Teadticas.- Se identifican por eu correspon-

dencia con una definición estructural particular del conteni-

do de los relatos, explicaciones o interpretaciones. Se dio—

tinguen entre si sobre bases conceptuales y del resto del ma-

terial irrelevante por poseer las propiedades estructurales 

deseadas. 

Lee unidades temáticas exigen una profunda comprensión - 

de la lengua fuente, con todos sus matices de significado y - 

el contenido. Aunque a menudo los lectores corrientes pueden 

reconocer fídilmente los temas, no les es tan fácil, por lo - 

general, identificarlos de manera fiable. 

Las cinco unidades que se acaban de enunciarme diferen-

cian fundamentalmente por la clase de operaciones oognitivas 

que exigen su identificacién. EXt general, la datermínacién de 

unidades es tanto mía encienta y fiable cuanto más simples 

y naturales sean dichas operaciones cognitivas. Pero puede - 

que . las unidades simples no sean analíticamente productivas. 

Las unidades físicas exigen esencialmente, un dispositivo 

aeciinimo. En este caso lee operaciones cognitivas son mínima, 

Y Por ello dichas unidades son eficientes y fiables. Sin ea--

bario,  a menudo se definen de ese mcall" 
Las unidades referencielem exigen conocer bien la semdm-

tiea.del leaSuaás fuente, loe  afab0100  Y el significado rife-
rencialde los elementos. La identificación de estas unidXdes. 

es baataete eficiente, pero no siempre fiable y le dificultad 
prineiPal radica en que las referencias nos siempre son cut_ 

ras. salvo que 'las unidades  se limiten a palabras O'breveS 
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frasee denotativas. Estas unidades son las preferidas para la 

definición de unidades de muestreo y de registro. 

Las unidades proposicionales requieren de un grado consi 

rabie de familiaridad con la sintaxis, la semántica y la lógi 

ca del lenguaje fuente, asi como ciertas trunsformaciones lin 

gUisticas como la reformulación de las frasee, su realización 

la descontextualización y la determinación de los ndcleoe de 

significado. 

Ea lo referente a la determinación de las unidades, pue-

de establecerse como recomendación general que debe apuntares 

a las unidades que sean empíricamente més significativasy 

productivas, que pueden identificarse de manera eficiente y 

lo más fiable posible, y oue satisfagan loe requisitos:  de las 

técnicas disponibles. 

4. INDICACIONES ME?ODOLOGICAS, WERNER 

=MAR. 

Para emplear la metodolOgia que se ha abordado  en Régi 
mas anteriores,- Werner Ackerman seftala como apoyo algunas ob-

dirvacionee en las que indica* 

"El anglisia de contenido presienta ciertas analogise con 

una encuesta en el sentido-,de que permite al investigador ha- 

cer preguntas a un texto, de acuerdo con un esquema teórico 

elaborad* en función de sus intereses. 

"...como el texto sometido a un análisis... tiene inicia 

ticas de reepuesta, el investigador deberé especificar q144  e-
lementos del texto van a constituir la respuesta dentro de un 
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esquema de estudio. 

"Dicho en forma més rigurosa, el texto que se quiere ana 

ligar ha de entenderse como constituido por signos, con su do 

ble aspecto de significante y significados. El interés ea es-

tudiar estos significados (contenido) en reléci6n con sus va-

riablea".(74)  

Se resume lo anterior con el siguiente esquema: 

TEORIA marco de referencia hipóteele 

eePeoffices 

INSTRUMENTOS DE ANALIS/S 
	

código 

TEXTO 	significados 	 significantes 

	

(contenido) 
	

(expresión) 

4.1. Elaboración del código de madlisie. 

El análisis de contenido es, inicialmente, un procedi 

miento de descripción o de transcripción del contenido de un 

texto, siguiendo las normas de un código... aplicando el tex-

to ciertas categorías que tienen su origen en un determinado 

esquema teórico, que  puede o no coincidir con el código del 

euálitu. 

El oonáunto de textos que .se requiere analizar puede es- 

tar constituido Por mensajes Obtspidos  expresamente a 141014- , 
tia* del investigador de acuerdo a sus finalidades especificas 

o bien Puede tratarse de  textos Producidos originariamente - 

(74) BERELSOM.... Ob. cit. p. 
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con otros fines y luego recogidos por el investigador. 

Un código de análisis de contenido jamás permitirá trena 

cribir la totalidad de los significados posibles del texto, 

sino que lleva siempre implícita una opción: el instrumento 

de análisis adoptado, es decir, el código no hace sino expli-

citar esta opoión de manera rigurosa. 

El código del investigador es pues, función de los inte-

rrogantes con que éste se enfrentan al texto. Estas interro--

gantee deben haber sido especificadas adecuadamente en la for 

munición de los fines de la investigación para nue las reglas 

de transcripción sean pertinentes. 

El código permite transformar el conjunto de lse esOra.-

eforles textuales (significantes) en un conjunto de significa 

dos que responden al marco de 	 (teoría) 

por @l'investigador. 

Mace oorresponder un signifielintes(o claee 
cantee) 'meada eignifióado contemplado en el marcoAe 
cie y viceversa. 

4.2. CONSTRUCCION , DEL,C9D/00. 

La construcción de un código de análisis obedece a dos 

órdenes de exigencia, el marco de referencia icaPuecto por lo 
que se desea investigar y al nivel de generalidad que se pre-
tendaalcanzar en la descrinción del contenido. 

Estos dos órdenes de exigencia son, ello práctica muy 
interdependientee. 

El análisis de contenido no tiene por objeto simplemente 
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el lenguaje, sino més bien el contenido, cuya organización no 

necesariamente es lingüística, aunque no puede manifestarse 

si no es a través de le lengua, con todo lo que esto implica 

de pluralidad y multi cidad de las formas de expresión. 

Para proceder al análisis sistemático de un contenido, 

el investigador debe definir el mareo de referencia, o sea, 

la teoría particular a la luz de la cual los significados ad—

quirirían el significado nue especifica el código. 

Loe significados en un caso dado se especifican np son 

ni universales ni exhaustivos, sino que representan solamente 

10 que se ha decidido extraer de acuerdo a learnecesidades —

del andlieis y en función de las finalidades previetse 

Si la determinación del merco de referencia y lOscrite--

rica de selección de loe significados no son bien exPlicitosi:  

padeceré detrimento el rigor de la construcción y aplicación 

del código. 

En le elaboración o construcción del i.64114.«01 el investi 

gador encontrará tanto menos dificultades CuántOzte eetructu • 

rado sea el marco dereferencia teóricio.  

Lee preguntita 011a se dé in plantearcumplen'diversae fun 

ciones con respectó al;contenidO.000senunciados 

Una primerafunCiÓn ee eitlittr:fitt'atjetw.frenWelmIrCO. 

de referenciaexplipito y delimitar stí,_dentrodeeetej'0amp9 

el sector-, preciso SI ~1 habrá de dirigir'su respuesta;  

En segundo.ltiger, el mostrar` al sujeto su calUo:::obligado 

de referencie,la Preguntsle feCilita ya un ciértOgradode' 

información, que ptiOde:útiliear:en:SW respuesta. 

En particular, is 'finalidad especffica,cUede"ser que ae 
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destaquen las nociones mencionadas por el sujeto en sus enun-

ciados. Finalmente una tercera función que puede cumplir la 

pregunta es la de sugerir el analista una eegementecién rela-

tivamente natural del texto objeto del estudio. Evidentemente 

estas consideraciones deberán tener en cuenta su relación en 

el momento que se plantean lee categorías de análisis. 

El trebejo que se ha de realizar al construir el .código 

no seré el mismo si se coloca en un dominio teórico estructu-

rado que en el caso contrario. 

En forma esquemética, pueden distinguirse tres casos. 

lo.- Cuando el investigador toma a su cargo la organiza-

ción de lee nociones obtenidas dentro de un marco de referen-

cia ya, bien estructurado, el código meró, en este caso, una 

rePreoentaoión más o monos fiel 'Y complete de este dominio. 

2o.-:,Corresponde, a una reorganización de las nociones de 

un dominio relativamente estructurado, hecha en función de cri 

Uribe Mío específicos impuestos .por la  inveatigmoión,  el 06-

di" "Ireient4e en este  caso, un' modelo Particular elaborado 
por, el investigador, aunque en la medida en que el dominio es 

té eetructurado de antemano, la reorganización de loe elemon 
tos deberé respetar eu aignificsción primaria, de tal forma 

que el investigador no debe realizar la definición de los con 

ceptos de manera origino'. 

30.- El tercer caso consiste en la situación en que el 

marco de referencia no tiene le estructura rigurosa Que propor 

ciona le ciencia madura. En este situación la estructura debe 

ser elaborada en función de le hipótesis de la inveetigeción 
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el código entonces representará este intento de estructura---

cidn y las nociones Reí organizadas deberán ser definidas ex-

plicitamente por el investigador. 

Las mismas distinciones relativas al marco de referencia 

del investigador también deberán tomarse en cuenta, al consi-

derar a loe sujetos cuyos enunciados se analizan. 

Es verdad que con frecuencia resulta muy difícil deter—

minar con exactitud la naturaleza del marco de referencia del 

sujeto emisor-código, a partir de los enunciados es ecificos 

emitidos, a no ser, que en elgln caso él lo indique explicíta-

mente. Sin embargo no pueden ignorarse las diversas formas po-

sibles de relacidn entre este marco de referencia subjetivo Y 

el cddigo de análisis. 

El contenido de los enunciados habrá de  ger, descrito, en 
la mayoría de los aseos, mediante una organicacién sesíntica 
que le es originariamente extrafta. A'medida que esta organiza 

ción y los significados que ella comparta dejen de fundamen—

tarse es una sólida; bese científicamente establecida, lord ne 

~aria Que au justificación teol4.01 sea cada ves más explí-

cita y, de ser posible, independientemente válidas. 
Asegurar s610 le estabilidad y is confiabilidad del oddi 

go afirmando que se trata clínicamente de unímétoio Para la 

doseriPción económica de lOn textos, en sentido estricto -y 
codriamcm entonces Preguntarnos si es en realidad su conteni-

do lo nue se descrlbe-, es une sucosición purista raramente 

sostenida en le Prdotioas 

Generalmente se revierte a une atribución aproximadst de 
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significados usuales o manifiestos a los enunciados o a veces 

se apela a une interpretación e posteriori aue no tiene, nece 

seriamente, su mejor fundamento. 

Respecto al segundo aspecto esencial para la construcción 

de un código, la determinación del nivel de generalidad de la 

noción que se pretende retener. 

Si un mareo de referencia eetd fuertemente estructurado, 

el código se referiré ciertas nociones de este dominio para 

dar una forma normalizada el contenido de los enunciados, --

aqui encontraaoe dos problemas' puede que el código sea dama, 

ciado fino, en este ceso atribuiría significados diferentesva 

expresiones que no deberían considerarse.dietintee. Si por o-

tra parte, el código, es demasiado basto,reunird bajo un olió= 

mo significad* expresiones que deben ser.diferenciadel: 

Es evidente.que cuanto ale elaborada sea la repreienta-- . 
oi6n inicial del marco de referencia, se corre el riesgo me- 

nor de inadecusciones entre el contenido y el código. 

4.3. Migo y Unidades de dsdlisis• 

El código consiste en la lista exhaustiva de las Pala- --

bree del texto, con el indice de frecuencias y ordenamiento 

alfabético. Un método ya més elaborado contamina  una maleo - - 

ción de las palabras que ea desea conservar siempre considera 

das aisladamente. Ami el código es una lista de significantes 

claves, cuya simple Presencia  o frecuencia de aParioién debe,  

ser constatada por el enalieta. 

Una lista de términos Puede satisfacer les necesidades 
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del investigador dentro de un marco de referencia muy bien es 

tructurado o extremadamente concreto, como cuando se pretende 

notar solamente la presencia de determinados personajes o una 

idea. 
Sin embargo, es muy raro que el código esté formado por 

una lista de términos en que alguna forte no Presente un agro 

piNmiento fundado en las relaciones dé significación del mismo. 

En la profetice, la orgeniesción de las ~enea en ola-

ses seaérticas es el resultado de -un: examen crítiec4:eue va y 

viene entre el agrupamiento provieleall di ciertas nociones y 

la relevancia de la clase así formado-10h respecto a:lat,linev.:,. 

lldidee de le inveatlgeolén. 

nsofse delimita prngreelvalente una aproximación  aeleinti 
ca entre ,les términos de la clase, las nociones agrupadas pus 

• 	den tener consideracionel equivalentes eeeds' un cierto ¡unte 
de vista que su reWnión Perlita precisamente establecer. 

. 	• 	• 	• 
LI oreanienOlón del: código -Puede  tomar usa forma 'Jerez--

quinnIni frecuentemente es 'Peeible  ordenar las nociones y ll 

clase alogdn ei.aiVel-- de generalidad, al menos para una parte. 

del código). 

El conjunto de lag nociones retenidas, ea decir, el lóxi 
co del código, puede presentarse entonces bajo la forma de un 

árbol de varias remas. 

Un léxico estructurado en foral Jerarquizada reOresenta 
un tipo de  conocimiento eete articulado que la simple YuxtePo-
sición de colases, sin relaciones reciprocas bien definida*. 

La o 	leacién Jerarquizado tiene, además, le ventaja de Per 
-7 

mitir la formulaCien de Preguntas al material a niveles diver. 
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sos de generalidad. 

El léxico que oodemoa considerar como un inventario de -

nociones, puede ser abierto o cerrado. La apertura dependeré 

esencialmente de la naturaleza de los textos. Un inventario a 

bierto es quizé preferible cuando otros textos pueden aftadir-

se al material inicial. 

Re fácil ver el interés de un inventario que permita la 

integracidn de nociones o clases nuevas de léxico ya estable-

cido, sin deshacer su organizaci6n. 

Hasta aoui hemos considerado unidades de análisis -palm.7.. 

bree aisladas organizadas o no en clases-, que sallOdríad:cli!¿. 

racterizar como simples o primarias. En algunoStaeos, el mar 

co de referencia puede exigir el uso de unidadeade - andlisis-  

ads csOmplejan,,Alue implicuen la asociación de dolvc m'WOnida:: 

das primarias. 

Un primer caso estaría representado  por esquemas  de mí 

nele besados en la mera °o-Ocurrencia de dos o ad,  Palabras 

(o clases de palabras *antro de un contexto definido, que a 

Partir de afluí llamaremos' unidades de texto. 

Un segundo caso viene dado por 101, modelos de análisis  

temáticos, en estos modelos se trata de identificar en un tex 

to ciertas combinaciones especificas de unidades primarias de 

limitadas de antemano. 

Estas combinaciones envuelven siempre consideraciones" de 

tipo 	 oue reflejen loe relaciones entre loe «raí- 
mos que caracterizan el tema. De este modo, ciertos eaquenms 

de análisis toman criterio formal para definir un texto o te-

ma' las caracterLetices sintácticas del Primero* 



Yuxtapuse 

tas 

Clases de palabras<  
abiertas-cerradas 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

Con orga-

nizad& 

jerOrqui!-
ca 

Co-eeurrencies de palabree 

(o clases de Palabras) 

Con sintaxis exPlf0i 
ta 
(definición fosal) 

Con sintaxis imPlíci 
ta 
(definición global) 
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Resumen de los diversos tipos de unidades de análisis 

mencionados: 
Todas 

Palabras 

Algunas (palabras 
claves 

Simples 
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4.4. Código y Sintaxis. 

La finalidad del uso de la sintaxis seria la de fijar la 

relación entre las nociones simples más allá de su mero co-o 

currencia con un contexto definido. 

Ciertas unidades de snálieis complejas, en particular los 

temas definidos por su contenido global más nue por su estruc 

tura formal, apenas dejan lugar para su normalización sintác-

tica que resultaría excesivamente complicada. 

Por el contrario, cuento más restringidas sean las unida 

des de análisis, mío aconsejable es recurrir a una sintaxis - 

para producir y traducir fielmente secuenciataignificativas 

mío amplias y para combinar les nociones elementales en con-

juntos complejo, que sean ambiguos. 

Se pueden distinguir varios tipos PrinciPslee de esque- 
mas de análisis según impliouen o no el uso de sintaxist 

la.- La estrategia mío simple consistirá en las relacio-

nes de codificar unidadelvde análieia simples aisladas sin  to 
manen cuenta las relaciones sintácticas que pueden unirlas. 

2a.- Viene dada por el análisis temático. Hemos visto Ya 

que el  tema  es  una  unidad comPuests,  de varias nociones curas 

relaciones serán  entonces, un inventario de "les IlrijUnt" 
preestablecidos de nociones,y el analista deberá sitio consta- 

tar su Presencia en el interior de los enunciados- 
'El nivel de andlisis podrá ser bastante fino, pero no 

permitirá encontrar otras combinaciones '-significativas que 

las previstos desde un camiones. En este caso, el código se 

confundirá con el producto del análisis. 
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3a.- Esta basada en le posibilidad de combinar libremen-

te las unidades de análisis, mediante el empleo de un conjun-

to de reglas sintácticas que formen parte del código. Emplear 

este tipo de estrategia es ciertamente costoso, pero tiene la 

ventaja de impartir una representación més fiel y analítica 

del contenido del texto. 

El resultado de este modo de codificación no es entere--

mente previsible, ya nue en forma no coincide con el código, 

sino nue refleje tulle bien les relaciones y variables entre 

las unidades de anélieis. 

No debe confundirse el conjuntode reglas aintdcticas -
propio de un campo delimitado, con le gramática`  de una lengua.  

concreta. Se trate solemente de distinguir, dentro de un mer 

co de referencia determinado, lernAe 90netituirlies unidades.  

de,anélisis (léxico) del cAdige.Yqué:relacicele herén.  identi 

(loadas entre lee unidades. 

Hay doe posibles funciones para 

un códigos la Punción Selectiva, cuande se quiere retener so-

lamente un tipo de combinación de element00 7. la !Unción Re- 

presentativa, cuando el cédido pretende transcribir la combi- 

natoria propia de los mensajes en-aneados. 

Pinalaonte hay  oue anotar enes incluso, en el caso  de 
la función representativa, esta sería solamente parcial, es 

decir, de acuerdo a les necesidades previstas Por los investí 
dadores en caga caso. 
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4.5. Codificación y Unidades de Texto. 

las unidades de análisis, sea cual fuere su forma o tema 

fío, se encuentran el interior de enunciados de dimensiones va 

rieblee. 

Es obvio que e partir de una cierta extensión, será nece 

serio poder fijar los limites de los enunciados analizados, 

constituyéndose así las unidades de texto. En la medida en que 

el análisis de contenido tiene por fin posibilitar la compara 

°DM, lee unidades de texto representan los segmentos del e-

nunciado -freiste, pdrrafes, historietas, discursos, etcétera- 

con respecto a los cueles se hace la comparación  en, términos 

precisrmente de lee unidades de análisis que ahí se dan. 

Ea pues en relación a estas unidades de texto que se ha-

brd de indicar si el analista debe constatar la mera presea-

ola de determinadas unidedee o sus frecuencia, de aparicidn o 

adn su eo-oeurrencia. 

Convendría. en lanera, cue las unidades de texto no sean 
demasiado extensas para que su contenido PUeda ser rePreeenta 

do adecudamente. 

Los casos mida simples son ciertamente aquellos en que la 

codificación consiste en reconocer unidades de análisis *isla 

das, tanto de tipo primario como conPleias,  pero preeatableci 

das. 

Aouí la división del enunciado puede ser relativamente 

arbitraria, sin acarrear une pérdida supimenteria de informa-

ción. 

En el emPleo de reglas sintácticas para transcribir la 



126 

diversidad de las combinaciones entre los elementos semánti—

cos del texto obliga, en cambio e una consideración més dete-

nida de las implicaciones de su segmentación. 

Una unidad de texto breve representa, sin duda, la venta 

ja de presentarse a un análisis prácticamente exhaustivo, que 

permite que los lazos entre loe términos puedan ser trenscri'-

tos casi íntegramente. 

Pero cuando la división natural del enunciado no'da de,- 
por sí segmentos suficientes y cortos, ladélimitación,dSsild 
dedeo de texto de poca extensión Supone la introducción de:nu 

serosos cortes o aun la transformación Ael di:minares:1'0n una se 
rie de proposiciones mínima,. 

Esta fragmentecitn trae consigo una cierta, pérdida de in 

formación, ya ,que los lazos entre las unidades resultantes 

pueden ser difíciles de restituir. 

La utilización de una sintaxis Para conectar entre si •s 

tas unidades. distinta de aquella aplicada ̀a la normalización, 
de las cesbinacionea  al interior de cada unidad, parece no ha 
bar permitida aún le superación satisfactoria del obsttculo. 

1 



CAPITULO 
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LA JORNADA NIÑOS. 

Tal y como se asienta en el contexto histórico de la 

prensa infantil, ésta tiene une muestra representativa que en 

sus inicios, por el año de 1838, se abocaron especialmente e 

los aspectos moralizantes y educativos, en consecuencia, su 

tiempo de duración fue muy corto. 

Mío adelante continuaron apareciendo otros con sus pro-- 

pies características, pero con la misma suerte que loe anterio 

res. 

En los aftos setenta surgió una fiebre competitiva de e--

diciones de suplementos infantiles, sin embargo, sólo "Mi Fe-

riodiquito de Novedades" logró subsistir bosta 1983, en tanto 

que otros ya habían dejado de publicares. 

Este fenómeno de dee*Paricidn ee'die principalmente "e 

causa de la falta de publicidad, ya que no resultaba atreath: 

" ni Producti" Pitre loa comerciantes anunciarme en une aec- , 
alón donde el público receptor no garantizaba el consumo de 

sus mercanofam. 

En este tenor, el periódico la Jornada, surge como reeul 
vado de  un  arduo esfuerzo de un grupo de Periodista* cuyo Pro 

pósito consistió enarcar= diario capaz de proporcionar una 

versión mas concrete y real de loa acontecimientos nacionales 

e internacionales. 

Después de une convocatoria en la oum el proYeetc era in 

viter a toda persona interesada a formar parte de este Perid-
die° como accionista,  es el 16 de septiembre de 1984 cuando 

*ale a la luz pdblica y en le actualidad tiene una oirOulación 

de aproximadamente 90,000 mil ejemplares que circulan 'a nivel 
nacional, según enfatizó Lucia Laguna, trabajadora del diario. 
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A dos años de su creación, en el transcurso de 1986, se 

presenté ante loe directivos una propuesta para hacer una sec 

cidn que estuviera dedicada a loa niños, ideas que nacen de 

la inquietud generada por la falta de espacios para el públi-

co infantil tanto en este diario cono en otros de circulación 

nacional. 

Para ser aprobado este programa "se requirió hacer uso 

de encuestas •n dos *Mieles piloto para que loe niños,opina-

ran o dieran ideas sobre lee secciones que habria de qoate--

ner el suplemento. 

"A partir de ahí el suplemento se pensé yAilhalleCho i-
gual cue al princip10..PUe importante le epliqaqidaide sate.. 
encuestas rumie ellas nos permitieras formarnrwunoriterio 

acerca de los aspectos que el niño estabaAnteresmdo erinono- , 
com. 

"Dentro de otras consideraciOdes, se procura que el, suple 

mento esti elaborado para un rengo de lectores que vayan de -

los 8.5 e los 16  *nos. en Promedio. humus se ha podido spre 

dier que los padres tarabilla llegen e leerlo y *00, lamentable 

mente le roba espacio el niño porque no son ellos loe que es. 

criben. Peri* regular, tratamos de que las cartitas de los 

nig*o mean publicadas en el espacio llamado Aviso para los 

Cuates, donde se insertan lms colaboraciones de los niños*. 

Asf, una ves determinado cuál seria el diseno grifieo Y 

el contenido del suplemento, el dia 29 de febrero de 1987, 

ofrece el Pdblieo infantil el suplemento "Ld JORRAD* NIWOn". 

Mismo que se ha publicado ininterrumPidamentl a la fecha Y' 

lleve siete anos sin variar las secciones que surgieron ori- 



guno ningún►  tipo de intención didáctica, pues su finalidad ea 
meramente informar, indePendientemente del uso cUerse, le dé 

por parte de algunos profeseres*. 

También se afirma que LA JORNADA NIRO, no pretende dar 

línea pi tampoco Politizar. LAA cArActerfetiosa del suplemen-
to es que es una edición del diario cuyas finalidades es ser 

un periódico para los niKos de noticias, con una visión perio 

distica , la cual se ha mantenido desde su primera publicación. 

Destaca que este suplemento es ausPiciado totalmente por 

el periódico que le gestó, Pues la publicidad del mismo es muy 

relativa, aunque esto representa un costo fuerte, se hace lo 
posible por continuar con su .publicación en vista de la res--

puesta tan alta que loe niftoe le han. demostrado. 

Aunaue es un suplemento pera niños -se explica- no es 
propone la Participación  directa del niño Porque eso imPliee-

ria fonear un eauipo y ello resulta dificil, es decir, la ee- 
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ginalmente. 

Tiene una publicación semanal de cada sébado y dependien 

do de los (line festivos, ye sea que se adelante un die o se 

retraes al siguiente, pero no interrumpe su aparición. 

Se considera que el suplemento desde su surgimiento ha 

multiplicado su utilización como apoyo didáctico en las escue 

las primarias y secundarias, ello se prueba en que "alrededor 

de diez escuelas, entre elles dos de Nezahualcóyotl, se acer-

caron a nosotros pera solicitarnos algunos ndmeros porque lo 

reouerian para cuestiones educativas. 

"Aunnue cabe aclarar aue en este sentido, la información 
que se da a los niños en el suplemento no persigue en modo al 
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lección misma de loe 'linos para nue elaboren la nota, el jue-

go o el dibujo significaría hecer una exclusión de loe demás 

pequenos y eso es algo aue Quienes se encargan de la publica-

ción del suplemento no desean, por ello invitan a los mismos 

a participar a través de cartas nue les envían a las oficinas 

o de lo contrario se toman sus llamadas telefónicas en el ho- 

rario establecido pera el efecto, de 17,00 a 1800 horas dia- 

riamente. 

Filos consideran nue el ralo sí lee el suplemento por--

que a raiá de que se ebrié el horario de llamadas, se reci--

ben alrededor de 60 a 80 de éstas nue se acumulan durante la 

semana, aunque enfatizan que el medio de las cartas ya no es 

tan asiduo cano antes de esta nueva captacilna 

De cualquier manera, en la miniseccién 90,110 para loe 

cuates", se insertan loe mensajes recibidos y a ello obedece 

la saturación oue por lo regular se presenta en el espacio. 

Otra cuestión es que se les solicite mucho el suplemento 

directamente en la redacción, lo cual a su vea demuestre tam-

bién que el refeptor "si lo esté leyendo" y de alguna manera 

eso es indicativo para los coordinadores del suplemento que 

»esti fomentando el hábito por la lecturas. 

"Particularmente -afirma la entrevistada este objetivo 

se persigue en el articulo de primera ,plane, en les secciones 

de El País y El Mundo, esí como en el resto de los contenidos 

aon,  texto, quc son notas sobre los acontecimientos mis role.-
Ventee de la semana tente e nivel  nacional como internacional 

y temas de interée oue se dirigen al nino como un conocimien- 
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"Los nitros a veces proponen cambiar algunas secciones, 

insisten en agregar otras teméticas o monitos, pero el suple, 

mento siempre procura responder a la estructura inicial desde 

que fue creado". 

A pregunta expresa de si se había planeado ampliar algu-

na vez el suplemento, ee respondió que el lo hen considerado 

en ciertas ocasiones como posibilidad, pero "ello significa--

ría necesariamente que se llenaran dos plenas de publicidad 

como mínimo para poder hacer de ocho planes el suplemento. En 

tanto eso no suceda no es posible, porque como se sabe, cuel-

ouier periódico, aun de los nitros, sobrevive gracias a la pu-

blicidad o a les inserciones pegadas, en este caso, mientras 

los costos no, puedan cubrirse mediante este ingreso, es prác-

ticamente difícil ove LA JORNADA NIÑOS pueda extenderse". 

En cuanto a los criterios de aplicación, se manifiesta 

oue se trabaja a través de les colaboraciones de personas qUe 

participan , pero sin que se determine que tengan alguna pro-

fesión en particular. 

En los textos se procura ente todo que no se dé ninguna 

opinión mino aue simplemente se presente la informacift. 

"LA ~NADA NIÑOS abre los espaciáis para Quienes quieren 

contribuir, pero siempre supervisados pare checar el conteni-

do y la sintaxis** 
Respecte las tiras cómicos, desde el principio se ha 

cuidado mucho que éstas sean presentadas cotidianamente por 

la preferencia qui se les he demostrado. Estas creaciones son 

mexicanas con temes tredicionales eue evitan ante todo cual—

quier promoción de tipo extranjero, porque otra pretensión 



1. UNIVERSO Y JUSTIPICAC/ON DE 

LA MUESTRA 

Del 29 de febrero de 1987 al 24 de septiembre die 1994, La.  

Jornada Niños ha publicado un total de 394 némeros a razón de 

uno por semana (silbado), sin suspensión alguna. 

Colmo se ha establecido, le. doce nuestras reePcnden e un 
seg1;14ento de tres meses en loe que bósicamente oe eceatid a 

los diarios de circulación nacional a una recopilación para 

indagar si contenten material dirigido a niftoe. 

Se observó que sólo La Jornada publicaba un nulnemInto y 
en el sondeo del mismo, ee decidió que se alunizaría este su— 
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del suplemento es mostrar la rirueza imaginativa de sus cari-

caturistas". 
Por ejemplo, Peripecias, nos decía Lucía Tagunes, se fue 

durante un ano, pero se les solicitó constantemente y tuvo que 

regresar. Ombligos, otro de los monos, tiene pleito cazado -

con las corridas de toros. Cubeta está en contra de las fugas 

de aguo. Valerio y Trikis trikie son ecologistas y a ellos o-

bedecen las leyendas sue les acompañan en la parte superior 

de las viñetas. 

En esta entrevista con Lupia Lagunas, se enfatiza que el 

suplemento no acepta ni tamp000 permiten los mensajes de tipo 

moralista dentro de sus textos ni en los recuadros de los:mo-

nos. De la misma manera se evitan los de tipo religioso, de 

grupos políticos-partidos de' alguna oletea, p- omo: tampoco la 

propaganda. 
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plemento. Por el contrario, los restpntes sólo paceben cada do 

mingo une sección de cómics nue necia tienen en relPción con le 

prensa infantil. 

Le prensa infantil como producto de loa medios de comuni-

cación de mases, rue elude exclusiyamente a loe medios impre—

sos, pe definió en el rubro 3 del capitulo II como: 

"El trabajo periodístico crepdo y hecho flor los niZos, 

donde los sucesos nue aluden el universo social son considera 

dos por ellos mismos con le finalidad de fomentar una motiva-

ción e inclineción e desarroller su natural curiosidad, oue 

puede ser entendida como investigación". 

En tal sentido, ere innecesario considerar los cómics co 

mo iguales al trebejo 

los niRos, por lo rue 

cubre, en une primera 

él concepto. 

Sin embargo, 

aislo he publicPdo 

gido e los niRos,  

semenal nue "La Jornada" publica para 

se deteminé nue sólo este sUplemento 

instencia, loe términos mencionados en 

cebe aclarar nue recientemente "II sacio--

une eección denominada "El volantin" diri-

cuyo Perticulpridad consiste en. ser un su-- 

plemento pegado por les secreterfes de Fetedo y le Pereeste - 

tal Pemex, cuyos contenidos versen sobre temes relativos el 

*hes nue los publica y e excepción de éste, no se localizd 

ningiln otro. 

Volviendo el suplemento "Le Jornada Infles", el, objeto de' 

nuestro estudio, yen are muestres aludidas (julio-septiembre 

1994) se pretende determinar cuáles le función comunicativa 

nue presenta tonto en su forme como en el contenido. 

Le razón de elegir doce npmeroe ce un total ,z'e 394 suple 
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mentos es que pare efectos de este trebajo prec,..icemente fue 

difícil elle.:1-Erse los primeros y en consecuencia correspon—

dió por tiemnos el muteriel seleccionedo. 

Se pretende eeteblecer culi es le función comunicativa en 

el mensaje escrito el niño, a nt,' nivel_se de el mensaje, el 

contenido nue represente y ir forme en cómo ee da. 

Sobre este tenor, se trete de indagar cómo se expreea el 

mensaje en el suplemento, le forme en oue se nresenta la infor 

maci6n pera entender qué nuiere, cómo lo cace y para qué lo 

dice. 

Es decir, partiendo de su funcién en el tleno.exprsaivo 

(qué) y el comunicativo (c6mo), podrdn nbtenerae:losdatos 

cue faciliten 1$:t'indicación resnecto de le.realidalU4u0 se pro 

porciona en ls información., ya ':1:ea valorando, :eZhOrtando o ex 
.•,- 	..• 	. 

plicendo, estableciendo le:neneta en qUI 8e:consideré el aude. 

to de la enunciaci6n. 

como se veré, 1>embién Pera este esrecto se debe ubicar 

le denoteeieli, le cennoteci6n, el texto y el contexto con el 

fin de obtener> los datos pere analizar el suplemento 'desde su 

óerspectiva comunicativa. 

También es >oertinente eltudier la -.7enotacién mercando el 

significado textuel dei enurciedo, la connoteciónporrue mena 

festerl 12 manera en rue se evelue la realidad,. el texto, en,  

donae le unidad del scn.ido-  esté en los elementos del mensaje 

mismo ,y el contexto en oue esta ubicado. 

Anslizer el suplemento int-entil -pa Jernbda 

su funcións comunicativa, cleterminír les cerecterísticas del 

mismo, diferencie: el .eriooli,no en lo general y le prensa in 



Julio: 2, 9, 16, 23 y 30. 

Agosto, 6, 13 y 27. 

Septiembres 

Todos los suplemento» correopeeden al efto de 1994. 

se presenta a continuación, la muestra-ejemplo indloSti 
va de los suplementos que se emplearon para el presente mí-- 
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fantil en lo particular; resaltar su contenido y representa—

ción es uno de los objetivos de este trabajo en el que se in-

tenta establecer la pertinencia o no del suplemento en cues-

tión para conocer le forms en aue se da la relación comunica-

tiva de acuerdo a loe parámetros establecidos por quienes edi 

tan y hacen la prensa infantil, sea por o para niños, 

Establecido lo anterior, como siguiente punto se especl-

tiesa los suplementos elegidos para el análisis de la presen-

te investigación. 

2. MUESTRA. 
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Jupiter vs Cometa 1, 
El 16 da julio un cunera chocara con el plomero más 
orando de nuestra duma solar Júpiter. El romera, 
bomodu Shoemolierteur 9 en honor a sus 11111.#1.11id01111, 
11116 10,1004 por oprommodomerim 21 encones trozos ole 
momio inieragelar más o monos °lineados, pos lo cual 
los oil 000001 show que paraca un collar de palco. 
Cado uno de esos nora, es mas granda que Uno ~mara 

- 	los corridos son cuerpos coletos muy irágam, 
For-modos por hielo y poses. Cuando un romeo posa 
repetidamente 0.102 del 101 MI &Wall y se conviene en un. 

Ar111•010. 
es 300 veces rarny que la Tuero y rolo cosí Sres 

• meen más 'Orado, por lo que los chas en ese ¡s'ansia ton 
de aproxima:Jumera* drat hortie.-5e cree que »pi»: es 	• 
uno enorme bola do hidrageno y helio. Uno de me 
principoles cacroclorleticos el w 'ojo" rojo, que no es ola 
cosa quo un gigantismo y conssonse ciclón en la superlde 
del planeta. saJmnos cientikce piensen que me

•  
	'ojo* ' • 

pvede haberse fumado coma mutado do lo colisión de 
:un memoro con el pionera, • 
• Agrónomos de lado si mundo obseremen cal atocho • 
atención el choque del tornera con Jupirar. No saben ron 
exactitud gide ocuilifb, pero hay cuero leonas 
imporsonies, lo primero o ipm los butrino» del turnekt 
mullan dosinsograne ion domo corno entraron len lo - 
cimbrara de Júpiter. El choque palla crear uno 
espectoculur Arara de meteoro/. 	• . • 

Lo segunda posibilidad es que o penar de lis hogilidud 
del comolo, ésle pallo orromar la ~dere de .11piler.-• 
llegar u una velocidad de 60 bilbaseros por inundo á b 

' topo cle nubes que lo rodean y ocasionar una explosión' 	.• 
Cope brillonies podón obsermuse desde la ocre espacial 

, • • UN) tercera posibilidades que el choque ~talega 
juntas los mozos qua forman el tornera y dale consigo • 

'penetrar unos 24 Isilóitopiros más alkide lo copado 	.  
'nubes. AM, el cometa se puherizorlo por la aba presión-  
de lo oimódero de hidrógeno.. Uno rápido «gimió° 
goa caliente ocasionara uno croplosran qn psoduCirlo 

. una gigantesca hala de luego; ' . • • 	• . . 	'• . • . 
•' ' la allitna de ka loaríol que más apoyo tienen entro los 

autónomos es que ol cometa podría penetrar suaremente 
oreos de 300 liilórneiros en lo {avisadora -de »pie«, Debido. 

'ale encinte presión y al oidor, los
tHirnhn 'dell:404"m, liberando energio equivo Iló o 20 millones 

' da megurams de dinos:tilo. En este coso una noche orn• 
honra d, hongo podios &con:arena olido de hado tras 
mil kilibinelrus:,. 	 •. 	'• • 	• 

El acondicione-oto estelar girará a los derailion para' 
calcular, con lene en datos scolei, qui confino so un 
cuerpo celeste chocara con lo lisie*. 	 - • 

Nexisióssi uniera di iimelideri del 24de mode 199444.i 

. 	. 

• 
• 

México DL * Arlo ocho, ramera 311? * rabodo 2 do julio di: 1994 



GL  
México, a cuartos de 
final 
Con un empate aun solean dalia, tres 
‘ece, ziunsician 1 adulad. 14 Se kn cm 

de 1141941 Rad el puna 1444 
1111i:1r11 eran 1 41 unto 

la411 mut d rydidhl 
dl ami .1 la sipidaie 'dula eu 

14~11,11a pnneta yue u, luce hura 
da tu payrd la :nidal de sha Id 

t..14 eldd 1.103 &pana. nen 
rurePu. dif&d:dble, Con Ilhad, asaltes 
COMdfdl.d* y rcuknkt, en panicula en la 
zona dredintgr: Aniel de le 
Inderadknc. 	Deja-mema del 
DittlUdl'etler andaba un dispudiso de 
1111.1dWid pace 1,414 Je asea que atas 
luldt Id mocean cl manca 1, "lardo el 
dudjWIIÚ njuk.kndididdlld 
orwudnIdo,düll 

Inquietud por la 
renuncio de Carpizo 

“1111111Cia del terrario de Caturnición. 
idee Upan 14cG 	cm) un tetado 
de inditidembee en el pela qua ea eludid • 
dad dual &m da. cuando el funcionado 
andiv

aal

.1 decidan de pansetted ext el 
cero 	mielgo, gemid 

pende cuandoCalda° rente sin 
dtu e efienakt que estalle isuJewo pa 
44441,10o 	panida". peso despide nr 
idee a edrar edad pedida se rehala/ 
Un da dedeitit de la Neuf/culón de 
Capady, el d_da~ColusSalinat de 
Oened dr 1~ Idilio atiende* 
granada el Nao el edeideto ya ayos: 
en luce cadmio. apnw.4144 Oda oi 
prado arjszzadases" 
dalas hán cwb bewtpli.itu la 
m4yuria de 141 WM1" aunque el 
Cedd4110Jr11111.Cauthtkinec Cudenal 
y al ~..edir the pasuda Potoco 
Muten leed, divinidad que "une 
• ddliéeside da hala' pare glIdlilad 
dd4dddie."‘P...4.8"11 	- 

Liberan al banquero 
-Horp Helú 	•," 
Depuse del U4 del de cdonezio, 41 

1:11111,1,olei  ineyetAul 
AlImJe 

ti, 	nauta: direy/La tanalie del lamida> 
mon/sois dude que celas <el len/ 
Al «4~ d+1104 fiare dijo eat ea • 
pxou M.  O:« a poema 1.1(oLigiadudi 
lot Miden.% por ci ~lerda no pid1111 
inunter luna una *ce lao Anal contra /1144 

,CL.49 e» 1111)r,wndlin1111 de diet 
d,ga,i alegue hállale...ab abiesi361 

qll 

o 	y r 

PARA L0.5 PLOUE1905 
QUE AUN NO SABEN LEER 

Can caudales que ya no use t nue bien» 
ulilizando eaanduo, botanas, pedazos de lela, 
popal, pagamento, etc. Luego juega al guiñol 

 

FrzL5co5 

rr) 	is'a taimado/es ye, an al Mundial da 
.1 'Un mal do 32 mil millonet de 

- 	aoholdn 199yEno alto topeto u lo 
da Italia 90, cuando 11a56 a 26 mil millones. 

1N ' 
 

1411 
 11  . Unos 60 envesados ditputazón 10V  
por ciento de Izo íngot o diíndadol y 
usad,.  o lo 56 Logi hkellinaelliir 

efiddd¡deld214 11 de n9,304. 	• 

lo Prongulurio Generol de lo 
República informa que en Sol Ultimen 

oNot ha delunido a 98 m1736 
pertanat,_ho de..-omitodo 15 mil 729 uultiados 
V29 rail 678 urnas. 

..1 

44 

PUM hacer Wr jugos $IIOIL 
Una beodo gorda de cloro 

• Uno palmo ~lana de esponja 
• Una ligo pont nt1C•01INC1 

• Un por desmate', kdot d.tidos o de venta 
polo loe donde O 1)280 1.Q4:44. 
• Un pdo.° d.dematNial eso 0 hule InpOnitl 

¡Ni 	tr MtWri 
olunchum 

.1110:!„i1t41 Olt 18 
raro Gouz ti Watt 

A1401 

,61e,a4 2 da juba de 1994 



Aumentar de 23a 39 arnanni dono& lo 11 
cantidad de liba qtee in consumo puede 
todudr hado 30 par domo el r iesgo de 
contraer cáncer del calen, sueno un equipo de 
medicar de la Uninonilial de Torcmajtkos 19 
gramos de rho equivalen a dor turas,  moda 
da tamojo, corano&, o cinco perdonar da 
cereal da ovalo. 

Lur2.E.IC 

El olor quo dejan en las manos nadas 
espadas y hierbas que se usan al cocinar, 
de,oporan, ,1 de,puas de lauor los manos con 
aguo y jabón so frotan vigonoromente ton un 
paco de vinagre, 

QUE 

CILN 
ONDA CON ilnly  

Encuentro lié hilo 

ai.11191111111al P,11),19'.  

Caminar osuda a mejorar ol adema 
coldievoscular; din embargo, Ilgeedo de la 
mejor manero tiene sus reglas p ha 
cose 	oro que ef pose natural de lo inerpria 
Ido lo 	qp a, anurob paro dar beneficias 
~oblea. 

Peo ella, tos arponas recomiendan caminar 
mas aprisa de la que y acostumbro y ~Iones 
el Fato ,in detenerse/El doctor °doy, de la 
Unireraod Idaho so Moscú, recomienda 
minan, en pendonles o la. princip:onish y al 
Tararlo doblar 101 brutos o impulsan. con ellos/ 

la gente len* la creencia de que el genio se 
pon lodo el da comiendo plátanos. 5in 
embargo, uno saz al din carne !mos y 
.rdura. amo Piguinn10 ~do, apio, paPa, 
tamo" mansano, alumno, semillas de ()Unid 
y Indos de la @dation. Se divierte muda 
pelando naranjal. 

¿Cuál es? 

wiliodn 2 40 julio& 1994 

en 

CL MUNIP 
Medidas 

a r/ordcrue 

de emergencia 
Venezuela 

de Votenwlik 11.4,1 
Caldo.. uuli•niliii la. go•ntias 	I►  
Individual. y auxile a ;undula! cambio 
da Ivo., 	I, el lukálile la, modula. 
liumiini 	UJo eso, a un de hacer holle a 
13 una 	elugluwa., pro ha  cual cambien 
crea una Juma de FructÉcrici• a imana IQ ra, 
que tendrá luxan rabie lea bolina. 

Nunca pedi que 
invadieran Haití: Aristide 
Ame lo, ereeronict indicio, de que 174144.,iii 
lailkia prepara el ensila de una nonio 
umly.Ka Ilmo. al &pene mulkaii,le 
ne 0/1011111. kan Haitiana' M4114444410 
que al 11,4149114d al á ro> o de la 
eoinunid•4 interna:1.1W para ii,uperat el 

atad
o que no tupida.» una in. anua 

la glkluarqo ouluniacnkt tu 	• 
anurunedu que ajornata un:rune, aun luta 
u: sala loma IllslIlllaalt1 que guh.colir 
al pi. eodainu, • 0001011d 90.1C1301/ 
go. 41 éle la ONU. 13noro, fluir. ha 
a.u.adu 40 10011C141.44 sao Puna«. 
.buba. 011111 dentón. humana. 

• • 	• 	• 
Desocupan la émbajada 
de Bélgica en Cubo 
Las /11•041111.

ji..
1 que deule mayo o:upaban 

la sede da be 	. en La 1146.1ca 	OO 
101 /3111.01411101110 ale ala, so 111101111a 	',31 	5 4 
uglr pee.i,niain.in para poder 	irla 
44 1 	u• 

Solo:loa al minado .lamina. 

M I 	S',T;E'R E O 
A G , 15WD O FITÁ 
.- L t  AM 	O .-t.—  TtA1N 
113 L 	A 	ALI: 

1 
lelk,atiRiL ClkS 

, 	. 	--t DiETÁ - T I C . 0 
C O S  - 1  -0---1  — 

N
.
A,0 A

i
SIE S 

1ft iporlio 

ab- 9S 

•tr • ha .. (a a 111 r 01 lb a 10 *el» 9 r, . 
I e• os - la 	. 

- Lacta a • II. 4 ) laIllarldll a .9 > hm 1  
1.311,0101 al nualaro mas panda, , 



1. reAtIPP»111 

MY/. PI 1..18 M'Otee... 

10.1.•909.1...1.2•401.11...* 

wbagio 	do 1094 

ati4OPEMJUCOM 
50.141, 

  

CIUDAD DE MEXICO 
Peomacoon OepOnna DDF 

PROGRAMA INFANTIL 
RECREATIVO VACACIONAL 

JULIO - AGOSTO 1994 

 

PLAN 
VACACIONAL 

EN [MAS VACACIONES. LA IIECAEACION Y U cuna% 
NO 11E4t1.1M11E DE EDAD. U. PDF, 11014 IDEIATIM 

~ UNA ble •••••110 10.1 ••1.b.1 ••••• »e abos• 

01"1111 
Cena e I» men • »Nal cera naea• 	»mea » »sea». b•oe 

»rama» a• saraos as cera Mem» mai a/ tu» ara t..... 
- buTli. Tamo. i~I. MI tome »te s ~a* » ~are» »ao • 	

T.* 
rbb. 	IbiZT Mb OMS. 411. Nbbil QM. lb 

1.•bienVir•111=1:iir.2.4% YO   *TM 1.111111.11. b 	me». ••• 11 mema.» pm.» a»ee »sas• 

0011.1~11- 

• les:::• 	,E• Peott, 	1//....=. , 
Tura buba 11. 

~ buba 

••3041.~ 011,051114 011~11: 
se e  a as». 

1 /4./arl • utd 
.<1; • *I. • MIT:  

I 	4.4444LS 	1 MULAGOIE5 b(PORMÁS 01/N001 
WILRCA, Gui.010 OLAMCGS 
Ar 0.9 ulwu3aC01 COLO< CiL NATI 

- CIIIIIODEPOKNO 	Strliur 
ILA110CMA10[1:11 oUCAr rádrA láttrr111W4Cr 

-CUMOSOCHL I IltilfrPrtrarELMACY 
~Sr CeriOnfOrIl. COLOMA 0I014) 

°LOAD OLNIATIriA•ri~seg r ~RO 
CALLE 1r AV 1 DI ~WAVE 
CO.. COMSTIILOCAW Á 

C~DIP04 im4 ..14noraDo 
40 DE LA DEC.O.R.011 k 

manado ouninto 
MOMIA MEMO I wa DI LA KM 

eCicrEd 	1314 «X wIRAL 011.1.4a4 4~1 
les Ptlee004.1C4 IILMW4 

1. raarICO. GIL 	IP/40005U I StrOMS LI011/0 
4E40~ 
	

la 1111..1041111,11 ?I 01 Me .  
PtilaCODUISIXALOALs DE.lA310 

14/ 	 41.11014ECET0 

• • *O» 

..,•••••111 
Tobb 

..rami.."'  In. TIMM 	• 
»romeo e...Merme» roan 

..emeasaasapaeaa» 
to.».1121•••••••••••• 

berriallitthurtal...• 

• .11.4111.4:11.:•• 

r=r'n...4.10 •• .1 
▪ "Tu ...• Tabb. 

NTO.  

0111111.011.1.11.11 
...Tb. /T.T.  

=HOU. 
1. 00110104 

roanymo 

CT.  
bui 	••• .10 

• .4 • ec• r.Obld• 
••Lau•alls»,••• 
• 

~4101 leaDOS oratLAGS Dan Mb 
- ALIAR A U I.11M X4PII00010f !.10/1711111.14 
-11e&E ulgemi FORMA Cc NICAP61411400~401 

04100.1.411tRIJO.431•011MCÉOCIelilliCe.»ClU 
11 

 
 - iré DM CREED.DAIt ~moea ckros 1. 
rmeloottsc.m.r441.0.040116,04 rfif ' 

he ato« Focal cé suakim 

bi.o1 rtiakt OE I A ti 4.(IEACOSIE /4~0 
Sutt14.0 flo LUSIcdhttleari^ 

I rrirC11 	 • 
« é., xi,os 
Dé re a I urCr% 
C4 e/414 eitoll 

4 KtrakEzi 	400114.1$ 
p1i0al1$E00D0A1o6 

- 100E00 LiP044E.15 

111,74104,4DOS 
C4ortil 

- E4,,r4s A4,4-41 

-IMPYOf rur.‘4101 

= 

agror coi crbUi otcOrrergarxrrr 
ti.. A1.IN1al I. I. »U &Wat 
• ekkeeLeCK.• 

'PARA r.lh vea rhif 010.1.0.CiON 
COP,MICARSE 

LOCA1111.1.01.6 II II 



F.1 &era de la aun dice lo sUieneu: 
—1114no, a eduy Inklando y no ira ~esti! 
.—ta que la atalsanrafijoques.k 
comeoako, me mirlo... 

lateado 2 da julio da 1994 

' 

• 

Salvarnos la Tierra 
El proltlornet de los lubrica 
La. 1 abri; ab ball llegada a set <I 
problema 11.100 UN/ en la ,IkáJád de 
Marco y en el ¡mullo, porque lut 
doenut de las 1.11114 a, 11011.11111.111n no 
gorrea iuugrrac un edito 1111C1lai,: yae 
no se euritmia, Itera Cldh d11,411 no lo 
amo ten curaren maque eis muy *do, Y 
II ley 4411011, 1011C,I. »Amaran a int 

ruin ) ala 4111.114 ).1 elan 
abollas. l'ara ,oluo,inar e,4, 
t.0 Jelsia manar 4.141 1J141,..,011 ¡O 
HUI num°, 0,514. 

¡Ti imitarlo tobar cómo pron.:necear el Jamar 
Emonces lucraos o hacer un higrámatro, que 
arao puro medir el apoda de humedad en el 

.derriba ~mapa: 
• Un talo da vidrio transparente de 27 
tanametror de largo y doy y ~dio de diórnoro 
• Un V050 de vidrio irompotenta 
• 7. l S gramos da alcanfor 
• I JIU gramos de nardo da pololo 
• I ,LICt grima* de cloruro da ornoiii 
• SO.S0 pronos de aguo_ 
• Un cacho para rapar el lulo 
Yola lada ale untando den» del 114h0 y 

Adivinanzas 
Sonia traeholan 

sith Id qua no M iiihihe 
la Polo del Corle 

croas un paldo muy dulce 
del calor que más ca luce. 

. 	 (ocuza id clac) 

Cara de ISM o diablo 
Si la fiemo del parablisa, 
da cocacho° primavera, 
y ile bolsa m mi modo°. 

• frarocsorn soll 

Desde »niel de la pf Iliibpgja 
11011010 opimo in ciencia 

0210 olmo sapiencia 
si wei ato 1.1r os so biliaria. 

locetoilbib oQ 

C1:150110i 11.1010 
111. 11040 1.1111110 ti111.4/0: 

"CAOS Y ARMONIA" 
mama amo / 	da.a«a 	 la,.• • 

110, da 4040',4 plIald. la Icbtatd4 i  L1 	poal, 
el 14.....nse 	 la ama. 

	

00 14* 	al lo ra •awar 
lakll 411 74lb. 
Y 	bbbbb BYtt, 

tels.11.1.41,11.41 1›...4wowa linag 1.1.401.,..1 
la lldoa 

111". 	 lb4 11 M.14.11r1 

4. mana.. 	.1 • 

lapola can el corcho. Ahora apiolo lapo que 
la dudaran loa Olido'. Si toa ca loaban 
completamente, dile a un adulto que la agudo a 
poner el lulo» en borlo Maria can aguo 
amolada, no ml.erei. 
Cuando el liquida elle completarme* Joro aya 
emes l4, higrómetrol 
Colócalo dentro Mono y ponlo donde no le 
de el id directamente. Si polos, oriéntalo 
hada el Nana mira que lomo. masar, 
abono el liquido y comparato con la tolda de 
la &oración poro empalara pionookar el 
6111P°: 

SOCIO VADILIA 

Clame 

Les fijadores da pelo 
Lo, lijadureb de pelo aun un 
14,41mb:tan le n.:141 por Non ion el 
iteur tanda., 404 ha> porque Jet:roen la 
Cap.. 	44.4114 .1 VIII segundo, Tuno, 
elundlooroaat tanta u LIC, loe ea remo 
sal lwrl 04.11/1 que te :tul. 14 capa de 
mono. Pala au4r .1, problema re 
&hen* usa 1101.40. 

los bulimias blancos 
La elitn,ilin Je ha ballena. bloom lo 
oda pula pr wr eicmn a Jc +lianas 
pacte[. etneeralittente Noruee, ) !apto 
dalo que hay !oye. 411d IJautleyen, 
NO! nana 14 41.11 	 J. 
par .ruar nit prdblarna ro avetada 
1114,114 41401 patt.et 11 sinipleiliense 
mula 4 h4 gol lo aa4a4 haciendo, 

El problema dl lo basura 
La bou. h. Ilayelo e or 

peublefl4 '414 el ~Ud anzItictit, 
porque Ir lente nora, o ha preocupado 
por lo que pu.JJ p o ut, Pa0 alada 
eteanto* abírterblo lar tunwAx.....ta 
gema del cumiu doe ha sobado con 
lucir aqui le di.* a su campano ayo 
huela el UN.> thall le comed, "le lo 
dian coindoelKtienlle aíro pata 	• 
IC4111.1". Ball, tallase per& asila/ 
punir relo un pollera <neer* <aqueo, y ti 
r.e pulida ,. que alguien lo hibuu, 
gut hi mulle can . 10 f11/1 vuelos pesas., 
Parióa Albina Ileyoe, le *U5;4: 
11.4/..131.100,11áll..114.04h4ld 441..4,4 
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A ver quién coceen', a mos uniendo' 

111 	 /ti' o 

cits1G. c:::_(arz.mIrt, 
Mellaron 

1A14 
Ataddho (E.$$$$1.4 Unidos. 1992,  
Diana>) de Juba MeaMs y Rail C140,04: 
dibujos animados. 

Idas estudio! Diamy evalúad una 
fárlitunic adkptickla de una Je lu 
10a4OliJ. mía <ociosidad da las Mil y Una 
Nudos. Si mude las arremete delja Ved 
ladioniutlo Aledina, d col ci,cauitatala 
per at amurro J01 sulián para fecuyeast 
le Mema lampare malea. ese oudlda en 
una 44,410.1dd desierta. A partir de Al 
eamhiA el detlino de Aladin., pal,  carece 

J0004quisüno pera. «Id 1711~1. 
Ola 4$14014. a lumia, la princesa, quien 
escape del palacio huyese» Je ea 
111441111.011.14ue no dele& 

San asklánius técnico. poemas que ti 
paseana 1,4 tea 'chusma de alfoosbou 
heladoras, ensamenilersex y 11141OU 

a$10.01, Je 1411.14110, que guarra 4411C 
Wbl 111i11101 eaia ale. So enhilas hoy sábulo 
y imitas lomera un Al fusible Je la 
1111.14 al., 12 haus. 

11111111111111111Y 	 

LA-JORSADA IM0.5 
. 	. 

Deudas miel Cada Pasea Vii,tr 
Eram. 

tjulore 	»sus 
Asialsais de 414,44..010 iodo 1-alpaun 

1),:und Elksin Moler+ 
uniu. tow 1$410.0 o 04$1» J... u. 

1001.44,, I 4$0.$ 	IM llllllll 
1•44.$ 'II YI *I .0$1004. 	0.•$41,0 31// y 
.14..a4.4.910,31.1/1.ent10....10‘...04:04.44Los 

gula e 
444.011114$410-Zel  

LE ?ion 11110W.O•1•14. 

...A.VJW.5. PARA L0.5 CuATE.,5 

to...t...w ., .4no I 11,  .a 
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tio$ u, Ido y Ana goa 	puf», mono Aun r‘r441iS 	1411,1.1,4313,tidti 4' .C. d• 
leuesun tJt .1.1./1efot on 	y 	 la yt.aela krs...14 • a Je 
*I ...e. Jaro Callanas, %dedeo a ...aedo Rola . camama. 
dy Nao.' va. 	• 	lune. Glasea.'. nena 	 rasad, 
Memo. 	O' aaa/o. le. 	yeyedea, ea eala....ol o id 	Solub. al .1.  'A' de 1.1 
1•410$11.» que Icilytyn un 	rI100149 Sgn.o ,14 4...0 	y luuria Auuoo Aula .w, un 
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cama y ........owno. 	o le ...no Malva Elena. 	 teta. 

ras lt, ay ne ro. Yeeflo. 	 °mies 5211.11$: o ki thoomoo. 
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Calo. MiLiul. 	$1.:v$1•104 mema Ti pare 	7C' d. la lefaloo/1.. 

Sacar Mera felet11.19.1 	Gafo /11a ....karan 
Celontly. 

adema. Nay apyleau áa 
e. ea. /1... .olualm. gIák$,On00kaan á* 

Falickludo: a Miguel ' 	faeno/ Nue suda osa 
Ideado Motaino ~.. 	1000 La pepa 	- 
tus 10 N, las ... ~. 114 . ,' 	1041.11364041 
nd., .1....•0:•., mucha Salud. a mi no Soyarso 

441.1, O horomenha 	%Ny .O.• gula cluclot da 
mangana pedas le mli. 	haMs. - - 	- 	- 
Meg da has rondad jara 	• S, robinia Sale. 
114 40 As qaelida el morí &Asko: a la muelo Soy 
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calva.* Te paro yeassaaosa luengo pomo, 
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la emulo Palea Upe 	lar mel as~ en. 
Vda. de, 1.14 	tarea. yida Goaaar 	fe./ 
Sokelas lo muele 	randa, 1 Om ras 
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2, 9, 16, 23 

y 30 Jul. 
6, 13 y 27 
ALo. 
3,10, 17 
24 ser.  I. Articulo 

j,Jiter contra c:-;.:eta: dibujos del esacio, el 
planeta y las estrellas. 

100 Anos del Cine: Caricaturas-de pers.,nas, pro-
yector, iwen de un tren. 

de Colores: ::caricaturas de niños, nubes 
arcoiris, gotas de agua, sol. 

l'Inerd.a detrás del Gol: Dibujos, jugador, im-
nlementos :Jalaos. 

luna no es de Queso: Dibujos, astronautas, lu 
na 	:iendita. 

1.2  í.arcan la ulana 
2.- Titulo del s.jle 

nto 
• Tem%9 div:rsos 
- Canica:J.1=as alu-

sivas al '..ema 
con ubicacion di 
ferente. 

▪ Te=tos de entre 
siete y doce pá-
rrafos. 

Zuavo: Dibujos, personas, nidos, ani-
males, edificios, veLetacián. 

en 2a Ciudad: Dibujos, niilos, biblio-
teca, titeres, seZales, etc. 

una teriente y una cabeza de ,iedra 
de una Serpiente. 

del Terror: Un báccue, deidad 
teMplo. 

Sep.21 InurciélaLo: 	ae mnurcinago, najaros 
c nana prehispánica. 

S'en. 	áe Fiestas la;:rias: plato, chile adorna 	1-1  

dos en 'arma de caricatura, uno 
seeteniendo cuchillo y aspada. 



24 Sep. 	El Yo-yo ilo es coca de Jue¿o: caricatura de 
ni:los y un joven ju¿indo con 
un yo-yo cada lulo. 

rarina. 	2 

2,9,16,23,30 J'al 
6,13,27 Ago 
3,10,17,24 Se 	I.  

El P.1IS 

2,9,16,30 Jul 
6,3,27 Ago 
3,10,17,24 Sep 	II. 

Para loe 
TJequeflos que 

aún no saben 
leer. 

2,9,16,23,30 Jul 
6,13,27 Ago 
3,10,17,24 Sep 	III. 

Chismes Frescos 

1. Información !lacio- 
nal. 

2. ilotas cortas. 
3. Testas de dos a trce. 

en cada :.iiestra 
4- Texto: de cinco a 

i-Lts líneas 

1. Tez:teri con indicaciones 
2. lineas de una a cuatro. 
3. Tareas de colorear, ha 

cer juguetes sencillos 
. uniones de lineas, etc. 

, 	1. Datos de tesas diversos. 
-). T,ineas n_lx..:no de cinco. 
3. Cada tenia se acompaila con 

un dibujo alusivo en el 
extremo inzquierdo. 

4. l',e(plartaente aparece en el 
a.ogalo ou:)crior derecho. 



13 Ago 2 Jul 16,30 Jul 

VI. 
Fichas 

zoológicas 

VII. 
Adivinanzas 

V. 
Sol al 
crucinrama 

- 1.Ieón. 
2. Texto que ha 

bla de los 
hábitos:feli 
nos del animal 

:1. Ecuación mate-
mática. 

2. Recuadro eque 
ffo. 

3. Lineas de tres 

2,23 Jul 
27 AG0  
10,17,24 	ni'. 

seP 	jueeos de 
entreteniulen 
to 

2soacio dera-' 
cho central. 

2.tRecuadros me 
:dianas. 

9,23 Jul 
13.4p 

IseP 	X. 
Dibujos 
varios 

2,9,16,23,30 Jul 
6,13,27 Ago 
3 10 17 24 XI. 

Cap 	Tira 
cómica:Tania 

1. Dibujos alusivos 
2. rercencion, tra-- 

bajo La.rual, n-
olo/los, busque - 

. Cursos Poto - 
Grálioos:16 

2. Actividades: 
30 

'3. Espectáculos das. 

3. Total je apari- 
, cion. siete 

10 
Conferencian: 4.  

,•L Autor:Tritón 
2. Espacio peerte 

inferior 
3. -Cuatro viEatas 
4. Aventuras de 

una nilla y sus 
chigos. 

9,23 Jul 
6 ALu 
3.17 Sep. IV. 

Crucinraman 
:'1. Autor.  Jorge'"airad 
2. Sin grado de di- . 	, 

ficultad. 
3. Varia espacio de 

¡aparición.. 



,-,...-- ,  

2,16,23,30 - Jul 	• 

27 	is¿o 	: 	- 

3,10,17,24 	I. 	. 

1:11P 	' 	¿,-.¿oe. 	onda 

.m. la,-,ei,n 

2,9,16,23,30Ju3. 

6,13,27 áLo 

3.10.17,24--,ep 	TI. 

- 	z-.1. Eurtdo 

2,9,1C, Jul 

1.:', 	.. 	o 

2' '-'4" 	Fil. 

Eureka  

2.9,23,30 Jul 

G, 1 '„ 27 	:,0 
3,1724 .;cp 	TV 

de 	z.!.¡Lrel.c.1 
no. 

e ia? 

1. 	i,4soja tejo o dos 	: 1. 	In,»c›,..inación iiiternn. 1. labnjo. 1.  

teuu.s.-_ 	: 	- 	.  ei3na1. :',. ';'1. ,..LO 	de 	ella C13: 	C10. 

;'.-.ije -c:rni,,;fía de 	uno 2. notar; cortas. tire 	111v:un 2.  Tex.I..w 	de 
. 	- 

o nulo dibujos. 3... -Tenis varios. 3.  Te:.¡- .0 	1;r•¿tu. Lvali u 3 

áa-17.1:39 or 	- , 4. 	POS .-.) 	Lrec uotils. dos: huevos ^',.. jibujo 	lu:d 

,-. 	ízclui,orda.: 5. 	.3.:de 	11111, 	,--i:,-r. 'de- 

0110. 	 . 

huvOs dilron, 

espuma. 4.  
'JO. 

• 6:;:Dil.o,jo 	:L-.! 	t",r,:.,3 	de 1-e:::-,au, 	.:_e. 

- 	,- .- 	de 	3:: 	e...;;I:unna.- !, , v 1 •ia: 1,u_1. 



2,9 jul 

1. llenda de ropa 
2. Teatro—titeres 
3.-Actividades 

1. Teotibuscán 
2. Resella 

1. fichas colecciona 1.Gorila 
bles 	 2. Elefante 

2. Artículos jurídi— 3. Avestruz 
cos de dos dere-- 4. Dibujo alu 
chos del ni8o 	sivo 

3. Dibujos diversos 	5. Texto de 
cinco lí-- 
/le aD 



9, 16, 23, 30 jul 
6, 13, 27 ego 
3, 10, 17, 24 e 

IV. 
Cine 

para 101-
cUatee 

Accacica de car-
tas 

2. EaXimo 20 pala--
bree 

3- lado aaperior 
central 

1. Sinópsis de película 
2. Autor SAM 
3. Créditos 

1. Socioultor 
.2. Promoción 

deportiva 
3. DDP 

II• 
uegoe de 

ntreteni—
/miento 

1. PeroePoi‘n 
2. Colorear 
3. Varia espa- 

cio 

16.23,30  Jul 
6927 ego 
3,10,17,24 aep 

Q. 
Ii.bros 

VI. 
Directorio 

1. Titulo 
2. Editorial 
3. Resumen 

Peltoé generales del suplemento 



6,13,27 ego. 	3,10,17,24 sep. 
6,13,27 aso. 	3,10,17,24 sep. 
6,13,27 ego. 3,10,17,24 sep. 
6,13,27 ego. 	3,10,17,24 eep. 

11.-9,16,23,30 jul. 
8. 9,16,23,30 jul. 

D. 30 jul. 
B. 16,30 jul. VIII. 

A 
Valerio 

1. Autor »ego 
2. Dibujo de 

un lobo 
3. Aventuras 

Oebeta 

1. Sonarlo 
2.0arieetare 

de gato 

3. Aventures 
4. Leyendas 

epol¿gl 
Can 

Cómicas 

Peripecias 	Ombligos 

1. Caricatura 	1. Caricatura 
de =mino 	2. Aventuras 
y su perro 	3. Leyendas 

2.:Aventuras 	ecológicas 

3. Patricio 
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2 jul. 

V. 
Notas 

informati 
Juegos _ de 

entretenimiento 

1. Uno 1. Ebcperimento 
2. PerCepción 

1. Contiene 
tres con su 
respuesta 

1. Cursos de 
canto 

2. Cursos de 
pintura 

1. Temas va-
rios 

2. Asuntos ecc 
lógicos 

1. 'Plana completa 
2. Cartelera infanti3 

2 jul 	V. 
Juegos 

e entreten. 

1.'anUnciaa de car- 1. Percepción I. Sinópsis 
2. Créditos 
3.:SAK 

tas 
2. 20 a 25 

1. Velorio 
-2. Cubeta 
3. apio tri- 

1. Datos a 
¡generales 
del sep. 



	

CONTENIDO 
	

No. APARICION 	PORCENTAJE 

	

1. Artículos 
	

12 	 100. % 

2. Para los pequeños 	12 	 100 % 
que aun no soben 
leer. 

3. El Pais 	 12 

4. Chismes frescos 	12 

5. Crucigremas 	 5 

6. Solucidn e crucig. 

7. Fichas zool6gices 

8. Adivinénzas 

- 9. Soluci& a odiv. 

10.. Juegos de entrete 
nimiento.  

Publicidad 

Dibujos varios 

Tiras Odmicesj 

Tenia 	 12 	 100 % 

Valeria 	 11 	 91.66 % 

Cubeta 	 11 	 91.66 
Trikis T'rikie 	9 	 75  % 
Peripecias 	8 	 66.66 % 

Onbligoe 	 16.16.96 

14. 4r1u4 onós con la 	9 	 75 y, 
ciencia' 

15. El Mundo 	 12 	 100 % 

100% 

100 9', 

41.66 % 

58.33 % 

33.33 % 

41.66 % 

16.66 % 

41.66  % 
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Del desgloce anterior se concluye nue derenéiendo del nú 

mero de aperición en las doce muestras, porcentualmente se re 

sumen de la siguiente meners: 



De ¿estos, se determine una selección de los que contie-

nen textos que consistir« en el objeto de análisis y por lo 

tanto ouedarén clasificados dnicementel 

Artículos 

El País 

Chismee Priscos 
¿Qu4 onda con la ciencis? 

El Yundo 

El interés de reeliznr sobre estos objetOal  de estudio 411  
milicia estriba en le . finalidad de que responden e lee pre—

guntes que a continuación se elaboran pare ir afirmando los 

indicios y resultados correspondientes. 

3.1. Preguntas de Investigación. 

¿Oudl 4,10 la función comunicativa del aaPlsasato ob-
jeto de estudio LA JORNADA NI11054 
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16. Eureka 5 41.66 % 

17. Derechos del niHo. 5 41.66 < 

18. Libros 10 83.33 % 

19. Avivo pera loe cuates 11 91.66 % 

20. Cine 12 100 	% 

21. Directorio 11 91.66 % 

Respecto de los anteriores porcentajes, puede observaree 

que loe tópicos más recurrentes son Artículos, El País, Chis.. 

mes Precos, Para los pequeño que afín no saben leer, Tiras  C6 

micas de irania y Valerio, El ?urdo, Aviso para los cuates,:Ci. 

ne y Directorio 
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¿Qué representa en la forma? 

¿Qué representa en su contenido? 

¿Tiene alguna aportaci6n para fomentar el habito de 

la lectura? 

¿Cuál es su nivel de comunicación? 

¿Cómo es el contenido latente y manifiesto? 

¿En el pleno expresivo qué quiere decir? 

¿Cómo lo dice? 

¿Para qué lo dice? 

¿Cual es su denotación? 

¿Cómo es el texto? 

¿Cómo presenta- al contenido?_ 

¿Cómo elabora el 'm'Ocaso comunioativo? 

¿.414VrOlOOi011 	sundleTélitOr' 
¿fflndlét son icia:radoé:OaraoberietioOe en la presen 

tacidn-textual del mensaje? 

3.2. Hipótesis Proolisioor. 

Si suplemento LA JORNADA NI;JOS es un producto comunicati 

Yo ooYa finalidad ea proporcionar a sus receptores un conoci—
miento variado sobre heehoe generalee de la realidad. 



CONCEPTO 

Palabra 

TEORICO 
_______ 

1. Signo nue une un 
significado' y un signifi 
cante. 
2. Sonido o conjunto 

de sonidos erticulPdoe 
nue expresen una idea. 

OPERATIVO  

Unidad mínima de una 

oración. 

Teme. 

1. Parte esencial, fi—
ja o invariable ce un vo 
cablo. 
2. Oraciones «ue inc12 

yen une clase amplia de 
formulaciones específi—
cas. 

Afirmecién acerca de 

un asunto determinado, 

Personaje 

1. Persone que se prez 
sents en un texto o una 
obra. 
2. Es une Personal) 

animal u objeto animado 
en torno el cual gira ur 
acto o suceso. 

Alude a una persona:'  

animal ,o cosa sobre 
el nue se centra una 
infiwmación en el te 
to. 

Asunto 

1. Tópico contenido 
en cierta porción de un 
texto. 
2. Psteris pue se tra 

ta en plgdn PsPecto. 

Tema o ergur4entaeidn 

de alguno materia en,  

Pertioular. 
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4. MARCO DE REPERF7. 7rJA. 

Este marco conceptual tiene como finalidad exponer los 

términos nue habr/n de emplearse en el código de en4liáis con 

un contenido operativo. 



3.56 

Tendencia 

1. Fuerza nue F.,e le 
de a algo pare dirigir-
se e un punto-. 
2. Orientación aplica-4 

da directa o indirecta-
mente sobre un pdblico 
pare obtener preferen-
cias 

Tretemiento nue se 

se le da a un asunto.  

Origen 
I. Procedencia de una 

persone, cesa o enimel. 
Procedencia de uno 

fuente informativa. 

Declara- 
ción 

1. Afirmaci6n de la: 
existencia de unasitul 
ción o un hecho. 
2. Tipo de comunico-

cidny distinción te led 
formes. 

Afirtacidn- heche ao . 	' 	'.• 
bre.aIgdn espectO.0 

' 
oraciones ele presen,. 
ta lanoMUnicaci6n.  . -  

Intenei - : 
dad 

1. Referencia e le 	- 
fuerza o valor de la cO 

, 	. - 
tunierción. r 
' 2. Grado te actividad 
o potencie. 

. 
. 	

Vehemencia con que 
se enfatizen ciertes 
características de un 
asunto o,teme. 

Intenele- 
nelida cY 

 

t. Cualidades pueee. 
Is otorgan p- objeto, un 

- personé o cose. 	' 	
. 2. pinalidedc prbpe- 

sito retdricó :9 propo: 
gendfatioC sobre algo .. 

Referencia constante , 	:. 
de un acto- o un.obje- 
to distinto de 61.-  . 	.. 

Simples 

llar vp.t.itisgri . 
1. Falte de-  coMplicia 

..-  
atén.. 	.....: 	, 
2. Carente de rodpol. 

	

, 	- 

	

_. 	. 

Palabree que tienen,  
'un uso illeil Ce entera 
'der. 

Compleja 

1. Que sa,'cOMponen de .... 	. 
elementos tiversoe. . 
'. 	I. 2.  .'CompoSición de'uni 
dedet:de diferentes es 
Pe0.es'. 

Dificil de compren - 
der' por sti'cOmposición 
o sinentaís. . 	_ 	. 
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Breve 
_ 

1. De corta exten- 
sión. 

, Ideen 

Amplio 1. Extenso 
2. Dilatado Idém 

General 1. Conjunto unive 	o 
común. 

Ideen 

Particular 1. Perteneciente en 
especial a ciertas per- 
eones o COSAS. 

Ideen 

Política 
1. Arte, doctrina u 

opinión referente al go 
bierno de los Estados. 
2. Conducción de un 

asunto pera alcanzar un 
fin. 

eonduccién de una 
opinión o acto relati 
vo a un gobierno. 

Econenia 

1. Conjunto de activl 
ladee de una coleotivi- 
dad humana en los nue 
respecta e la producci6a 
Y consumo de la rinueza 

Actividad de un go 
bierno, persona o in-
dustria. 

Social 

. 

1. Reletivo a la so-
ciedad. 

2. Estado de los hom- 
bree o animales nue vi-
ven sometidos a leyes 
comunes. 

Referido a los ac.4-',  
tos u obras de un Ro- - 
bierno eh provecho de 
la población. 

Deportes 1. Prgotios metódica 
, _ e 	 . ejercicio fisicos. a Ideen  

Jurídico 
1. Hecho segdn for-

me de juicio. Meterie de la  cien 
oia del Derecho. 

Electoral 1. Derecho de ele- 
gir 

Procesos realizados 
en una época para la 
elección de gobernan-
tes o representantes. 

ldem Humano 1. nue pertenece al 
hombre o le concierne. 
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Ficticio 
1. nue sólo existe 

nor convención. 
Objeto o cose inven 

teda. 

Artfstico 

1. Relativo a les 
artes. 

2. Arte,obre humana 
que exprese simbolicemen 
te, mediante diferentes 
materias, un ospeclo de 
le realidad entendida 

té esticamente. 

Bxpresidn estética 
mradable o los senti 
dos. 

Dibujo 1. Representación de 
una cosa. 

Diseno de una perso 
nal, objeto o cosa. 

Animal 
1. Ser orggnico que 

vive, siente y se mue— 
ve por propio impulso. 

Diem 

Mundial 
1. Conjunto de todo 

cuanto existe. 
Idem 

Adminis— 
trativ0 • 

1. Persona que tic— ì 
ne por oficio adminia.. 
trar. 	 , - • 

2. Ciencia del go—
'biernO de un Estado. 

. 
'den a 2 

Histórico 
1. Digno de figurar 

en la historia. 
2. Perteneciente a 

la historia. 

Averiguéde 51.qoaipro 
bado un hethOdecier 

..ta época.*  

Vecionei 
1..,:ue pertenece a 

un paleiy es natural,: 
del mismo. 

-Idear_ 

Ecología: 
1. Parte de le biolDefense 

1ogle. ciwastudia la 
relación de los ., 
vivos con:le nrturale— 
za. 

de la natti 
lea y proteccidn del 
medio ambiente. 

Educación 
1.- Aceidn:-.CaDess .  

rroller,les facultades 
físicas, inteleetUales 
y morales. „ 	. 

. nem. 
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Salud 
1. »atado del nue no 

tiene ninguna enferme-
ded. 

Idem. 

Vivienda 
1. Vorade, casa. 
2. enero de vida. 

Referido a progre-
mis sociales del go.--
bierno en este rubro. 

Seguridad 

1. Confienza o tren-
suilidad de una perso- 
ns. 
2. Idea de nue no hay 

nade nue temer. 

Dispositivo 	emple 
do 	por len cutorida-
des para eviter ilfái 
tos. 

Tierra 

1. Planeta del sis- 
teme soler. 
2. rsrte sólida do 

la superficie éel pla-
neta. 

Idem. 

Bosque 
1. Sitio pobledode 

érbolee. 
Ideen. 

Geogréfi- 
ca 

1. Desoriúción de la 
tierra desde ei:punto 
de viste, enelo, , cli-
mai .-etoéteta. 

Idem. 

'Pinencie-- 
ra 

1. Rel'ptivo e le h'93 
cienda público. 
2. Capitelieté, bein-

queró o bolsista.. 

Idem. 

, Eursatil 
1. Concerniente a 

- 
los negodioé de le Bol 
ea o el Mercado de-Va-
lores. 

leem.:: 

'Flitbol 

. 
1. Deporte practica-1 

do "r 22 jugadores»11 
Vidídos en el :campo,  
en el nue 4otte se es- 
fuertani en enviar he-
ÓiP 1P-POrterin,e1:150 
lón parsánotor punto! 

., 
'riego de'pelota..0 .  

ijre - ttri ceMPO.,pste:pne 
' tar:enlr :Ymlirtería'.ten 
:'trería.: ",  
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rJultura 1. Desarrollo inte-
lectual o ertfatico. 
2. Acción de culti-

var las letras, cienciE 
etcétera. 

Idem. 

Conferen- 
cia 

1. Reunidn de varias 
personas para discutir 
un esanto. 

Idem. 

Libro 
1. Hojas de papel im 

presea o en blanop reu 
nidos en un volumen en 
cuedernado. 

Idem. 

Repectd- 
culo 

1. "Función o diver-
sidn publica de cual- 
nuier género. 
2. Todo lo (me atrae 

le atención. 

Idem. 

'Actividad 
1. Peculted de obrer 
2.'Conjuntci de opere 

ciones o toreas propia. 
de unapersona. .  

Acción dé ejercitar 
algo•  

Cine 
1.0inemet'ogrefo :Sitio'donde -.se pro, 

Yeeta le reproducción: 
-de iMégenee:en moVi:, 
Miento.''..:›;' 

Teatro- 

1. lugar d9nde se 
preáentan 'obres dramáti 
nao O se ejecuten eppeo 
técutoe:  

Idem. 
 

.. 

Televi:. . 	, idn' 

1,-Transmiáidn edie ... 
tencia por Oorr,iento9:, 
eléctrióae u Ondes'lier-  :  
aisnae'de la imagen de 
un'obleto-eniMado. 

Idem. 

Talleres 
. 

I. Luger'ewue-traT p 
tajen obreros o Prtistas.ceS 

Actividades 	tí 
o culturales. 
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Entrevis- 
ta 

1. rncuentro concerta 
do entre varias terso- 
nes para tratar de un 
asunto. 

Idem. 

Hemerogre 
fía 

1. Colección de perid 
dicos o revistas al ser 
vicio público. 

Idem. 

Bibliogra 
fía 

1.Conjunto de títulos 
de obras nue versan so- 
bre une cuestión. 

Descripción de les 
obras o sus ediciones. 

Hecho 1. Asunto de nue se 
trste. 
2. Perfecto, acabado. 

Acontecimiento 

Preferen- 
cia 

 1. Ventaja que una 
persone o cosa tiene  
sobre la otra.  

Elección de algo 
sobre otro. 

Interro- 
gativo 	- 

1. Pronombres y'ad,'.. 
vervioe ecentuadós que 
figuren en une, oreciOn-: 

1. t'ocio y tiempo del 
verbo nue exprese le o' 
den, exhortación osá,  
plica. 

que indica Una:.pre-:, 
' guntii. 

-,--:' 

.Caracteres: - deMende 
::.to.. 

Imperati- 
vo 

, 	 1 

Admireiti, 
vo 

, 	
1. Senseciónhue se 

experimenta ente una 

-„,... 
Causa. de- ffieravillwiY 

Gusto. 

elloP 4=TMeaele 
7.i.:entido rue:Per, 

mite:distinguiel. se- 
bor de les coses,: 	, 
2. PadUlted"de - acre .  

ciar lo bello.. 

._. 
Alegría causada Por 

,-.tülÉl_impres101, ,„.   

Sorpresa 1.-Acci6n y efecto 
de merevillar.f 

Temor

. 

 aedo 	ePrehen- 1. j 	, 
sión. 

-fIdem. 
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Emotivi- 
épd 

1. rue procuce emo- 
ci6n. 

'demi 

Excitati 
Va 

1. Estimulsr, provo- 
ser algún sentimiento, 
prsidn o movimiento. 

Acción de animar 
les risiones. 

Retórica 
1. Arte rue enseia 

las relee del bien de- 
cir. 
2. Piguras nue cam-

bien el sentido de las 
cosas. 

Giro rue cambia le 
expresi6n del petisa-
miento. 

Proprunda 
1. Lo rue se - hace pa 

ro. esrercir une idee o 
unroninidn curlruiera. 

Accién de propagar 
doctrines u ópinioneá. 

Persuasión 
1. Heoer s pleuno rue 

cree une cosa. 
2. Creerlo. 

Convencer de aleo. 

5, HITOTESTS OPPRATrVAS. 

1.- El suplemento na Jornsdp Niftosn como producto comuni 

cetivo representa en sus mensajes sélo una noción informativo. 

2.- El contenido éel suplemento establece unr relaci6n 

comunicativa ejens a.unr función extensiva del proceso ednosti 

3.- tos objetivos del suplemento  implican  Promover un - 
cercemiento del niño por este medio pera fomentar el lulbito 

Per le  lectura. 
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4.- El L.laEjo de los textos en el suplemento reté orien- 

tedo 	reducir el prrdo de dificultad nern le comrrensión de 

los mismos. 

6, ARBOREACION. 

Recuérdese nue dentro de los consejos técnicos pIentee-, 

dos por Klaus Krippendorff, establece el cuidado que debe 

nerse en una clasificación de los códigos a emplear pera no 

confundirse con ellos y equivocar los resultados. 

Esto es, por medio de lo nue él denomina learboreeción”, 

se obtienen los códigos a utilizar en le exemineción del mate,  

riel elegido, nue posteriormente facilita 

tueles. 

En les unidades de símbolos verbales 
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6.2. 

Generales 

'Políticos 

.Económicos 

	sociales 

Deportes 

Diversión. 

Temas 

PorticUlares 

Administrativos 

lectcreles 

Jurfoicos 

Geogrgficos 

Financieros 
Ecología 

Educad:6n 

Vivienda 

salud 

Seguridad 
vutbol 

Atletismo - 

Cine 

ZePectdcúlos 

Actividades 
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6.3. 

Folítico 

En cuanto corresponde e las cotegorIes de contenido, e 

Numano 

PersOnsje 

Enoreserio 
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6.4. Procurecidn 
de justicia 

Obras socia 
les 

Gobierno 

Nacional/  

Político Electoral 

Partidos no'  
liticos 

candidatos 

Votaciones 

Soberanía 

Invasión 
Enternacional 

\ 	 Inmigración 
Exodo 

FAigración 

Económico <

'euda pdbli 

Financiero ca 
yi -riaie mona 
neterie 

GeegrIfica 

Ecología ----Bosques 

4::::::: 

 Alimentación 

Salud 	Higiene 

Wdinn 

Historio 
Educacién 

Cultura 

Vivienda 



A favor 

:l 

Tendencia 	En contra 

Tutbol 	 !Copa éel mun 
do 

Atletismo 	'(competencia 

Cine 

'Artísticos 

RapectOculol,  

'')Naturales 

Entrevista 

Hemerografía 

Bibliografía 

Nota informativa 

Origen 

167 
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6.7. 'asedo 

Presente 

;Futuro 

Declerecién 

,Interrogetivos 

Imperfitivos para le ficción 

Sorpresa 

Admirstivos Susto 

Temor 



6.9. 

Intencionalidad 

 

Retórica 

Persuasiva 

Propagandísticas 
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7. CUADROS ESTADISTICOS. 

En este rubro se procede a Formar cuadros de frecuencias 
y porcentajes .que regir« para loe registros del desarrollo 
analítico de cada uno de:los- suplementosi confOrme:a la clasi 
ficecién de las seccione'''. 

Articules 

El País 

Chismee rPriscos 

¿gut(  ondO con la ciencia' 

El Mundo 

Para el efecto se ubican las unidades y categorías de e 

nélisis de contenido en el éngulo superior izquierdo otle e su 
vez indicaré el alear° de suplemento sometido a estudio. 

Inmediatamente le seguirá la sección investigada y poste 

riorzento, loe códigos resPectivos 	acuerdo al esquema de 

orborsocién deserrolledc en el Punto Precedente 



Etíeculo 

Futbol 

Parearla 
V) 

O' Mintorio 

Color s 

Cielo 

Luna 

11? Sol 

Eapocio 

zzoefe '14- 
14 

Tierra 

Deuda 

invaeiónl  c. 
Paz nr`  

Pare 	4 

11. 
E.U. 

Cuba 
.41 

Chiapas 4- 

México 
ar• 

514. -rf  _ 
Cerebro 

91a 	 411>  sri 	to 	 ° 

AR.ZFii9151'T BA 

71 
cr 

o-  e.: 
0 ‘" S 

= rn 
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TOTAL 	1 

v 	Ir,. 
i o n  0,1 

o 
t12 



Ñ.U. rs 

Cuba ci 

Músculo 

Futbol 

Persona 

Misterio 

Color 

Cielo 
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TOTAL ‘;-14 

Luna re 

O ó 	 O 0 
ri 	O 

Il gee  1) 1 
sri Pi al 	ezi 	 .3 

d'A. 	dinIn .rd  
Palabrea 

2.- 
o 

o ‘o 
u e 

o 

El 

e e 
.e  O g 
Ir' P4 

o 
r. 

El 
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TOTAIJ 

Músculo 

Putbol 

LC:laioello 	1,11 1111  

Color 	

111 I  I  

Persona 

Miateri 

Espacio 	  

II

I

I

I

I:

1

1

1

1

1

1

1

1

j . 

Cerebro 
<1- 

• 

g 	 d 1 

Tierra 

Deuda 

Invasión 

rn 

Palabrea 

Paz 

país 

u.u. 

co Cuba 

Chiapas 

México 
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1 11  Autoridad 
ti 

Economía r 

'4 Política 

Democra-
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ti Ejército -- 
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Autorid 
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Ejército 
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r4 Presiden 
te 

Guerra 

Diálogo 
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E 	R 	A 	L 	E 	S 
SOCIALES ECONOMICOS 

1. te 
! 	m 

- ce 	, 
17o.',

\ 	
Seccion Adminis 

Sup. 	 trutivos 

\  

Particulares Pwrticulares Pft,tipulerpft 
=lectora 
les 

Ecolo- Jurídi 
005 

Salud Seguridad Geográ.fi 
cae 

Financie 
ros gla 

Vivien 
da 

Iduca 
ción- 

Artículo 

El País 33_3 
Chismes  
Qué onda  
El!Llundo  
Artículo  

2 	El. País 

33.3 

33 3 

2. 3 
loo 

!E/. Uundo  
Artículo  
El País  	 
Chismes  
Que onda 

33 ! 46.k, 
"40 

c 	
777. .31 

II 	6c;.. 1-. 
1 	'1Q0 

50 
1 130 

33.3 
33. 

1 100 
SO 

130 
33 3 

Chismes 33 '3 
Qué Onda 
ElEhlOdu 

100 
50 

n Mundo 
Artículo 
El País 
ChiaMeeu 
Qué onda 
El'undo 
Artículo 
El Pala  



GENER 	A 	I..ES  
O I, -1-1-1 e O S 	£CONOIÚICOS 	S OCIAI2S 

t ' 4   .C..31 1. are 	1artienefl 	2 &rÑ e,. u. 1. a_r_ e a. 

Sección Adminia- 2lectora-jurídi- ,,CieJgrá7  l'inlmcie Zoclo Educa Vivien Salud Seguridad 
tiutivos lee 	coa • ficoe roe 	da ción da 

I  

6 
50 

31..1 

Chismes 

I !leo 
M. País 1.;3 Z O 

a Chismes 
Qué-Onda 41 SO 

i : 7;0 
1 I 100 

o !la:1 

:1' 31  3 

o 133.3 
• II I  100 

21 i.un 

131: iáuldo 
Artículo 
-1 País 

El -Indo 
Articulo 

Artículo 
Z1 País 

Ende 
,trticulo 
a País 
Chianeø 
Qué toncla 



POLITICOS  ECONOMICOS 

33-3 33.3 33.3 

Artículo 
El País 
Chismes 
	

33 .3'  

-Ced onda 
El l'ando t 	50 

Artículo 
21 País 	 
Chismee  
Qué onda 
El ~do 

33- 33-3 35.3 

Pawt a- i á 	v.,*  si ..  Parti..Pularelo  
Juridi— GeogrAti 
cos 	coe 

Particulares 
Educa Vivien 
cion da 

Sección Administra 
tinos 

Electo—
ralee 

Financie 
roe 

Salad. 

a 50 

50 

100 

33-3 

50 

1 50 

L 	E  
SOCIALES 

Ecolo 
gin 

Se£urida4 

III 

I 50 

100 



TOTAL, 
Actividades Atletismo 

G E VER 1 T. F S  
DEPORTIVO D I V E R S I' 0R  
Particulares 	P ar t i o ul e r 

 cine Sección zitboi  Espectáculos 

¡Artículo 100 100 

t.71 País  
¡Chismes  

kué onda  

12 Ymndo 

53.3 
100 

99 -4 

100 100 Artículo  

El País i  
Chismes  
!=L .Zundo 

99.9 

100 

!Artículo  
21 País 

"ti '1 

100 

99 9 

99  

le 

100  
loo 
99 9 

C9.9 

f00 

100 
PD 

100 

Mundo 100 

9u9 

999 

}chismee  

!Quó 	ond.a 

..undo 
!Artícu.lo 

¡Chismes 
!Qué onda. 

44 .9 
59.1  

ki -Mundo 

¡Artículo 	 
Pais  

mea 
[Que onda 



Qué oncla 400 

0,9 ando 

O Chismee 

G . 	R 	N 
b- EPORTIVO  

Particulares 

Futbol Atletismo 

R A 1 E 
DIVERSION  

Cine Espectáculos Actividades TOTAL 

Articulo 
El País 

6 IChisates 
litzndo 

irrt-iculo 
,E1 Pais 

iChiemee  

jEl  
i.Irtictao 

a2nismes 
!Qu6 onda 
tEl .nudo 

l
Artículo 
zEl País 

Chimbe*  

Que onda 
El 'ando 
Articulo 	 
El País 

13 

105  

155 
100 

ibr 

leo  

4 

Particulares 

1 ice 

1 

100 

'19 



N 	E 	• It 	A 	D 	E 
pEPORTITO DIVERSIoN 

Particulares Particulares 

Secci¿n 

Artículo 
El País  
Chismes 

Actividades Cine •Atletismo Pu.tbol Fffipectáculoe 

49. <1 

Qué Onda 100 

bando 150 

Artículo 
El. País 

106 

110 

100 

99.y 

phiamee:: 

Qué onda 



1¡-; PERSONAJES 

RDMANOS 

Políticos 

CARACTERINo. 

S 	T 	I 	C A 	S Sup. 

Sección f % TOT AI 

Jorge Carpizo McGre¿or.  Secretario de Gobernación 

1 El Pala 25 
loa 3  El País s so 

4 El País 1 25 

Rafael Caldera Presidente de Venezuela 1 11 lbando t 
s0 100 

4 El Mundo 50 

Jean Bertrand Aristide Depuesto Presidente de 

Haití 

1 El mondo t 15 

1 

6 1v0  Ba do El 	in  1. 

11 El Mundo ¿S 

12 El Mundo '25 

Marcos Subcomandadte del EZLN 
2- -El País 33.3 

94.1 7 21 País I 33.3 

9 El País I 33.3 

Javier',I¿pez ....orano. Gobernador de Chiapas 

2 M. País 33.5 

6 ° i, 	9  El País 33 3 
10 El País 1 33:3 

Jorgejladrazo 9aéllar Comisionado para la Paz y 
lá Reconciliación en Chis. 

3 El País u 100 100 
._.--- 	. 	' -- 

'aló llonpOdo colosiorM Candidato.presidenoial del- 
P2r,(tsésinado) 	' 

3 111. Pais 
,- I 100 100  

CarlO8 Salinas de Gorta- Presidente de littiíéo 
3.  El Pais it 33.3 

91.9 4 ;1 Pn.{0  l 33.3 
11 El País ti. 3-..',.3 

.... 	. 	.,-. 	. 
Ernesto z sto. 	edino: T., Candidatopresidencial del 

PBI 	: ...:-. 	:- 	' 	• 
3 El País 1 23 

5 El País .Z; 



9 El País 1 
, ,.: 

0o 
11 .1. País 2':, . 

Raoul Cedras Jefe militar golpista del 
gobierno de Haiti 

3 El Mundo -,t0 
100 

11 El Pundo li,  10 

Cuauhtémoc Cárdenas 
SolOrzano 	' 

Candidato presidencial del 
PRD 

4 El País. . 

100 5'ELS^ El  a) 
8 El Pais 20 
9 El País 20 
10 El País1 20 

Carlot Sala Menem Presidente de Argentina 
4 El Mando 1 50 

100 6 El Mundo 1 50 

Carlos Andrés Pérez_ - Ex presidente de Venesue— 
la 	-  

4 El Mundo 1  loe 100 

Amado Avendato Pigueroa -Canditato del PRD al go— 
bierno de t'himpae. 

5 El País 11 20 

'ib-5 
6 El País I 41, 

7 El País 14. 

8 El País ii 20 

9 El Paje i 'sil. 

- Yitzar Rabin- - Primer Ministro de laraél 5 a Mundo la° 130 

Pluesein , Rey_ de Jórdania  5 El Mundo 1 130 100 

Mocteuma-. z Emperador azteca 6 Artículo 1 10 6 100 

pidel  Ca-stro:Égz:: Presidente de Cuba 7 El Lundo 1 u 100 

Joaquín, Palagopr:: 
, 	. 
Tresidente:de 2epíblica 
Dominicana 

7 El Mundo t 100 150 

Diego - Pernándel dé,_Ceva.-: 
-11os 	.'.-: 	-. 	.. 	- 	- 	:- 	.- 	. 	'':-.- 	- - : 	r  

J., 
ZandidatoTresidenCiál del /100 . 	. i 	IJO 



Eduardo Robledo Rincón ledidetwalaridencial del 10 El País DI 140 100 
- 

Alfonso Ramírez 
Presidente municipal del 
PRI en Jaltenango.Chispas. 10 El País 1043 100 

-ame' Tollo Canciller de :léxico en 
Cuba 12 El País 1430 10b 

Rosario Ibarra de. Piedra Presidenta de la Convencia 
Nacional Democrática 12 El País 1 100 100  

James Carter Ez presidente de E.U. 12 El Blindo 1 10e 100 

Pete Wilson Gobernador de Ca11 tornia 
E.% 

12 El Mundo 1 100 10Q 

Em pré`sariale e, 

Alfredo Earl) allí Presidente de Banemez- 
Accival 

1 El País 1 100 lOó 

rnilio  Aziárraga Presidente de Televisa 3 El País 
h 100 1d0 

Carlos Cabal Peniahe Presidente de Cremi -Unión 3 El País PI 106 10 

ientífic-o s  

Dolxy Doc. investiezdor de la 
Uliviereidal de Xescá 1 Qué onda i /j0 loo 

Investigador fotográfico 2 Artículo 100 10e 

George 1330t=all Ingeniero Inventor 2 Artículo 1 100 180 



t 

Thomál Alva I'dison Inventor 2 Artículo 1 100 100 

Louis y Augusta luniere 
— 	I 	- 

-Inventoree cinematoiráfi- 
C°2  

2 Articulo 1 

150 

150  

10 
Neil A. Amatrong Comandante astronauta 5 Artículo 

11 

Edwin E. Aldrin Piloto astronauta 5 Articulo 
II 1GD 100 

MiChael Collin k.loto natronnuta 
• 

5 Artículo I I ici, 11)0 

Juan Yadeum Angulo Arqueologo 9 Artículo 
h 100 1D0 

ANIMAL - PICTICIO ' • . 

Tortuga 	. 	.- - Veda de sus -productos Artículo 1 IL0 100 

Tristolanito- • - _Super- Iíroe Artículo 1 10) 1C.Ct 

Dinonauriós: bailarines Artículo t 10o nDC 

.Coutámineto 	, . 'Malvado del boeqn0 Artículo 1 10i, loo 

Catalina 	- Hada Artículo 1 100 109 

sireUita.  -. - 	:: :Servil:La 	. 	: 	 . Artículo i ino loCi 

G1u -li,lu- Ballena azul -: . Artículo , -10C, 'CO 

NaüVaPá I 	 - - Serpientn., venenosa 8 Artículo , 100 Ilii 

Anaconda -. 	--- 	:- EiOa:acuátiCa- 'venenosa 8 Articula 1 100 11.-A 

Cascabel I-- 	- - 	. - Víbora venenosa 8 Artículo I 100 HO 
- 	..,-- 	• ...-.Verde- -- 	: _ Sornienter-inofenhiva 	_ - 	8 Artículo 1 um 

Pollera 	- 	.'..'-'.:..- 	:.- -...' -.CamairóedOreH -- 	: 	..-. Caza -. 	.-8 	' 	_ Artículo t  •io0 1\,0 

Eva H 	- 	. 	---.- 	--- 	-- 	: 	- - -.. Primera taller 'de- la Biblia - 	8 Artículo I ing -in 

Callii'A 	 .'-.: •'.• .Tv 	Am1-4W14.- amuliiin 	' 9 	-. Artípulo i n OD 1j0 

iTo.ninit-,.• 	' - 	--- 	.: PálaciO-  .l Terror P.V. : 9 - Articulo uf 1 oo =00 
iharCielagó-  -,-- 	: --, 	- ' ileyeádá -itapOteca - 	- - ' 	10 Artículo >ti 	1ThL- 110  1 DO 

--Dios.'.-- 	'..- 	.: 	-_-_:' -- 	- 	-- Déiaídi.billilica:- 10 Artículo 'Tri•Lii 100 ',LIG 



• C E 	P 	T 	O 
T TzmrpnAnTonkj RACI ONAI 

Gobierno Electoral 

Sección Procuración Obras 
de justicia sociales 

Soberanía Inmigra Enigraciór 
ción 

Partidos 	Candida— Votacio — 
políticos toa 	nea 

fi % 	fi% fh 

50 1 

S 
Artículo 

%  

Pais 
Chismes 
Qué onda 

..undo 
Artículo 
M. País 
Ch.isces 
El und• 
Artículo 
E País 

1 

2 
20 

Chismes  

Oué onda, 

El T.itudo 

Artículo 

3 33.5 

'15p-rs‘  
Chísimss  4 

onda 
E brindo 
Artículo -  
yr/ TA<SI  
Chismes 
4néonde  
M. ~do 



0  
INTER 11-A. TU I -0111-el  

C 	O 	N 	C 	E 	P 
N A C 10 N A 2. t 

No. 
Sup. 

6' 

5 Succión ,.rJcuración Obras 
1 	de justicia Sociales 

La-ación Soberanía Inmigra 
cija 

Electoral 
lurtidos Candida- Vot ocio- 
politicos tos 	nee 

r:> 

undo 
Lrtículo 
la País 	 
Zhismes 

:0 

El :.:undo 
Artículo 	 
El País  

Qué onda  
El 	.,undo 
Articule  

País 

z 

-00 

2E, 

9 Chlomes  
Qué- onda  

Artículo  
Z.0 

10 
Qué -onda  

I
S1 

El Pato 
Chismes 

sei país  
hiesse 



O 	ft 	O 	E 	P 	T 	O 
A C I QN  A  

Gobierno 	 Electoral 
INTERNACI 

Sección Soberani Candida- Votacio - 
tos 	nes 

Procuracion 
de justicia 

Obras 
sociales 

t f 

Partidos 
políticos 

f ' P ¢ r < 

a Inmi- Emigración 
gración 

f  

50 1 
Jü  

Chismes 56 

Qué onda 

20 

12 Chismes 

1 25 

Artículo 
ra. Pala 

El :Zurdo 

Artículo 
'El País 

Aué onda 
,E1 ,.íundo 



o  
4' 

Sg 	. 
1\_  So ,eccion 

Sup. 

ECONOIIICO  
Financiero 

lava,. Deuda Crisis 
sión pública monetaria 
r 	 f %  

Geogra-Zcologico S 
fico 

f 

C 	1 	A 
a 1 u d 	 E• ducación  

Médica Hiotori Cultu 
f ra 

_f 	 

Bosques Alimen 
tución 

Higie-
ne 

T
i Artípulol: 

rale 
Chivoes 	 
QUe • onda 

Eliaando  

Artículo 
El Pala 
ell.tsces 

nido  
Articulo 
21 Paía  

uí onda 
El laindo 

50 

Lrtículo 

•,4-2813  T 1 ! 
ZP-iistries 
rFué onda  

4rtículo 	 

-alismes 1:1 	 
Qué  onda  
km 2undo4  

I  

-100 



a 	L. ____C____ 	11_ 	N • 	C 	E 	P 	—1_ 
• ,5.12 	 ;:_nOOSOMICQ 	...___,_ 1 	O  ___C______a_ 	A__ 	1,  
\ . 2..-. 	iFinanci,eroplara Ecológico S a  1 u d 	, ::ducación , 

iNo.s., 'o Sección lava- 	Deuda 7Crieie 	Bosques Alimen Higiene Medica Vietoria 
iSult 	alón .:pública monetaria 	 tación 

Articulo 
Sa raía 
Zeismes 
£1 izando 
Artículo 
M. TPais 
ehifigen 

11ando  
ArtíCUlo 
11 raie 
Chismas 
I,Qué onda 
1.11 Itlundo _ 

ticulo 

	

Pala 	 

1130I08 

'tul onda  
11 .ando 
Artículo 
11.bale 

	

Chismeo 	 
::. al onda 	 

1,XuLdo 

Cultu 
ra 

:10 
50 _ 

T 



11 

re. 	0 	N 
CQNO  m C  O, 

Financiz o o 	Ates1A51£10 S a 1  II 4 
Tico 

Crisis 	 Bosques Alisen- Higiene 

monetaria 	 tación  
f 	 f 

p 	2 
S O C I A  

o 
Es 
	

Sección 
Sup 

Diva- Deuda 
alón pública 
f 

Rdiarnejaa 

f 46 	f 	% 

Wadica nieto- Culta 
ria  ra  

so 

1 5 

33.3 33:3 

P5 



C  
RS  Sto Tí DEPORTIVO  

Espectáculos Actividades Yiñiea  
de 

Sección 

Cine Seguridad 

Poli
da  

- TOTAI Paseo Civil . Copa 
del me 

Coape 
tenia 

Recreati 
vas 

Artían Natura- 
coa 	lee 

1 

Articulo  
El País  
%lema  
Qué onda 

z  T t ,r 
100 1 SO 

333 
1..3 ;13- 

100 

5R 

100 10 O. 

20 100 20 
13Z .  

'15-9 

100 100 

313 59.)  
100 

SO O 3 

1 100 10a 

El Usado  
Artículo  

" 31 .Paie  
Chisme 
81..daida  
Articulo 	 
El: Pile- •  
Chimmee 
Qué Onda  
El .3ando  

j  Artículo  
El Pide.  
Chismee  
Qué Onda 

Ardenló 
in. rabí 

103 

25 loe 

100 

400 

93 .9 

Zerndi,  
El tunda 

't 
100 
100 



N 	0 	E 	 O 	 
ithlwre.t.va 	.1.11 -YnEsi  o A  

Cine  eacectiiclaos Actividades 

Artíati Natura Recreati— Paseo T 0 T A 
,coa lee vea  
r 	 r 4  

1 100 	 100 

Seguridad  
- la 

Sección . 	Poli— Civil Copa 	Compe— 
:ía 	ÉS' mg *sucia 

„ 	r r r r  
Articulo 
El Pa.{a 	 
Chismea 
El Nundo 

100 

333 94.4 
100 

Artículo 
gi pule 

Chisma 
El lazada 100 

160  
14.4 

Artículd 

El País 
Chismes 100 
Qui onda  
El Zuna/ 

ArtiaulS 100 
País 	 

Chismas  
é ondas 

E1,-15ando 

100 

44.4 

.az,tínnió 

Chismee 

td—farnfir 

Ztié = Chile. 	 
. El Mando-. 

1  
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 
9(1.9 
100 



E P 	T 	O g O 
D IVEE S ION DEPORTIVO 
Cilla 

o 
Antivi dada 

Paseo TOTAI Secatón Copa de Compe-

mundo tenia 

Recreati 
171118 

:Espectáculos 

Artieti Natura 

coa 	les 

Seguridad 

Poli- Civil 

oía 
S %  r 

Artículo 
100 

El País 
100 

Chismee 
100 

Qué Onda 
loe 

loo 

-20 

12 33.9 1- 
50 

25.  100 

El Mundo 
Artículo 

100 
100 

El País 
Chismes 

99.9 

100 
Qué onda 
El Mundo 



Neutra MI contra A favor 
TOTAL 

100 

100 

100 
33.3 It 

III 

33.3 II 

100 100 

:País c6-6 	19.1 33.3 

Chiflase- llt 	100  

Qué Onda  100 1 

Il 	100 

100 
111 100 

111 	100 

Qué onda .100 
100 100 

país tt.t. II  

I1 33.3 

160 

100 
100 

100  
19.1  
19-1 
100 

166  
166  
160 
100 

100 
66. 6  

100  
109 
19.1 
100 

33.3 
- 100 -Qué onda 

nmundo 100 

100 Artículo 

a  País  

Chismes 

11.1 
tan  
99.9 

GL.6  
loo 
64-6 El inundo 

Articulo 

100 

100 

100 
106  

a Mundo 
Articulo 

paín 106 
105 

100 

33.3 

Chiamed= 
Qué onda 

64.6 
100 

100 = 
166  



Neutra 

_106 
100 In 

99.9 Chismeo 06.6 tl 
100 

Articulo 100 __100_ 
El Tala  

Chismeo 

Qué onda  

El .r:undo 

100 
lq. 

It a.' 
100 

99.4 
100 

100 10D 
100 100 

100 100 nt 
106 

100 
tll 

Chiámee IIt 

At 

100  106 
it' 100 

100 
100 . ..  

- nt 
166 

III 

gpit and& 

100 

Qué onda 

El A:undo 

Articulo 

El Pah 

100 
100 

Arta n1  
El Pais 

TOTAL 

100  
100 

33.3 
150 

160 

K.6 
33.3 

160 

100 

100 

100 

100 
100 

100 
100 
100 
180 
100 

100 
100 
160 
100 
100 
100 

166 

100 
160 

106 

loe 



1. ot)  ,_• kp. 
l'u
. 	r 

SUD. 
Sección 

Matrevieta Hemerografía Bibliograf.ía Nota 
informativa T O T A I 

Z h f 5; f 5; f f7. 

ArL1910 t 100 100 
M. Pala n  160 100 
Chismes ut 100 100 
,Jue anua t 50 I 50 100 

	 n N.undo In 150 100 

2 

Az•tículo j 100 100 

a País  C 33.3 II 44.6 49.9 

(Thi nmee in 106 160 

El Mundo III 166 105 

Artículo 1 100 106 

E Pala Hl 106 165 

Chismee t 33.3 a 46.4 eta./ 

onda  Qué  1 100 - 100  
.r.M. t'ando II 108 100 

4 

Artículo 1 100 100 

El País al 1411 160 

Chismee In 11 115 

Qué onda 10 1110 

El lauxlz ti lob 150 

5 

Artículo l 100 1 	100 

M. Pala III 100 100 
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B. INTERPRETACION DE CUADROS ESTADISTICOS. 

1. Palabras. 

En loe recuadros 1 e 6 de esta unidad, se establecen 

lee palabras simples y complejas. En las primeras se manejan 

20 c6digoe cuyos conceptos son fácilmente captados para saber 

a qué hacen referencia. 

Del lado isouierdo se obtienen los porcentajes individua 

les que varían de 99 a 100, dependiendo del número de frecuen 

citas con que se presentan en loe textos analizados. 

Las palabras de uso mds frecuente, en este caso fue= - MdT  

rico con 45 apariciones en el total, seguida de Persona con 

34; Cuba con 22 y Tierra con 20. De diez a menos frecuencia* 

se encuentran las restantes. 

En cuanto a las palabras complejas, 4stas han:Asid* dono 

minadas met por su grado de dificultad para interpretarlau - 
porque son presentadsa.non siglas o_perciiveu c9nnepto'en:ii 

mismo requiere de una precisidn-axacta, aunque eparentelente 

no ocurra así. 

También anuí:sa proponln:20:Pddigos mide representativos 

de loe suplementos, en loe nUalaa . COnvianePreCioit que el pe
ripdOelegido pera Welpeificeeidn'de'lat'Muestras.•el- paío 

vivía acontscimientoé inuIlmportantescOMOI. 

lo.— En enero el estallido de la guerrilla en Chiapas 

llevad,: a cabo por el BUS y lee conminaciones al didlogo por 

parte del gobierno para restaurar la paz, así como las proble 

eittie" sociales  Y eeendmiels out> cae astado Pede"' 
20G+ Las elecciones pre idenciales, laa candidaturas da 
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los partidos, sus resultados y principalmente la conmoción cau 

sada por el asesinato delex candidato presidencial del PRI, -

Luis Donaldo Colosio, así como la falta de credibilidad en el 

proceso electoral nue este hecho generó. 

3o.- El campeonato de la Copa del Mundo de Fut bol, lleva 

do a cabo en Estados Uñidos, aue de alguna manera amortiguó 

y desvió la atención de la ciudadanía sobre los hechos que su 

cedían en el entorno nacional. 

4o.- El asesinato del ex líder nacional del Partido Revo 

luncionerio Institucional, Francisco Ruiz Massieu. 

Los sucesos anteriores sirven de meró() para pueen este 

rubro, los códigos se relacionen entre sí y sean loe que:ten-

gan un alto porcentaje de frecuencias, siendo así que se.  con 

tabilizan ,de la siguiente manera; 

Elecciones con 33 frecuencias; 0obiernOoon 20; PRD con 

18; Economía con 15; Inmigrente Ion 13vFedétal con 12 y el.  

resto varía de 10 a 1 frecuencias. 

Por lo aue atan* ala 3ntarpretaciOn de esta unidad de a 

ndlisis de acuerdo, al:plantaamientote4rico, oUWobeerVaree , 	•  
(lúe dentro de los'euplementle-te deatace'COii:maYorAnfeeie 

lb referentaa MélricoL  sea cual seaHOUtetítica. 

AsimismO,'dlocluerWala:énooala 'mayor:  relevancia fue 

precisamente-  resaltarel:Proce00oleotorali  en este caso las 

palabras ElacciOneev nobierno, Partidos' 	Politicos-y pendida-- 

tos. 

Así, conforme e la Teoría del Análisis de Contenido, que 

señala nue las unidades relativas e los símbolos como la Pela 

bre, al ser la más peouella, pueden incluir composiciones en - 
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forma de freses que aisladas dan como resultado una lista de 

frecuencias relativas y su aplicación es útil para determinar 

la facilidad o dificultad con nUe el material de la comunica-

ción ruede leeree o comprenderse. 

En tal sentido, el grado de comprensión establecido en -

las muestras estudiadas, con respecto a la comunicación no ob 

serva conjugaciones de palabras rebuscadas o de un lenguaje - 

tecnificado, en virtud de aue el mensaje escrito está pensado 

y elaborado para nitros, en todas y cada una de sus secciones. 

Las palabras que aluden a los personajes, objetos o co--

eas muy concretas, en el caso de la clasificación palabras - 

simples son fácilmente identificables para los niftos por lare 

ferencia nue se les presenta• 

Esto es, de inmediato el niño puede identificar y rela.‘..; 

cionar términos como cielo, sol, luna, tierra, México,' Esta-..' 

dos Unidos, 'etcétera, sin necesidad de apoyarse en otra ayuda 

que no sea su conocimiento, claro que hablando de loe peque-- 

nos de 5 a 8 anos, por enunciar una determinada edad,aspecto 

que seguramente está por demás apuntar respecto de los lecto-

res de mayor edad. 

Precisando, el manejo, de palabras simples, como se acotó • 
en su mayoría ea bastante ligero, no` ocurriendo, de esta mane-

ra con lee palabras complejas, lee cuales implican necesaria-

mente una ubicación respecto de sus siglas o  concePtc• pues 

requieren de una contextualización más esPeeffica. 

Así, por ejemplo, EZLN (Ejército ZaPatieta de Liberación • 
Nacional), en su manejo tu-0e falta saber lo cue indica ceda 

letra o caben las confusiones, eun-ue en este caso, el auxilio 
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que prPeta la radio o la televisión en sus emisores, permiten 

su ubicación sin mucho problema. 

Respecto de los partidos políticos, no constituyen difi-

cultad para su identificación, pero ésto, como en el resto -

de las demás palabras, representan un cierto grado de comple-

jidad para precisar su definición, en razón de que los niños 

carecen, por su edad, así como su preparación escolar, de ha-

cer una completa interpretación de su significado. 

Lo anterior en virtud del tecnicismo que conlleva aunque, 

precisando en un marco general, están relacionados unos con o 

tros, po el área o materia en que se ubican. 

Sin embargo, esto no quiere decir que necesariamente sea obli 

gado para el pequeño lector conocer con exactitud el concepto 

de loe mismos. 

2. Temas. 

En este unidad de análisis, destaca principalmente les - 

que se refieren a temáticas .políticas en cuanta a las eleccio 

nes con 22; Adminietracian con. 10 Y' Jurfdicoh con 12. 

Seguidas por el aspScte Social en sus rubros Educatián 

con. 12,.Seguridad con 11, Ecología con 12, Salud con 9 y Vi 
vienda con 1. 

Aspectos Económicos-Financieros con 19; Geográficos 2; 

DiYersión  con Actividades 4; Eopocténolns con'3; Cine con 2; 
DepOrtes con M1301 5 y Atletismo con 1. 

Ea.este sentido, le informeci6n se recarge en el indica4 

dor Político. Del mismo modo, Acmp000 se somete el lector in 
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fentil a ningún tipo de profundidad ya nue por lo general no 

abarcan más de dos breves párrafos, como por ejemplo las mina 

natas nue presentan hechos del género político como en el res 

to de las secciones. 

Teoricamente, loe temes consisten en la oración simple -

sujeta-predicado, la afirmación de un asunto determinado que 

habitualmente son oraciones breves o resumidas bajo las cua--

les se puede incluir una clase amplia de formulaciones eepecí 

Su importancia radica en que ayuda al estudio de los e--

fectos de la comunicación sobre la opinión pdblica, debido a 

que toma en cuenta le forme en nue se discuten los asuntos y 

las actitudes. 

De acuerdo e dicho planteamiento, el efecto dentro de la 

comunicación, en este categoría, la opinión pdblica, en el ?li-

no necesariamente implica un estudio de campo basado en cues-

tionarios. La cual queda abierta para posteriores estudios 

que quieran llevar una propuesta sobre la prensa infantil prdc 

tica yeficiente‘, 

Esto porque el Preaente  trabajo no tiene el ProPdeito de 

ahondar en loe efectos due el suplemento tiene en le opinión 

pdblica, eino en la forma o el tratamiento que se le de el 

contenido de la comunicación pare presentarla a los ninos. 

Así, segdn los datos presentados al inicio de este tópi-

co, delatan une marcada carga en los temas políticos, en sus 

modalidades administrativas, electorales  y  Jurídicos. nimbién 
en lo económico-financiero, en lo social educativo y seguri--

dad. 
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Los temas, por sus propias ceracterIsticas de oración su 

jeto-predicado no sujetan a mucha profundidad, ya rue como se 

acota, sólo indican les materia nue más ce tratan en loa as—

pectos mencionados. 

3. Personajes. 

De loe 26 personajes humanos-políticos obtenidos del re-

cuento estadístico, loe que más se acentúan sont Amado Avenda 

no Figueroa con 7 frecuencias; Carlos Salines de Gortari con 

5 ft Raoul Cedras con 5 f y cueuhtémoc Cárdenas Sol6rzeno con 

5f. 

Con cuatro frecuencias aparecen JorgeCarrizo, Jean Ber-

trand Aristide y Ernesto zedillo Ponce de León. 
De frecuencies con 3 menciones están YercoSieubcoslapdanH 

te del EZLN), Rafael Caldera y Eduardo Robledo Rincón; el res 

to ee ccnoentran entre 2 y 1 frecuencias. 

Respecto de loe humanos empresariales, elde:mayor'.fre :  

cuencia resultó ser Carlee Cabal Teniohe con 3;ilierp Helá'órn 
1 y Emilio Ase:Irroga con aéltv:21encioneo. 

pownueve'nereonejes cientificeacenfreouenCips de 2, 

son los relativOsus. satronaútea,Otte-Pisarg“a 1010-Par pri- 
mera-vetaen le historia de lahumehilád esi.:immO el arfrueei& 
go. El-reato:11e  enuncie univaeleNeo.., 

Por cuento corresponde a loaiinilales_fiCtieios,' tenemos .  

nue en cuanto a los rrimeros,•dan un total de once personajes 
aninales, todos con frecuencia de 1, excepto el murciélago 
oue registré una frecuenciP de 10. 
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De loe ficticios, Dios, como deidad bíblica tiene 7 fre-

cuencias; Toniná con 3 f; Clahudc (drag¿n gobernante del in--

framundo) con 1 f, y Eva también con 1 f. Del total de ambos 

tópico. se obtienen 17 personajes animalee-ficticios. 

Le teoría dice que en los personajes se proporciona el 

fundamento pare determinar cuál es el grado de inclinación - 

nue sobre éstos hece el objeto de análisis de'la comunicación. 

Esto ee, en complementeción con la lectura del it m, sabemos 

si esa unidad ee utilizada con frecuencia, acotando que difie 

re según los medios de comunicación, trátese del género que 

sea y su codificación, por ser une unidad muy pequela, facili 

tan su clasificación. 

En en este caso, puede advertirme que en los suplementos . 

si bien no se da un mercado énfasis en loe personajes que tie 

nen oue ver con opoeici6n, PRD y Marcos,' por lo menos puede 

constatarse que si presenta une inclinación más favorable a 

los mismos. 

4. Asunte. 

suiza parecido al tema, pero con la característica de - 

que ocluí lo mío inpertente ee que a partir de esta categoría 
se soatendró  le jovestigsojdo porque están referidas la,  e - 

cenote del contenido y a le forma de expresién dados en el su 

plemento. 

¿De qué treta le comunicecién? Es la pregunta esencial 

para.seber el éneafis dedo a lee diferentes tópicos en cierta 

porcién del contenido. 
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Le comunicación en el universo de loe suplementos, rea--

pecto de las secciones cleeificadas en el tópico Nacional, -

fue desglosada en Gobierno y Electorales. 

En el asunto Gobierno se subdivide en Procuración de Jue 

ticie con 5f, la cual implica la aplicación de la misma en la 

sociedad. En tanto oue obras sociales no presenta ninguna in 

formación especifica. 

Electorales, en sus tres parémetros de Partidop 

coi con 4 f; Candidatos con 2 f y Votaciones con 14'f: se tres' 

ta todo lo referente a antes, durente'y despudi de este proCe 

110. 

En el rubro Internacional se obtiene: Soberanía con :6 fs 

Invasión con 5 f; Inmigración con 4 f y Emigrecidla con 3 f. 

Sobre las dos primeras, el contenido estd enfocado al rafe de 

Haití que recientemente vivid un gnlpe de Estado y El PrePósi 

to que Estados Unidos tenía de mandar a sus tropel Para hacer 

que el militar Raoul Cedras se desietiere y regresara el pc--

der al Presidente electo Jean Bertrand Aristide. 

Por cuanto a las dos restantes. hitas *bombee el proble 

me del éxodo ocurrido en Cul», cuY00 hehitentee hufen masiva- 

mente en balees hacia Estados Unidos. 

En el asunto Pinenciero-Econélelce, en sus códigos de Deu 

da Pdblica con 5 f y Crisis Monetaria con 10 f, and se pressen 

tan datos sobre 'léxico y algunos paises latinoamericenos que 

demuestran a cuénto ascienden sus deudas, así cabo la devalua 

cién respectiva de sus monedas. 

Dentro de lo social, el ámbito Ecolégice-Poscues con 5 

Salud con sus tónicos de Alimenteol6n con -4 ft Higlene con ;.1 
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f y Médica con 7 f. Seguridad en Policía con 2 f y Civil con 

8 f. 

En general, dicho aspecto social tiene el propósito de —

promover y hacer conciencia sobre el cuidado de la ecología y 

el medio ambiente, la salud de las personas, dando recomenda-

ciones; asimismo presenta asuntos en anécdotaa históricas y e 

ducativas. En Vivienda no hay precisión, pero en seguridad se-

manifiestan el incremento de la delincuencia y las medidas de 

protección 'ara la sociedad. 

Lo Deportiyo en cuanto a la Copa del Mundo con 3 f y Com 

pateaste con 1 f, no se a' unda mucho, pero si se menciona el 

asunto. 

De Diversión en Cine se presenta 1 f, Espectáculós con 5 

f y Actividades con 3 f, promoviándose un poco las dOs.dlti--

mas al proponerse la contemplación de- ciertos fenómenos o nm.—

sietir a equis sitio. Del cine sólo se alude a los-100 anos — 

de origen. 

sertados a partir de esta unidad en el jinálieis de las 

Categorías relativas a la esencia del contenido, tenemos.que 

el asunto, como se menciona, en párrafos precedentes, nos dice 

de qué trata la comunicación. 

Por su calidad, son identificables y en, el canteo o la 

interpretación general estadística, se aprecia que en los to—

tales los aeuntos más destacados se centran en los aspectos 

referidos a las elecciones . y les votaciones. Lo relativo al — 

panorama económico también se resalta en el plano de la cri--

Sis monetaria. 
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5. Tendencia. 

La tendencia se determinó por el tipo de tratamiento que 

se hpce en el cuerpo de ceda texto sujeto a análisis. 

Se propus6 el rango A favor, de acuerdo con el material 

aue denotaba cierta inclinación sobre el asunto, conforme a 

ello se obtuvo que mostraba una frecuencia de 31, en todas 

las secciones obtenidas del universo de loa suplementos. 

En Contra, con 2 frecuencia en el total de los suplemen-

tos se determinó de acuerdo a la negatividad aue se apreció 

en el contenido de la comunicación. 

Y finalmente, la Neutra, con 91 frecuencias, donde sim—

plemente la información es expuesta tal cual. En .su mayoría - 

esto se encontró en las. secciones El País, Chismes Frescoa y 

El Mundo, aue son las mininotas. 

Recordemos que-la Tendencia, también denominada orienta-

cién, se refiere al tratamiento que Ue hace en pro o en con 

tra de un asunto. 

La, cueetión.fUndamental aquí es si la comunicación esta 

a favor o no de un asunto Particular o si definitivementank 

rece de alguna preferencia. 

Esta categorie de contenido es importante  poraue  determi 
na el grado de poeitivided o negatividad del texto en 'relación 

a un tópico. 

En tal sentido, pumde apredierse que loa Porcentaies to-

tales estén centrados en el rango neutro, por ser ecencialmen 

te mininotesdel conranido informativo. 



218 

6. Origen. 

Siendo dltil para identificar de dónde proviene la comuni-

cación y nue además nos indica con qué amplitud o estrechez 

se orienta la atención al pdblico, tenemos loe siguientes re-

sultados. 

Clasificando en Entrevistes con 3 frecuencias, conteni-T. 

dote en les secciones Qué onda con la ciencia, suplementos 1 y 

2, y en el Artículos del suplemento 12. 

Hemerogrdficas con 11 frecuencias, ubicados en Artículos 

de suplementos 2, 5 y 11; El País en suplemento 21'Chismes 

Frescos en suplemento 3 y, Qué onda con lá cienciavaUPleXen: 

tos 4, 5, 9 Y 11. 

Bibliogrdfica con 5 frecuencias, variando las secciones 

en los suplementos 3, 4 y 10. 

Nota informativa con '103 frecuencia,. Eate total debe 

ser tomado en,  consideración, en  rae&  de  Que eacePtuande les 

secciones de artículos, las restantes contienen de ¡cilio a eua- 

tro temas diferentes en cada une. Per tal motivo se ihcremen-. 

te el numero de este género periodístico. 

Tal como se exprese el inicio de esta categoría,  el ori-

gen auxilia en la amplitud o estrechez para orientar el Pliblk 

co así como vara determinar de dónde Proviene 10'in:creación. • 
En este caso, se atiende al hecho de oue la "labraría de 

dicha información se retoza de la nota, informativa obtenida de 

loe sucesos cotidianos, por lo cual, en la ex-Posición de te--  

mas de dicho gnero ademde de ser muy breves, tembidn'°Oltie' 
nen elementos muy bésicos de este tipo de comuniceción, esto 
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es, enuncian la mininota con el quién, cuándo y dónde. 

Sólo en el ceso de le bibliografía y le entrevista se ha 

ya un poco de extensión en le temático, pero no se aborda con 

profundidad. 

La hemerografle, si bien es cierto que dan la fuente, de 

igual manera se advierte nue se evita la atenliación de las 

MiOMOS. 

7. Declaración. 

Referida a las formas gramáticas o sintácticas en que se 

presenta a lo comunicación, tomando en cuenta oración por ora 

ción,por oración de cede texto, fueron clasificadas, como lo 

marca la teoría, ent 

De Hecho, en sus códigos Pasado con 202 frecuencias; Pr 

suite con 225 frecuencias y Futuro con 172 frecuencias. 

De Preferencia, en sus códigos de Interrogativos con 20 

frecuencias. ImPerativoe Pera le acción con 9 frecuencias* 

Admirativos en su modalidad de Sorpresa con 6 frecuencioa y - 

Temor con 1 frecuencia. 

Intensidad. 

Denominada como emotividad o excitativa, en el ceso  de 

la segunda Para proponer alguna acción, se indicen para datar 
minar; la fuersa o el valor oue se le ha dado  e le comunicación 
y pare ello ee procedió a clesificarleil en alta, regular y - 

ninguna. 
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De expresiones emotivas en su rango alta, se obtuvieron 

7 frecuencias. Regular con 6 frecuencias y Ninguna con 105 

frecuencias. 

Respecto de les Excitativas, en el rubro Alta se obtu--

vieron15 frecuencias. Regular con 4 frecuencias y Ninguna con 

0. frecuencias. 

De expresiones emotivas en su rengo Alta se obtuvieron 

7 frecuencias. Regular con 6 frecuencias y Ninguna con 105 - 

frecuencias 

9. Intencionalidad. 

En este sentido, le intencionalidad pe ennprna en tres 

aspectos que son Retórica, Propsgeridísiica, y Persusiva. 

Recuérdese que en el cuadro planteado para manejar 

cepioap .se exponía:  que se eltendria,,av 

La :retórica colo el giro que elnabilit: laexprelOndel.:ppn, 
sapiente. 

La propaganda como la acción de Orepagardoetinps:U'opV. 
titanes. 

Y la persuacién como el hecho de convencer ''  de 'digo' 
Así se tiene, que los: códigos en eui. freenenciállv¿bt .  

rens retóricas 3 frecuencia, propagandistical 13freuerioisé.  

y perauaelvs con 22 frecueneins, 
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III. INTERPRETACION GENERAL DEL ANÁLISIS. 

Habida cuenta de analizados los resultados estadísticos, 

nos proponemoe e partir de este momento abocarnos a plantear 

une interpretación general en el sentido comunicativo inter—

relacionado con la postura teórica del análisis de este estu—

dio. 

Se ha mencionado nue en campo de la prensa infantil el 

material de apoyo resulta realmente escaso, sin embargo•eso. —

no impide en modo alguno establecer que la prensa infantil es 

AnUEL TRABAJO PERIODISTICO CREADO Y HECHO POR 

LOS NIÑOS, DONDE LOS SUCESOS QUE ALUDEN AL U— 

NIVERSO SOCIAL SON CONSIDERADOS POR ELLOS MIS 

MOS CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR UNA MOTIVA-7  

CION E INCLINACION A DESARROLLAR SU dryttosi-~ 

DAD NATURAL, QUE PUEDE SER ENTENDIDA COMO IN—

VESTIGACION. 

Sobre éstos, sobemos que le prense solamente sobrevive 

si obtiene beneficios económicos, lo que influye en su com---

portamiento y constituye una fuerza nue conforma el manteni—

miento o la desaparición de los mimos. 

En este sentido, el (lían de lucro nue muchos diarios 

Persiguen, les impide contemplar un espacio apropiado para — 

los ninos, basados en nue le falta de apoyo publicitario pera 

un suplemento'-de este tipo no se obtiene, y el costo de lse 

insumos para el efecto resulta lesivo para su administraci6n. 

Con estos argumentos, se limita en mucho el campo de la,  

investigación sobre la materia, en rezón de que lee perjódj--

cos evaden la realización de suplementos, no sólo por una -- 
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cuestión económica sino también porque, P juicio propio, une 

práctica constante de la prensa infantil implica un desarro—

llo cuidadoso en su elaboración. 

Parabién influye mucho nue los diarios, en razón de perse 

guir recursos para existir, no conciben al ninfo como un ente 

productivo y muy escasamente se detiene a considerarlo como - 

los seres pensantes que son, capaces de participar direetemen 

te en la realización de la prense infantil. 

Considerarnos desde nuestra propia perspectiva que la par 

ticipación del niño en le labor de escritura y lectura, crea-

da y criticada por él mismo en la prensa infantil, dariaIa. -

pauta para nue la conformación de su pensamiento y su conoci-

miento lo fuera encauzando a una vieión més crítica delairee 

lidad e impedir así la Propagación de seresaP4icos, 'Earl-preo 

cupeción alguna por el entorno en el que se desenvuelven.al 

llegar e la edad adulta. 

Estableciendo lo anterior, abordaremos ahora que el ni - 

Pio en el proceso comunicativo cumple también un papel funda--
mental, pues al comprender la comunicación entre dos indivi--

duoe uno el emisor, menda un mensaje a otro, receptor, que - 

puede en principio hacerlo de varias maneras 	inte*pretar - 

el mensaje correctamente respondisndo a él, dellendiando del 

mareo de referencia. 

El hecho de que lo entienda, en la medida en que lo haga 

dependen del número de posibilidades oue tiene de interpretar 

el comportamiento del emisor este ndmero esté determinado 

por el contexto y la cepecided personal. así como las exPe--
riencise previas del sujeto receptor. 
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Resumiendo, lc comunicación la definimos como el: 

PROCESO DF. INTERCAMBIO DE MENSAJES ENTRE UN 

EMISOR Y UN RECEPTOR. 

Enfatizando que en este término la palabra Intercambio -

es muy significativa ya cue no puede hablaras de una simple -

transmisión del menosje, pues a nuestro juicio, las ideas no 

se transmiten, al menos no directamente. 

Esto es, la comunicación material facilita la comunica—

ción social y como tal es parte de ella, lo nue determine a -

la palabra como enloce, como conceptos y como signo. 

En todo este proceso, trmbién esté involucrado el nilo, 

por lo que no se le ve como un sujeto independiente del mismo 

sino es por igual parte del desarrollo de dioho proceso. 

De esta manera, en el presente anélieis'de. LA:JORNADA NI,  

ROS, ésta se constituye como el emisorleiástO o grupo que elé 

bora el mensaje ton una. determinada intención). 

El mensaje, aquello que se. preeente como informacitWen 

sus secciones elegidas. 

El canal, el  eupletento (medio nue 

el mensaje) 

El receptor,. aquel, que.comprende el individuo al cual ve . 	, 
dirigido el mensaje, quien lo interpreta desde supropio mar 

é* de referencia, en eete caso el.niSo. 

,Profundizando en cada uno de estos 

dolos a la per con postulados teóricos, emí como loe resulta-

dos de loe sondeos realizados se presentan las siguientes con 

siderecionest 

El emisor como ente con, capacidades instaladas y usadas 

3. 3 

sirve para transportar 

términos y releciOnin 
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para la emisión de su mensaje emplea una de sus dos habilida-

des comunicativas= lea codificadoras, porque las usa pare po-

ner el código y así materializar el mensaje redactándolo. 

No hay una activación concrete de su habilidad decodifi-

cadera porque la respuesta no es inmediata como para poder de 

cir que interpreta el código escuchando, viendo, sientiendo o 

tocando, pues sólo cuando ambas se utilizan al mismo tiempo -

es cuando codifica y decodifica de pronto, empleando el razo-

namiento y el pensamiento para responder directamente el emi-

sor. 

En este caso, se establece una comunicación indirecta, 

pues como se acota, la respuesta es tardía, por medio de car-

tas al buzón del suplemento denominado Aviso .para loe cuates. 

Por su parte, en el mensaje como producto físico verdad, 

ro del emisor, dentro del análisis, se toma en cuenta cada u-

no de los tres factores que se consideraron dentro del cuerpo 

de investigación teoría comunicativa: el código, el contenido 

Y la forna en que es tratado el mensaje. 

Al hablar de estos tres rubros como factores del mensaje 

se realizaron respecto a dos propuestas de la Teoría del Aná-

lisis de contenido, los elementos 6 cada uno y la forma 

estos elementos se hallan estructurados. 

Loe elementos y la estructura no se separdn 

pues ambos dependen del andlieis presentado. 

Al manifestar su mensaje pare expresar su 

emisor ha demoetrado su facultad para efectuar 

formación de un conjunto de afirmaciones. 

El tratamiento del mensaje depende de las 
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tomó la fuente al activar la comunicación y seleccionar, así 

como estructurar los códigos y el contenido. 

De esta manera loe códigos establecidos para obtener el 

criterio sobre su manejo del contenido y el, tratamiento dado 

al mensaje, se pudo comprobar que no contienen un lenguaje re 

buscado o tecnificado en ninguna de las secciones estudiadas. 

De acuerdo con los postulados teóricos, el lenguaje pue-

de tener su origen en une sola persona o en un grupo de perso 

nas que interactdan, definir su propio asunto o tema,ivxmane-

cer abierto a la introducción de nuevos hechos y:aCeptar la - 

modificación de los que anteriormente se creían verdaderos.i 

Consideramos que analizarSete cuerpo textUeliMplicel'ee 
mo indica Berelson y Krippendorff- "establecer las relaciones 

entre dos o mis oraciones siempre y cuando estuvieran vincula  

das con el conocimiento de la realided  que 'as  

Los mensajes, procedentes de le misma fuente, variaron 
en sus temáticas y eppecíficjamente:aeOentrartnen Breas poli 

tiene y económicas, pero porlamearaCterísticas fte su 

co al que esta dirigidoelieneaj&tuvieron que ser concretos 

cada uno, 

Explicado así, tenemos entonces que para comprender el 

sentido del lenguaje dependiente de las palabras o expresio-

nes escritas de cada uno muestren que 'tienen referencias comu 

nes con las denotaciones y lee connotaciones que establecen. 

La comunicación como todo mensaje, implica le compren -~ 

sión del mensaje que procede  del suplemento y  del  emisor, cu-

yas intenciones son llever  la información al sujeto-niño para 
el cual esta creado el suplemento. 
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La importancia de esto es que las comunicaciones se in--

tercambian dentro del contexto de las relaciones vigentes en-

tre loe comunicadores, modificando en su proceso sus propias 

relaciones. 

En cuanto al canal como vehículo o forma que la fuente -

emisora utiliza para enviar al receptor el mensaje, éste. pue-

de decodificarlo porque se ubica en -el suplemento, dividido - 

en sus diversas secciones con textos cOrtos, que no producen 

confusión en el.nino. 

La teoría indica que se puede considerar al canal de la 

comunicación como las habilidades motoras del encodificador y 

como habilidades sensoriales del decodificador. 

El receptor es-la persona que se halla en el extremo de 

proceso de la comunicación que genera el sUpleesent1.14.:14~-.  

DA NIÑOS y a la que se encuentra para quareeiba 

Este recibe ydecodifies. loa- mensajeó que la fuente-emi 

sor le envio de manera que codifica el mensaje y pe determina 

en cierto modo POr'sue  actitudeahacia sí mismo, háCia, la ftiew 

te y hacia el contenido del mensaje. 

Resumiendo, el - menlaje escritocontenidn''en los suplemen 

tos pudo computarse de acuerdo a las unidades como palabras, 

temas, personajleyeategerfas cemOmeunto,'tendenzie,- - origen 

oracionestemporaled,-  intensidad e intencionalidad. 

Reparando con cuidado en esto,sebemoSile la palabra 

por si sola no tiene sentido concreto si no está uPida:a otras 

u organistdas:en: un enunciado, por lo cual es necesario _ mente 

nerla en su contexto, que es el 
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pecto al cual los signos adquiere su significado determinado. 

Así, el contexto dentro de sus cuatro tipos (semántico, 

situacional, físico y cultural), en su carácter no verbal, --
loe enunciados producen textos que tienen sentido completo pa 

ra el receptor niño, cuidando no confundirlo. 

El texto informativo es palpable, al mismo se le entien-

de como: LA FORMA DE COMBINACION DE ENUNCIADOS CUYOS LIMITES 

ESTAN DADOS POR EL SENTIDO QUE PUEDE OBTENER EL RECEPTOR. 

La principal oaracteristioadel texto es Oue su realiza 

ción se llevase cabo:por el acto de 1a:. eacritura y de 
tura. Es estOs,relengueje:eserttolleyeTnonSigosigniflean 
tes de besesfitifices:Oerradan:oue,poseen. reagoa Pertinentes 
que lo MentiflOan atreVés .d0 la palabra, en la cual el con 
texto es producto de la sincronía del texto. 
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CONCLUSI ORES 

PRIMERA.- El anélisis de la función comunicativa del su-

plemento LA JORNADA NIAOS, como producto comunicativo de los 

medios impresos, en su carácter de prensa infantil, demostró 

que su finalidad es sólo presentar un mensaje informativo a 

sus receptores acerca de los hechos cotidianos del entorno so 

ojal, polftico y económico. 

SEGUNDA.- La presentación del mensaje en el suplemento, 

esto es, su contenido, consiste en su mayoría en notas infor-

mativas muy breves, cuya forma de expresión se facilita se. fa 

cilita para su lectura, ya que dicho contenido:no emplea'len7  

guajes rebuscados o tdonicOS 

Por tanto el grado de comprensión no resulta complejo, -

sino sencillo. 

TERCERA.- El mensaje se da en un nivel-encodifieedor (es 

crito y deoodificador (lectura), ya que se utiliza elcanal:-

imprelo que influye sobre la realidad del receptor cuando se 

da aquello enlo:queea piensala forma en cómo lo piensa y - 

el que piense en ello o no ~a obtener. ciertas ,infereneiae. 

un este eentidO, la comunicación material (el Suplemento) 

insertenml IOnteXtoaoCial- dOia-:iieChOO:cotidianos,:repre 

senta para el-lector réleciónlan_la que actda Oen 

- su` medio social. 

Dicha acción se da e travée de las numerosas y variadas 

informaciones presentadas en las secciones (objetó "de análi _ 

Sis), con un caudal de elementos en diferentes áreas temáti-- 
, 

ese o asuntos que, llegan a convertirse en un mayor o menor nd 

Mero de:redundancias. 



229 

CUARTA.- Este medio de comunicación, se caracteriza por-

que establece relaciones informativas que producen un trato u 

niforme con sus receptores de modo ordenador y/0 notificador. 

Esto es, al igual que la prensa que se elaboraba para los ni- 

hos en los años 

que convierte a 

probabllísticas 

fantil, pero no 

cepto por medio 

• 

de auge, LA JORNADA NIÑOS se caracteriza por-

sus perceptores en unidades estadísticas y -- 

en razón de que se hace pera el público in--

admite la participación directa del nifto, ex-

de la correspondencia para saludar o felici— 

tar a sus familiares o amigos. 

Otro punto de diferencia de este suplemento es que total 

mente está ajena a loe consejos moralizantes y no es un fac— 

tor extensivo del proceso educativo, pues las afirmaciones de 

sus mensajes bien pueden ser aceptados, xechazados,A9forma- 

dos o bien serles indiferentes a los pequeftoe lectores. 

QUINTA.- Respecto de la Valoración, exhortación aiIp11,,  

cación del contenido del mensaje', puede enunciarse que deAti.i,.. 

cuerdo a las interpretaciones estadísticas, el .auplémento se 

inclina en un nivel mayor a lbs dos dltimoe. Elhorta y expli-

ca, en el primer caso lo hace proponiendo juegos y activida-

des; en el segundo, la explicación no es exhaustiva, sin-em-

bargo responde en el desarrollo de sus textos a tres aspectos 

planteados como objetivos de estudio; 

lo. ¿Qué quiere? 

Acercarse al mundo de los niflos pa-

informar. Darles un conocimiento sobre los sucesos o noti- 

cias más relevantes (afirman sus elaboradores), Srra canfor-- 
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mar en ellos un criterio sobre el acontecer nacional e inter-

nacional en política, economía, sociedad, deportes y diver---

sión. 

2o.- ¿Cómo lo dice? 

De manera breve. Cada mensaje, -

excepto en el caso de su sección Articulos, no reba,5a más 

allá de cinco líneas de una columna, donde se concentra el 

quién, cudndo y dónde, es/ como el qué, pero sin abundar dema 

siado. 

3o.- ¿Para qué lo dice? 

Esta pregunta, correlacionada con 

la número 1, implica que el interés que se persigue por parte, 

del emisor es, reiteró, informar. 

Asimismo, pretende establecer contacto, aunque sea indi-

rectamente, para 'lamer un diario capaz de proporcionar una 

visión más concreta y real de los acontecimientos nacionales 

e internacionales... sin que el suplemente persiga alguna in-

tención didáctica. 

"No hay propósito de dar línea ni tampoco politizar, su 

finalidad es meramente informar, ser un periódico  (agregaría 

mes que sólo semanario), de  noticias, con una vieiói►  periodis 
tica". 

SEXTA.- Existe en el suplemento mensajes para nidos que 

no saben todavía leer y pera los que ya lo hacen. Sobre loe - 

primeros, se presentan dibujos o juegos para colorear o recor 

tar. 

Para los que seben•leer, se entiende, los textos, en sus 

variadas Propuestas, lecturas Y recomendaciones pare  di-4/.3rd.° 
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nes y actividades. 

Aquí no es conveniente hacer estimaciones respecto de la 

edad del nifto, tomamos nuestras reservas al respecto porque 

hacer estimaciones al respecto significa encerrar en catego—

rías limitadas al mensaje y al suplemento mismo, pues difícil 

mente sería constatable que aún con la realización de un estu 

dio de campo, determinar nue está hecho para cierta edad, ya 

que igual pueden leerlo los niffos pequeños como adolescentes, 

jévenes o incluso adultos. 

SEPTIMA.- Se proponía llegar a conocer 	suplementó 

LA JORNADA NIÑOS podría ser o no un factor que ProPiCiara el 

perdido hábito por la lectura en los receptores pequanos, /la-

mentablemente sobre este tenor, las probabilidades para-.40008 

ararlo resultan muy escasas, pues atendiendo a la OirOtiOsten-' 

cia de que dentro de los medios de comunicacik,1. svidentemen 

te la televisión es el objeto comunicativo que más llama la 7 

atención de los pequePtos. 

Para fundamentar esto, un-dstoproporcionadoreoientemen 

te en la radio, 'indicaba que por lo menos en Estadta'UnidoS, 

una persona pasa aproximadamente siete horas y media.diarias 

viendo televisión ,' y se está hablando de unaCultrá cuyo 

educación llega cuando menos a la preparateria., 

El pueblo mexicano en su mayoría, se informa ofiei~amen 
t9, sébe leer y escribir. El promedio: escolar alcanza el 3.5 

gradooy. aUnque el propósito del'actlial:gebiern“Sdillista,

sea que-la pobladiénconcluyeal:_,MgrIdOeOO/óriPrimaritt, 

lo cierto es que en ].n dimensión del-úniVe'rso del-:pele con 



232 

más de 90 millones de mexicanos, sigue estando sin gente pre-

parada. 

Imaginemos entonces qué sucede específicamente en el mun-

do de los niños y se encontrara que siendo el acto de le lectu 

re un ejercicio de concentraci6n y disciplina que les parece 

aburrido porque los distrae de su aspecto lúdico, entonces, 

el porcentaje de niños lectores se reduce a una cifra ínfima. 

Siendo las empresas periodísticas propietarias de 

que aportan material de. lectura, que:informan y opinan,Hal -

mismo tiempo movidas por le necesidad de lucro, por esta. si-, 

tusción no propician fuentee quaecerquen alnind'al habito - 

de la lectura, por su falta de costeabilidad'y se'olvidan de 

éste también iMporteute sector 	sociedad.. 

OCTAVA.- La erpructura,de loe textos que manejan en el - 

suplemento, es totalmente rígida, pues les ~majes no dan lu 

gana una -interpretación distinta, .yaque:hay redundancias 

si no en un mismo' texto, si en los siguientes. 

Cabe acotar. que.los mismo, no necesariamente implican mo 

delco Proeatablecidoa. nielchaltación de valeres, pero llega 

a contenerlos en sus secciones Artículos y ¿Qué onda con  la  

ciencia?'  

NOVENA...In cuanto al tipo de contexto. eminentemente se 
da  de  manera semántica, puee remitiéndonos a su definición. 

surge cuando un signo adquiere un significado, con referencia 

.al significado de otros signos, pOroue ha permitido seleccio7  

par les. 	pciones de les palabras y en .tal sentido, le estruc 

tura textual del mensaje se presenta,superficisimente porque 

lo que aparece en lo nue se lee es un Conjunto de palabras u- 
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nidos a enunciados cortos que cumple una función de informa—

ción dentro de su brevedad. 

DECIMA.- Sus representaciones se dan con el sólo hecho 

de enunciar un objeto o cosa, insertada en la vertiente escri 

ta, pues no se dan iconos pero la referencia de la cual se ha 

bla, en alguna medida forma parte de los conocimientos que el 

peaueR0 tiene como receptor. 

Para precisar, el marco de referencia depende de las ex-

periencies personales y en este sentido sufre sucesivos-reor-

denamientos, con lo cual el mensaje puede enriquecer, reafir 

mar, complejizar o empobrecer el: grado educacional que el:ni 

no receptor tiene. 

UNDECIMA.- La,prenes, como medio de oOmunieleidaine se 

da en abstracto, sino que es parte de un proceso histórico 

global y es también expresión de una sociedad. Por este bectio 

se he llegado a la coneideraCión:qum.•también 'debiera conside-

rar comp.parte de su público al niño con la finalidad de que 

pueda ofteCerle  la oportunidad de formarllcom. profundidad en 

cuente al:deaarr011oHdellesocieded y motivar en él inquietu- , 	• 	 . 	 . 
desquell-transeursó-deitielP0.10 identifiquen con laluacti 

vidades políticas y económica del pais. 

Se concibe que el acercamiento de los nince por este me-

dio lo llevaría a activar toda su creetivided que lo vincule 

a lo heterogéneo, nue no se sigan creando seres uniformados, 

sino seres pensantes que puedan y tengan la posibilidad -la 

capacidad- concreta de expresar sus opiniones y mejor adn, 

que respondan a sus propias decisiones sin mantenerse en el - 
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mismo nivel de manipulación que instituciones, grupos políti-

cos que no ofrecen opciones, organizaciones recalcitrantes o 

no combativas, sino ali adas, sindicatos y todo tipo de con-

trol sistemático que los convierte en entes homogeneizados. 

La abundancia de publicaciones que se tienen en los me--

dios impresos en México, ciertamente no bbedecen a la demanda 

real de los -posibles- lectores. Hay una saturación de la «lar 

ta que no responde necesariamente a una cobertura satisfacto-

ria ni en cantidad ni en calidad. Ejemplos concretos se.tie--

nen en revistas y cuentos que no alimentan el proceso cogniti 

vo del ser humano, sino lo deforman con modelos establecidos 

o figuras maquilladas oue en mucho estén apartados de la refe 

rencia real con la idiosincrasia del pueblo mexicano. 

Se estima que así como existen lectores, y públicos de ca, 

lidad, estos segmentos no incluyen a toda la sociedad, por 43.. 

so, desde nuestra perspectiva, LA.JORNADAIIIÑOS constituye un 

esfuerzo creador pera promoveral.  interés del niño con otros 

campos fuera del proceso educativo. 

Aun y cuando no sea un suplemento elaborado Por niftea y 

a pesar de incurrir en ciertas proposiciones -mínimas si se 

quiere-,  de otros suPlementes que desaparecieron Por no abrir 
se totalmente al universo infantil, tiene un significado pre-

cursor de nuestros tiempos en que el vacío ,de espacios impre-

sos y atractivos para el nino. 
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