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INTRODUCCIÓN 

El análisis del lenguaje y expresión de los reporteros como tales se realiza de forma 

crítica por los conocedores, que muchas veces son los mismos periodistas y tam

bién por parte de la opinión pública, pero en cuanto al periodismo deportivo, esa cri

tica no se lleva a caho a menudo y es que, se piensa que no es importante porque 

no toca aspectos como la política o economía: por ello en este estudio se pensó es

tudiar algo relacionado con el deporte. 

Toda sociedad interesada en el deporte en si, yen especial en los Juegos Olimpi

COS, deseosa de conocer los avances, marcas o récords de los participantes en ca

da disciplina se enfrentó a planteamientos y enfoques no muy claros en cuanto a la 

información y opinión de los reporteros de medios escritos, de radio y televisión 

Se piensa que el tratamiento que dio la prensa en la información del atletismo no fue 

especializado, lo cual era necesario para la total comprensión de un público deter

minado. 

Por tratarse de una justa deportiva de carácter mundial y con la participación de más 

de ciento cincuenta países el enfoque que dan los medios a toda la información re

sulta determinante por parte de la opinión pública. 

Sin embargo, en México faltan periodistas deportivos especializados en atletismo lo 

que provoca que la mayoría de los que tratan esta disciplina hagan sus coberturas 

planas con una opinión muy ~aga y que refleja su falta de comprensión de lo que es

tán escribiendo o relatando; todo ello en detrimento del propio medio para el que 

trabajan. 

En el caso del atletismo, materia de mi investigación, la carencia de periodistas que 

estén preparados para tocar el tema es mayúsculo, con esta situación se provoca 

que la propia sociedad se confunda al momento de recibir información. Por ejemplo, 

en el atletismo mucha gente pensó que México conseguiría medallas en algunas 

disciplinas de pista sobretodo, cuando la realidad es que esta situación era suma

mente dificil, debido a la falta de atletas con capacidad para realizar buenas marcas. 

Recordemos que el papel del periodista es muy importante, porque se tiene una 

gran responsabilidad ante una tribuna ( y más si ésta es conocedora), el periodista 

deportivo sabe perfectamente que tiene una gran vitrina, que a lo mejor no es la 

más importante pero si la más grande, porque México es el país en el que existen 

mayor número de diarios de deportes y revistas que tocan el tema, todos los pe rió-
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dicos tienen sección deportiva además, yeso debe servir para hablar no nada más 

de si un atleta es mejor que otro y el periodista deportivo tiene la gran opción de 

hablar de valores humanos y es ahí en donde en muchas ocasiones se queda en la 

superficie, porque es más fácil decir 'esta actuación es buena o mala', que calificar 

de acuerdo a ciertos criterios como el por qué de ese resultado. 

Hoy existe un sin número de periodistas deportivos, la mayoría posee una gran 

memoria y casi todos son especialistas en fútbol, pero en lo que se refiere al atle· 

tismo la cifra es ridícula. Este trabajo es un estudio de caso y una revisión del tema 

los Juegos Olímpicos de Atlanta 96' con la pretensión de conocer a fondo cual fue la 

cobertura de un medio de comunicación a la disciplina del atletismo. 

En el primer capitulo se brinda un bosquejo de la metodologia empleada para estu

diar los trabajos periodisticos del reportero Carlos Octioa quien cubrió el evento pa

ra el diario La Afición, en él, se aborda el método del funcionalismo como base teó

rica y, posteriormente la descripción y posibles aplicaciones del análisis de conteni· 

~o así como sus principales estudiosos; se escogió esta metodología por ser una 

que permite resultados concretos en cuanto al estudio preciso de textos, en este ca

so periodísticos. 

Más adelante en el siguiente capitulo se mencionan los géneros informativos para 

dar una referencia al lector de lo que un periodista puede abordar en cuanto a la 

forma, esto se logró buscando varia§ opiniones bibliográficas. Posterior a ello, en el 

capítulo tres se hace mención hacia el periodista deportivo en clara referencia al ob

jeto de estudio, lo cual incluye algunos pasos o metodos que el reportero debe cum

plír para lograr un trabajo eficaz. 

En el cuarto capitulo se toca el punto del diario en análisis: La Afición .La historia de 

este periódico se obtuvo mediante la investigación hemerográfica propia y con el 

consentimiento del personal encomendado. 

En el orden siguiente, se precisan datos técnicos y de reglamentación del tema en 

estudio: el atletismo, asi como los Juegos Olímpicos, y para concluir en el capitulo 

de aplicación del análisis de contenido como secuencia del funcionalismo, se realizó 

el tabulado de los géneros informativos, palabras de frecuencia para establecer los 

resultados de la investigación, mismos que están plasmados en las conclusiones. 
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1.1 TEORIA DEL FUNCIONALISMO 

Definir el funcionalismo como hacerlo con cualquier cosa, requiere de múltiples ma

tices, al tratar de aproximarse a una definición y según la comprensión de Paoli se 

entiende al funcionalismo como un conjunto de teorías que con diversos matices se 

adhieren a los siguientes conceptos: 

Las funciones e instituciones, toda sociedad humana tiene un conjunto de necesida

des y de instituciones para satisfacerlas. Así, la función de institución social cual

quiera, es satisfacer alguna de estas necesidades. 

Lo que caracteriza más propiamente al funcionalista es que para encontrar constan

tes en todas las sociedades humanas y realizar un conjunto de leyes generales. que 

le den una teoría científica o un conjunto interrelacionado de teyes, elabora una se

rie de problemas funcionales comunes a toda una sociedad, con el supuesto que 

bajo la apariencia de una gran diversidad de conductas se ocultan los mismo pro

blemas humanos: afecto, alimentación, protección, etc. 

Para Eliseo Verón, "el funcionalismo partiendo de una concepción instrumentalista 

de las reglas sociales busca tras la diversidad de costumbres, la identidad de la fun

ción".1 

Charles Wright señala diversos niveles de análisis de la teoria funcionalista de la 

comunicación, explica este concepto, "en un primer nivel, considera que los modos 

de comunicación, con o sin medios masivos de ésta, estandarizan los fenómenos 

sociales. Por lo cual cumplen una función, la cual debe analizarse. En un segundo 

nivel, trata de esclarecer las condiciones para una investigación funcional de los 

modos de comunicación masiva. Y en el tercer nivel del análisis funcional pretende 

ver la organización institucional de los medios masivos de comunicación examinan

do las funciones de algunas operaciones repetidas dentro de una organización y sus 

conversiones. 

Para Katz estas conversiones son disfuncionales ya que deben buscarse las funcio

nes inherentes a la naturaleza del medio para lograr una expresión cultural de más 

impacto. 

Con esto volvemos a la primera idea de funcionalismo. Los medios de comunicación 

se convierten en instituciones que cubren ciertas necesidades. 

I Yerón, Eliseo; "Conducta, estructura y comunicación", Ed. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, p. 28 
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Hay que estudiar los medios desde el punto de vista de su capacidad para cubrir di

versas necesidades o colaborar a que realicen adecuadamente su o sus funciones. 

"Ver qUe necesidades satisface de hecho o ayuda a satisfacer, es bueno para refun

cionalizarlos y prever las relaciones sociales si los medios se acabarán o se trans

formarán".2 

Sin embargo, no todo funcionalista cree que toda función producida institucional

mente es indispensable. Esta idea seria indigna sin ninguna critica. Robert Merton, 

uno de los más prestigiados funcionalistas norteamaricano señala: 

"Algunos analistas funcionales han expuesto gratuita mente que todas las estructu

ras sociales existentes desempeñan funciones sociales indispensables. Esto es pu

ra fe, misticismo si se quiere, y no el producto final de una investigación continuada 

y sistemática". 3 

El análisis de estos elementos tendientes al equilibrio constituye un punto de gran 

importancia en la ciencia funciona lista y en particular en las teorías funcionalistas de 

la comunicación. 

Los investigadores de la comunicación en Estados Unidos donde predomina el es

tudio de Wilbur Schramm, "tratan de encontrar algo acerca de por qué los humanos 

se comportan en la forma en que lo hacen y como puede la comunicación hacer po

sible que vivan juntos más feliz y productivamente. Por lo tanto, no es de sorprender 

que numerosos investigadores de la comunicación se hayan ocupado últimamente 

en el problema de la forma en que las naciones del mundo puedan comunicarse efi

cientemente y cómo puede ayudarles a la comunicación a comprenderse mejor en

tre si y a vivir en paz".4 

Dentro de las teorias de la comunicación podemos decir que para algunos autores 

más o menos originales el conflicto se plantea como un importante elemento del 

análisis. Un caso muy difundido es el del maestro Marshall Me. Luhan, para él, el 

análisis de la comunicación se basa en el enfrentamiento de dos tipos de condicio

namientos de la percepción. A los medios de comunicación los divide en medios hot 

y medios coo!. 

Los hot (calientes), son medios que dan muchos elementos muy definidos para de

codificar una imagen; en este grupo están la imagen cinematográfica que es muy 

clara y el escrito que nos da los conceptos claros y lineales. Los medios cool (frios), 

~ Paoli, José; "Comunicación e infonnación", Trillas, México, p.21 
.' Merton, Robert; "Teoría y estructura social"; FCE, p.49 
4 W. Schrarnm; "Laciencia de la comunicación humana",Ed. Rob!e, ppl5 y 16 
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son los que nos proveen pocos elementos para la decodificación, entre ellos está la 

imagen de televisión que no es tan clara como la del cine y en la que frecuentemen

te vemos cosas que no está enfocando la cámara ya que un dibujo sencillo lo po

demos tomar por una decoración muy elaborada. En un género de medios las cosas 

son muy definidas, en otros no,' por la posibilidad de presentar ideas con apoyos 

técnicos. 

Sin embargo, en el cine puede haber elementos muy claros para la decodificación 

del mensaje, en cuanto a la imagen se refiere y elementos muy poco claros en rela

ción al significado de una actitud que el espectador debe interpretar. 

El conflicto no se centra en los hombres sino entre los medios que afectan a los 

hombres, por lo cual la sociedad puede guardar cierto equilibrio, mientras los me

dios nos transforman y se transforman. Aunque desde luego se tenderá a romper 

modos de relación social demasiado codificados y esto originará conflictos, pero no 

necesariamente son grandes enfrentamientos. Como siguiente conjunto de teorias 

que menciona Paoli dentro del funcionalismo está: 

La estructura social. La sociedad humana es un organismo interrelacionado cuyos 

elementos forman una estructura donde cada uno de ellos se afecta si alguno deja 

de funcionar, Así, el símil o la metáfora en el medio periodístico seria por ejemplo, 

que desapareciera algún género informativo, lo cual modificaría la estructura al es

cribir. Esta idea organicista nos lleva de inmediato al concepto de interrelación, la 

cual se da entre los individuos que dentro de las instituciones pueden desempeñar 

roles los unos con respecto de los otros con cierta regularidad. Las instituciones que 

engloban a los individuos también están interrelacionadas, unas esperan que otras 

se comporten de cierta manera preestablecida dentro de la sociedad. 

Aquí podemos vislumbrar las nociones de estructura social y de sistema social para 

las teorías funciona listas. El modo de concebir la estructura entre los funcionalistas 

no es único. 

Historia. La sociedad puede estudiarse sincrónicamente, ver sus necesidades satis

fechas por instituciones que con ello cumplen sus funciones. Las instituciones se 

transforman para cumplir mejor sus funciones y para responder a las nuevas nece

sidades. 

Se podría decir, dentro de la línea funcionalista que no necesitamos conocer la his

toria electrónica para saber como funciona un radio, como se relacionan sus partes. 

Del mismo modo podemos decir en principio, que no necesitamos conocer la histo-
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ria de los juegos olímpicos para conocer como están estructurados actualmente. 

La realidad no se ve como un proceso evolutivo interdependiente donde se nos ex

plique porqué las cosas son así y no de otra manera. Es probable que el funciona

lismo teóricamente no rechace el carácter evolutivo o cambiante de la historia sin 

embargo, es un hecho que, a nivel metodológico prescinde de esta consideración. 

A veces el funcionalismo usa la historia de un modo que podríamos llamar cronolo

gía y esto no es por ser irrelevante sino por aclarar sus características. 

Acercamiento al proceso de comunicación 

Wilbur Schramm, se refiere a la comunicación así, ~es el compartir una orientación 

con respecto a un conjunto informacional de signos~, y considera como información 

como "cualquier contenido que reduce la incertidumbre o el numero de posibles al

ternativas en una situaciónH

• 
5 

Para que se de este proceso de compartir 'Información reduciendo la incertidumbre 

en el esquema más simplificado de la comunicación se deberá contemplar por lo 

menos el hecho de que existan el emisor, mensaje y receptor. 

El mensaje está en determinada etapa del proceso separado del emisor y receptor, 

y consiste en una señalo conjunto de señales organizadas y emitidas que el segun

do interpretará. La interpretación para el receptor puede tener un significado más o 

menos similar o más o menos diferente que para el emisor. 

Para Schramm uno de los principios básicos de la teoría general de la comunicación 

es que los signos pueden tener solamente el significado que la experiencia del indi

viduo le permita leer en ellos, ya que sólo podremos interpretar un mensaje depen

diendo de los signos que conocemos y de los significados que hemos aprendido a 

atribuirles, esto constituye un marco de referencia y en función a él es como puede 

comunicarse un sujeto o una colectividad. 

En la medida que el marco de referencia de dos colectividades sea diferente aumen

tará la dificultad de comunicarse o de compartir un conjunto informacional. 

Pero la interpretación del mensaje se complica aún, ya que hay diferentes tipos de 

significados, uno denotativo que es comun, como la palabra árbol, mesa, etc, tienen 

significados señalados en el diccionario, pero también existen significados connota· 

tivos de contenido emocional. Así, para todos la estrella de David puede representar 

5 Schramm. Wilbur; "Los procesos y efectos de la comunicación de masas", USA, 1971. P.13 
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al pueblo hebreo (connotación), pero para un judio significará algo más. 

Los individuos que reciben un mensaje lo relacionaran con grupos sociales a los que 

están adscritos; y considerarán negativo o positivo. aceptable o condenable el men

saje, según ayude o no al buen funcionamiento de su o sus grupos de referencia. 

Juzgan el mensaje de acuerdo a si da valor o no a su grupo o grupos. 

Pero como un mensaje es siempre un grupo de mensajes paralelos, los distintos 

grupos de referencia pueden variar el contenido manifiesto y adoptar contenidos la

tentes o pueden hasta transformar los contenidos manifiestos. 

De acuerdo a Schramm los mensajes rara vez tendrán un propósito singular y esto, 

muy frecuentemente, hace que el contenido manifiesto no sea en absoluto el conte

nido importante. La comunicación es el gran instrumento de relación. Relaciona a 

individuos entre sí hace posible que los grupos funcionen y las sociedades vivan 

armoniosamente, relaciona a un artista con su audiencia. 

F uen te-codi fi cado r -m ensa j e-canal-decodi fi cado r -receptor 
Retroalimentación 

Este esquema nos sirve para señalar un proceso de relación interpersonal aunque 

en principio podría ser aplicable a otros modos de comunicación. 

Ahora bien, la retroalimentación o mensaje de retorno no sólo puede partir del que lo 

recibe. El mensaje mismo pude ser fuente de retroalimentación. Falta agregar los 

problemas de canal por el cual se envía un mensaje. 

Las limitaciones de los canales los ruidos u obstáculos que evitan que los mensajes 

lleguen a los destinatarios como era previsto en la fuente. 

También se habrá que tener en cuenta los marcos de referencia de emisor y recep

tor pues si no hay un campo común de experiencias similares no podrá decodificar

se el mensaje como el emisor lo preveía. 

La consideración de estos elementos nos situaría ante nuevos esquemas. Cada 

mensaje implica varios mensajes, cada canal varios canales o medios, marcos de 

referencia y grupos de referencia distintos, connotaciones y denotaciones de diver

sas índoles, los tipos de retroalimentación, las características de cada medio, las re

laciones interculturales, tipos de signos, diversos lenguajes, problemas de ruido, de 

energía. 
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Aplicación al lenguaje y comunicación 

En un trabajo que desarrolla Michel Foucault en la reflexión teórica sobre el poder 

de los medios masivos de comunicación muestra una inquietud, a su vez como pro

ducto de un doble estimulo. De un lado, la cuestión del poder que esta presente en 

las primeras teorías de la comunicación. Asoma con nitidez en la corriente funciona

lista y la llamada "communication research" pero es también perceptible, con los 

matices del caso, en la Teoria Critica acuñada en el seno de la Escuela de Frankfurt 

en donde asume diversas formas a través de modelos que remiten a una evolución 

temporal como a la coexistencia de distintos espacios teóricos, algunos de los cua

les plantean un dialogo o exhiben zonas de contacto con los textos de Foucault. 

De otro lado, es difícil leer un texto como "Vigilar y Castigar" (que el autor presenta 

en gran estudio del funcionalismo), sin caer en la tentación de remitirlo al campo de 

la comunicación. Al interrogante que suscita su ausencia en el conjunto de la pro

ducción foucaultiana podría replicarse diciendo que Foucault formula, bajo otros 

términos, un "objeto" análogo. 

"Más concretamente: se habla de la inserción en las teorías comunicacionales o afi

nes, la revisión del concepto de poder como instancia productiva y no centralizada, 

coextensiva al campo social".6 Es una revisión que, en direcciones no siempre con

vergentes, forma ya un considerable paquete teórico. 

En este modelo el medio es un nexo entre lo real social y el publico receptor. La 

verdad de sus mensajes se mide en relación a la fidelidad que guarda respecto a 

sus referentes: aunque admite una división binaria, no es un valor absoluto ni admite 

a la mentira como único oponente. Este cuadro ideal se recorta siempre sobre la 

realidad de los intereses Que controlan el funcionamiento' de los medios. Intereses 

de grupo o de clase, de gobierno o de sector, relativos o variables, en un contexto 

social que tendería al equilibrio -como en las teorías funcionalistas- o dominantes y 

absolutos, confundidos con un sistema social de dominio. 

(, Fouccault, Michel: "Vigilar y castigar", USA: p.17 
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UN MODELO PRODUCTIVO 

Frente a un modelo basado en la representación de lo real, cabe trazar otro de corte 

productivo. No es un modelo acabado ni responde a una sola teoría o a la inspira

ción de un autor: aparece como el punto de confluencia de algunas tendencias de 

investigación recientes, de otras más antiguas y entre ambas deben situarse los tex

tos de Foucault de su interacción con la penetración y el desarrollo de nuevas 

modalidades de la comunicación masiva. A partir de esta premisa -yen particular, 

de sus registros periodístico-informativos- ya no es posible pensar en los medios 

como meros vehículos de acontecimientos preexistentes. Cada telediario, cada flash 

informativo ponen en la pantalla, es verdad, un conjunto de hechos que 

genéricamente son atribuibles al acontecer diario. 

UN NUEVO TERRITORIO DENTRO DEL FUNCIONALlSMO 

En el modelo productivo no hay una realidad a priori, unos referentes que puedan 

objetivarse. La sola posibilidad de que ciertos acontecimientos sean efectos de la 

inducción medial, de que otros se configuren a partir de ella, cuestiona tanto la no

ción de representación como la de registro. El registro ya no es la traslación de un 

espacio a otro, la conversión de un acontecimiento en mensaje; es -tanto como eso

la configuración de otro espacio, el indicio de un nuevo tipo de acontecimientos. Tal 

producción puede verse, no según la visión de la producción industrial convencional, 

sino como un dispositivo de ocupación. Los circuitos de comunicación se extienden 

y ramifican, de modo progresivo, sobre el territorio real, descubriendo nuevos plie

gues, levantando otros escenarios, fecundándolo con nuevos saberes. Las prime

ras teorlas funcionalistas vinculaban el poder de los medios con su ubicuidad: era 

una imagen cifrada en la posibilidad de llegar a vastas regiones de audiencia. Los 

dispositivos mediales extienden hoy esa condición al mundo que pueden cubrir o 

contener a lo que es, virtualmente, todo el mundo posible: el término ubicuidad pier

de sentido porque ya no se trata de la inserción de los medios en un territorio sino 

de la definición de la realidad social a partir de las redes de comunicación. 

El modelo funcionalista ofrece una imagen casi opuesta de la mediación. En su in

tento de articular los procesos culturales en la estructura social, la Teoría Crítica se 

apartaba de la visión' instrumentalista mediante un enfoque totalizador que ubica a 
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las nuevas tecnologías de comunicación como parte de un sistema más vasto. 

Proyectado sobre el modelo de la comunicación funcional, este dispositivo supon

dria la imposibilidad de desprender el mensaje del medio -para acoplarlos luego- y 

de separar el medio del público para vincularlos en términos de antagonis

mo/subordinación. Porque lo que el funcionalismo sugiere es un modelo de 'Tledio 

que incluye al código, una forma de mediación que es un principio de codificación. 

Lo social no circunda estas formas, no las instrumenta: está, hasta cierto punto, su

mergido en ellas. 

Proceso de comunicación 

La investigación crítica en ciencias sociales, y particularmente en lo que se refiere a 

la comunicación masiva, se ha definido casi siempre en Latinoamérica por su ruptu

ra con el funcionalismo. Pero quizás esa ruptura ha sido más afectiva que efectiva. 

Al funcionalismo se lo descalifica en teoría pero se sigue trabajando en él en la prác

tica. Con frecuencia se ha roto solamente con su jerga pero no con la racionalidad 

que lo sustenta. Y asi seguimos atrapados en su esquema. Primero fue el mensaje 

contra los efectos. Después el receptor contra el mensaje, que era una manera de 

volver a los efectos pero dinamizados. Y al fondo, y más allá de las proclamas, la 

vieja dicotomia ideologia/técnica escamoteando la materialidad y peculiaridad de los 

procesos. El instrumentalismo funcionalista, por más que se revista de la terminolo

gía marxista, no puede romper con el verticalismo y la unidireccionalidad del proce

so comunicativo pues se ali con menta de ellos. Como lo ha demostrado bien dolo

rosamente la experiencia chilena y la concepcepción consumista de la cultura que 

sostuvo gran parte de la izquierda. 

Moderno Sistema y polisistema en el funcionalismo: 

estática frente a dinámica. 

"La idea de que los fenómenos semióticos, es decir, los modelos de comunicación 

humana regidos por signos (tales como la cultura, el lenguaje, la lileratura, la socie

dad), pueden entenderse y estudiarse de modo más adecuado si se los considera 

como sistemas más que como conglomerados de elementos dispares, se ha conver

tido en una de las ideas directrices de nuestro tiempo en la mayor parte de las cien-
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cias humanas. Así, la recolección positivista de datos, tomados de buena fe desde 

un fundamento empirista y analizados sobre la base de su sustancia material. ha si

do sustituida por una aproximación funcional basada en el análisis de relaciones".7 

Considerarlos como sistemas hizo posible formular hipótesis acerca de cómo ope

ran los diferentes agregados semióticos. Inmediatamente se abrió el camino para 

alcanzar lo que a través de todo el desarrollo de la ciencia moderna se ha conside

rado objetivo supremo: la detección de leyes que rigen la diversidad y complejidad 

de los fenómenos, más que el registro y clasificación de éstos. Puesto que los acer

camientos pre-funcionalistas no intentaban detectar tales leyes prácticamente nun

ca, lo que anteriormente se habia tomado por fenómenos (esto es, objetos de ob

servación/estudio) en realidad coincidía con los fenómenos que podían plantearse 

como hipótesis desde una aproximación funcional. 

Asi pues, la idea de sistema ha hecho posible no sólo explicar adecuadamente los 

fenómenos conocidos, sino también descubrir otros completamente desconocidos. 

Además, datos conocidos, de los que jamás se había pensado que pudiesen poner

se en relación con los datos normalmente conectados con un hecho, se han vuelto 

ahora significativos con respecto a ese hecho. 

El funcionalismo ha alterado profundamente tanto las estructuras como los métodos, 

las preguntas y las respuestas de todas las disciplinas en que se ha introducido. 

Desgraciadamente, no siempre se ha comprendido este hecho, lo que ha causado 

gran atraso al desarrollo de diferentes disciplinas semióticas. La incapaCidad de dis

tinguir entre varios programas no sólo ha dado una idea equivocada de sus conteni

dos respectivos, sino que también ha hecho difícil apreciar con que propósito fue 

concebido cada uno de ellos. Es lamentable que, mientras en partes de la tradición 

semiótica esto se considera una obviedad tópica, estén sin embargo al orden del día 

presentaciones incorrectas de la situación, debidas incluso a profesionales. 

Ambos programas se pueden definir como "teoría de sistemas estáticos" y "teoría de 

sistemas dinámicos" respectivamente. La teoría de sistemas estáticos ha sido erró

neamente considerada el único en foque funcional o estructural. y se la menciona 

habitualmente como la doctrina de Saussure. En los escritos de este mismo autor y 

en obras posteriores en su tradición, el sistema se concibe como una red estática 

(sincrónica) de relaciones, en la que el valor de cada elemento es una función de las 

relaciones especificas en que toma parte. En tanto se detecta de este modo la fun-

7 Poetics Today; Traducción de Bermúdez, Ricardo; "Teoría del polisistema", 1972, p. 286 
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ció n de los elementos, así como las leyes que los rigen, apenas hay forma de expli

car cambios o variaciones. El factor de la sucesión temporal (la diacronia) se ha eli

minado asi del sistema, y se ha establecido la regla que cae fuera del alcance de las 

hipótesis funcionales. Se la ha declarado, por tanto, extra-sistémica, y, puesto que 

se la identificaba exclusivamente con el aspecto histórico de los sistemas, éste ha 

sido prácticamente eliminado del ámbito de la lingüistica. 

Las ventajas de introducir el concepto de sistema para reemplazar la colección de 

datos realizada mecánicamente son evidentes. Incluso la reducción del sistema a un 

aspecto ahistórico y extratemporal, por asi decirlo, no es indefendible por si. El es

cenario lingüístico de la época de Saussure, con su intensa concentración sobre el 

cambio histórico, concebido en términos no sistémicos (dicho suavemente), consti

tuia claramente un obstáculo para descubrir no cómo el lenguaje difiere en períodos 

diferentes, sino, en primer lugar, cómo opera. 'Mediante procedimientos reductivos 

podía alcanzarse un nivel de abstracción suficiente, y los principales mecanismos de 

funcionamiento del lenguaje se ponían así de manifiesto. 

El enfoque estático, entendido de ese modo, realiza efectivamente su propósito úl

timo. No obstante, tomado por lo que no es; es decir, como modelo que aspira a ex

plicar más de cerca las condíciones en que un sistema funciona en el tiempo, puede 

perturbar la investigación científica. Hay una clara diferencia entre intentar dar cuen

ta de algunos principios generales que rigen un sistema fuera del tiempo y tratar dar 

cuenta del funcionamiento de un sistema tanto en principio como en el tiempo. Una 

vez admitido el aspecto histórico dentro de un enfoque funcional, deben realizarse 

varias inferencias. En primer lugar, debe admitirse que tanto la sincronía como la 

diacronía son históricas, mientras que la identificación exclusiva de ésta última con 

la historia es insostenible. En consecuencia, la sincronía no puede ni debe identifi· 

carse con la estática, dado que, en un momento dado, funcionan en el ejemplo de 

un complejo diacrónico. Así pues, por una parte, un sistema sincrónico se compone 

de sincronía y diacronía; por otra, cada una de ellas por separado es obviamente un 

sistema. 

En segundo lugar, si las ideas de estructuración y sistemicidad ya no necesitan 

identificarse con la homogeneidad, un sistema semiótico puede concebirse como 

una estructura heterogénea y abierta. Rara vez es, por tanto, un monosistema, sino 

que se trata necesariamente de un polisistema: un sistema múltiple, un sistema de 

varios sistemas con intersecciones y superposiciones mutuas, que usa diferentes 
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opciones concurrentes, pero que funciona como un único todo estructurado, cuyos 

miembros son interdependientes. 

El polisistema funcionalista: procesos y procedimientos. 

Visto frente a tales antecedentes, el término polisistema del funcionalismo es más 

que una convención terminológica. Su propósito es hacer explicita una concepción 

del sistema como algo dinámico y heterogéneo, opuesta al enfoque sincronístico. 

De este modo, enfatiza la multiplicidad de intersecciones y, de ahí, la mayor comple

jidad en la estructuración que ello implica. Recalca además que, para que un siste

ma funcione, no es necesario postular su uniformidad. Una vez reconocida la 

naturaleza histórica de un sistema (un gran mérito a la hora de construir modelos 

más cerCanos al mundo real) se impide la transformación de los objetos históricos 

en seres de acontecimientos a-histórico sin cohesión entre sí. No obstante, todo 

énfasis es poco a la hora de establecer que no hay propiedad alguna relacionable 

con el polisistema que no pueda, como tal, relacionarse con el sistema. "Si uno está 

dispuesto a entender por sistema tanto la idea de un conjunto-de-relaciones ce

rrado, en el que los miembros reciben su valor de sus respectivas oposiciones, 

como la idea de una estructura abierta que consiste en varias redes-de-relaciones 

de este tipo que concurren, entonces el término sistema es apropiado y 

completamente suficiente".8 El sincronismo puede, sin duda, dar cuenta de la idea 

general de función y funcionamiento, pero no del funcionamiento del lenguaje, o de 

cualquier otro sistema semiótico, en un territorio específico en el tiempo. 

La hipótesis del poli sistema funcionalista no obstante, está concebida precisamente 

para dar cuenta de tales casos, así como de los menos llamativos. Excluir la selec

ción de objetos de estudio según el gusto no implica que sector alguno de las cien

cias del hombre excluya valores particulares o la valoración en general como facto

res activos de los que da cuenta. No es posible comprender el comportamiento de 

ningún sistema humano por ejemplo, en el caso de este estudio el deporte sin estu

diar tales normas de valoración. 

Estratificación dinámica y productos sistémicos 

K Ibidem, p. 304 
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La heterogeneidad puede reconciliarse con la funcionalidad si asumimos que las 

unidades (elementos o funciones) que aparentemente son irreconciliables, más que 

correlacionarse las unas con las otras en tanto que unidades (elementos o funcio

nes) individuales, constituyen sistemas de opciones concurrentes parcialmente al

ternativos. 

Estos sistemas no son iguales, sino que están jerarquizados en el seno del polisis

tema funcionalista. Lo que constituye el estado sincrónico (dinamico) del sistema 

sugerida es la lucha permanente entre varios estratos. Lo que constituye el cambio 

en el eje diacrónico es la victoria de un estrato sobre otro. 

En primer lugar, en relación al tema en estudio, antes se ubicaba exclusivamente a 

los juegos olimpicos como una gama de deportes, hoy cada pais tiene que calificar 

en varias disciplinas de manera separada. En segundo lugar, como se ha afirmado 

ya, no pOdía darse cuenta del proceso de cambio, y-~Ios cambios tenian que expli

carse en términos de invenciones individual es de mentes imaginativas o influencias 

de otra fuente (otros deportes), normalmente en el nivel individual y, a menudo, ais

lado. En tercer lugar, los cambios manifestados materialmente (en tanto que distin

tos del proceso de cambio), es decir el hecho de notificar como algo más importan

te los resultados nada más del básquetbol o futbol en Juegos Olímpicos no pOdian 

integrarse, sino en todo caso global izar el resultado por medallas obtenidas por un 

solo pais. 

Una cosa ha llegado a ser clara: las relaciones existentes dentro del polisistema dan 

cuenta de procedimientos en el nivel del repertorio. Qu'lere esto decir que las cons

tricciones del funcionalismo resultan relevantes respecto a los procedimientos de se

lección, manipulación, amplificación, eliminación, etc., que tienen lugar en los pro

ductos de hecho (verbales y no-verbales) pertenecientes al polisistema. Asi pues, 

aquéllos que se interesan no por los procesos que tienen lugar en su campo especí

fico, como la lengua y la literatura, sino por la constitución "de hecho" de los produc

tos (por ejemplo, emisiones 

lingüisticas, textos literarios), no pueden evitar tener en cuenta el estado del polisis

tema particular con que se enfrentan. 
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-------------------- ----- -

1.2 TÉCNICA DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO 

El Analisis de Contenido es un conjunto de instrumentos metodológicos aplicados a 

discursos (contenidos) extremadamente diversificados. 

El factor común de estas técnicas múltiples y multiplicadas -desde el calculo de fre

cuencias suministradoras de datos cifrados hasta la extracción de estructuras que 

se traducen en modelos-, es una hermenéutica controlada basada en la deducción: 

la inferencia. En tanto que esfuerzo de interpretación, el análisis se mueve entre dos 

polos, la objetividad y subjetividad. 

El mayor interés de este polimorfo y polifuncional que es al analisis de contenido re

side en la obligación que impone de prolongar el punto de latencia entre las institu

ciones o hipótesis de arranque y las interpretaciones definitivas. El análisis de con

tenido tiene su propio método para analizar los datos, que procede en gran medida 

de su manera de considerar el objeto de análisis, es decir, el contenido. 

DEFINICiÓN 

De acuerdo a Krippendorf el análisis "es una técnica de investigación destinada a 

formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan 

aplicarse a su contexto".9 

Como técnica de investigación, el análisis de contenido comprende procedimientos 

especiales para el procesamiento de datos cientificos. Al igual que las restantes 

técnicas de investigación, su finalidad consiste en proporcionar conocimientos, re

presentación de los "hechos" y una guia práctica para la acción. Es una herramien

ta. 

Este es el requisito que ~e tiene en cuenta al decir que el análisis debe ser reprodu

cible. Para algunos investigadores como Stone O Lazarssfeld el análisis no parece 

designar otra cosa que el cómputo de cualidades (palabras, atributos, calores), para 

otros, esa expresión sugiere la existencia de un método para extraer contenidos de 

los datos, como si estuviesen objetivamente contenidos en los mismos. Ninguna de 

estas concepciones aborda el núcleo del problema del analisis de contenido. 

En primer lugar, los mensajes no tienen un único significado que necesita desple

garse, siempre será posible contemplar los datos desde múltiples perspectivas, es 

~ op. Cito Krippendorf, Klauss; "Metodología del análisis de contenido", p. 28 
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especial si son de naturaleza simbólica. En cualquier mensaje escrito se pueden 

computar letras, palabras u oraciones; pueden categorizarse las frases, describir la 

estructura lógica de las expresiones, verificar las asociaciones, connotaciones, de

notaciones y también pueden formularse interpretaciones psiquiátricas, sociológicas 

o políticas. Todas estas cosas pueden poseer validez de forma simultanea. En su

ma, un mensaje es capaz de transmitir una mu[tiplicidad de contenidos incluso a un 

único receptor. En estas circunstancias la pretensión de haber analizado e[ conteni

do de la comunicación trasluce una posición insostenible. 

En segundo lugar, no es necesario que exista coincidencia acerca de los significa

dos. El rasgo más característico de [os mensajes es que informan a una persona de 

manera vicaria, proporcionando al receptor un conocimiento acerca de hechos o su

cesos que se producen en un lugar lejano, acerca de objetos que quizá existie!,on en 

el pasado o acerca de [as ideas de otras personas. A este medio se le denomina el 

contexto de datos. Asimismo, advertimos que siempre es una persona concreta 

quien formula esas inferencias a partir de [os datos sobre su contexto: y por ello, es . 

esa persona quien distingue si sus experiencias son vicarias o directas, si algo es 

simbólico o no simbólico, o si el dato de que dispone es un mensaje sobre alguna 

otra cosa o es un hecho que despliega su propia existencia y estructura. 

La formulación de inferencias especificas -que es la clave que distingue entre el 

procesamiento de datos simbólicos y no simbólicos-, no está enteramente ausente 

de otras definiciones. Por ejemplo, Holsti y Stone abogan por una definición que 

convierte las inferencias en su principal preocupación: "El análisis de contenido es 

una técnica de investigación para formular inferencias identificando de manera sis

temática y objetiva ciertas características especificadas dentro de un texto". 10 Pero 

esto no explica la importancia de relacionar dicha clasificación, categorización y 

cómputo de la frecuencia de estas formas con otros fenómenos. Y esto es necesario 

si se quiere que los resultados del análisis tengan un significado empírico, y cual- . 

quier análisis de contenido debe realizarse en relación con el contexto de los datos y 

justificarse en función de éste. 

En su sentido más elemental, los datos son estimulas fisicos o vehiculos-signos, 

como las marcas negras sobre un papel blanco. Sin embargo, el interés por el signi

ficado parte casi siempre de niveles superiores de abstracción, como documentos 

escritos , peliculas cinematográficas, diálogos verbales y pinturas, por mencionar 

LO Stone y otros; "Analisis de contenido", p.S 
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sólo algunos casos, el contexto es su medio. Habitualmente el analista está en con

diciones de elegir el medio y la manera de conceptualizarlo. 

Un investigador de las comunicaciones tal vez interprete el significado de un mensa

je en relación con las intenciones del emisor, los efectos cognitivos o conductuales, 

que ejerce sobre el receptor, las instituciones dentro de las cuales se produjo el in

tercambio o la cultura en la que desempeña un papel. 

Cuando un historiador se empeña en inferir acontecimientos a partir de documentos, 

está practicando, por definición, el análisis de contenido. Por lo tanto, no ha de sor

prender que los historiadores siempre hayan exigido que los documentos se sitúen 

dentro del contexto histórico apropiado. Una vez delineado este contexto, las bre

chas en los detalles pertinentes se llenan extrayendo inferencias a partir de numero

sos fragmentos de información. Los métodos históricos contribuyen a crear una red 

de relaciones que, en última instancia, pueda dar respuesta a los interrogantes ori

ginalmente planteados. 

La forma en que un analista conceptualiza y describe las tendencias u orientacio

nes, prejuicios y violencia, nunca es del todo arbitraria. Tal vez, el lenguaje descrip

tivo utilizado sea el de la institución o persona que le encomendó el análisis de con

tenido; "El análisis de contenido aún cuando tenga finalidades sólo descriptivas, no 

debe ser ajeno a las consideraciones relacionadas con la validez, y tiene que estar 

especifica mente vinculado con el contexto al que pertenecen los hallazgos".l1 

Marco referencial conceptual 

La definición del análisis de contenido establece el objeto de investigación y sitúa al 

investigador en una posición concreta frente a su realidad de acuerdo a conceptos 

básicos: 

Los datos, tal como se comunican al analista 

El contexto de los datos 

La forma en que el conocimiento del analista lo obliga a dividir su realidad 

• El objetivo de un análisis de contenido 

• La inferencia como tarea intelectual básica 

• La validez como criterio supremo de éxito. 

11 op. CiI. Krippendorf, p.35 
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Este marco de referencia tiene tres finalidades: es prescriptivo, analítico y metodo~ 

lógico. Lo primero en el sentido de que debe guiar la conceptualización y el diseño 

de los análisis de contenido prácticos en cualquier circunstancia; es analítico porque 

debe facilitar el examen crítico de los resultados del análisis de contenido efectuado 

por otros; y es metodológico en el sentido de que debe orientar el desarrollo y per

feccionamiento sistemático de los métodos de análisis de contenido. 

En todo análisis debe quedar claro que datos se analizan, de qué manera se definen 

para el especialista en ese rubro. Los datos exhiben su propia sintaxis y estructura, 

y se describen en función de unidades, categorías y variables, o son codificados de 

acuerdo con un esquema multidimensional. Los datos son los elementos básicos 

primitivos del análisis, y constituyen la superficie que el analista debe tratar de pene

trar. La comunicación de los datos al analista es unidireccional. 

En todo análisis de contenido debe hacerse explicito el contexto con respecto al 

cual se analizan los datos. Si bien los datos aparecen disponibles de una manera di

recta, su contexto lo construye el analista con el fin de incluir todas las condiciones 

circundantes, antecedentes, coexistentes o consecuentes. La necesidad de delinear 

el contexto del análisis es particularmente importante porque no existen limites lógi

cos en cuanto al tipo de contexto que un analista puede querer considerar. Cual~ 

quier trabajo de investigación debe definir los límites más allá de los cuales no podrá 

extenderse el análisis. 

En cualquier análisis los intereses y conocimientos del analista determinan la cons~ 

trucción del contexto dentro del cual realizará sus inferencias. Por lo tanto, es impor~ 

tante que conozca el origen de sus datos y ponga de manifiesto los supuestos que 

formula acerca de ellos y acerca de su interacción con el medio. Debe ser capaz de 

distinguir entre dos clases de conocimientos: en primer lugar aquel cuya naturaleza 

es variable o inestable, y con respecto a cuyo estado forma o valor el analista no 

puede tener, en consecuencia, certidumbre alguna, y en segundo lugar debe saber 

que existen Ciertas relaciones entre las variables que son permanentes, fijas o esta~ 

bies. Como sucede con todo conocimiento, esta distinción se modificará en el trans~ 

curso del tiempo. El objetivo es lo que el analista quiere conocer. Dado que el estu

dio suministra un conocimiento vicario, información acerca de algo que no puede 

observarse directamente, ese objetivo se sitúa dentro de la porción variable del con

texto de los datos disponibles. Es cierto que pueden realizarse muchos estudios ex

ploratorios, en cuyo transcurso el investigador decidirá en que centrará su atención; 
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pero al final tiene que adoptar un rumbo claro. Sólo si el objetivo del análisis de con

tenido es enunciado de manera inequivoca podrá juzgar si lo ha podido completar y 

aclarar el tipo de prueba que finalmente sea necesaria" para convalidar los resulta

dos. 

Además, siempre hay que identificar por adelantado el tipo de pruebas necesarias 

para validar sus resultados, o hacerlo con la suficiente claridad como para que la va

lidación resulte concebible. Si bien la razón de ser del análisis de contenido eS jus

tamente la falta de pruebas directas sobre los fenómenos en juego, los cuales de

ben por ello ser objeto de inferencia, al menos debe contarse con criterios claros pa

ra la validación de los resultados, con el fin de que otros individuos puedan recoger 

pruebas adecuadas y comprobar si las inferencias son de hecho exactas. 

HISTORIA 

Los antecedentes de este estudio han venido a señalar los jalones que han marcado 

el desarrollo de un instrumento de análisis de las comunicaciones. "Es seguir paso a 

paso el incremento cuantitativo y la diversificación cualitativa de estudios empíricos 

basados en la utilización de una de las técnicas clasificadas dentro del término ge

nérico del análisis de contenido" .12 

La actitud interpretativa perdura en parte en el análisis de contenido actual pero está 

sustentada en procedimientos técnicos de validación. En algunos estudios se empa

rentan por su objeto (por ejemplo la propaganda), con la retórica y por su aspecto 

con la lógica (por ejemplo el análisis de un desarrollo normativo y de sus reglas de 

enunciación) ya que no por su intención (el análisis no es al menos ni doctrinal ni 

normativo). 

En 1888-1892 el francés B. Bourbon con objeto de ilustrar un trabajo sobre la expre

sión de las emociones del lenguaje, investigó el Exodo de manera relativamente ri-: 

gurosa, haciendo una preparación elemental del texto y clasificación de las palabras 

llenas. Un poco más tarde (1908-1918), Thomás (profesor en Chicago), y Znaniecki 

(antropólogo polaco), emprendieron un vasto estudio sociológico concerniente a la 

integración de los emigrantes polacos en europa y américa. Utilizaron una técnica 

elemental de análisis de contenido, en realidad más bien una sistematización de una 

12 op. Cit. Lasswell, H. D. "El comparativo estudio de los símbolos", p. 9 
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lectura normal con un material compuesto por varios documentos, cartas, diarios ín

timos e informes históricos y artículos de periódicos. 

El primer nombre que ilustra realmente la historia del análisis de contenido es el de 

H. Lasswell, quien hace análisis de prensa desde 1915. El nacimiento del análisis 

tiene su origen en las exigencias de la lingüística. Desde el punto de vista metodo

lógico, el final de los años 40-50s, está marcado por las reglas expuestas por B. Sa

relson ayudado por F. Lazarsfeld. La célebre definición del análisis dada entonces 

por Berelson resume bastante bien las preocupaciones epistemológicas de este pe

ríodo: 

"El análisis de contenido es una técnica de investigación para la descripción objetiva 

y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación" .13 Dentro del proceso de 

la comunicación, el contenido ocupa una posición central. Por contenido de la co

municación se entiende el conjunto de significados expresados a través de los sím

bolos (verbales, musicales, pictóricos, plásticos, gesticulares), que constituyen la 

comunicación misma. 

En la fase clásica que identifica el proceso de la comunicación -"quien dice que a 

quien, cómo y con qué efecto"-, el contenido es el qué. Este capítulo se ocupa del 

análisis de lo que se dice en varios tipos de comunicación. En vista de que el conte

nido representa el conjunto de medios a través de los cuales personas o grupos se 

comunican entre sí. 

OTRAS DEFINICIONES 

Una revisión de las diferentes definiciones que se han propuesto en los escritos es

pecializados nos servirá para identificar las distintas características: 

"El análisis de contenido sistemático trata de refinar más las descripciones casuales 

del contenido, de tal manera que muestra objetivamente la naturaleza y la fuerza re

lativa de los estímulos aplicados al lector a quien escucha" (Waples y Serelson, 

1941, p.2). 

"Una cláusula de la ciencia social pertenece al análisis de contenido si satisface to

dos los siguientes requisitos: A) debe referirse o bien a las características sintácti

cas de los simbolos ... o bien a las características semánticas ... ; B) debe indicar fre

cuencia de ocurrencia de esas características con un alto grado de precisión, o qui-

13 Berelson. B .. Lazarssfeld. P. F .. "El amilisis de contenido de las comunicaciones", 1948. p.56 
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za se podría decir con exactitud, que debe asignar valores numéricos a esas fre

cuencias; e) debe referirse a esas características por medio de terminas de carácter 

generaL .. ; O) debe referirse a esas características con términos que aparecen .. en 

proposiciones universales de la ciencia social. 

Se puede pensar en añadir a esta definición otro requisito: E) los términos usados 

para referirse a las características simbólicas estudiadas deben tener una gran pre

cisión". (Leites y Pool, 1942 p. 1-2) 

"El análisis de contenido aspira a realizar una clasificación cuantitativa de un trozo 

del contenido, de acuerdo con un sistema de categorías ideado para producir datos 

apropiados a las hipótesis concernientes a ese contenido" (Kaplan y Goldsen, 1943, 

p.1). 

"El análisis de contenido puede definirse refiriéndolo a cualquier técnica que sirva 

para la clasificación de los portadores de signos (signo-vehicles). La técnica depen

de únicamente de los juicios de un analista o grupo de analistas en relación a tipos 

de categorías. Dichos juicios pueden variar teóricamente desde las discriminaciones 

de la percepción hasta las más puras conjeturas. También debe basarse la técnica 

de clasificación de los portadores de signos en reglas explícitamente formuladas y 

con la condición de que los juicios del analista se tomen como el informe de un ob

servador científico. Los resultados de un análisis de contenido describen la frecuen

cia en que ocurren los signos - o grupos de signos- en relación a cada categoría del 

esquema de clasificación", (Janis, 1943, p.429)." 

'Todas las definiciones fueron tomadas de "Antologías de la ENEP Aragón, en una recopilación que hizo ellicen

ciado Jorge Hernández Ordaz acerca del ANÁLISIS DE CONTENIDO. 1989 

APLICACIONES 

"El análisis de contenido constituye un tema central de todas las ciencias humanas, 

la capacidad para el habla es la característica más importante del hombre y el len

guaje se adhiere al pensamiento racional, las emociones y todos los rasgos que dis

tinguen la vida interna del ser humano", nos dice Ole. R. Holsti en una "Introducción 

al análisis de contenido", en uno de tos cuadernos de Extensión Universitaria recopi

lados por la UNAM. 
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COMPONENTES 

Examinando el proyecto de investigación para el análisis de contenido cabe distin

guir varios componentes o pasos diferentes en este proceso: 

o -Formulación de los datos 

o Determinación de las unidades 

o Muestreo 

o Registro 

o -Reducción de los datos 

o -Inferencia 

o -Análisis 

o Para lo cual se recurre a: 

o -Validación directa 

o ·Verificación de la correspondencia con otros métodos 

o -Verificación de las hipótesis respecto de otros datos 

Elaboración de los datos 

Un dato es una unidad de información registrada en un medio duradero I que se dis

tingue de otros datos, puede analizarse mediante técnicas explicitas y es pertinente 

con respecto a un problema determinado. Así definidos, los datos no son "hechos" 

absolutos: reciben una forma particular con una finalidad particular. 

Los datos deben transportar información en el sentido de suministrar el nexo entre 

las fuentes de información y las formas simbólicas espontáneas, por un lado, y las 

teorías, modeles y conocimientos a u contexto, por el otro. Los datos deben ser re

presentativos de fenómenos reales. 

En el análisis de contenido, los datos emergen por lo general a partir de formas sim

bólicas complejas, enunciadas en un lenguaje espontáneo, todos los géneros de 

cualquier escrito tiene su propia sintaxis y semántica, y rara vez es posible analizar 

estos fenómenos en su manifestación original. En el interior de estas formas no es

tructuradas deben cumplirse los siguientes requisitos: 

*Los fenómenos de interés deben distinguirse y dividirse en unidades de análisis 

separadas, lo cual plantea el problema de la determinación de las unidades. 
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'Estas unidades pueden presentarse en una cantidad tan grande que no permita un 

manejo fácil, lo cual plantea el problema del muestreo de una porción más pequeña 

a partir de todas las unidades posibles. 

'Cada unidad debe codificarse y describirse en formas analizables, lo cual plantea 

problemas de registro. 

La determinación de unidades, el muestreo y el registro están de alguna manera in

terconectados. Para muestrear una porción de una clase de unidad y otra propor

ción de otra clase. La determinación de unidades también puede llevarse a cabo du

rante la fase de registro del análisis de contenido. 

REDUCCiÓN DE DATOS 

Aunque en cualquier punto del proyecto de investigación puede existir reducción de 

los datos, éste se relaciona principalmente con la facilidad de los cálculos y procura 

adecuar la forma de los datos disponibles a la exigida por la técnica analítica. La re

ducción puede ser estadística, algebraica, o temer como única finalidad la omisión 

de los detalles irrelevantes. 

Inferencia 

Desde luego ésta es la razón de ser de todo análisis de contenido y abarca todo el 

saber que debe poseer el analista de contenido acerca del modo en que los datos 

se relacionan con su contexto, saber que se vera fortalecido por el éxito de cada in

ferencia. 

Análisis 

Este se ocupa de los procesos más convencionales de identificación y representa

ción de las pautas más notables, estadísticamente significativas o que por algún otro 

motivo dan cuenta de los resultados del análisis de contenido o los describen. Por 

definición, al análisis no se le exige que sea sensible al contexto, como ocurre con 

los procedimientos anteriores. 
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Según esto, un diseño de investigación debe ser reproducible, y lo que debe ser vá-, 
lido para la totalidad, debe serlo también para cada uno de los detalles. Cuando se 

estandariza un componente queda prácticamente asegurada la reproducibilidad. Pe

ro si los procedimientos analíticos implican a individuos, invariablemente se introdu

cirán errores e incertidumbres, no obstante, la condición primordial para la reprodu

cibilidad de un proyecto de investigación es que cada uno de sus componentes sea 

descrito de forma explicita. 

CARACTERíSTICAS DEL CONTENIDO, SUSTANCIA. 

Consiste en registrar las tendencias y el cambio del contenido. Los sistemas de cla

sificación pueden ser inadecuados y no estar estandarizados; sin embargo, si se ~ti

liza un sistema en forma consistente es posible que aparezcan hechos valiosos. La 

clasificación, en un solo conjunto de categorías de varias muestras semejantes de 

contenida, tomadas en diferentes épocas proporciona una descripción de las ten

dencias del contenido en términos de frecuencia relativas de ocurrencia. 

-Describir el desarrollo académico. Los análisis de contenido de lo que se ha escrito 

en varios campos del conocimiento académico y científico se han utilizado para 

describir el desarrollo de este conocimiento. Es necesario reconocer y probar la va

lidez de los supuestos particulares implicados en este uso del análisis de contenido. 

La mayor parte de los estudios se basan en sólo fuente de datos o en un reducido 

grupo de fuentes, aparecidos en un periodo relativamente largo, y la adecuación y 

consistencias continuadas de los datos pueden requerir especial atención. Por 

ejemplo, es posible que unas pocas revistas generales no contengan una muestra 

válida de los informes de investigación de cierto campo durante un período prolon

gado, debido a la aparición posterior de revistas más especializadas referentes a 

ramas colaterales. 

-Revelar las diferencias internacionales en el contenido de la comunicación. Los 

análisis sistemáticos pueden descubrir diferencias en las comunicaciones de varios 

países. Cuáles noticias de interés y relevancia comunes se incluyen en los periódi

cos y en la radio de esos paises y cómo se les trata. 

-Comparar los medios o niveles de comunicación. Los diferentes medios y niveles 

de comunicación no sólo atraen a diferentes púbJicos, sino también tratan los mis

mos temas en distintas formas. 
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-Para examinar el contenido de la comunicación con respecto a sus contenidos. Ca

da forma expresiva de la comunicación tiene un objetivo o una serie de objetivos, ya 

sea implícitos o explicitas. Una manera de evaluar la calidad del contenido, consiste 

en medir el grado en que expresa fielmente esos objetivos. Un gran número de es

tudios de este análisis ha comparado los énfasis del contenido con los patrones de 

conducta del analista y sólo unos cuantos han confrontado el contenido con los ob

jetivos propios del comunicador. 

-Construir y aplicar modelos de comunicación, El análisis de contenido se ha utiliza

do en tres formas diferentes para evaluar las comunicaciones; A) Evaluación de la 

eficacia con relación a modelos construidos -a priori-, tales como el equilibrio o pro

pósito social; B) 

-Ayudar a las operaciones técnicas de la investigación. El principal uso ha consistido 

en codificar materiales cualitativos obtenidos por medio de las encuestas estadísti

cas o los métodos experimentales. 

En sentido estricto, la dimensión cuantitativa del analisis de contenido se aplica en 

raras ocasiones en estas entrevistas. Esto se debe en parte a que la codificación 

pocas veces requiere de ése analisis intensivo, o en parte a que los materiales de 

ordinario no lo permitirán. 

CARACTERíSTICAS DEL CONTENIDO, LA FORMA. 

A medida se llega a identificar el analisis de contenido con el de propaganda. En 

cierto sentido un gran número de estudio de contenido puede ser considerado como 

de propaganda. si por propaganda se entiende el intento deliberado de influir sobre 

actitudes o conductas ante controvertidos problemas públicos. Incluso. un estudio 

sobre el tratamiento que se da a la educación en los editoriales podría considerarse 

como analisis de propaganda y sus categorías como técnicas. 

-Medir la legibilidad. Una de las dos principales aplicaciones que dan los educado

res al análisis del contenido es la medición de la legibilidad de los materiales impre

sos; el analisis de los libros de texto es otra de esas aplicaciones. 

Existe una importante limitación para la aplicación de los análisis de legibilidad. Han 

sido verificados mediante pruebas de lectura de comprensión aplicadas a los lecto

res generales que representaban grupos con diverso nivel educativo. 
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-Descubrir rasgos estilísticos. Los problemas del estilo literario y oratorio han atraído 

a los estudiosos desde tiempos remotos; se han escrito varios volúmenes sobre el 

tema. ¿Cuales son los rasgos estilísticos que distinguen a la dicción poética? De 

tiempo en tiempo los investigadores inspirados han hecho experiencias con el análi

sis cuantitativo del estilo. 

RELACiÓN CON OTRAS CIENCIAS 

En términos generales se puede decir que el recorrido con los métodos de analisis 

de contenido corresponde a los siguientes objetivos: la superación de la incertidum

bre y el enriquecimiento de la lectura, por el descubrimiento de contenidos y estruc

turas confirmantes o invalidantes de aquello que se trata de demostrar a propósit9 

de los mensajes, o por la actualización de elementos de significaciones susceptibles 

de conducir hacia una descripción de mecanismos de la que a priori no se tenia la 

comprensión. 

Dicho de otra manera, el analisis de los mensajes que debería ser aplicable -con 

mayor o menor facilidad, desde luego-, a toda forma de comunicación, cualquiera 

que sea la naturaleza del soporte (desde el tam-tam hasta la imagen, con el código 

lingüístico como campo de elección), tiene dos funciones que en la practica se pue

den o no disociar: 

-Una función de Beurística: el analisis de contenido enriquece la vacilación explora

toria, aumenta la propensión al descubrimiento. Es el analisis ~para ver". 

-Una función de "administración de pruebas". De hipótesis bajo la forma de cuestio

nes o de afirmaciones provisionales que, sirviendo de líneas directrices, recurriran al 

método de análisis sistemático para resultar verificadas en el sentido de una confir

mación o invalidación. Es el ana lisis u para probarn
• 

EL CAMPO 

El análisis de contenido es un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones. 

No se trata de un instrumento sino de un abanico de útiles; o más exactamente de 

un solo útil pero caracterizado por una gran disparidad de formas y adaptable a un 

campo de aplicación muy extenso: las comunicaciones. 
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Desde los mensajes lingüísticos de formas icónicas hasta las "comunicaciones" en 

tres dimensiones, cuanto más complejo, inestable o mal explorado se vuelve el có

digo más esfuerzos tiene que hacer el analista en el campo de la innovación para 

elaborar sus técnicas. En efecto, si sen intenta retroceder en relación con los méto

dos de análisis de contenido y el terreno en el que pueden ser empleados se advier

te que et campo de aplicación es extremadamente vasto. En el limite toda comuni

cación, es decir, todo transporte de significaciones de un emisor a un receptor 

controlado o no por aquél, debería poder ser descrito y descifrado por las técnicas 

de análisis de contenido. 

"Todo lo que se dice o escribe es susceptible de ser sometido a un análisis de con

tenido".14 

LA DESCRIPCiÓN ANAlÍTICA 

Funciona por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido 

de los mensajes. 

Por lo tanto, se trataría de un tratamiento de la información contenida en los mensa

jes. Pero conviene precisar inmediatamente que, en muchos casos, el análisis no se 

limita al contenido sino que tiene en cuenta al "continente". El análisis de contenido 

puede ser uno de los "significados" (el análisis temático), pero puede ser también de 

los "significantes" (análisis lexicológico, y de procedimientos). Por otra parte el tra

tamiento descriptivo es en un primer tiempo del proceso pero no es apropiado al 

análisis de contenido. Hay otras disciplinas que trabajan con el lenguaje o la infor

mación y son descriptivas: la lingüística, semántica, documentación. En cuanto a los 

caracteres sistemático y objetivo sin ser específicamente del análisis de contenido 

han sido y son, todavía suficientemente esenciales para que se usen. 

Berelson, cuya formula data de una veintena de años, pero que sigue vigente como 

punto de partida para las explicaciones solicitadas por los principiantes lo describe 

como una técnica de investigación para la descripción objetiva sistemática y cuanti

tativa del contenido manifiesto de las comunicaciones que tiene como objetivo inter

pretarlas. 

y siguen las famosas reglas a las que deben obedecer las categorías de la des

composición de la comunicación para que el análisis sea válido raramente aplicadas 

I~ Moscovic1, Henry; "Problemas del análisis de contenido en la lengua", p.ll 
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pero siempre recitadas con buena voluntad por los aprendices de analistas. Estas 

deben ser: 

.:. Homogéneas. No mezclar contenidos distintos . 

• :. Exhaustivas. Agotar la totalidad del texto . 

• :. Exclusivas. Un mismo elemento del contenido no puede ser clasificado 

de manera aleatoria en dos categorías diferentes. 

'.' Objetivas. Dos codificadores diferentes deben llegar a los mismos resul-

tados. 

Adecuadas o pertinentes. Adaptadas al contenido y al objetivo. 

Este tipo de análisis, el primera cronológicamente y el más generalizado y transmi· 

sible, puede denominarse análisis categorial. 

LA INFERENCIA 

El análisis de contenido aparece como un conjunto de técnicas de análisis de las 

comunicaciones utilizando procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción 

del contenido de los mensajes. Pero esto no basta para definir el análisis de conte

nido. 

El propósito de éste es la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de 

producción (o eventualmente de recepción), con ayuda de indicadores (cuantitativos 

o no). El analista es un arqueólogo que trabaja a partir de restos: los "documentos", 

que puede encontrar o suscitar. 

Pero estos restos son la manifestación de estados, de datos, fenómenos. 

Hay algo que descubrir a través y gracias a ellos. Lo mismo que la etnografía tiene 

necesidad de la etnología para interpretar sus minuciosas"descripciones, el analista 

saca partido del tratamiento de los mensajes que manipula para deducir de manera 

lógica conocimientos sobre el emisor del mensaje, o por ejemplo, su entorno. Traba

ja sobre índices cuidadosamente actualizados por procedimientos más o menos 

complejos, como un detective. Si la descripción (la enumeración, resumida después 

del tratamiento de las características del texto), es la primera etapa, necesaria y si la 

interpreta.ción (la significación acordada a estas caracteristicas), es la última fase, la 

inferencia es el procedimiento intermedio que permite el paso explícito y controlado 

de una a otra. 
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Estas inferencias o deducciones lógicas pueden responder a dos tipos de cuestio

nes: 

-¿Qué ha llevado a tal enunciado?Esto concierne a las causas o antecedentes del 

mensaje; -¿Qué consecuencias va a engendrar tal enunciado con toda probabili

dad? Esto tiene que ver con los efectos posibles de los mensajes. 

Por lo tanto, se puede inferir sobre la fuente ( el emisor y la situación en que se en

cuentra) y también, aunque el caso es más raro e incierto, sobre el destinatario de la 

comunicación. ~Todo análisis de contenido apunta no al estudio de la lengua o len

guaje, sino a la determinación más o menos parcial, de los que se llama las condi

ciones de producción de los textos de que son objeto. Lo que se trata de caracteri

zar son estas condiciones y no los textos mismos. El conjunto de estas constituye el 

campo de determinaciones de los textos".15 

El término condiciones de producción es suficientemente vago para permitir posibili

dades de inferencia muy diversas; variables psicológicas del emisor, variables socio

lógicas y culturales, variables relativas a ala situación de comunicación o al contexto 

de producción del mensaje. 

Cualquiera que se a el término empleado parece bien -y los trabajos realizados ac

tualmente sobre la cuestión indican un cierto consenso- que sea la articulación en

tre: 

-La superficie de los textos, descrita y analizada (al menos ciertos elementos carac

terísticos) y -Los factores que han determinado estas características, y deducidos 

lógicamente. 

En definitiva, el terreno, el funcionamiento y objetivo del análisis puede reducirse de 

la siguiente manera: Un conjunto de técnicas de análisis de comunicación tendente 

a obtener indicadores (cuantitativos o no), por procedimientos sistemáticos y objeti

vos de descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de co

nocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (variables inferidas) 

de estos mensajes. 

Todo ello con el objetivo de efectuar deducciones lógicas y justificadas concernien

tes a la fuente (el emisor y su contexto), -o eventualmente los efectos- de los 

mensajes tomados en consideración. El analista tiene a su disposición todo un juego 

de operaciones analíticas, más o menos adaptadas a la naturaleza del material y al 

problema que trata de resolver. 

15lbidem. p.12 
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Para redondear la definición sólo nos falta delimitar su campo en comparación con 

las ciencias conexas. Hay dos prácticas muy próximas al análisis tanto por identidad 

del objeto como por proximidad metodológica: la lingüística y las técnicas documen

tales. 

EL ANÁLISIS DE CONTENIDO Y LA LINGüíSTICA 

Aparentemente, lingüística y análisis de contenido tienen el mismo objeto: el lengua· 

je. No es así: la distinción fundamental entre lengua y palabra establecida por F. De 

Saussure, que ha fundado la Lingüística, marca la diferencia. El objeto de la lingüís

tica es la lengua, es decir, el aspecto colectivo y virtual del lenguaje; el análisis de 

contenido es la palabra, es decir, el aspecto individual y actual (de acto) del lengua

je. La lingüistica trabaja sobre una lengua teórica, contemplada como un "conjunto 

de sistemas que permite combinaciones y sustituciones reguladas por elementos 

definidos" .16 

Independientemente del sentido dejado a la semántica, su papel consiste en descri

bir las reglas de funcionamiento de la lengua, a parte de las variaciones individuales 

o sociales tratadas por la psicolinguística y la sociolingüística. Por el contrario, el 

análisis de contenido trabaja sobre la palabra, es decir, sobre la práctica de la len

gua realizada por los emisores identificables. 

La lingüística no pretende saber lo que significa una parte, sino describir cuales son 

las reglas que hacen posible cualquier parte. La lingüistica establece el manual del 

juego de la lengua; el análisis de contenido con ayuda de partes observables, trata 

por ejemplo de comprender al emisor y al ambiente en un momento dado. 

Contrariamente la lingüística, que sólo se ocupa de las formas y su distribución, el 

análisis de contenido tiene en cuenta la significaciones (contenido), y eventualmente 

su forma y la distribución de estos contenidos en formas (indicios formales, análisis 

de la contingencia). El análisis trata de saber lo que hay detrás de las palabras a las 

que se dedica. La lingüística es un estudio de la lengua, el análisis de contenido es 

una encuesta a través de mensajes de otras realidades. 

16 Pecheux, M., "Análisis automático de discursos", pJ3 
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CAPÍTULO 11 

LAS HERRAMIENTAS DEL PERIODISTA EN 
LOS GÉNEROS INFORMATIVOS 
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2.1 El periódico 

Necesidades de una comunicación rápida 

La necesidad surgida entre los hombres de comunicarse entre si se remonta al prin

cipio de su existencia. Si nos detenemos a pensar en la utilidad del legendario 

''ram-tam'' nos daremos cuenta que fue uno de los principales sistemas de utiliza

ción del lenguaje para comunicar a los vecinos de la propia tribu y a otras tribus ex

tranjeras, la inminencia de un peligro, la muerte de uno de sus miembros, el éxito en 

la casa y en la pesca, etc. En estas manifestaciones primitivas de la posibilidad de 

los hombres de comunicarse, a través del lenguaje, reside la primera diferencia que 

eleva al hombre por encima de las otras especies. Pero transcurrieron aún muchos 

miles de años antes de que el hombre iniciara, como sistema de comunicación, la 

palabra manuscrita y, mucho más, hasta el siglo de Gutenberg, la palabra impresa. 

Uno de los grandes reportajes históricos del acontecer social de la época fue la pri

mera Enciclopedia escrita en China hace más de dos mil años. 

Es a mediados del siglo XVI con la invención de la imprenta cuando se inicia la épo

ca de transmitir las noticias a través de la letra impresa. 

"En este siglo cuando se produce el momento histórico del nacimiento al noticiar un 

hecho, de fijarlo, cuando este se produce en el lugar, en la fecha y en la circunstan

cia en que se ha producido. Se perfecciona la redacción de los panfletos y se avan

za considerablemente en el proceso de distribución. Es en Inglaterra y en este mis

mo siglo a causa de la contienda anglosajona, donde mayores progresos se hacen 

en el campo de la información. aunque muy pronto el ejemplo cundirá por el resto de 

europa". 17 

Primer anuario 

A partir de estas hojas sueltas, sin control en las fechas de publicación empiezan los 

primeros experimentos sobre la periodicidad de la información escrita. El primer pe

riódico anual lo edita una empresa suiza, que a base de capítulos va informando so

bre la situación del continente, tanto lo de la guerra como el comercio, importacio-

17 Well. Georges: "El periódico". 1979, traducido por Virgilio Beléndez, p31 
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nes, escándalos de familias. Y es ya en 1609, en la ciudad de Praga cuando nace el 

primer periódico diario con el nombre de Avisa relation other zeitung. 

Bajo la batuta del conocido historiador Teofastro Renaudot, amigo y protegido del 

cardenal Richelieu se consolida en Francia el primer diario capaz de aguantar y ga

rantizar una periodicidad estable: es la Gazette de Francia. y desde este momento 

los estudiosos de la prensa escrita tendrán que partir de esta experiencia de Re

naudot cuando quieran hacer historia del periodismo, como el padre de la prensa 

moderna. Pese a otros antecedentes, ninguno se consolidó como la Gazette Fran

cesa. 

Los primeros periódicos que empiezan a circular de una manera regular y estable 

por el mundo, ya muy entrado el siglo XVII, se ocupan de informaciones de carácter 

general, del comercio y de la industria, colaborando eficaz~ente a las relaciones in

ternacionales. Es el momento del capitalismo naciente. Aunque los primeros perió

dicos se elaboran de una manera muy artesana y personal, los periodistas adquie

ren gran influencia entre sus lectores y su palabra adquiere gran incidencia en la vi

da cotidiana. Es a partir de este momento en que los gobernantes que ven según se 

les ataque en la prensa o se les alabe como ganan o pierden autoridad y garantías 

de permanecer en el poder. Empiezan pues las primeras restricciones de la libertad 

de escribir y, simultáneamente se inicia la lucha por la libertad de prensa. Esta 

batalla será larga y dura y sólo con la llegada de la revolución francesa que empeza

rá a gestarse un cierto régimen de libertad con la declaración de los Derechos del 

Hombre".1! 

La euforia de principios de siglo XIX durará hasta bien entrada la década de 1960 en 

que los empresarios-propietarios entiendan la necesidad de acabar con la enorme 

proliferación y diversificación de diarios y tiendan cada vez más hacia la concentra

ción que caracteriza hoy día a la trayectoria de los medios informativos mundiales. 

Existe otro aspecto fundamental dentro de esta concentración: el reforzamiento del. 

poder politico al que la mayoría de los medios informativos se subordinan. 

Este aspecto volverá a condicionar de modo decisivo la libertad de expresión y el 

derecho a una información objetiva, desprovista de intereses económicos y de parti

do. 

I~ Alcalde. Carmen: "Como leer un periódico", 1981, p. 12 
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Agencias mundiales de la información 

Estas agencias acopian y difunden (con gran competitividad entre si) noticias a la 

mayor parte del mundo. Existen entre ellas, para la compra o el cambio de sus ser

vicios acuerdos bilaterales. El intercambio. dpe noticias no estrictamente locales, es el 

rasgo fundamental de la información contemporánea que, gracias a los increíbles 

adelantos de las técnicas de comunicación, hoy en día, pueden hacer un buen alar

de nunca imaginado de universalidad, trique la Associated Press (AP) Y United Pre

ss (UPI),en Estados Unidos. La Reuter en Inglaterra; la Agence France Press 

(AFP), en Francia; y la TASS en Rusia. La m{as antigua de todas ellas es la France 

Press, creada en 1835 con el primitivo nombre de Agencia Havas hasta que en 

1944 pasó a ostentar el nombre actual. Está dirigida por un consejo de información 

en el que los periódicos tienen la mayoría de votos. La Agencia Reuter data de 

1851 y es propiedad de una cooperativa de editores de periódicos. La Associated 

Press (AP), fundada en 1848 pertenecen a una cooperativa de periódicos. La United 

Press International (UPI), pertenece a una empresa comercial estadunidense. Y la 

Telegrafnoie Angestice Sovietskovo Soiuza (TASS), data de 1918 y pertenece a 

Rusia. 

2_1_1 Definición y estructura (secciones) 

La palabra periódico no indica exactamente que la publicación que así se denomina 

sea diaria. Un periódico puede salir cada dia, semana, mes, etc. Sin embargo, la 

evolución de las publicaciones escritas llevó hacia una periodicidad más aplicada. 

"El periódico cotidiano es un producto de sintesis para explicar la vastedad de los 

hechos que ocurren en el mundo, en el nuestro más inmediato y en el más lejano. 

Es un medio primario de información" .19 

Ahí reside el paso gigantesco dado desde la información primitiva a la moderna. En 

este enterarse de las cosas que ocurren a través de la prensa se abre una mayor 

participación ciudadana ante los hechos que ocurren, el público para una sola noti

cia es más amplio, puede abarcar casi la totalidad de una población. Así mismo, el 

1') Alcalde. Cannen: "EI periódico", p23 
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periódico, no sólo arrebata las exclusivas suministradas por los contertulios de café, 

sino que también empieza a cavar en el campo del libro desplazandolo en cierto 

modo, al menos entre las capas mas populares. 

Como siempre, es el Times el primero en romper con [os viejos canones que han 

durado cuatro siglos, iniciadas con la imprenta Gutenberg, y quien lo sustituye por 

las rotativas. Ello resulta posible con la invención del telégrafo que revoluciona todo 

el campo de la información. 

La evolución técnica de los medios de comunicación hace posible un nuevo método 

en el proceso de la difusión de la noticia en cadena y se concentra en las grandes 

agencias toda la información que luego distribuirá a los diarios. Nacen las primeras 

agencias de información. 

La otra gran revolución en la técnica periodística es la invención de la máquina rota

tiva en sustitución de las máquinas planas y que permitirá la consolidación tal y co

mo hoy todavía lo conocemos. 

Proceso de producción del periódico 

Un periódico hoy día mantiene la definición del especialista italiano Mauricio Dar

dadno de que "es concebido (el diario) para ser atravesado por una rápida lectura. 

En el primer nivel de lectura se contempla el mundo a través del periódico que es 

considerado como un simple medio para tener un rápido conocimiento de lo que 

ocurre en el mundo ... el periódico moderno, producto de la industria publicitaria es el 

resultado final de una serie de operaciones colectivas dando como resultado un 

producto de una situación social que se revela en el contenido y en la forma." Un pe

riódico para que de resultado tiene que contar forzosamente con el elemento de la 

rapidez en su difusión porque se encuentra en franca competencia con otros medios 

de comunicación de masas como son radio y televisión. 

Las funciones de un diario y de los periodistas según nos menciona la misma Car

men Alcalde en su libro; pueden resumirse en cuatro puntos: 

1. Suministrar noticias. 

2. Suministrar explicaciones y comentarios sobre las noticias que produce 

3. Entretener y divertir al lector con otros aditivos que no tienen, en principio, ni 

la radio ni televisión. 

4. Hacer la función de vehiculo publicitario. 
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¿ y quienes son los que realizan ese todo que es un periódico? Una estructura pe· 

riodistica está compuesta, en primer lugar por el propietario·editor o por la sociedad 

propietaria que englobe a unos cuantos accionistas. En segundo lugar, está el com· 

piejo de la redacción. En tercero, la administración, en cuarto todo el servicio técnico 

necesario para la fabricación del producto (elementos gráficos del texto, compagina

ción, maquinaria). En quinto sitio, la red de dislribución y venta del producto. 

La valoración del contenido del periódico, de su situación dentro del mismo, es 

hecha por el cuerpo de redacción que está compuesto por un director, un subdirec· 

tor, algunas empresas prescinden de esta figura, uno o mas jefes de redacción gra· 

ficos y literarios, varios jefes de sección, los redactores y colaboradores 

En uno de los mejores manuales americanos destinado a la enseñanza de los pe· 

riodistas el experto Carl Warren redactó el siguiente decálogo para la valoración del 

interés de la noticia: 

Actualidad: cuanto mas fresca es la noticia mas interesante resulta. Es evidente que 

el concepto de actualidad no se refiere tanto al momento en que se produce la noti

cia como al hecho de descubrirla. 

Proximidad: para que una noticia tenga alto interés para el lector, es preciso que se 

cumpla el requisito de proximidad, ya sea geográfica como de otro tipo de intereses 

como la noticia que atañe a nuestra profesión, situación social: edad, sexo, religión, 

etc. 

Amplio campo de incidencia: una noticia siempre guardara mayor interés cuando 

sus consecuencias redunden en un campo de muchos interesados. 

Resonancia pública: cuando una noticia tiene fuerte incidencia en personalidades 

(del campo politico, artistico, deportivo, etc) se produce un mayor interés entre el 

público siempre curioso de los acontecimientos sociales. 

Dramatismo: las noticias que conmueven, que producen fuerte emoción, risa o Ilan· 

to, (como una pieza de teatro) son muy bien acogidas por el pÚblico que le permite 

participar con sus emociones en el hecho acontecido. 

Curiosidad: el público quiere maravillarse. Le encanta que le den noticias extrava· 

gantes. 

Conflictividad: la naturaleza y la raza humana en especial es rica en acontecimien· 

los de lucha entre si. El interés sobre una noticia de rivalidades (ya sea política, ar

lislica, elc) en la que el lector pueda tener parte es siempre de inlerés humano. 
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Amor: el amor suele constituir uno de los incentivos que aumenten el interés de la 

noticia, puesto que éste es uno de los mayores condicionamientos de la raza huma

na. 

Interes humano: todas las noticias que pueden conmover al lector según sus propios 

sentimientos son previamente seleccionadas a las demas: la moda, la ecología, ali

mentación, droga, niños, animales, etc. Cualquiera de estos temas pueden desen

cadenar en el lector ciertos sentimientos de solidaridad, repulsión, admiradón, ter

nura, etc. 

Progreso: todos los acontecimientos que constituyen al avance de la sociedad, al 

quehacer de su historia son un indudable motivo de interés para los lectores: avan

ces cientificos en el campo espacial, trasformación de la sociedad agricola, etc. De 

ahí, de esta definidón emerge lo que es la fundón del periodismo que hace que, las 

noticias, los acontecimientos, reviertan sintetizados o ampliados en su propio inte

res. 

y son los periodistas los autores de este ejercicio cotidiano de proporcionar al hom

bre el relato de la realidad que le envuelve y de ayudarle a descifrarla, interpretarla y 

valorarla. 

"Son los periOdistas los responsables de ayudar al lector a darse cuenta de la reali

dad, a leerla con todos los detalles que le favorecen o la desfavorecen, a descifrarla 

cuando no es simple, cuando el entorno es mas inexplicable de lo que pueda pare

cer la simple explicación de un hecho. Y estos periOdistas cuanto más claramente, 

precisa y transparentemente logren exponer esta realidad, mejor servicio redituarán 

a los hombres que por sí mismo no serán capaces de adivinar lo que no se dice, lo 

que se oculta, lo que se disfraza, lo que se debe leer entre líneas y con sus pica

cia".2o 

Organización de un periódico 

El director es obviamente el encargado, primero de valorar las noticias que se han 

producido y luego de encargar su elaboración e investigación sobre ellas, así como 

de la distribución de las sucesivas noticias que lleguen al periódico a través de las 

diversas fuentes de noticias. 

!O Well, Georges. p. 101 
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El subdirector (que en muchos periódicos no existe) cumple las funciones del direc

tor en su ausencia. 

Los jefes de sección, se agrupan en distintos servicios: local, que se ocupa de las 

noticias de la población o la región donde se edita el periódico, nacional, que se 

Ocupa de las noticias políticas del país: internacional, que se encarga de los hechos 

ocurridos en el extranjero; de cultura, DEPORTES, de televisión, etc. Cada jefe de 

sección es responsable de los redactores de su departamento. 

Los enviados especiales son los periodistas que cubren la información sobre el te

rreno donde ocurren los hechos. Pueden enviar al diario su información bajo la fór

mula de crónica o de reportaje. 

Los corresponsales son periodistas que residen en distintas capitales del pais o del 

extranjero y que suelen enviar una crónica diaria de los hechos más destacados del 

sitio en común. 

Los colaboradores escriben artículos no específicamente de tipo periodístico sino 

con un estilo más literario. Normalmente suelen ser especialistas en temas determi

nados o bien, también escriben artículos de fondo, tratando asunto que no son de 

estricta actualidad. Suelen escribir en las páginas especiales de música, teatro, es

pectáculo, etc. Estos especialistas también se llaman críticos y suelen tener, por el 

prestigio de su firma gran influencia sobre el lector. 

Cada página corresponde al lugar de trabajo de cada encargado de ella, con sus 

ayudantes. El jefe de sección de cada página reúne las noticias que sobre su sec

ción suceden aquél día y encarga a los diversos redactores y especialistas que ela

boren los trabajas sobre los diversos temas que la componen. 

"El periódico está estructurado por una serie de redactores y colaboradores de base, 

que dependen de las decisiones de sus jefes inmediatos y, en definitiva del director. 

Es por ello que, es el director quien imprime carácter al periódico de cada día y es 

por ello, que su figura es la inmediatamente controlada por la empresa que, en el 

momento de contratarle le escoge tanto por su capacidad profesional como por su 

ideología que inevitablemente debe ser adicta a la ideología de la empresa".21 

:1 Feldmann, Erich; "Teoria de los medios masivos de comunicación", p. 210 

43 



La compaginación 

Una vez que los redactores y responsables de sección han proyectado sus paginas, 

el texto elaborado y las fotografias o ilustraciones que lo apoyan, pasan a un com

paginador que se ocupa de organizar la extensión de cada tema. Seguidamente, es

te material pasará a los talleres encargados de componerlo e imprimirlo. 

Dentro de un periódico tiene la función de dar forma a las noticias situándolas en los 

espacios necesarios para que el lector pueda detectarlas y valorarlas segun así lo 

haga la propia. "La compaginación, acompañada o no de ilustraciones, refleja siem

pre la jerarquia y prioridad de la noticia. Estas últimas quedan evidenciadas según la 

importancia que se le de a la titulación. Según la trascendencia de la noticia, ésta 

puede ir compaginada a toda página, a seis, cinco, cuatro. tres, dos o una columna 

suponiendo que es lo más común que el periódico vaya dividido en seis colum

nas",22 

Primera página 

Cualquier lector habitual de diario podra discernir el estilo de cada uno de ellos sólo 

con echar una ojeada a la primera pagina o portada, de los diversos periódicos que 

todas las mañanas y tardes aparecen. La primera pagina tiene un papel fundamen

tal en la estructura del diario y su realización permite, por una parte, que ellectar re

conozca en ella la identidad de su periódico y, por otra, enterarse rapidamente del 

contenido del interior, del medio y lo que es mas ventajoso del contenido de las noti

cias más importantes que se produjeron el día anterior. 

"La primera página no es sólo competencia de los profesionales que elaboran la in

formación sino que es también una cuestión de marketing. A través de ella se vende 

o no un diario. La primera página es el instrumento, a través del cual un periódico 

puede atraer el interés, curiosidad del público. Antes de aparecer otros medios de 

comunicación de masas sobre todo televisión, la primera página se fabricaba en ba

se a las noticias mas importantes que habían acontecido en el mundo en el trans

curso de las últimas horas". 23 

!! Ibidem. p. 97 
D Alcalde, Carmen; op. Cit. p. 89 
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Para la colocación de la noticia también debe tomarse en cuenta el formato del dia

rio, y su división por columnas. Otro elemento con el que se puede jugar en la com

paginación, además del tratamiento de los titulares, las ilustraciones y columnas, 

son los espacios en blanco que algunos diarios utilizan con tal de clarificar por blo

ques muy diferenciados, las noticias. 

La tercera página 

El interior de un diario no es una sucesión de páginas una detrás de otra, que sumi

nistran la información de una forma desordenada e incoherente. Muy al contrario el 

lector podrá encontrar en su interior debidamente ordenadas y previamente jerarqui

zadas, las noticias. 

La tercera página ha tenido siempre una tradición de vedette, en la mayoria de los 

periódicos. El concepto de tercera página varía según la filosofía y los criterios del 

periódico. No obstante, en la mayoría de ellos prevalece la fórmula más tradicional 

de insertar en ella los articulas de opinión, prestigio, y casi siempre, también el edi

torial (articulo de opinión del diario). Además del editorial suelen colocarse los arti

culos llamados de fondo. Son un tipo de articulos que aunque no pertenezcan a la 

tercera página, mantienen se a cual sea la colocación que se les destine en un pe

riódico, un estilo bien diferente al tratamiento de la noticia del que se da en las otras 

páginas. Algunos diarios, cuando el caso lo requiere pasan a la tercera página lo 

que se llama el tema del día, en la que se concentran las noticias más importantes 

sobre el hecho que, a juzgar por la redacción del periódico, merece tratamiento de 

tercera página. 

El recurso de la tercera página también suele usarlo el diario de partidos para dar 

una mayor evidencia del tema que es a fin a su ideología. 

La segunda página 

Al revés de la importancia que se le da a la tercera, la segunda suele estar destina

da a temas menores, generalmente de servicio (agenda cultural, lista de farmacia, 

etc.). En otros casos, la segunda se destina a darle continuidad a la primera cuando, 

por falta de espacio esta no ha podido absorber una información completa. 
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OTRAS pAGINAS 

Las demás páginas que componen un diario encabezan diversas secciones. La for

ma más clásica de distribución de estas páginas es la que divide al diario en seccio

nes de información general y especiales. Suele abrir la información interior de un 

diario la sección local, con varias páginas y en general concediéndole una mayor 

importancia que a las secciones de nacional e internacional. 

Aunque estas secciones de local, nacional e internacional son las fórmulas más uti

lizadas como cabecera, algunos diarios la sustituyen. 

Luego, las demás páginas de la sección se subdividen según los diversos temas 

que ofrece la actualidad, siempre conservando el orden jerárquico y la valoración 

que haga el diario de las notas. 

Dentro del periódico encontraremos además de estas secciones estrellas·, otras cla

sificadas de secciones especiales, tales como la de economía, espectaculos, DE

PORTES, sociedad, cultura, etc. 

El tratamiento de éstas varia de un diario a otro, según los criterio del editor-director. 

Desde que un texto llega a la redacción hasta que se produce su entrega a la im

prenta pasa por las siguientes etapas. En primer sitio, en la redacción se lleva a ca

bo una corrección de estilo y ortográfica. Se le incluyen subcapítulos o ladillos para 

hacerlo más legible. Seguidamente se procede a titularlo y a contar los espacios que 

tiene el texto para conocer el tamaño (la largura) que va a tener una vez trasladado 

a los caracteres de imprenta. A continuación conociendo ya su extensión, se boceta 

la página a base de las noticias que la compondrán, a base de espacios en blanco y 

de las fotografías que ilustran el tema. El compaginador se equivocará en pocos mi

límetros pudiendo hacerse una idea muy aproximada de cómo va a quedar la página 

una vez que haya compuesta en la imprenta. 

La función de un titular es resumir, sintetizar el tema que se va a tratar en cualquiera 

de los géneros conocidos; es una orientación sobre el conjunto de elementos que se 

producen en un articulo. Pero el titulo, además de orientar, puede ser "aséptico" y 

dejar que sea el lector quien entienda de que va el asunto, con sólo leer un titulo 

superior. 
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2.1.2 Nota informativa o noticia 

El hombre quiere saber. Y aún no se ha encontrado otra formula mas efectiva para 

que la gente sepa que diciéndole, ¿qué', ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y 

¿porqué?, si, en efecto las famosas seis interrogantes que todo periodista debe res

ponder al proporcionar una noticia. 

Sin embargo, dos siglos antes, el pedagogo checoslovaco Johann Arnós escribió en 

su obra "Didáctica magna": presentar una cosa de un modo general al conocimiento 

es explicar la esencia y accidentes de toda ella. 

La esencia se explica por las preguntas antes ¿Qué?, ¿Cuál? y ¿Por qué?, si a esto 

se quiere añadir algunos accidentes aunque sean generales, se podrá hacerlo con 

exponer de quién, de dónde, cuándo, etc. ". 24 

'.' Qué. Se refiere a lo que pasó y por lo regular incluye un verbo. 

':. Quien. El que ejecuta la acción, a veces es un hombre seguido por el titulo. 

-.. Dónde. Si de inmediato no se especifica donde ocurrieron los hechos el lec-

tor podrá confundirse. Cuando ocurre en la ciudad donde se edita su diario, 

es importante citar direcciones, nombre de la calle, colonia, edificio o cual

quier otro detalle importante que ayude a la ubicación de la nota . 

• :. Cuándo. Por lo general basta con el día de la semana y como sucede con 

donde, el cuando es un elemento importante de referencia para el lector la 

celeridad con que suceden los hechos y la rapidez con que se difunden, en 

ocasiones hace necesario ser más específico . 

• :. Porqué. En muchas ocasiones resulta difícil responder a esta interrogante, 

por lo regular es en el segundo o tercer párrafo donde se discute el porqué 

sucedieron las cosas, o porqué son importantes . 

• :. Cómo. Lo que es posible hacer en el primer párrafo aunque se distribuya en 

el cuerpo de la noticia. Calibrado ya el acontecer como noticia y estructurado 

como información, es necesario ponderar el acontecimiento o suceso to

mando en cuenta la distancia que medie entre el sitio en que se prodUjo y el 

medio que va a difundir la información, así como el área de influencia del 

medio para calcular los efectos del impacto sobre los receptores de esa in-

:~ Comenio, Juan Amós; "Didáclica magna", 1971. pp. 113·114 
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formación, sencillo en la teoría no lo es en la practica, ya que cada problema 

de información es distinto y lo eventual que incide sobre lo esencial es infini

to. 

Claro que hay reglas para red~ctar una noticia pero estas suelen ser flexibles y so

bretodo adaptables a cada diario. Sin embargo, no se debe olvidar de que cuando 

se dominen las reglas ningun suceso apremiante que sea sorprenderá a algún pe

riodista. 

Son muchas las obras que se han escrito sobre periodismo que trate de clasificar 

los tipos de entrada. No es intención aumentarlas, en todo caso, la importante es 

aquella que resume en un parrafo los acontecimientos. Esta entrada es la que indica 

la vieja fórmula de la pirámide invertida, en la cual se manejan los hechos de mane

ra de importancia descendente, esto es, consignar de inmediato lo más importante. 

Estamos hablando de redactar noticias. 

Una vez más, la entrada de una noticia es el gancho que habrá de captar la aten

ción del lector. 

La entrada es el primer párrafo ( a veces los dos o tres primeros), de toda noticia. 

En la forma tradicional, se espera que se clasifiquen los hechos de un suceso, así 

como los detalles más relevantes. Una entrada bien redactada constituye por sí 

misma una noticia corta. 

El cuerpo. Lo conforman los siguientes párrafos que dan consistencia a la entrada y 

que proporcionan más y mayores detalles al lector, significativos aunque no 

esenciales. 

El final. La forma de la pirámide invertida infiere que el final de una nota puede no 

ser indispensable, esto es hoy más valedero, toda vez que los diarios reciben gran 

cantidad de información y por lo regular no hay espacio para todo., 

Uno de los problemas cotidianos del jefe de redacción es dar la justa dimensión a 

las noticias, atendiendo al espacio disponible tras haber recibido la pauta de la pu- . 

blicidad comercial que va en la edición del dia. 

Factores que determinan el valor de la noticia. 

Son cuatro. La oportunidad, el lector desea, que las noticias sean frescas. Por eso 

compra el diario, O escucha la radio, el milagro de las comunicaciones modernas 
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permite que el anuncio de la noticia casi coincida con el instante en que haya ocurri

do. 

La proximidad. Interesa más al lector un hecho secundario que haya ocurrido cerca 

que otro más importante sucedido en un lugar lejano. 

El tamaño. Lo muy pequeño y grande atraen la atención, nos parece importante lo 

nimio así como lo descomunal, pero especialmente lo último. 

La importancia. Seria natural que se crea que este factor debía encabezar la lista 

pero la experiencia periodística indica otra cosa, pues la piedra de toque es el inte

rés. La noticia trivial, si se le reviste de interés, con frecuencia tiene más valor como 

noticia que los anuncios importantes y significativos pero cansados. 

Los directores de periódicos reciben ahora las mismas quejas de sus lectores más 

serios. 

Elementos de interés en la noticia 

En cada caso, el elemento dominante nos da la clave del tipo de la categoria de la 

nota. He aquí los 12 elementos principales de interés. 

Interés prop!o, asuntos relacionados con el lector, con sus problemas, familia, dis

tracciones, bienestar son lo que más interesa. 

Dinero. "El amor al dinero es quizá la causa de todos los males". Indudablemente es 

la causa del interés que presenta la nota. Aquellas que contienen cierto imán eco

nómico atraen a ricos y pobres por igual. 

Sexo. La curiosidad sexual estimula interés desde la niñez. 

Los atrae hacia muchos relatos de crímenes así como de otros de romántica sana. 

Conflicto. La lucha siempre tiene nuestro interés. En la nota suelen figurar batallas, 

resulta dificil retener la atención del lector con el relato de una fiesta en la que sólo 

reine la cordialidad. En muchas clases de noticias el elemento fundamental es el 

conflicto. 

Lo insólito. La novedad, la incongruencia, con la base de mucho de lo que conside~ 

ramos como noticia. Todo lo que se aparte de lo esperado nos fascina. 

Culto del héroe y de la fama. Los hombres famosos no sólo producen noticias, sino 

que son nota por sí solo. A todos nos interesa lo que una persona conocida hace, 

piensa, dice. 

En esta categoría encajan los relatos de logro así como entrevistas y semblanzas. 
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Incertidumbre. Las noticias que hacen que nos preguntemos que ha ocurrirá des

pués, despiertan y conservan nuestro interés. Interés humano. Las notas acerca de 

nuestros semejantes o animales que nos conmueven se consideran como de interés 

humano. Tales, despiertan emociones primarias tales como el amor, piedad, horro, 

temor, simpatía, etc. Acontecimientos que afectan a grandes grupos organizados. 

Todos pertenecemos, hasta cierto grado a alguna agrupación y, por lo tanto, nos in

teresan las notas que afectan a nuestra iglesia, fraternidad, etc, estos suelen ser: 

.:. 1.lnternacionales . 

• ;. 2. Nacionales . 

• :. 3. Locales. 

Competencia. La lucha por el triunfo se une al elemento del conflicto pero merece 

lugar a parte porque es parte del atractivo de las paginas deportivas, resalta en las 

notas de peligro. 

Descubrimiento e invención. iEureka¡ exclamó Arquimedes.¡Noticia! dice el director 

del periódico. 

Delincuencia. A santos y pecadores fascina la delincuencia, se censura con fre

cuencia a los directores del diario por publicar demasiadas notas rojas. Mucho o po

co, no lo publicarían si a sus directores no les interesaran. Las mejores noticias de 

crímenes, desde el punto de vista periodístico, reúnen muchos de los elementos 

mencionados. 

Los cuatro factores que dan valor a la noticia y los doce o más elementos que esti

mulan el interés del lector contribuyen a determinar el valor que como nota pueda 

tener una noticia periOdística. 

Elementos del valor de la noticia 

Haciendo a un lado la teoría y basando nuestra selección exclusivamente en el pro

cedimiento seguido a diario pro el periódico, se pueden enumerar una docena de 

reglas y de principios que determinan la selección de 

noticias y que dan contestación a la pregunta ¿qué es noticia? 

1. Cualquier cosa que se refiere a una persona prominente o que se ha convertido en 

figura pública, lo muy inusitado. 

2. Todo aquello que teóricamente no puede ocurrir y que pasa es noticia. 

3. Cualquier cosa que afecte en forma vital al gobierno del pais o ciudad. 
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4. Cualquier cosa que directa o indirectamente afecte nuestro bolsillo, (por eso se 

concede tanta importancia al presupuesto). 

5. Cualquier injusticia. Todo aquello que indigne al lector es noticia. 

6. Catástrofe. Cualquier suceso donde haya pérdidas de vidas o daños materiales. 

7. Todo lo que tenga consecuencias generales, como la paralización de transportes. 

8. Todo lo que afecte las emociones del lector. 

9. Cualquier acontecimiento que interese a gran número de personas, como una 

asamblea mundial. 

10. Todo aquello en que figuren grandes sumas de dinero. 

11. Los descubrimientos de cualquier índole, lo que se haya hecho por primera vez. 

12. El asesinato. En una población chica, un asesinato es siempre nota, en las ciuda-

des ello depende del misterio en que esté envuelto. 

El público tiene sus motivos para seleccionar lo que lee en los diarios, de la gran 

cantidad de noticias que se le presenta suele seleccionar una cuarta parte del diario 

y tal vez la mitad de un noticiario. 

Se puede dividir la nota periodista como aparece impresa en tres partes: 

El encabezado o titular; el primer párrafo y el resto de la información. "El encabeza

do es lo primero que atrae nuestra atención, sobresale por su tipo grande y negro. 

Su mensaje es sucinto, abrupto, y a veces, sorprendente".25 Nos hace detenernos, 

saber de que se trata. Su función primordial es interesar. 

El primer parrafo o entrada. No puede exagerarse la importancia de la entrada. Para 

el redactor, la entrada es siempre lo que se debe cuidar más en todo lo que escribe. 

El redactor trata de empezar de la mejor manera. En el periodismo, el primer paso 

tiene importancia singular puesto que el lector moderno se asemeja al que corre y 

lee en el mismo tiempo, los diarios modernos tratan de ayudarle a que quede bien 

informado rápidamente. Se ha hecho costumbre exponer los hechos importantes de 

la nota en el primer párrafo, en cualquier diario basta leer el encabezado para ente

rarse de lo sustancial de toda noticia importante aunque falten detalles. Esa cos

tumbre exige que en la entrada el reportero conteste las preguntas que haria cual

quier persona normal a la que anunciará lo ocurrido, esas son las mencionadas al 

inicio. Pero ya sea que se trate de una nota ordinaria o sobresaliente por la impre

sión que cause, en la entrada deben aparecer los hechos esenciales. La entrada es 

el trampolín desde el cual el reportero salta a la noticia. Y les sirve para recorrer con 

;5 Bond, Fraser: "Introducción al periodismo", p. 109 
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rapidez y brio, los párrafos restantes. Otra veces, una entrada deficiente proyecta la 

triste sombra del resto de la nota. El problema de la entrada preocupa hasta el pe

riodista de mayor experiencia. Mientras trabaja una información no pierde de vista 

que en una u otra forma debe idear una entrada apropiada. Esta siempre en busca 

de los elementos de la información que puedan ser aprovechados para una buena 

entrada. 

2.1.3 ENTREVISTA 

La entrevista es la base de casi todas las notas periodísticas. "La entrevista propia

mente dicha que a través de los años se ha convertido en un arte dentro del perio

dismo tiene sus orígenes en la prensa norteamericana en la que Haraee Greeley del 

Tribune de Nueva York. La entrevista moderna a la que estamos acostumbrados 

consiste en un contacto entre dos personas: el reportero y el entrevistado". 26 

Mezcla las impresiones y la descripción del reportero, con los cometarios hechos 

por el entrevistado, en respuesta a las preguntas que le hace el periodista. A causa 

del interés intenso que siente el lector en los dichos y hechos de sus congéneres. la 

entrevista se ha popularizado tanto que todos los directores de periódicos la consi~ 

deran ahora como a una de las columnas del periodismo. Se le emplea como noticia 

del dia y también como suplemento dominical; es la columna vertebral de las revis

tas de los fanáticos; y, en su forma más pulida adorna los números de las revistas 

elegantes. 

DEFINICiÓN 

La entrevista es uno de los géneros periodísticos más utilizados en los medios in~ 

formativos. Mantener una conversación can una o varias personas, a cerca de di~ 

versos temas o asuntos para informar al público de sus respuestas. 

el> Slanley, Jonson; "El reportero profesional". p. 226 
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LA ENTEVISTA COMO TÉCNICA PARA LA INVESTIGACiÓN SOCIAL Y 

PERIODISTICA. 

La información periodística se produce con las respuestas del entrevistado nunca 

en las preguntas del periodista. 

A la entrevista que principalmente recoge informaciones se le llama noticiosa; y a la 

que recoge opiniones y juicios se le llama de opinión, y a otra que sirve para que el 

periodista realice un retrato psicológico y físico del entrevistado se le llama de sem

blanza. 

LA ENTREVISTA COMO GÉNERO PERIODíSTICO 

La entrevista contiene dos modalidades: de opiniones y juiciosos y la noticiosa de in

formación. En la primera el periodista recoge opiniones y juiciosos que son maneja

dos muy cuidadosamente y asi poder dar a su público un retrato psicológico y fisico 

del entrevistado, a esto se le llama semblanza en la cual se puede incluir un punto 

de vista del periodista a cerca de las respuestas del entrevistado. 

A la segunda modalidad le corresponde recoger informaciones de un número de

terminado de personas que ayudan para la conclusión de su tema. Su principal obje

tivo es comprender y estudiar a todos y cada una de las personas involucradas de

ntro de la sociedad y a ella misma en cuanto comunidad. 

LAS FUNCIONES DE LA ENTREVISTA 

INFORMAR 

Partimos del concepto previo de que la información en cuanto género periodístico, 

es la misma noticia elaborada sobre la base minima de sus elementos fundamenta

les a los que se suele añadir algunas de sus circunstancias explicativas de mayor 

relieve. 

El término información necesita ser definido. Por información debe entenderse, no 

sólo los hechos objetivos y posiblemente sujetos a comprobación, si no también el 

tono, los motivos y las actividades que a su vez puede llevarnos a nuevos hechos 

e información. 
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ORIENTAR O ADOCTRINAR 

La entrevista a través de sus metodos debe orientar al público de las cosas en parti

cular que le suceden al entrevistado del tema a tratar y tal vez después de las res

puestas del entrevistado. 

El periodista a través de una muy buena entrevista enseñará al público a cerca del 

tema tratado y orientará lo desconocido hasta el momento que comente el entrevis

tado o incluso de su vida particular dependiendo de la entrevista. 

En resumen, he aquí algunos principios cardinales de las entrevistas que, por cierto, 

no siempre se observan, dadas la prisa y el bullicio del trabajo periodistico: 

A. Hay que saber tanto como sea posible sobre el tema esto "enseña" realmente algo 

a la gente acerca de la vida en general. 

B. Cuando la entrevista se va a transmitir directamente, debemos pensar dos veces 

nuestras preguntas antes de formularlas. 

c. Nuestras preguntas han de venir siempre al caso, pero, ello no significa que 

hayamos de ser impertinentes o aduladores al formularlas. 

ENTRETENER 

La entrevista de opinión sobre temas de interés permanente busca difundir lo más 

actualizado que existe sobre asuntos que siempre interesan a la sociedad, proble

mas nacionales o mundiales que puedan estar o no en el escaparate de la actuali

dad inmediata. 

De ahi que mantenga una linea de interés que le permita entretener al pÚblico con 

un tipo de entrevista completa, ordenada y lógica que favorezca al radio escucha, 

televidente o lector para que se mantenga entretenido con un trabajo bien hecho a 

alguien de su importancia o que se trate de un tema que le agrade o le interese. 

POLITIZAR 

El reportero sagaz suele dar a esa persona la ocasión de no equivocarse. Sabe que 

le pueden ayudar y que, con el tiempo, también pueden ayudar a su diario. 

Existen también los particulares que no están acostumbrados a la notoriedad en 

ninguna forma y quienes, a causa de que han hecho algo interesante o llevado una 

vida poco común se prestan a excelentes entrevistas. 
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A veces, sin proponérselo, a traen la atención pública sólo porque algún miembro de 

su familia ha honrado o deshonrado su nombre. 

En algunas ocasiones toda esa gente se resiste a ser entrevista. Por un motivo u 

otro se torna silenciosa, taciturna, o quizá simplemente huraña. El reportero necesita 

encontrar el motivo de ese resentimiento o retraimiento. Tal vez molesta a sus en· 

trevistados el que tome notas. Eso suele poner nervioso al declarante cuyas pala

bras están siendo anotadas. Le hace comprender, de manera muy molesta que 

cuanto está diciendo se publicará. Como resultado de esa sensación, lo que dice es 

más bien formal que espontáneo, atildado, en lugar de natural. 

Clases de entrevistas 

Mientras prepara la entrevista, el reportero generalmente escoge la clase en que 

encajará el material que obtenga. 

Las entrevistas se dividen en cinco tipos generales: 

A)Entrevista de noticia 

B)Entrevista de opinión 

C)Entrevista de personalidad o de material ameno. 

D)Entrevist~ de grupo 

E)Entrevista de prensa 

La entrevista de noticia busca hechos. Su campo es tan amplio como lo es el de to

das las actividades humanas. Puede ser la política, educac,ión, etc, En todos los ca

sos el reportero necesita saber cuales son las preguntas productoras de noticias. 

Debe apresurarse a obtener rápidamente los hechos -nombres ocupaciones, títulos, 

condiciones-, con tanta fidelidad como sea humanamente posible. 

La entrevista de opinión es fácil a veces, por lo general requiere más tacto de parte 

del reportero que la entrevista que se hace con el ánimo de descubrir hechos. Algu

nas personas ya tienen su opinión formada acerca de todo, y la expresan espontá

neamente, a veces con demasiada prontitud. La entrevista de opinión para que sea 

buena, necesita proceder de la indagación unida a la diplomacia. El reportero se es

fuerza por enterarse cuanto pueda acerca de la personalidad de aquél cuya opinión 

busca. 

Llega a la entrevista teniendo ya listas en su mente las preguntas fundamentales, 

para evitar titubeos y demoras. Comprende el valor de la alabanza oportuna y since-
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ra. Cuando la opinión expresada es muy técnica o controvertible, el reportero suele 

pedir al entrevistado que escriba sus declaraciones principales, para evitar todo pe

ligro de poner en sus labios cosas que no haya dicho. 

El reportero trata de proyectar la personalidad del entrevistado, haciendo notar sus 

características, su manera de hablar o de vestir, su aspecto, rasgos personales, su 

idiosincrasia y otras cosas. El resultado neto si la entrevista es venturosa, es que el 

lector casi sienta que conoce a la persona descrita. En esa reacción se encuentra el 

mérito de la entrevista de personalidad, y también es el motivo por el que disfruta de 

mayor favor entre los lectores a quienes les agrada conocer, aunque sólo sea a tra

vés del reportero a los grandes del mundo y a los que van en camino de la fama. 

La entrevista de grupo, como su nombre lo indica, consigna en un solo artículo los 

hechos y opiniones obtenidas por el reportero a través de una serie de entrevistas 

de varias personas. 

El reportero hace un resumen de lo que se haya escuchado, en una entrada gene

ral. y a continuación cita la opinión de cada uno de los expertos a quienes haya en

trevistado. 

"La entrevista de prensa se asemeja a la de grupo, aunque su técnica es exacta

mente la contraria. Con el propósito de ahorrar tiempo, o para dar a toda la prensa 

las mismas facilidades, el personaje que va a ser entrevistado conviene en hacer 

pública una noticia importante, ante un grupo de periodistas. El elemento de la en

trevista interviene en este caso porque después que el personaje ha hecho el anun

cio, los reporteros se sienten en libertad de hacerle distintas preguntas complemen

tarias para ilustrar mejor el punto".27 

Redacción de la entrevista 

Con frecuencia el reportero ve que la entrevista a base de hechos así como la de 

grupo, puede ser escrita de la mejor manera siguiendo el método convencional de la 

pirámide invertida que es el mismo que se sigue en la nota ordinaria. 

Escribe su entrada, en la que resume los principales datos que ha obtenido y, por 

supuesto, incluye los sobresaliente. En los parrafos que siguen se ocupa de noticias 

menos importantes, en orden descendiente. Evita, si es posible, incluir las preguntas 

que ha hecho, escribiendo en forma tal que la respuesta indique cual fue la pregun-

17 Bond. op. eit. p 137 
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tao Da atractivo visual a sur elato, variando la longitud de los parrafos y haciendo ci

tas directas. 

Aún así, encuentra a veces que su materiales estatico y que ganaría mucho si pu

diera inyectarle mas vida. Es sencillo el recurso del que se vale para lograr tal cosa. 

El reportero tiene simplemente que describir la conducta natural de su entrevistado. 

Al hacer tal cosa rompe la rigidez de la fórmula de preguntas y respuestas. 

2.1.4 El reportaje 

El reportaje de investigación es un tipo de periodismo que no es facil llevar a cabo 

en cualquier parte. En muchos paises del tercer mundo es aun mas dificil, dado que 

muchos sistemas de prensa son parte integral del gobierno nacional. 

Incluso donde la prensa esta separada del gobierno la sola idea de realmente inves

tigar algo, origina desconcierto pero gran parte de lo que llamamos reportaje investi

gativo, difiere en varias formas importantes del reportaje rutinario. Estas diferencias 

incluyen: 

1. Generalmente, el reportaje de investigación se lleva acabo con la idea que pro

ducira alguna acción, que se presentara algún cambio. Mas adelante veremos que 

en algunos casos resultan ser excepciones de lo anterior; que algunas veces, la in

vestigación minuciosa de una historia puede conducir a reafirmar lo que ya esta 

hecho y lo que una parte del publico ya ha podido advertir. 

2. Por lo común, el reportaje de investigación tiene un formato mas largo y requiere 

de un mayor tiempo repararlo, reunir la información para la historia y escribirla. 

3. Casi siempre, el esfuerzo del reportaje investigativo demanda mas recursos en 

tiempo del personal y en dinero, ya que a las historias se les concede mas impor

tancia que a las noticia~ rutinarias. 

4. Frecuentemente, el reportaje no sólo se emprende para presentar una exposición 

objetiva del tema, sino con la idea de que se necesita que ocurra un cambio, que 

deben realizarse reformas o corregir equívocos. Por consiguiente, antes de que se 

inicie el proyecto, la publicación, la ad!TIinistración, editores y reporteros, todos, de

ben aprobar la inversión en tiempo y dinero para efectuar el proyecto. 

5. Habitualmente, las historias de investigación también implican cierta promoción 

especial con anticipación para alertar a los lectores, cierto empaque especial para 
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que el material sea particularmente atractivo y, en ocasiones, distribución especial 

de las historias por medio de tirajes separadas, ediciones o secciones especiales. 

6. Normalmente, se presta mayor atención a la ilustración de las historias de investi· 

gación con buenas fotografías, dibujos, graficas, trazado de líneas o tablas o mapas. 

7. Y, habitualmente, se asigna a los reporteros y editores más experimentados para 

que trabajen en el proyecto de investigación, ya que se considera uno de los tipos 

de periodismo más dificiles de llevar acabo con éxito. 

8. Casi siempre, los encargados de formular las políticas en un alto nivel, ya sea en 

la publicación o en un departamento de gobierno, tendrán que tomar decisiones pa

ra la aprobación de un proyecto de investigación. 

Para definir al reportaje, la noticia es un adecuado punto de partida. 

En ella se origina mucha de la actividad periodística. Con ella el reportaje mantiene 

múltiples nexos, pero también importantes contrapuntos y frecuentes antítesis. La 

identificación de la noticia es tarea fácil para cualquier periodista; su práctica, jerar

quización y manejo, son un ejercicio indispensable y frecuente en su actividad. Qui

zá sea por esto que, aunque sus definiciones son variadas, tienen muchas seme

janzas. 

La principal es adoptar como motor de lo noticioso al hecho: aquello que sucede. 

Así podemos identificarlo claramente, reducirlo a dimensiones perceptivas maneja

bles, fijarlo en un espacio y un tiempo, vincularlo a ciertas fuentes y atribuirle deter

minadas cualidades que lo hacen interesante para el público. Emil Dovifat, uno de 

los primero tratadistas alemanes sobre la información, sigue esta tendencia cuando 

define a las noticias como ~comunicaciones sobre hechos nuevos, surgidos en la lu

cha por la existencia del individuo y la sociedad".28 Aquí están claramente presen

tes la actualidad y la trascendencia como elemento necesarios para que algo suce

dido se incluya en su definición. 

'~Emil. Dovfat: "Periodismo", Tomo 1. pSI 
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El español Gonzalo Martín Vívaldi, en un intento de teorización sobre los géneros 

periodísticos, no se aparta de este concepto al afirmar que la noticia "da cuenta, de 

un modo sucinto pero completo, de un hecho actual o actualizado, digno de ser co

nocido o divulgado, y de innegable repercusión humana". 29 En la lista de caracterís

ticas o cualidades que le atribuye estan la actualidad, novedad, interés humano, uti

lidad, suspenso y número de personas afectadas. 

Su compatriota José Ortega Costales, en la más pulcra y sistemática exposición so

bre el tema escrita en nuestra lengua, tras desestimar las definiciones que adjudican 

únicamente a la decisión de los periodistas o al público lo que es noticia, enuncia la 

suya: "Es todo acontecimiento actual, interesante y comunicable".30 Para el teórico 

italiano Francisco Fattorelo, la noticia surge por la primera relación de un hecho, por 

la primera inserción de la relación de un motivo cualquiera de información en el te

jido de las relaciones sociales. 

Pero a esta primera inserción le otorga un papel muy efímero, cuando afirma que: 

"no perdura en la memoria: vive tanto como la relación contingente que se estable

ce entre el redactor, el mencionado texto y ellector".31 

El reportaje se puede formular de acuerdo a: 

1. Su ámbito o referente está compuesto por acontecimientos, sucesos, hecho o 

eventos claramente identificables, con frecuencia individuales, ubicados en un tiem

po y espacio específicos, con un principio y un fin evidentes. Aquí, por supuesto, 

tienen cabida las ideas, en cuanto a que si son expresadas, de alguna manera ocu

rren. 

Los acontecimientos normalmente captan la atención del periodista y del público 

cuando generan algún cambio en una situación dada, sea política, económica, cul

tural o deportiva; por ejemplo el anuncio de una candidatura, el de los tipos de inte

rés bancario, la disertación de un destacado intelectual o el resultado de un partido 

de fútbol. Mientras más intenso, perceptible y comunicable sea el efecto o la magni

tud del cambio; mientras sea mayor la relevancia y autoridad de sus actores o fuen

tes y su inmediatez física, psicológica o temporal para el público al que va dirigida, 

mayor fuerza tendrá la noticia. 

2. El propósito del periodista que la busca y escribe es informar. Ello va esencial

mente ligado al acto comunicativo; éste se emprende porque tal fin existe. 

~9 Vivnldi, Martín; "Géneros periodísticos", p. 335 
30 Coslales Ortega. José; ·'Noticia. actualidad e infonnación"; p. 48 
H Orive Rivas, Pedro: "Estructura de la infonnación periodística". p. 145 
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No hay noticia si no se da a conocer algo que ha ocurrido, y al emprender esta tarea 

se informa. El fin que anima a la noticia no es persuadir, atacar o defender aunque 

ciertamente puede tener tal efecto tampoco analizar. Lo que persigue es decir que 

sucedió, a veces con cierta superficialidad, otras quizá con la profundidad que dan 

una buena investigación y de buen acopio de antecedentes. Pero incluso en este úl

timo caso la indagación esta ligada al ámbito antes comentado. 

3. Para cumplir con tal meta, la forma de razonamiento usualmente empleada es la 

denotación. En la tarea de convertir en texto una porción de realidad, el periodista, 

además de adaptarse a determinadas estrucluras acepladas por la profesión, la pi

rámide invertida, por ejemplo, encamina su esfuerzo a lograr la correspondencia 

más exacta, clara y comprensible entre la selección de elementos noticiosos que ha 

realizado y su manifestación lingüística. 

4. Las fuentes a las que se acude para obtener la información son generalmente es

casas muchas noticias se fundamentan en la declaración de un único vocero o fun

cionario institucional. El periodista, en ocasiones se limita a jerarquizar, resumir y 

estructurar esos datos ,quizá con algunos antecedentes. Si el declarante hace refe

rencia o formula criticas contra otras personas o instituciones, esto también formará 

parte del texto informativo. En otros casos, ante hechos mas complejos o polémicos, 

la variedad de fuentes a las que hay que acudir para reconstruirlos fielmente puede 

aumentar. Pero incluso entonces, por la relativa singularidad del ámbito noticioso, su 

numero sera limitado. 

5. En la variedad y tipos de fuentes a que se acude también influyen el concepto y 

las condicionantes de actualidad que prevalecen en el manejo de noticias. 

Para la prensa escrita, actualidad es sinónimo de la mayor proximidad posible entre 

la ocurrencia de un acontecimiento y su divulgadón; para la radio y televisión ,se 

trasforma en inmediatez y, frecuentemente, simultaneidad: la noticia se transmite y 

es recibida por el publico según se produce en estas condiciones, lo actual es casi 

sinónimo de lo efimero, y no sólo conduce a limitar el tiempo, atención, cuidado, 

cantidad de fuentes y documentación que se puede dedicar al tratamiento noticioso 

de un hecho determinado; también influye en la comprensión de la realidad por 

partes del publico, que muchas veces debe contestarse con recibir una yuxtaposi

ción de elementos difíciles de concatenar en una relación de influencia o causalidad. 

6. Las características de los mensajes noticiosos condicionan el empleo de ciertos 

recursos expresivos. El recurso fundamental es la narración, porque la tarea básica 
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que confronta el periodista escritor de noticias es contar lo que ha pasado, aunque 

no siga regularmente como criterio de estructura una secuencia cronológica lineal, 

sino la presentación de elementos según la importancia relativa que atribuya a cada 

uno: la pirámide invertida. Ciertamente ni la exposición ni la descripción ni el dialo

go están ausentes en la noticia. 

7. Los seis aspectos comentados anteriormente conducen a otra característica del 

género, que es, en gran medida. consecuencia de ellos: su extensión. 

LAS VERSIONES SOBRE EL REPORTAJE 

De alguna manera, el reportaje engloba y cobija a las demás formas periodísticas. 

Tiene algo de noticia cuando produce revelaciones; de crónica cuando emprende el 

relato de un fenómeno; de entrevista cuando transcribe con amplitud opiniones de 

las fuentes o fragmentos de diálogos con ellas. Se hermana con el análisis en sus 

afanes de interpretar hechos y coquetea con el editorial, el artículo y la crítica cuan

do el autor sucumbe a la tentación de dar sus juicios sobre aquello que cuenta o ex

plica. 

Sin embargo, el reportaje no es un simple depósito de posibilidades múltiples o co

lIage de géneros diversos, sin alma, esencia y componentes propios. Al contrario, es 

plural en elementos, diverso en orientaciones y énfasis, proclive a transformarse se

gún las aptitudes, vicios o virtudes de sus creadores, pero necesariamente atado a 

fundamentos que le dan su peculiar vida y nombre. 

Para definir el reportaje la tarea no es tan simple como acudir a diccionarios, los que 

difícilmente van mas allá de identificarlo como información periodística en su carác

ter general, o como relación de hechos. Y si nos remitimos a los teóricos de la dis

ciplina, debemos hacerlo en el entendido de que sus criterios también son diversos. 

También Gonzalo Martin Vivaldi, habla de un reportaje estándar o en un sentido 

amplio, un relato periodístico informativo, libre en cuanto a tema, objetivo en cuanto 

al modo y redacto preferentemente en estilo directo, que se diferencia de la informa

ción pura y simple por la libertad expositiva de que goza el reportero, y comprende 

la mayoría de lo que se publica en un periódico, salvo el comentario la crónica o el 

articulo. El gran reportaje. 

En cambio es el de altos vuelos literarios y gran interés publicístico cultivado en los 

grandes diarios por primeras firmas literarias; es: un trabajo mas personal y libre, 
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donde el modulo formal se rinde, se doblega ante la personalidad del periodista es

critor, Emil Dovifat se suma a esta linea un tanto personalista testimonial del 

reportaje cuando define como su esencia la representación vigorosa, emotiva, llena 

de colorido y vivencia personal de un suceso, y establece una diferencia entre el co

rresponsal "quien recoge los hechos de un mundo más pasivo y concienzudo y el 

reportero que penetra en los detalles reales tal como los vio, pero añadiendo una 

impresión personal de conjunto". 32 

Martín Vivaldi sin embargo, a pesar de su énfasis en lo estilístico, también enuncia 

otros elementos fundamentales: una clara visión de los hechos, el análisis de los 

mismos con mentalidad científica, y su presentación mediante una mentalidad cien

tífica y su presentación mediante una exposición detallada, para este autor es im

posible: "eliminar (del reportaje) la necesidad de pensar, de meditar, de reflexionar 

sobre los hechos hasta que los veamos con toda nitidez".33 

En torno al mismo lema el autor francés Philippe Gaillard parte también de lo infor

mativo Según él, reportaje equivale a la búsqueda activa e inmediata de la informa

ción, y en ello tiene mucho de testimonio y acta, aunque trasciende a ambos al je

rarquizar, relacionar, sintetizar seleccionar y documentar los hechos. Estas tareas 

se realizaran de manera diferente si el acontecimiento es previsible o fortuito, aun

que sólo en el primer caso puede el periodista aplicar el método ideal: preparar su 

tarea más o menos minuciosamente, e incluso. "trasladarse al lugar del suceso, ya 

que no hay lugar para prepararse de antemano"'4Gaillard, asi enlaza por completo 

el reportaje con un hecho determinado y con el testimonio de que se de sobre él: en 

algunos casos imprevisto y rápido: en otros previsible y más reposado. También 

considera esencial este enlace para el gran reportaje, como la evidencia de la cita. 

Por otra parte, aunque también encuentran el origen del reportaje en la noticia. Vi

cente Leñero y Carlos Marin deciden ir más lejos al plantear este concepto: "los re

portajes se elaboran para ampliar, complementar y profundizar en la noticia para 

explicar un problema, plantear y argumentar una tesis o narrar un suceso. El repor

taje investiga, describe, informa, entretiene, documenta".35 

,\2 Emil Dovifat; op. cit. p22 
::.1 op. Cjt. Vivaldi, Manín: p 103 
q Gallard. Phillippe; "Técnica del periodismo", p. 52·56 
15 Leñero, Vicentey Marín, Carlos; "Manual de periodismo", p. 43 
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Por su amplitud, esta definición se acerca más a las concepciones modernas sobre 

el género, pero por lo mismo no lo precisa suficientemente. 

Si se mencionaran las palabras explicación, argumentación, investigación y docu

mentación, se les vincula con el concepto de "reportaje profundo" empleado por el 

estadounidense Neale Copple y varios de sus colegas. 

EL EXAMEN DE LOS ELEMENTOS 

A pesar de los elementos mencionado, y de lo mucho que ayudan en la conforma

ción de un concepto sistemático y funcional del reportaje moderno, hay un ejercicio 

adicional que conviene realizar: fijar el género de acuerdo con las categorías aplica

das a la noticia al principio del capítulo, y precisar cuales son sus ámbitos, propósi

tos, recursos de razonamiento y expresión, fuentes, concepto de actualidad, y longi

tud más característicos. 

1. El ámbito es un asunto fundamental: de el dependerá en gran medida nuestra 

orientación perceptiva, el tipo de relación de trabajo que establezcamos con la reali

dad, las guías que sigamos para jerarquizarla- y por tanto, los temas de que nos 

ocupemos- y, finalmente, el contenido de nuestro trabajo. 

2. A estos ámbitos el reportaje se aproxima con propósitos que también apuntan 

más allá y que son diferentes de los de la noticia. Con ella comparte lo informativo. 

No puede haber reportaje sin información: aunque generalmente distinta de la noti

cia: en ella se dan a conocer hechos determinados, recientes e interesantes: en él 

caben áreas diversas, aunque no por esto sin interés. 

Ciertamente, al percibir, seleccionar y jerarquizar, el periodista introduce cuotas de 

subjetividad, sin importar su ámbito de trabajo o su propósito al hacerlo. En este 

sentido, la noticia no es totalmente objetiva: está condicionada a individuos y a me

dios. Pero no por ello ha de tener una intención subjetiva, ni abandonar el esfuerzo 

por alcanzar el máximo de correspondencia entre lo que ha sucedido y el relato que 

hagamos de ello. La posibilidad de lograr esta correspondencia (u objetividad) está 

en relación directa con la simplicidad y singularidad de los hechos que nos ocupen, 

y con las intenciones y habilidades del periodista. Y como la noticia es singular y 

simple, puede acercarse más a la objetividad que el reportaje. 

3. El buen manejo de los elementos obtenidos está directamente relacionado con 

los procesos de razonamiento que emplee el periodista. 
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4. Si queremos fundamentar bien nuestro trabajo y propósito y justificar convenien

temente las inferencias, necesitamos de la investigación. Para realizarla, a menudo 

hay que acudir a fuentes múltiples. 

De nuevo, aquí convocamos a la noticia. En ella las fuentes por lo regular son reco

nocibles y tienen determinada jerarquía. A menudo son únicas como generadoras 

de la información base, aunque para detectar sus ramificaciones acudamos a otras. 

5. Se requiere también un adecuado sentido de la actualidad u oportunidad. Para 

encontrarlo es conveniente aplicar un procedimiento dialéctico. Su tesis seria el 

concepto de actualidad como inmediatez, manejando en la noticia; la antítesis, el de 

la actualidad como permanencia; la síntesis, una idea de actualidad como vigencia, 

como permanencia en cambio, como estados o situaciones que se transforman. Al 

hacerlo de este modo, se va acumulando actualidad y se genera interés. 

6. La diversidad de repertórios que utiliza el reportaje esta ligada necesariamente a 

la diversidad de recursos expresivos. La narración y la exposición compiten entre sí 

como los más usuales, pero a menudo deben ceder campo a la descripción y al dia

logo. 

LAS EXTENSIONES POSIBLES. 

El reportaje también puede se visto como un núcleo con varias posibilidades de ex

tensión y varios estratos de los que se puede nutrir. 

Si partimos del centro, allí esta el elemento motivador, el tema de relativa actualidad 

o importancia que hemos seleccionado. Una primera dimensión de la que se puede 

ocupar el reportaje es la del núcleo mismo: volvemos los ojos hacia él para explicar 

cómo es, cómo ocurre, cómo trabaja. 

Siguiendo esta orientación, desembocariamos probablemente en trabajos de índole 

informativa: nos interesa saber y explicar cómo será estructurado y los planes que. 

tiene, no en qué concepciones está fundado, cuáles son sus posibilidades de éxito y 

las razones de quienes lo defienden o combaten. 
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2.1.5 Editorial 

El editorial o página editorial es considerada por muchos la voz de la empresa; y 

depende del personal que ésta descripción sea correcta, desde luego esta es una 

tarea complicada. A fin de cuentas, los editores también son humanos y aunque 

cargan con el peso específico de manifestar toda una idea concreta de cómo se 

piensa en la empresa, comúnmente cometen errores, ello a veces, en detrimento de 

la sociedad. Provocando que ahora, se reitere dentro de la misma impresión que no 

todos los que escriben en ella están necesariamente de acuerdo con la forma de 

pensar de los editorialistas. 

"Todo el mundo tiene su opinión cuando el periódico o televisión o radio emiten sus 

opiniones o sus voces editoriales, amplifican su voz en el número de lectores o es

pectadores; por lo tanto, cuando un editorialista habla o escribe, es muy grande la 

responsabilidad sobre él o ella"." 

Además Ferguson nos dice que se debe llevar a cabo esta tarea con un enfoque in

formado e inteligente. 

Como editorialista se debe absorber toda la información disponible respecto al tema 

sobre el cual se va a escribir; después, desarrollar una fuerte v convicción basada 

en la investigación antes de escribir un editorial de unas doscientas o trescientas pa

labras. (Si esta editorial es más larga se le acusaría de extenderse y quizás pierda 

lectoria). 

"Cuando el editorial se ha terminado, se debe dejar y volver a leer al dia siguiente .. 

quizá se vez la necesidad de volver a empezar,,37; nos aconseja este mismo autor. 

En una cita al respecto que me pareció interesante Warren E. Burger (presidente de 

la Carta de Justicia de EEUU), nos explica que -para bien o mal, editar es aquello 

para lo que estan directores y jefes, y editar es la selección de material-. 

A través de la columna editorial, el periódico expresa el punto de vista de la institu- . 

ción de medio sobre los acontecimientos de interés social. El juicio critico no es se

parable de las relaciones de pertenencia de la institución de medio con los sistemas 

del entorno, esto tiene que ver con el aspecto ideológico como los valores que pre

senta un medio impreso. 

,1(. Fcrguson, Donald: "El periodismo en la actualidad", pp 204 Y 295 
1; Ibidem. p 207 
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"El carácter de individuo en el sistema del periodismo significa que este objeto es 

permeable a influencias procedentes de fuera de él. La ¡de a de servicio público es 

apenas una muestra de las vinculaciones complicadas que tiene este sistema con 

supersistemas que lo rodean. En muchos casos, la cuestión servicio social o público 

se expresa como un pretexto para encubrir las verdaderas finaiidades de una línea 

informativa y editorial. La simple comprobación de la base económica de los medios 

impresos (para no hablar de todos los medios masivos), revela ataduras muy fuertes 

a sistemas económicas ya sea el capitalista, en sus múltiples variantes, o al socialis

ta, en sus varias versionesN
• 38 

Objetividad no es lo mismo que imparcialidad, auque para ser imparcial primero de

berá asumirse una conducta objetiva; sin embargo, la conducta puede ser objetiva 

sin ser imparcial, si por ejemplo, tenemos posibilidades de seleccionar elementos de 

un hecho, ignorando deliberadamente otros. Se es objetivo si se dice lo que ocurrió 

pero se omite expresar las causas verdaderas o las relaciones de una manera dis

tinta. 

Según Rivadeneira, los editoriales, según el tema de que traten y bajo circunstan

cias políticas determinadas puede ser expositivo; el editorialista enuncia hechos co

nectados dentro de un punto de vista particular, sin añadir conceptos que revelen 

una posición abiertamente definida. En tanto, el autor Jonson nos refiere que en la 

página editorial el director y su cuerpo de especialistas dan a conocer sus puntos de 

vista. "Se tratan generalmente a los mismo temas que figuran en otras páginas del 

periódico. El mismo reportero puede ser llamado a cooperar en una campaña edito

rial, y como él está mejor informado sobre determinados asuntos, puede hacer bien 

esta labor"." 

El editorialista tiene, por lo general, gran selección de asuntos importantes que 

atraen e interesan a gran número de lectores. Regularmente aquí se eligen los de 

mayor relevancia. 

Valor. El editorial es valioso para el diario y el lector. Da al primero la ocasión de 

presentar su opinión, sin el colorido de la información corriente. 

Si la empresa cree por ejemplo, que los impuestos son elevados puede hacer una 

amplia campaña para su reducción, aprovechando la oportunidad que se presenta 

1S Rivadeneira. Raúl; "Periodismo", p 313 
19 op. Cit. Stanley. Jonson, p 259 
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para exponer sus argumentos. La valorización que haga el diario de los sucesos lo

cales, nacionales y mundiales, puede ofrecerse de esta manera de un modo eficaz. 

Propósitos. El fin de un editorialista es convencer aún cuando el escritor no espere 

impulsar a los lectores a una acción inmediata. "Cuando el editorialista comenta un 

hecho de actualidad es como un abogado que habla ante un jurado. Aqui está la 

evidencia, declara, con estos hechos el veredicto debe ser el que he indicado".40 

El trabajo de este personaje y su influencia en la opinión varía de editorial a editorial. 

En uno de ellos se puede hacer una interpretación simple de un hecho sin ofrecer 

una solución concreta. En otro, se puede sugerir, directa o indirectamente una o 

más formas de acción. En un tercero se puede exhortar a los lectores a emprender 

una acción inmediata al hacer resaltar la importancia del asunto. 

El editorial se compone por lo general de dos partes: A) Una breve explicación del 

asunto, y B) la interpretación del escritor y evaluación de la cuestión. Es necesario 

que el lector entienda el asunto antes que pueda comprender los comentarios sobre 

el mismo. 

Además de los editoriales aparece otra material en la página que se le destina como 

columnas, caricaturas, colaboraciones: las primeras constituyen un tipo especial de 

editoriales, pudiendo ser humorísticas o serias. Se publican con firma y refleja la 

opinión de especialistas en asuntos de actualidad. Las editoriales regulares repre

sentan la opinión del diario mismo y están escritas por redactores anónimos. Las 

declaraciones de los editoriales están a veces en contradicción con las declaracio

nes de las columnas firmadas. 

En la actualidad es casi imposible que una sola persona, por muy capaz y documen

tada que se halle, pueda comentar con verdadera solvencia los variados temas que 

merecen atención editorial. Por eso, los grandes periódicos incorporan a su redac

ción un equipo de editorialistas que desde sus respectivos campos de dominio cien

tífico, literario, etc; asesoran al director o escriben ellos mismos los editoriales del 

diario. La responsabilidad sobre el contenido del mensaje, empero, recae sobre el 

director o editor responsable. 

Algunos comentarios firmados por sus autores reciben también el adjetivo de edito

riales pero sólo en relación con la página en que se publican. La responsabilidad ju

rídica corresponde íntegramente a sus firmantes. 

HI Ibidem, p. 310 
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2.1.6 Columna 

Características 

La columna es un artículo razonador, orientador, analítico, enjuiciativo, valorativo, 

con una finalidad idéntica a la de la editorial. La fundamental diferencia es que la ca· 

lumna lleva firma y vale tanto como valga la firma. En algunos paises en lugar de 

columna se habla de comentario firmado pero su contenido es idéntico al comenta

rio sin firma -el editorial·, que sirve para ofrecer a los lectores los puntos de vista del 

diario como institución colectiva. 

"Tal vez la distinción mayor entre editorial y columna estribe en que la rama de tips 

es mucho mayor en el caso de la columna que en el editorial. Puede haber colum· 

nas intrascendentes, sobre temas menores, mientras que en un editorial ha de tener 

necesariamente una trascendencia política: no se debe utilizar la voz solemne del 

diario para tratar con ligereza temas de menor importancian
•
41 

También en el lenguaje del editorial hay mayor limitación de posibilidades que en la 

columna. La columna pude oscilar desde el estilo mas solemne y grandilocuente 

hasta el más frívolo e insustancial. Los editoriales, por el contrario, se mueven todos 

dentro de una cierta uniformidad. 

De todas formas, puede decirse que en el periodismo moderno hay un desplaza· 

miento de cuestiones desde, el editorial a las columnas de los especialistas, particu· 

larmente de aquellos comentaristas que tienen prestigio ante los lectores y que go· 

zan al mismo tiempo de la confianza ideológica del diario. Este desplazamiento del 

editorial a la columna sirve evidentemente como un recurso para dramatizar ciertos 

asuntos ante el público: siempre es preferible que se equivoque un periodista que 

un diario. 

Pero también hay que encontrar una justificación a esta tendencia en el mayor 

atractivo de lo personal y firmado frente a lo anónimo y colectivo. 

Cierto tipo de articulas han adquirido una importancia creciente en los últimos años 

como resultado, según parece, de los nuevos gustos descubiertos tanto en los lecto

res como en periodistas a raíz de la aparición de las corrientes innovadoras del lla

mado nuevo periodismo, (es decir, desde 1970, como fecha aproximada para seña· 

lar la implantación de los nuevas modos periodísticos). 

·11 Rivadeneira, op. Cir. p. 310 
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El toque personal es cada vez más buscado en los diarios y ese toque se encuentra 

precisamente en los columnistas y no en los editorialistas. 

Esta demostrado que todos preferimos la personalidad del anonimato. Los lectores 

de aquellas hojas anónimas probablemente las consideraban frias e impersonales; 

carecían del calor y vigor del individuo. En consecuencia, dieron buena acogida de 

lo personal en el columnista, aún cuando al principio, indicaba la paternidad literaria 

sólo con sus iniciales. Es muy extraño que lo definitivamente personal haya llegado 

a la columna ya muy tarde en la historia y en forma más o menos accidental. En los 

momentos actuales, la columna firmada goza de un gran prestigio en la prensa. 

"En el pequeño espacio que ocupa una columna, entre quinientas y ochocientas pa

labras aproximadamente, el columnista que firma sus escritos puede expresarse con 

la mayor libertad, siempre que evita la difamación y obscenidad. Puede, de hecho 

sustentar un punto de vista contrario al que tenazmente tengan los editoriales del 

diario".42 

Hay algunos periódicos que se esfuerzan en escoger columnistas que sostienen 

puntos de vista diametralmente opuestos a la política editorial. 

Que el lector busca un columnista determinado y se identifica con él es algo que es

ta fuera de toda duda. El público prefiere la visión personal de quien escribe y por 

eso es posible escribir sobre cosas archisabidas y conocidas. Por tanto, la insobor

nable intimidad del escritor es una de las más seguras fórmulas con que el colum

nista puede hacer algo popular y al alcance de todos. 

Tipos de columna 

Tradicionalmente hay tres modalidades cumbres en la columna política dentro del 

periodismo: 

El comentario de política internacional, de politica interior y el de municipal o provin

cial. La vida municipal tuvo hasta hace poco tiempo un tratamiento preferentemente 

descriptivo y reporteril, todo lo más con un plantel de excelentes cronistas locales. 

En los últimos tiempos años asistimos a un verdadero y riguroso comentario inter

pretativo de todo cuanto se refiere al ámbito ciudadano. 

Puede decirse, por lo tanto, que el comentario o columna en sus diferentes modali

dades y especialmente en las tres indicadas es una verdadera actividad editorial 

~! Ferguson. Donald; "El periodismo en la actualidad". p. 210 
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que cumple un cometido informativo: explica las noticias, su alcance, circunstancias 

y consecuencias. Como tal comentario editorializante tiene la misma normativa del 

lenguaje y estilo que todos los textos editorializantes. El columnista no es necesario 

que adopte una posición ante los hechos; puede sin mas tratarlos, explicarlos. 

En todo caso, lo propio del cometa río es el vaticinio más o menos profético acerca 

de lo ulterior desarrollo de los acontecimientos. Se dice que el editorial adopta posi

ciones ideológicas con vigencia actual, mientras que el columnista emite juicios para 

entender el curso futuro de los hechos. 

Ademas de los 3 grandes grupos de columnas, en un texto clasico de las escuelas 

de periodismo norteamericanas -de Fraser Bond-, habla de varios tipos de colum

nas perfectamente asimilables a las del periodismo de nuestro pais. 

1. La columna editorial firmada, que parece una editorial pero que expresa el elemen-

to personal, con opiniones e ideas que sostiene el propio columnista. Sus párrafos 

doctorales tienen a menudo un aire profético. Miles de lectores acuden a la columna 

editorial firmada en busca de estímulo y orientación. 

2. La columna estándar, que se ocupa de temas editoriales de menor importancia y 

los trata en uno o dos párrafos. 

3. La columna revoltillo, que presenta a sus lectores un poco de todo. Se guia por el 

principia de variedad y trata de que el contenido de su columna ilustre este motivo. 

El encargado de la columna busca también la variedad en la tipografia que emplea y 

recurre a tipos y formatos llamativos para presentar sus materiales. Muchas de las 

mejores columnas de los periódicos caen en este categoría. 

4. La columna de los colaboradores, en la que tienen cabida aficionados a la poesia 

y a la sátira y los inventores de chascarrillos. El responsable de la columna en el 

diario se relega a segundo término y se limita a seleccionar. 

5. La columna de ensayos, que es rara en la actualidad porque también escasean los 

ensayistas. Tienen una limitada variedad de temas, pero también una regla estricta: 

no ser nunca didáctica ni aburrida. 

6. La columna de chismografía, que denota el interés por los seres humanos, vicios y 

virtudes, más sus vicios sobre todo en el caso de las celebridades. Esta columna ha 

inspirada la frase de "el ojo de la cerradura" y describe toda la gamma de este traba

jo periodistico y pronto fue para el público la forma sobretodo, en el mundo de las 

candilejas y de la alta sociedad, de hacerse de un nombre. 
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7. La columna de orientación, es muy parecida a la de los chismes, pero la trascien-

de en su significación, en ella, los nombres triviales dejan su lugar al de altos fun

cionarios de gobierno, políticos, senadores y diputados y el chismorreo atañe a los 

asuntos nacionales e internacionales. Cuando ésta la escribe quien tiene acceso a 

las fuentes de información fidedigna frecuentemente asombra a los lectores por la 

exactitud con que reproduce las noticias de nombramientos que aún no se han pu

blicado y otros asuntos relacionados a la actividad gubernamental. También en los 

deportes se da ese tipo de columna que presenta su porción de chismes, informa

ción interna y profecía: 

Columna personal 

Es un espacio reservado por los periódicos para los escritos de notorio prestigio, 

adquirido muchas veces fuera del ámbito del periodismo. 

"Se llama columna personal a unos escritos privilegiados del periodismo impreso de

finidos por los siguientes rasgos: son espacios concedidos como cheques en blanco 

a escritores de renombre para que escriban de lo que quieran y como quieran, con 

la condición de que no se extralimiten de palabras previamente acordadas y de que 

respalden con su firma las genialidades o tonterías que decidan exponer en cada 

uno de sus artículos".43 

*Los tipos de columnas fueron tomados del autor Fraser Bond en '·[ntroducción al pe

riodismo" . 

Columna de humor 

El humor es lo contrario a la inflexibilidad, a la postura radicalizada y extremista, so

bretodo en los asuntos opinables, que son la mayoría. Por eso necesita de una dis

posiciones por parte del auditor y lector que capacitan a uno para deformar la reali

dad en función de lo humorístico, y. a otro, para gozar de esa visión dualista e irres

petuosa de la realidad. Humor es una manera de enjuiciar la realidad en apariencia 

frívola, pero en el fondo no. El enfrentamiento con el absurdo es el primer golpe sor

prendente que nos proporciona el humor. A ello se añade otra característica que se 

dirige a incitar la aceptación de la sonrisa o risa a carcajada. 

~1 Martínez Albertos: "Manual de estilo para el centro técnico de la sociedad Interamericana de Prensa", p. 90 
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2.1.7 Caricatura 

Género de entretenimiento 

Desde un tiempo antiguo se asigna al periodismo impreso la función básica de brin

dar esparcimiento a sus lectores. La diversión individual y colectiva son necesidades 

humanas cuyas raíces penetran en la psicología profunda y social. 

El diccionario enciclopédico define el entretenimiento como el acto de tener a uno 

divertido y en suspenso, hacer menos molesta y llevadera una situación, divertir, re

crear el ánimo; el diccionario de psicología dice UEntretenimiento, tendencia a la 

evasión, actitud que tiende a la huida y que un individuo puede tomar frente a cier

tas situaciones".44 El hombre en nuestros días cultiva ciertos pasatiempos a [a ma

nera de los antiguos que también alternaban sus tareas diarias de alfarería con el 

cultivo de una planta, etc. El pasatiempo puede ser de naturaleza creativa como 

manifestación de potencialidades espirituales y habilidades mecánicas. 

Henry Bergson desarrolló en 1900 una teoria sobre el humor, la risa, y el entreteni· 

miento: la idea de Bergson se basa en tres observaciones: "que la risa en un fenó

meno humano, que es una manifestación del sentimiento. que su orientación es de 

tipo social". 45 

Puede deducirse de esta cita la relación entre sentimientos individuales y la sensa

ción de pertenencia grupal. El humor según Bergson deriva lógica y psicológicamen· 

te del fenómeno humano de la risa como yuxtaposición del individuo en su tenden

cia mecanicista. 

La comunicación del espectáculo público, -entretenimiento colectivo- se convertirá 

en un hecho noticiable como cualquier otro. De allí en adelante habrá que conside· 

rar, no obstante, la diferencia que hay entre comunicar lo acontecido a los partici

pantes en el suceso y a los que no. Para los primeros la comunicación consistirá en 

un conjunto de elementos de reforzamiento evocativo de las experiencias pasadas, 

recuerdo de momentos desagradables, etc.;para los segundos, puede constituir no· 

ticia y diversión por el cambio temático rutinario. 

Desde el punto de vista del existencialismo, la sociedad de masas es una monstruo

sa complejidad de individuos solitarios a los que la variedad de presiones circuns-

H Warren. Howard, "Diccionario de psicología", p. 245 
.¡~ Bergson, Henry; citado por George Gordon en "Lenguaje de la comunicación", p. 69 
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ta.nciales les impide realizar sus capacidades de elección para adquirir el modo de 

vida que consideren apropiada. Esa soledad agudizada cada vez más con el creci

miento de las ciudades, las obligaciones del trabajo cotidiano -fuente de subsisten

cia-, el sometimiento a normas de producción industrial, a sistemas conservadores 

etc, deviene en un aislamiento del individuo, en crisis de identidad, conflicto con la 

propia existencia y una incomunicación con sus semejante. 

En esta materia, el entretenimiento y las otras funciones periodisticas parecen ser 

los instrumentos de ejecución de políticas de adormecimiento colectivo, de represión 

permanente contra el individuo para estandarizarlo considerándolo como una pieza 

de la maquinaria de producción industrial en gran escala. Función de compromiso 

de los medios masivos con el statu quo. En torno al fenómeno de evasión, cabría 

considerar, desde el sitio del receptor, algunas justificantes de indole sicológica y 

biológica: a) tregua en la dura batalla por la subsistencia; b) abandono de la proble

mática individual por la falta de elementos de juicio que le permitan situarse y reco

nocerse en un contexto. 

La base del humor es la paradoja. Cuando una situación es contrastante se encuen

tra muy cerca de lo risible, de los ridículo. El valor sorpresa es su espina dorsal. Pe

ro este valor sorpresa no es exclusivo de la comicidad, sino también del drama y la 

tragedia. Un chiste político que provoca risa a un opositor ocasiona en el partidario 

estados de mal humor, ira, enfado, etc, por ejemplo. 

La caricatura es una forma de interpretación mediante la cual se hacen resaltar -con 

exageración y humor- rasgos físicos, caracteres psicológicos o psicosociales de una 

persona, acontecimiento, institución o situación concretas. La caricatura periodística, 

igual que otros materiales de opinión, se relaciona con la noticia. 

Luego, contendrá significaciones informativas, de opinión, entretenimiento y propa

ganda con efectos pragmáticos. En que medida cumple estas funciones es algo que 

no se puede establecer teóricamente para todos los casos, sino en situaciones de

terminadas, respecto a un receptor también concreto. A pesar de lo dicho, puede 

convenirse en que la caricatura es esencialmente "un comunicado iconográfico im

preso, de índole subjetiva, mediante el cual se semantlzan las interpretaciones de 

una realidad, desfigurándola deliberadamente"." La critica politica y deportiva por 

este medio tiene variantes que van desde el elogio y propaganda hasta la critica 

acre, pasando por formas parecidas a las del articulo editorial. 

~(, Rivadeneira. op. Cit. P. 249 
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Tiras cómicas 

La historia de las tiras cómicas -mensajes gráficos por excelencia- se remonta a las 

estampas chinas que luego pasan a Occidente. En la Edad Media se producian car

teles icónicos con grabados de temas extraidos de la historia sagrada. Durante el 

siglo XIX se producen historietas sobre temas religiosos, acciones armadas y temas 

infantiles. 

uLa historieta es un relato visualizado de una secuencia cronológica que necesita de 

muchos encuadres, que pinta diversas situaciones en que se comprometen los pro

tagonistas".47 Guarda la estructura de un cuento o una novela rica en detalles varia

dos. Hay historietas que duran varios meses o años, por entregas mediante el sis

tema de tiras semanarias unas continuación de otras. 

Por último, una diferenciación más: las tiras cómicas son casi siempre humoristicas 

-en todas sus variantes-, pero las historietas son mitológicas, históricas, políticas, 

de ciencia-ficción, realistas, románticas. Se aproximan a los que podría llamarse vi

sualización de la literatura. Por conducto de grandes agencias comerciales, los pe

riódicos se nutren de materiales de entretenimiento que se elaboran para los gustos 

de todos los públicos, entre estos materiales: tiras cómicas e historietas, del género 

épico, lírico, series románticas, cómicas, series cortas de costumbres regionales y 

formas de vida, de ciencia-ficción, historias y biografías, misterio, terror, etc., junta

mente con juegos y pasatiempos, rompecabezas, adivinanzas, anecdotarios, horós

copos, y muchos otros en los cuales se advierte la tantas veces mencionada posibi

lidad de encontrar mensajes educativos, información, opinión, propaganda y espar

cimiento. 

Un análisis de los diversos tipos de mensajes que caben en los materiales de entre

tenimiento deberá contar con la averiguación de las intenciones comunicativas im

plícitas en cada caso. 

n Ibidem. p. 250 
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2.1.8 Reseña y crítica 

Se considera a la sección cultural como espacio adecuado y habitual de los diarios 

para la labor de comentario o interpretación de los acontecimientos de este ámbito 

del país. Este trabajo como es lógico es una actividad rigurosamente editorialista 

dentro del periodismo contemporaneo. 

El concepto de cultura, tan usado, no es el mismo para todo el mundo. Para Nietz

che es tan ambiguo como la unidad del estilo artístico de todas las manifestaciones 

de la vida de un pueblo. 

Ortega a lo largo de sus obras completas redefine varias veces lo que para él signi· 

fica el concepto de cultura. Dice, en síntesis que esto es la ocupación del hombre 

con letras, artes, filosofía y ciencias y surgió en el humanismo y fue Luis Vives el 

primero que metaforizó el cultivo del campo. 

Para Malinowski, un antropólogo que hace del estudio de la cultura el eje de su vida 

"la cultura es un todo funcional que está al servicio de las necesidades humanas".4B 

Hay siete necesidades biológicas: el metabolismo, la reproducción, bienestar carpo· 

ral, seguridad, movimiento, crecimiento y salud. Estas necesidades han dado confi

guración a las formas mas elaboradas y complejas de la cultura. 

Lo cierto es que, sin ese enfoque se pueden descubrir cuatro niveles; información, 

formación, aplicación y creación. Estos niveles se mueven en dos planos, uno que 

es previo a la acción y el otro de la acción misma. 

Los problemas se centrarán en los tres niveles de la información (de la enseñanza a 

la comunicación de masas), de la formación o concepción del mundo y de la aplica

ción. Cuando en un último término surge la creatividad, el fenómeno de la aparición 

de la obra objetiva, tanto en el arte como en el pensamiento, estaremos en presen

cia de la cultura. La cual es, al mismo tiempo, un instrumento y un fin en si mismo, 

un conocimiento y una creación. 

"La comunicación de la cultura en la prensa escrita debe desbordar los limites mis

mos de la información para constituirse en creación cultural. La información debe 

asumir el riesgo de ser un diálogo con la cultura, con la producción de la cultura".49 

Por lo que respecta ala información cultural se produce una doble consecuencia: 

puede culturizarse lo social, pero sociaologiza de manera irremediable lo cultural. 

!8 Malinowski, Bronislao, "Una teoría científica de la cultura", p. 84 
lQ Sanlamaría, Luisa: "El comentario periodístico", p. 139 
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El público tiene un menor nivel de cultura y de lectura de prensa y no exige por lo 

tanto una gran especialización al informador cultural. 

Sin embargo dentro de ese tipo de secciones se suele producir una división lógica: 

los redactores fijos suelen dedicarse a los grandes problemas sociales y los colabo

radores a los de cultura en niveles más elaborados. En ese terreno puede decirse 

que faltan especialistas. De alguna manera los espacios concedidos al arte y las le

tras son menores y no configuran el medio general del medio informativo. 

En el caso español el camino es enorme. La cultura queda para el final en la mayor 

parte de los periódicos y si alguna noticia política es importante queda relegada. 

La critica (generalidades) 

El diario entra en el campo de la civilización por su finalidad informativa. En su tarea 

al servicio de un ideal, crea además valores culturales al reproducir obras de arte in

terpretarlas y propagarlas. El diario, de acuerdo con su naturaleza, ha de transmitir 

esos valores al público cotidiano con el cual tiene obligaciones que cumplir dia tras 

día. En esta uniformidad y en ese cuidado tiene que transmitir, minuciosamente, con 

sinceridad y sobretodo en forma bien comprensible algo del reflejo de los valores 

perdurables. Nada importa, de acuerdo con su índole particular, transforme esos va

lores, según Dovifat. Lo único que siempre tiene ~ue tener en cuenta, es que el pa

trón moneda sea bueno: los periódicos sólo pueden transmitir a la gran masa de lec

tores, valores culturales bien desmenuzados, de acuerdo con las leyes del trabajo 

periodístico. 

No se trataba de un sometimiento de los valores espirituales a la técnica, en la gi

gantesca producción diaria del periódico. Este no representa en general, ningún va

lor reservado a círculos exclusivos, pero es la forma en que un público no habitual 

de estas secciones vaya poco a poco interesándose por ellas. El director se encuen

tra frente a este problema en el mismo caso que el director de un buen libro o de un 

teatro popular. 

La masa de lectores tiene el derecho a recibir valores culturales accesibles y entre

tenimiento. Todo esto se ha de tener en cuenta al elegir el material para la sección 

cultural. 
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Funciones de la crítica 

Otro rasgo que se desprende de la función orientadora del periodismo tiene que ver 

precisamente con la crítica trascendental del periodismo que participa de los con

ceptos de información, opinión y de entretenimiento. Se debe tener en cuenta que la 

crítica periodística pretende orientar al lector principalmente y, accesoriamente ser

virle de fuete de conocimiento erudito. 

De los mensajes periodísticos el que más aproximación tiene con la educación es 

probablemente el de la crítica. Ambos son transmisores de cultura. La crítica exami

na los fundamentos de nuestras convicciones y creencias, a la vez que elimina cier

tas incertidumbres, orienta y reorienta nuestros conceptos sobre la verdad, bondad y 

belleza de las cosas. 

Con lo brevemente aquí expuesto, tenemos que la crítica tiene'en sí un triple papel 

funcional, informar, orientar, y educar. La función de entretenimiento es fácil de loca

lizar en receptores qüe encuentran esparcimiento en la lectura de criticas periodísti

cas, cuanto mas satíricas e incisivas mejor. 

También resulta difícil desligar la crítica de la propaganda. En muchos casos, las crí

ticas irresponsables, que abundan en elogios por mercantilismo o servilismo, son 

auténticos trabajos propagandísticos capaces de crear ídolos de barro que se des

moronan ante las primeras aguas de la critica responsable. 

Definición 

La palabra critica, tan prestigiada por Kant, se habia puesto en uso en 1705, unos 

años antes del nacimiento del filósofo. La critica tiene por objeto señalar los límites 

del saber y reunir en síntesis única los elementos que permanecen después de la 

investigación. 

La definición en sí conviene perfectamente a la crítica de arte la cual se ha visto 

confundida justamente por extender sus límites y procedimientos en demasía. 

La Real Academia Española define en su diccionario la crítica como el arte de juzgar 

de la bondad, verdad y belleza de las cosas. Es el juicio de una cosa con valoración 

positiva o negativa, pero criticar no es censurar. La censura es la critica de la parte 

negativa de algo. La critica debe destacar tanto lo bueno y malo. 
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La raíz etimológica del término -enjuiciar o juzgar-, indica el rasgo sobresaliente de 

este quehacer individual del hombre. Abarca en este contexto un contenido de tipo 

cultural, antropológico: categorización axiológica del grupo sociocultural, basada en 

experiencias anteriores y necesidades cosmoviosionarias actuales. La crítica así, es 

un grado de fijación del significado sintético del objeto criticado, conforme a los cá

nones vigentes. 

A la vieja cuestión de criterio de verdad, Descartes ofreció su precepto clara et dis

tinta, de donde resulta la formulación: es verdadero todo aquello que yo aprehendo 

de un modo claro y distinto. El punto de vista escolástico sostiene que la verdad es 

la adecuación de concordancia entre el juicio y el objeto juzgado fundado en la ver

dad suprema de la vida: Dios, Santo Tomás apuntaba que la verdad radicaba en el 

mundo de la inteligencia y, secundariamente, en los objetos, pero que existe una 

noción de verdad como una ecuación entre las cosas y el entendimiento. 

Octavío Paz confiere a la crítica una función de verdad-realidad. 

Para él, la critica es aprendizaje de la información curada de fantasia y dedicada a 

afrontar la realidad del mundo y a derrumbar idolos y disolverlos dentro de nosotros 

mismos. 

El critico valora en el sentido más hondo hasta el punto de que puede llegar a des

cubrirle al propio autor lo que hay en ella. El artista genial ignora muchas veces lo 

que ha puesto en su obra, por eso es genial precisamente. Y como en literatura no 

vale más que lo que ha hecho de ahi que la gran obra de la critica sea descubrirlo. 

La crítica a su vez, como secuela de la obra de arte y en torno a ella elabora el mar

co axiológico de las consecuencias y enseñanzas. Lo que, en suma, viene a enri

quecer la primera aportación dela obra de arte. 

El articulo de critica en los diarios 

Resulta muy difícil hacer un estudio sintético de la crítica periodística por su inmen

sa multiplicidad y variedad. Pero es posible aportar algunas características genéri

cas. Así, se pueden considerar como características de la crítica en un diario, en 

general, las siguientes notas: la brevedad, urgencia, y la inteligibilidad. También, su 

gran difusión, de ordinario, incomparablemente mucho mayor que la contenida en 

un libro. Por lo demas le son aplicables los principios validos para la crítica en gene

ral. 

78 



La critica periodística ha de ser breve, pero no ligera: rapida, pero no irreflexiva: ágil 

pero no inconsistente. Y en todo caso sera de facil inteligencia, ya que la gran ma

yoría de los lectores carecen de formación especializada. Pero en la crítica periodís

tica es esencial su caracter ocasional y su referencia a producciones o situaciones 

concretas. Es necesaria una buena aportación de buen sentido, ya que la extrava

gancia no tiene justificación en su actividad. 

El critico ha de hablar en nombre de la moral, de la justicia, bien comun, estética. Ha 

de ser elemento de integración y control sociales. Balmes formula acertados princi

pios de aplicación a la critica señalando la misión del diario. La critica no debe ser 

simplista, sino ver el objeto o situación en toda su complejidad relevante, y adoptar 

para ello un cuadro referencial. 

RESEÑA 

"Periodisticamente todo objeto cultural es susceptible de critica con la sola condición 

de que esté inmerso en un acontecimiento actual -puede ser el acontecimiento 

mismo-, con los caracteres de novedad e interés para el público. Sin embargo, el 

comportamiento periodístico frente al arte y las letras tiene algunas variantes que no 

deben confundirse con la crítica propiamente dicha. Una de esas variantes es la in

formativa, a la que se denomina profesionalmente reseña periodística de arte: es 

una noticia sobre un acontecimiento artístico cultural, concierto exposición pictórica, 

presentación de un libro, representación teatral, etc., donde el periodista trata al ma

terial acumulado de la misma manera como lo hace con cualquier otro conjunto de 

datos noticiables, de modo objetivo, lo mas posible. Por tanto, la reseña tiene por 

objeto, basicamente, informar'. 50 

Una conmutación que tiene la crítica periodística con respecto de la crítica en los li

bros es su inmediatez, lo que confiere al critico una rapidez de pensamiento y ac

ción. Algunas veces, entre la salida de un estreno de teatro y la salida de un periódi

co, queda muy corto espacio de tiempo, por lo que el critico ha de ser muy hábil y 

competente, con amplitud de conocimientos, para que, sin el mas mínimo reposo 

pueda escribir un par de folios, practicamente a vuelapluma, que luego ha de servir 

para la historia en la posteridad. 

'0 Ibidem. p. 146 
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CLASES DE CRITICAS 

El critico, en una primera clasificación puede adoptar los siguientes modelos para 

clasificar: 

1. El método clásico, que considera juiciosamente la nueva obra de arte en relación 

con las normas establecidas por las autoridades o las tradiciones en materia princi

pal a que corresponda la nueva obra. 

2. El método reporteril, en gran parte, descriptivo. Se describe el libro, etc.,y se ex-

presa la opinión por medio de los detalles que señala y por los que omite. 

3. El método panorámico. Requiere una perspectiva histórica al paso que el cronista 

considera el libro, obra teatral, etc., frente a toda la corte de libros existentes en la 

misma categoría general, se puede llamar también a este método orgánico, porque 

no juzga la obra valiéndose de unas normas rígidas, ni por la conmoción que origi

na, sino por su propia estructura, concepción y razón de ser y le atribuye un lugar en 

comparación de otras obras, ya sean mejores o inferiores, juzgadas de la misma 

manera. 

4. El método impresionista responde al famoso concepto de Anatole France sobre la 

crítica como la aventura del alma entre dos obras maestras. El valor de esta clase 

de critica depende del que tenga el crítico mismo como individuo y no puede ser 

mejor que él. 

De lo expuesto se desprende que hay dos actitudes fundamentales: una cientifica y 

otra estética. Si se combinan con las dos tendencias principales la esteticista y la 

sociológica, se obtiene un esquema de cuatro modelos actualmente en vigencia. 

1. Modelo estetico, caracterizado por una actitud estética frente a la obra concreta. 

Se correspondería con el método impresionista. El crítico tiene una gran libertad pa

ra estudiar y especular en torno a la obra, porque también él es un creador. 

2. Modelo formalista que tiene un predominio de la actitud cientifica frente a la estéti- . 

ca pero dentro de un concepto estético de la literatura. 

3. Modelo culturalista, definido por una actitud estética frente a la obra artística. Es-

tudia la obra en relación con los condicionamientos históricos que le han hecho po

sible, con el ambiente en que se desarrolló su autor. La obra suele aparecer bajo es

te modelo, objetivada, y en cierto modo separada del artista. 

4. Modelo SOCIOlógico. Definido por una actitud científica, dentro de un concepto cul-

tural o sociológico. En esta manera de concebir el oficio crítico se cobijan general-
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mente los análisis más comprometidos y políticamente más matizados del actual 

panorama de la cultura. La estética no responde a un canon inmutable o a un crite

rio definido de lo que debe ser la belleza o la catarsis; por el contrario es un resulta

do variable, una superestructura. Su estimación depende de una serie de valores 

circunstanciales. 

La reducción a modelos no es exacta como puede verse en cualquier critica que se 

exhibe en un día cualquiera en los diarios. En la práctica no se presentan los mode

los en toda su pureza. Pero la exposición es eficaz para explicar las posibilidades 

críticas. 

2.1.9 ENSAYO 

El término ensayo se ha aplicado a diversos tipos de escritos literarios y a composi

ciones expositivas más formales. Sin embargo, actualmente se entiende por ensayo 

una prosa literaria de análisis o interpretación, basada en la observación y en el 

punto de vista personal sobre un tema cualquiera. 

El asunto más insignificante puede convertirse en un ensayo periodístico; cualquíer 

detalle de la vida puede ser tema de interés general: 

El ensayo es el desenvolvimiento de una tesis doctrinal, a menudo inconclusa, con 

tendencia interpretativa o de investigación, con absoluta libertad temática, rigor criti

co, lírica entonación y propósito orientador. El ensayo se diferencia del humanístico 

en que aquél alude más a la actualidad temática. mientras que el último es atempo

ral. 

De acuerdo con estas consideraciones el ensayo periodístico se define como el artí

culo de opinión en el cual se hace una breve reflexión sobre cualquier tema que re

fieja la manera en que el periodista ve. interpreta y siente aquello de lo que habla. 

Consecuentemente, se trata de una prosa breve que revela la personalidad del pe

riodista, puesto que transmite sus impresiones sobre el significado de la vida o sus 

observaciones respecto de temas diversos. En virtud de ello, el ensayo es producto 

de la madurez. 

Clasificación. Por definición, el ensayo es una composición difícil de clasificar. En lo 

que toca al contenido, multitud de temas pueden ser categorías para la clasificación, 

de manera que los ensayos serían moralistas, críticos, caracterológicos, anecdóti-
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cos, narrativos, doctrinales, descriptivos, reflexivos, biográficos, históricos, interpre

tativos, artísticos, didácticos, personales, etc. Aunque extensa esta lista resulta in

completa, de ahí que para distinguir al ensayo periodístico sea más adecuado desde 

otra perspectiva, y así distinguir dos tipos: el ensayo formal y el informal. 

-El ensayo formal. Es una discusión argumentativa en la cual el escritor expone un 

tema apegándose a la realidad de los hechos y a su conocimiento de ellos. En este 

tipo de ensayo no caben la imaginación, abstracción o las apreciaciones emotivas: 

por lo general son tan extensos y serios que rebasan el artículo de opinión y devie

nen en libros. 

-El ensayo informal. Al cual corresponde el ensayo periodístico, resulta de la re

flexión en torno de un tema de interés general. En él se incluyen los juicios, relato, y 

descripciones, aunque no de manera simultánea. Es decir, el ensayo periodístico se 

ocupa de manifestar algún juicio y en todo el artículo se plantea una reflexión; en 

otros casos el ensayista relata alguna experiencia. 

Estructura 

En términos generales, la estructura del ensayo es muy semejante al del editorial 

puesto que consta de tres partes: la introducción al tema, el desarrollo y conclusión. 

En la primera se precisa el tema y enfoque; luego se desarrolla el tema que consta 

de una reflexión acerca de cada uno de los medios presentados en la primera parte. 

Por último, se concluye con un juicio que anuncia el fina) de la reflexión. Ahora bien, 

la gama de variantes que distingue al ensayo permite que el periOdista recurra a di

versas formas discursivas para escribir este tipo de articulo. Cuando el propósito es 

detallar una situación o lugar a fin de provocar una imagen en el lector, el ensayista 

escoge la forma descriptiva en ella no hay suspenso ni alegato; sólo interesa la con

jugación de los detalles específicos a fin de lograr el objeto total. 

Estilo 

Debido a la libertad estructural y temática del ensayo resulta dificil precisar su estilo; 

no obstante, pueden atribuírsele de manera general, las restricciones estilísticas 

propias de todo texto periodístico y, en particular, puntualizar algunas recomenda

ciones referidas a la composición de los artículos. 

Cada párrafO del ensayo debe constituir una unidad de pensamiento en relación con 

la temática general. Igualmente, cada oración de be contribuir al pensamiento cen-
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b) 

tral del parrafo. Si un texto se concibe como un grupo de parrafos relacionados, un 

parrafo puede definirse como un grupo de oraciones relacionadas. 

Las transiciones de un parrafo a otro deben ser suaves. Un párrafo suele prevenir al 

lector de la proximidad de un nuevo pensamiento o referirse a una idea que ya se ha 

considerado. Así, cada parrafo debe estar desarrollado con propiedad, de modo que 

uno o dos enunciados no son suficientes. Desde el punto de vista del lector, el pá~ 

rrafo marca una ruptura Idgica que le permite ordenar sus pensamientos, y es asi

mismo una pausa fisica que le permite descansar la vista. 

Desde luego, el estilo que se adopte para cada ensayo debe corresponder al trata

miento del tema. No es recomendable cambiar de una consideración seria en torno 

de un tema, a un comentario humorístico. 

Es igualmente importante recordar que el lenguaje periodístico exige sencillez y cla~ 

ridad. Para ello el ensayista debe tener un pensamiento claro y seguridad en sus 

puntos de vista. Si las ideas son confusas y no se ha reflexionado lo suficiente el 

ensayo resultará vago y mediocre. 

* En síntesis, el ensayo se distingue por las características que a continuación se 

señalan: 

Es un género argumentativo 

Su propósito general es dar a conocer las opiniones del ensayista respecto 

de un acontecimiento que no necesariamente es actual. 

* Características mencionadas por González Reyna Susana en su libro ~Periodismo 

de opinión". p.10S 

Al ensayista no le interesa expresar que ocurrió, sino su interpretación de tal suceso, 

como lo siente y que impresiones le causó. 

e) Su propósito específico es la recreación; despertar en el público determi~ 

nadas emociones y un sentimiento de agrado. 

d) Se apoya en las cuatro formas del discurso y asi la exposición sólo apare-

ce como apoyo para la argumentación. 

e) Su estructura consta de tres partes. Aunque con variantes en su cuerpo 

central en función de la forma del discurso y del propósito especifico. Estas partes 

son: La entrada, que debe ser atractiva. El cuerpo que puede ser un relato o una re

flexión. La conclusión que es el fin del relato o un comentario último. 

f) El ensayista trabaja con juicios de valor relativos a una tematica de interés 

general. 
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La explicitación de la idea principal tiene en los dos artículos una intención y una na

turaleza distintas. En el editorial el propósito es aclarar el significado de los hechos y 

manifestar la opinión institucional. En la columna, por el contrario la explicitación se 

hace con el fin de señalar algunas cualidades del suceso y se pretende que los lec

tores conozcan el punto de vista del lector. 

El ensayo es la meditación personal en torno de una idea o un hecho; y que el edito

rial es el análisis institucional de los acontecimientos. El ensayista, basado en los 

hechos, trabaja con las ideas y refleja sus sentimientos; por el contrario, el editoria

lista trabaja con los hecho y manifiesta el pensamiento institucional. 

Entonces, el ensayo está integrado por ideas, juicios y sentimientos personales, cu

ya finalidad es entretener al lector y proporcionarle momentos de. esparcimiento, o 

bien invitarlo a reflexionar. El editorial, en cambio está integrado por informaciones, 

juicios y razonamientos, puesto que su objetivo es explicar a los lectores el signifi~ 

cado de los acontecimientos. 

En el ensayo se advierte otra cosa: el lenguaje es más personal y no tan directo 

como en el editorial. Todas las ideas que integran el texto estan dispuestas de modo 

tal que la información se reduce al mínimo para dar cabida a los comentarios del 

ensayista. Es decir, en el ensayo se presentan ,las ideas como producto de la medi

tación personal y se manejan con un cierto nivel de abstracción. La finalidad enton~ 

ces, es la recreación producida en el lector un goce estético. 
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CAPÍTULO III 

EL PERIODISMO COMO 
PROFESION 
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3.1 El periodista 

EL PERIODISTA Y LA LETRA IMPRESA 

En las manifestaciones primitivas de la posibilidad de los hombres de comunicarse 

entre sí, a través del lenguaje, reside la primera diferencia que eleva al hombre de 

las otras especies. Pero remontándonos más atrás, incluso entre la mitologia pode· 

mas encontrar rasgos de comunicación y de emisión de mensajes con ciertos pro

pósitos. asi la historia nos cuenta: "En la media luz del alba. Maya alumbró a un hijo 

-el Dios Mercurio-, a quien los griegos llamaron Hermes. A pesar del placer que le 

proporcionaban las travesuras, mercurio servía a su padre de emisario ante los dio

ses, guiaba a los seres humanos y , ademas, conducía a las almas al Averno. Unas 

diminutas alas que surgían de su gorro y sus talones lo llevaban de una nube a otra 

o del cielo a la Tierra. Cuando ejecutaba recados, llevaba en la mano una varita 

mágica y sobre la cual había enrocadas dos serpientes vivas".51 Con lo que se pue

de dar cuenta de que el proceso de emitir y recibir información ha estado presente 

en todas las épocas y circunstancias de la historia. 

En cuanto al periodista quizá. ahora, se pueda entender como un profesional de la 

información al servicio de un medio informativo (prensa, radio, televisión, etc.), pero 

ya desde esa mitología el propio Mercurio realizaba a su manera y con sus medios 

posibles ese manejo de información de su tiempo. 

Se puede exponer que el periodista surge de la propia curiosidad que sentimos los 

humanos por conocer la vida de sus semejantes, lo cual quizá sea el primer motor 

que impulsa todo el complejo de la información que. a lo largo de historia. se ha ido 

desarrollando y sofisticando a unos niveles impensables. Esos niveles tienden a ser 

de rapidez, niveles de ampliación informativa del hecho. etc. La rapidez en dar la no

ticia es, desde que surgió la necesidad de la noticia, la cualidad más indispensable 

que ésta requiere y eso es lo que tiene que hacer el llamado periOdista, el cual tiene 

una enorme responsabilidad con la sociedad por lo que su trabajo debe hacerlo 

siempre bien. 

A través de los tiempos, cuando al principio se producía un hecho se comunicaba de 

unos a otros a través del sonido, la voz, la música, el relato cantado, etc. Es a me

diados del siglo XVI, con la intervención de la imprenta, cuando se inicia la época de 

51 Editorial Richards 1967; Nueva Enciclopedia temática. Tomo VIII; p. 353 
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transmitir las noticias a través de la letra impresa, lo cual dio mayor responsabilidad 

a los que las organizaban. Se crean las modalidades de hojas sueltas, de cartas en

tregadas a mano, de panfletos, que constituyen la primera figura predecesora de la 

información escrita periódica; y en el siglo XVII es cuando se produce el momento 

histórico del nacimiento del noticiar un hecho, de fijarlo, cuando éste se produce, en 

el lugar, la fecha y la c'"cunstancia en que se ha producido. "Se perfecciona la re

dacción de los panfletos y se avanza considerablemente en el proceso de la distri

bución y en el papel de quien realiza todo ello ,,52; es decir, este periodista va perfec

cionando sus técnicas y manejo de información. 

EL PERFIL DEL PERIODISTA 

La recompensa de todo periodista, hombre o mujer desde el mediocre hasta el ta

lentoso, es el estrecho contacto que establece con todo lo que se llama vida. Tiene 

un puesto de preferencia en gran número de sucesos públicos. 

En miembro honorario de organismos públicos y comités de toda clase observa co

mo ocurren los hechos. 

"El verdadero periodista adquiere perspectiva e intuición. Gana amplitud de visión y 

al mismo tiempo, siente escrupuloso respeto por la verdad".5J Sus facultades críti

cas se afinan y su sentido de los valores morales se templa en el diario ejercicio de 

juzgar a los hombres y valorar los hechos. 

Es cierto que algunas personas están mejor dotadas que otras, para el trabajo re

porteril: pero esto no significa como a veces se dice, que los periodistas nacen y no 

se hacen; los atributos más importantes son, curiosidad insaciable, personalidad 

fiexible y sociable y naturaleza satisfecha. "Sin una mente inquisitiva, el periOdista 

seria poco útil para su medio"54 y su trabajo por ende, poco fructífero. A menos, que 

sepa combinar debidamente las cosas, poco aprovechara los múltiples contactos 

personales, que constituyen sus fuentes de información. 

Mientras la mayor parte del trabajo del periodista es un tanta rutinario, siempre hay 

en torno suyo un vasto campo de acción que, por ser tan variado, requiere atención 

constante. 

5! Alcalde, Carmen: "Como leer un periódico", p. 15 
S¡ González Reyna. Susana: "Periodismo de opinión y discursos", México. Trillas. 1990. p. 73 
5~ Ear, English. Clarence. traducción de Laura Garibay. "Periodismo académico". p. 23 
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El periodista debe poseer amplios conocimientos de los temas mas importantes que 

interesan a la sociedad como economia, sociología, etc. y una sólida cultura gene

ral. Necesita tener con él fin de poseer aptitud para realizar investigaciones de todo 

género y dignificar su profesión -sin esperar adquirirlo de ella-, un sentido. De direc

ción y de responsabilidad social. Todo esto puede estar representando por un titulo 

universitario, aunque no siempre es así. 

El trabajo de informar significa valiosa introducción en la vida, en muchos aspectos. 

No tiene igual en la labor de guiar a las personas a oportunidades que le brinda la 

sociedad. 

La redacción es un sentido amplio, suele incluir la organización de material, lo mis

mo que otros trabajos y notablemente, la redacción de columnas u otras secciones 

de interés tanto para periódicos como para revistas. 

La redacción sobresaliente, las investigaciones notables el hacer amistades, el 

aprovechamiento de contactos politicos y otros igualmente importantes contribuyen 

a que todo marche bien en la formación de una carrera venturosa, la actividad del 

periodista entonces directamente a esos trabajos y facilita una base sólida para casi 

todas las actividades afines. 

¿Quién es el periodista? 

A quien redacta notas informativas, entrevistas, reportajes se le llama reportero: al 

que elabora articulas, articulista: al que hace editoriales, editorialista; al que hace 

columnas, columnista y al que ejercita la crónica, cronista. Pero todos quienes 

hacen del periodismo su principal actividad cualquiera que sea su especialidad son 

periodistas. 

El periodista tiene estas responsabilidades por satisfacer, según nos señala Vicente 

Leñero. 55 

-Dominio técnico del periodismo, como responsabilidad profesional. 

-Apego a la verdad, como responsabilidad de inteligencia. 

-Servicio a la comunidad, como responsabilidad social. 

Las distintas actividades que entran en juego en la elaboración de un diario, una re

vista o un noticiario permiten clasificar a los periodistas como sigue: 

5; Leñero. Vicente; "Manual de periodismo", p. 23 
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1. Reportero: es el sujeto clave del periodismo informativo. Recoge noticias, hace 

entrevistas, realiza reportajes. Está en contacto con los hechos. Se distinguen varios 

tipos de reporteros, el de planta quien es el periodista que tiene encomendada una o 

varias ramas de la actividad social (en la jerga: fuentes), que producen noticias. 

Reportero de guardia; trabaja en las redacciones de los diarios y noticiarios. No tie

ne fuentes fijas pero suple a los reporteros de planta cuando éstos se ven impedidos 

para cubrir sus fuentes. 

Enviado especial: es un reportero sobresaliente a quien la institución envía fuera de 

la localidad o del pais donde se edita la publicación o se elabora el diario, para que 

cubra las informaciones de relevancia. Desde el sitio al que acude manda sus traba

jos periodísticos. 

2. Redactor: es el periodista que se encarga de escribir la información que los repor

teros transmiten en sus datos esenciales por la vía telefónica, fax, etc: también re

hace notas o integra varias en una sola. 

3. Articulista; en esta categoría están todos los periodistas relacionados con el aná

lisis y enjuiciamiento de los hechos. El articulista puede ser de planta cuando forma 

parte de la nómina salarial y recibe o puede recibir instrucciones acerca de los te

mas que trata. 

4. Director; es el realizador y primer responsable de todo lo que tiene que ver con la 

función periodística incluida la definición de la política editorial. De él dependen o 

debieran depender el jefe de información y el de redacción. Además, dentro de la 

estructura del periódico están también los coordinadores o jefes de sección, quienes 

tienen a su cargo las áreas especializadas de la información. 

El reportero 

Por ser el principal proveedor de la materia prima del periodismo (la información), el 

reportero es la pieza clave de toda institución periodística. Para cumplir su función 

debe reunir cualidades como las que se mencionan a continuación: 

-Vocación, gusto, voluntad de conocer para informar los hechos de interés colectivo. 

-Sentido periodístico, un reportero sabe encontrar el ángulo de interés general, no 

es raro que luego de reportear con persistencia una fuente, el reportero se vuelva 

una especia de técnico en la misma, pero siempre está en condiciones de trabajar 

en cualquier otra. 
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-Aptitud adquirida. El reportero afirma y confirma su vocación con estudios teóricos y 

prácticos de técnicas de redacción desarrolla una aptitud superior a la de quien se 

capacita en el solo ejercicio periodístico. 

-Honradez. El periodismo implica incorruptibilidad del periodista. Quien accede al 

periodismo para obtener una credencial con la idea de obtener dividendos relacio

nados con el tráfico de influencias puede ser un eficaz negociante o gestor pero no 

periodista. 

-Tenacidad. La insistencia, persistencia, la búsqueda sin tregua de un dato central 

es también requisito de quien escribe. 

-Dignidad profesional. Es un elemento clave en la conducta reporteril. Implica una 

autonomia moral no sólo frente a los sujetos y asuntos que trata el periodista para 

obtener información, sino también frente a sus compañeros de fuente y de trabajo; 

frente a sus jefes y auxiliares. 

-Iniciativa: por la responsabilidad que entraña su función el reportero debe no nada 

más cumplir con su encomienda sino responder a una lógica de su propia iniciativa. 

-Agudeza, lo que ve y escucha nunca es incidental si se tiene agudeza para percibir 

la nota. Debe saber que argumento o situación es lo más importante y darle su justo 

valor. 

Salud. Este es un factor formalmente secundario pero que debe cumplirse para lle

vara a cabo su tarea sin contratiempos y de manera efectiva. 

"Además debe añadirse un dominio claro de la redacción en general y de la redac

ción periodística en particular. Un reportero que no sabe transmitir, directa, diáfana, 

periodísticamente su información, es un reportero incompleto, por más que la insti

tución en la que trabaje resuelva el problema con redactores profesionales. En este 

caso el reportero será solamente un recaudador de datos". 56 

3.2 La especialización 

"El periódico es una empresa comercial, privada que negocia con una mercancía o 

un servicio llamada noticia"S7; puede ser de un solo propietario, una sociedad o una 

compañía por consorcios o acciones. 

5(, Ibidem. p. 27 
57 Concha. Pedro; "La especialización en el periodismo", Ed. Dossat, Madrid, ¡ 974, p. 37 
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Como todo negocio su finalidad es obtener beneficios. Al mismo tiempo, es algo 

mas que una empresa comercial "Esta estrechamente vinculado con la sociedad: 

por lo que se considera de utilidad pública aún cuando no éste clasificado y regla

mentado como tal". 58 

En forma definitiva, se dedica a prestar un servicio público, su objeto no es sólo 

vender, si no también beneficiar a la generalidad de las personas de formas diver

sas. Su principal función es hacer saber al público todo lo que sucede en el mundo, 

su ideal es mantenerlo informado en forma exacta, verdadera y completa, pata 

hacerlo debe recoger, imprimir y distribuir noticias. 

Los periódicos se dedican principalmente a la venta de un producto que se llama no

ticia. Así como un comerciante de zapatos los compra y los vende, así también el 

periódico compra y vende noticias. Compra de las agencias informativas (vendedo

ras al por mayor), y vende al menudeo, mostrando las no en un escaparate si no en 

paginas impresas. A diferencia del vendedor de zapatos, pero a semejanza del 

campesino, contrata jornaleros (reporteros) para recoger una cosecha de noticias. 

Sea cual fuere la comparación, las noticias pueden ser consideradas como un pro

ducto comerciable. 

Entendiendo por noticia, el relato de un hecho recientemente ocurrido, que interesa 

a los lectores o todo cuanto quieren conocer los lectores acerca de un suceso o 

bien, cualquier cosa de que hablará la gente y cuanto mayor sea el comentario que 

se haga de ella, mayor será su valor. 

El suceso de valor noticioso es aquél que afecta o cambia las relaciones sociales, 

económicas, políticas, físicas o e otra índole, p bien noticia es una exposición de las 

relaciones cambiantes del hombre con su ambiente, o para decirlo con mayor preci

sión el suceso con valor de noticia es una relación de es suceso. 

Los hechos inminentes, en así mismo, no deben ser aislados de su contexto de cir

cunstancias mismas son de interés. Ciertamente los hechos por producirse "arrojan 

su sombra" y el periodista debe advertir a los lectores de su inminencia. 

Los periodistas escriben las histori?1s, toman las fotografías y diseñan la composi

ción con una meta sencilla: informar o entretener al público. 

Tener al público siempre en la mente implica mucho: responsabilidad, de buen gusto 

y criterio: pero también servicio. La función de los medios masivos de comunicación 

es proporcionar información que sirva de base a la gente para tomar sus decisi.ones. 

511 Ear English. Clarence. op. cito p. 97 
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Es esencial que ese mensaje no esté contaminado y sea tan puro como puedan lo

grarlo los seres humanos. El papel del periodista no es dictar las decisiones, si no 

ver que se de una oportunidad justa de expresar sus opiniones a todos los que in

tervienen en todas las cuestiones. La imparcialidad no es fácil. ni en el nivel escolar 

ni en ningún otro. 

Hay otro aspecto en todo esto, naturalmente. El periodista profesional ha ocupado 

una de las profesiones más agradables. Si uno va al diario de una ciudad pequeña, 

pasará horas de tedio escribiendo los habituarías del municipio e informando sobre 

las construcciones locales, pero si tiene suerte se hallará en la calle al poco tiempo. 

Saldrá a obtener sus noticias como si fuera un cazador que va tras su presa. Un día 

no habrá noticia exclusiva, pero al siguiente habrá un juicio por asesinato, y de im

proviso se encontrará usted el pesar. Un Consejo de la ciudad discute un reglamen

to sobre viviendas, y usted entra en ellas, las ve, las hule, se entera de lo que suce

de, y regresa con la cabeza y el, corazón estallando de excitación a la oficina. 

Mucha gente cree que la prensa está controlada por anunciantes, mandamases del 

sistema, políticos de la derecha y de la izquierda, dinero, egoísmo, etc. Estas acu

saciones en general no son ciertas, la prensa en conjunto es independiente. Por ca

da abuso, hay docenas de ejemplos de servicios a la comunidad. Quizá lo mas ma

ravilloso de los medios masivos de comunicación es su diversidad. El consumidor 

inteligente de ellos, hace juicios separados sobre el trabajo de los periodistas, y no 

trata de describirlos a todos en la misma forma, como pasa en cualquier actividad. 

Mientras la prensa continúe hablando con muchas voces, como lo hace actualmen

te, la democracia tendrá un aliado, el verdadero problema y que existe en gran 

escala es el llamado embute 

Según el grado de desarrollo de los medios podemos hablar de varias especialida

des, una de ellas se configura en atención al tipo de medio informativo. Hay el pe

riodista de la prensa escrita, el de radio y televisión. En esencia sus técnicas de tra

bajo son las mismas, aunque para el caso de radio y televisión se toma en cuenta 

ademas el sonido y la imagen, en mayor o menor grado, segun los recursos mate

riales a su alcance. 

Otras especialidades se generan al cubrir las fuentes de información. En las gran

des y medianas ciudades, los centros politicos, etc .. producen importantes volúme

nes de información, por lo cual las empresas periOdísticas tienen que destinar repor

teros para cubrir esas fuentes. 
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Sin embargo, esta especialización es relativa porque está en función de los intere

ses de las empresas. Estas se cuidan de que esta especialización no afecte a su 

economia. 

Cuando es necesario, las especializaciones se dejan de lado, cada uno de los repor

teros debe ser capaz de hacer el trabajo del otro. El objetivo ultimo es que el trabajo 

se haga. Si cada uno se aferrara a su especialidad el trabajo del medio se vería 

afectado, así el especialista debe ser un genera lista y viceversa. Cada uno debe ser 

un profesional capaz de cubrir todo y cualquier cosa, para que cada uno pueda ser 

asignado en cualquier momento a cualquier cosa. 

De cualquier manera, la experiencia señala que esta especialización es más fre

cuente en los asuntos de economía, artes, ciencias y deportes en virtud de que sus 

temáticas tienen mayor nivel de complejidad y de lenguajes técnicos. Aquí es opor

tuno mencionar la polémica relativa a si el reportero debe hacer patente su opinión 

en la información (este debate se ha dado con mayor vigor en las escuelas de co

municación), se ha sostenido que es casi una obligación del reportero opinar sobre 

los asuntos que escribe, que no puede permanecer neutro ante los problemas socia

les que están atrás de las noticias, que debe tomar partido ante las injusticias. 

Es posible que el silenciamiento de la opinión del reportero al informar se deba a ra

zones políticas. 

Que los editores hayan eliminado el comentario de la información para no compro

meterse políticamente con equis o zeta factor del poder publico; y que ello le haya 

permitido también tener más anunciantes en virtud de su imparcialidad, objetividad y 

no compromiso con partidos o grupos. Informar hechos y sólo hechos. 

Pero también hay otros factores técnico-profesionales que contribuyeron a esa divi

sión del trabajo. Informar es un quehacer de por sí harto laborioso. Implica recoger 

órdenes de trabajo, acudir a las fuentes de información (pueden ser hasta cuatro o 

cinco las que se cubran a diario), las cuales, en ciertos casos, están distantes unas 

de otras y en las que a veces se consigue la información y en otras no. En esta pri

mera fase el reportero se lleva hasta cuatro o cinco horas. 

Después viene la redacción del material: cuatro o cinco notas para lo cual se puede 

llevar hasta tres o cuatro horas, urgido siempre por el jefe de redacción, guardián 

del tiempo y el espacio. No es remoto que tenga que redactar notas de ultimo mo

mento. 
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"Un comentario responsable implica un análisis riguroso, remontarse a antecedentes 

documentados, argumentar con datos ciertas ideas, sacar conclusiones. Todo este 

trabajo a un articulista le ocupa no menos de una hora. Pero además de esto, se re

quiere de una cultura sólida que no obtiene en poco tiempo, ni como reportero". 59 

En la actualidad el periodista es un empleado. Aquella imagen decimonónica del pe

riodista que fundaba su propio periódico lo dirigía, redactaba, imprimía e incluso 

vendía, ha desaparecido casi por completo, ( y el casi se acota a que en varIas po

blaciones rurales aún subsiste), y que por esas mismas situaciones consideraban al 

periódico como una extensión vital, un medio y un fin en su vida. 

Ahora predomina el periodista que vende su trabajo intelectual a una empresa a 

cambio de un sueldo, el cual, no siempre es remunerador. Esta situación salarial 

propicia que los reporteros busquen complementos, es decir, algunos tienen un se

gundo empleo en instituciones que no tienen necesariamente relación con su trabajo 

periodístico, como asesores, profesores, taxistas, etc., los efectos de esas condicio

nes tienen como resultado pueden ser la corrupción o bajo rendimiento en el trabajo 

periodístico. 

Esta condición de empleado pero sobretodo, por lo mal retribuido contribuye a la bu

rocratización. "Se puede decir que la edad promedio de los periodistas es de 25 

años. La mayoría cursó hasta los estudios medios superiores y una minoría una ca

rrera profesional. De esta minoría lo más no obtuvieron un título y proviene de es

cuelas de leyes y formación normalista. Los menos, egresados de escuelas de pe

riodismo llegan con muchos problemas de formación (casi siempre tienen que em

pezar desde el principio), sin embargo, otros responsables de medios, estiman que 

al poco tíempo de su reaprendizaje resultan ser tan buenos o mejores que los empí

ricos o que vienen de otras profesiones".6o 

Un gran porcentaje de periodistas se inició en esta profesión por accidente y muy 

pocos por convicción. Pero todos se muestran satisfechos de ejercerla porque la 

consideran apasionante, poco rutinaria y les da oportunidad para conocer gente y 

cosas, creen en lo que están haciendo y consideran que cumplen con una función 

social importante. 

Los que carecen de especialización se encuentran perdidos en muchas áreas y lo 

admiten. 

~q Del Río Reynaga. Julio. "Teoría y practica de los géneros periodísticos", p. 27 
1.0 lbidem. p. 29 

95 



Los directores anticuados dirán que un especialista tiende a conocer mucho de un 

tema demas'lado específico y que su rendimiento no justifica lo que cobra. "Desde 

hace mucho los medios informativos aprendieron que el periodista con aptitudes y 

conocimientos generales no puede competir con el experto en ciencia, medicina, de

recho, por mencionar algunos campos",61 

Por fin después de tantos años se empieza a admitir la necesidad de contar con ex

pertos en otros campos, desde la educación hasta la vivienda, desde la religión 

hasta [a asistencia social. Por su parte, los directores sensatos y experimentados 

estiman imprudente destinar reporteros inexpertos a áreas tan importantes como lo 

son las de servicio social, política, etc. 

Los líderes de los medios informativos comienzan a arreglárselas para disponer de 

recursos humanos y financieros que les permitan satisfacer la creciente demanda 

del público por una cobertura más competente de las importantes: cada dia se con

vence a mayor número de periodistas de que les conviene cultivar una especialidad. 

3.3 El periodista deportivo 

Redacción deportiva frente a redacción de Noticias 

Aparte del hecho de que los deportes representan una rama especial del periodis

mo, la información sobre sucesos deportivos y sobre las personas que en ellos figu

ran no se diferencia en su técnica básica de la información que aparece en otras 

secciones del periódico. 

Asi pues. en las páginas de la sección de deportes encontramos noticias objetivas 

acerca de juegos de beisbol. peleas de boxeo. torneos de tenis, carreras de caba

llos, de automóviles, etcétera. Fuera de cierta exhuberancia del vocabulario, esa in

formación sigue el procedimiento tradicional de entrada que incluye los hechos prin-' 

cipales, seguida de detalles presentados en párrafos que van disminuyendo en im

portancia (estilo de pirámide invertida) o que conservan el orden cronológico (técni

ca de jugada por jugada, episodio por episodio). Leemos, además, entrevistas con 

las más señaladas figuras del deporte. 

foI Hohenberg. John: "Ciencias y técnicas de la inronnación·'. p. 483 
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Hay también entrevistas con famosos entrenadores que están de acuerdo o no con 

alguna de las nuevas reglas establecidas por la Federación Internacional de Futbol 

Asociación, por ejemplo, o del atletismo y entrevistas o semblanzas en que alguna 

celebridad deportiva, como una bella tenista de mucho renombre ha ganado algún 

torneo importante. 

"El escritor de deportes con frecuencia usa los mismos tipos articulas principales 

como lo hace el escritor de noticias comunes, aunque la informalidad de su tema le 

da más amplitud,,62 , pero la redacción de notas deportivas no sigue un modelo es

pecífico. 

Aunque afortunadamente ha disminuido el uso excesivo de modismos y el lenguaje 

técnico, las historias deportivas, todavía se escriben con mayor colorido y ~n un 

menor tiempo que las demás noticias; cuando son buenas son vivas, informales y 

brillantes. 

En su libro de "Escribiendo sobre deporte moderno" Gelfand, nos explica algunos 

requisitos que debe cumplir un redactor de deportes.53 

.:. Dominio de los deportes, sus reglamentos, estrategias, logros de los equi

pos, etc . 

• :. Seguimiento de los entrenamientos . 

• :. Ejercitar el juicio para detectar la debilidad o la fuerza de un equipo o un 

individuo. 

••• Conocer a los entrenadores y atletas como le sea posible 

.:. Interpretar las jugadas dificiles y decisiones de los jueces deportivos . 

• :. Observar con precisión el acontecimiento . 

• :. Hacer notas con rapidez sin perder el sentido de las cosas 

.:. Emplear el lenguaje especializado del deporte particular al que se va a con-

cretar, pero no son las técnicas que sólo pocas personas lo comprenden . 

• :. Evitar usar modismos raros y expresiones trilladas . 

• :. No inventar un idioma deportivo 

.:. Ser original como sea posible . 

• :. Evitar glorificar a jugadores o deportistas trillados, dando crédito a todo lo 

bueno del equipo si es así, e informar sobre las hazañas individuales . 

• :. Analizar las declaraciones de los entrevistados. 

6~ Louis, Gelfand y Harry Heath: "Escribiendo sobre deporte moderno", p. 19 
{,_1 Ibidem, p. 20 
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.:. Ser justo e imparcial, no tener favoritos. 

-.- Hablar de los aficionados, porristas, récords e incluso de los cambios físicos 

de los deportistas. 

El periodista tiene que estudiar y desarrollar las 4 razones principales de existir del 

periodismo: informar, interpretar, gustar y divertir. 

Ademas debe desempeñar otras funciones importantes, como la circulación de los 

anuncios y la diseminación de un cúmulo inmenso de información y comentarios, 

que no encajan en el modelo general de la noticia. 

Extender la noticia es el fin principat del periodismo. 

La forma del periodista es un trabajo minucioso y típicamente académico, pletórico 

de documentos y de datos, es sumamente útil para quienes -siendo o no profesiona

les- tratan de adquirir una conciencia seria firmemente avalada respecto a lo que el 

periodismo es. 

Con la finalidad de decir con imaginación y compromiso toda la verdad posible; es

tablecer un circuito de complicidad con las ideas de la época, todo ello con las 

herramientas que el periodismo académico ofrece. 

La principal diferencia entre escribir en las paginas de deportes y en las del resto del 

periódiCO se encuentra en la mayor libertad que tienen los reporteros deportivos, 

tanto en espacio como en estilo, se les permite que aflojen un poco más las riendas 

de su imaginación y que su vocabulario salte los valladares de los diccionarios. Sin 

embargo, la influencia de escritores notables especializados en deportes, como Ar

turo Xicoténcatl o Carlos Ochoa, ha tendido a limitar el empleo de una jerga 

especializada, al informar sobre deportes, y también ha fomentado el empleo 

correcto del idioma. 

El hecho de que tantos periodistas notables hayan iniciado su carrera como reporte

ros subraya las ventajas que ofrece ese campo de adiestramiento a aquellOS que 

tienen talento para escribir. La ventaja que logran al escribir sobre deportes, y en los 

casos mencionados, fue la practica que adquirieron, por escribir constantemente. 

Los escritores aprenden a escribir, haciéndolo. Como regla general, los reporteros 

de deportes escriben más que sus colegas que se ocupan de otra clase de noticias. 

Un juego de basquetbol entre equipos profesionales ocupa hasta dos columnas. 

La junta de las asociaciones de maestros y padres de familia de las mismas escue

las sólo dos párrafos. 
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Los reporteros de deportes adquieren también mayor practica en la descripción de 

acontecimientos, a medida que los mismos van ocurriendo, es decir, sobre la mar

cha. Relata lo que ocurre mientras esta sucediendo y entregan sus cuartillas, tan 

pronto como salen de su maquina al mensajero encargado de transmitir el materia! a 

la redacción del periódico, De esa manera adquieren confianza en sus facultades de 

observación, de narración y descripción. El relato cronológico simultaneo no deja 

tiempo para meditar acerca de la palabra exacta. El redactor debe decidir rápida

mente cual es la palabra que debe emplear, -el nombre, adjetivo, adverbio. 

Así pues, no es de extrañar que tales ejercicios de velocidad, de precisión y con

fianza en la manera de escribir produzcan beneficios perdurables a los periodistas 

que se dedican a esa actividad y les ayudan a obtener mayores triunfos en otros 

campos del periodismo y la literatura. 

Efecto de la Radio y la Tv en la Información deportiva 

Tanto la radio como la televisión han dejado una huella muy notable en las páginas 

deportivas de los periódicos y en la labor de informar sobre deportes. En nuestros 

días, muchos millones de aficionados siguen paso a paso los eventos deportivos 

mas importantes frente a sus receptores de radio y sus aparatos de televisión. En 

este último caso suelen ver, gracias a la pericia de los operadores de las cámaras, 

detalles especialmente importantes del juego, que escapan a la observación del re

portero, desde el palco de prensa. 

Antes del advenimiento de esos medios de información visual y sonora, el escritor 

de deportes pOdia dar relieve a la noticia y subrayar los momentos dramáticos del 

acontecimiento deportivo que relataba. Ahora, el espectador obtiene la noticia al 

mismo tiempo que el reportero y los momentos dramáticos del acontecimiento lo im

presionan cuando suceden. Por lo tanto, el reportero, en los casos en los que el 

evento es transmitido por tv y radio, tiene que cambiar su modo de informar y su es

tilo de redacción. Escribe ahora situándose en "el segundo día" y se esfuerza por 

dar respuesta a preguntas que surgen del acontecimiento deportivo de que se ocu

pa. El lector, como espectador, también sabe lo que ocurrió. Por ende, el reportero 

trata de proporcionarle las razones de lo ocurrido, según las explican los participan

tes. Entrevista a los boxeadores, sigue a los vestidores a los jugadores, busca al 
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golfista en la casa del club, para conservar con él. Mide el alcance de sus preguntas 

y se esfuerza por saber y transmitir la verdad confidencial. 

Además, el reportero debe señalar incluso antes del evento deportivo algunos tacto

res pertinentes como les sea posible, como "condiciones del clima, sistemas de 

juego o técnica del deportista en caso de deportes individuales, declaraciones de los 

entrenadores o del preparador físico". 64 

Y en lo que se refiere a lo posterior al evento, el reportero tiene la oportunidad de 

desenmarañar losa acontecimientos del partido o competencia hablando con el ofi

cial que dio lugar a una regla controvertida, por ejemplo. "Una última advertencia: 

los redactores deportivos no deben llevar el paternalismo a los extremos; un colum

nista que invariablemente predice que su equipo (o competidor) va a ganar, por 

ejemplo, finalmente pierde toda credibilidad". 65 

(>-1 Ear English y Heath. Clarence. op. eit. p. 103 
(,; Ferguson, Donald y Panen, Jim; "Periodismo en la actualidad", p. 193 
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CAPITULOIV 

"LA AFICION" EL DIARIO 
DEPORTIVO EN ESTUDIO 
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4.1 Periódico "LA AFICiÓN" 

Breve historial del diario 

"La afición" fue fundada bajo dos grandes ideales, de los que nunca se ha apartado, 

dar a los deportes y los toros el lugar que merecían en cuanto a información sobre 

ellos y libertad de acción a sus escritores. 

y como toda obra tuvo que inspirarse bajo la opresión y tiranía. 

Don Carlos Quirós. "Monosabio" y don Alejandro Aguilar Reyes, "Fray Nano", habian 

elaborado por largos años en una fuerte compañia periodística de la capital de la 

república mexicana y de pronto hallaron como compensación a sus afanes, informa

ciones de primera y magníficas crónicas, las primeras en sus respectivos ramos, to

ros y deportes: que se escribían en México. 

Monosabio llevaba más de 18 años de prestar sus servicios en esa compañía, tenía 

a su cargo además de los deportes crónicas parlamentarias. Sin embargo, y bajo el 

pretexto de normas para aumentar los ingresos del periódico, sus trabajos empeza

ron a ser mutilados, siguiendo maniobras para que renunciara. 

Poco después, tal vez por las mismas razones de diferencia de criterio lo mismo 

ocurrió con Fray Nano a pesar de la oposición que hacia el director del diario en que 

aparecían sus informaciones, el cual era Ernesto Hidalgo. 

Al estar discutiendo con uno de sus jefes Fray Nano encontró la solución al proble

ma cuando se le dijo, -vales no por ti mismo sino por el hecho de escribir en publi

cación de la compañía y si crees lo contrario ¿por qué no sacas un periódico?-. 

Asi, durante los primero dias de la segunda quincena del mes de diciembre de 1930 

surgió la idea. Aguilar Reyes le propuso a Monosabio hacer un periódico. Sería se

manario. El primer número de La Afición apareció días después de Navidad; ambos 

personajes junto con Mario Fernández Don Facundo pusieron esperanza a un pro

yecto. 

Don Facundo de raza ibera, había sido el primer cronista de futbol que había existi

do en México, y escritor atildado y magnifico. Años mas tarde por no poder conti

nuar trabajando con la intensidad que requerían las nuevas necesidades del perió

dico Mario vendió su parte separándose del organismo. 
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El primer número, impreso en blanco fue materialmente arrebatado de manos de los 

voceadores; se habia hecho gran publicidad y hacia tiempo que el publico no leia 

escritos de los tres reputados cronistas, Se tiraron en esa ocasión 5 mil ejemplares y 

para las diez de la mañana se habían terminado de vender. 

Apareció tal día de navidad no precisamente por serlo, sino por ser jueves, día que 

habían designado de común acuerdo para la publicación del semanario, siendo de 

ocho planas tamaño tabloide. 

Se tiró en una prensa plana triple o sea que primero se imprimían cuatro planas, 

después las otras cuatro, doblándose en seguida para después cortarlo. 

Al mes, se vio tal prensa era insuflc'lente y se compró una máquina séxtuplo, o sea 

que se imprimían las ocho páginas a la vez en la cual se hizo el número nueve, Pero 

el éxito fue creciendo. Para la décima edición se imprimieron 20 mil ejemplares, que 

también volaron y el pÚblico exigía materialmente oú'a edición qu'e saliera el lun'es, 

para que asi salieran publicadas las reseñas de los eventos deportivos de fin de 

semana. 

A los cinco meses de aparecido el periódico inició esa publicación de lunes que 

pronto superó en circulación a la de los jueves. 

La impresión del periódico se habia empezado a hacer en los talleres linotipográfi

cos de Juan Aguilar Vera, progenitor de "Fray Nano" y quien era el decano de los 

impresores en México. 

Estaban ubicados en la Avenida San Cosme 124. 

Mas para la edición del lunes era necesaria una máquina más rápida y se hizo en 

los Talleres del "Dia español" en la calle de Basilio Badillo, donde se manufacturara 

"EI popular". Poseia dicho taller una Duplex plana de mayor velocidad; pero antes 

de mucho no pudo ser suficiente. Por otra parte, Fray Nano había dicho a sus socios 

"si esta edición prende, compramos una rotativa"; y a los cuatro meses de salida la 

edición, se adquirió tal rotativa marca "Potter", con capacidad para 16 planas, sufi

ciente para t 2 mil ejemplares por hora. 

Tres ediciones semanarias 

Debido al intenso trabajo que habia tenido que desarrollar Fray Nano, quien desde 

el inicio fue el principal motor humano de la empresa, enfermó en las postrimerías 

de 1931 y marchó a Los Angeles a descansar para reponer su salud. 
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Tras su retorno en abril de 1932, o sea año y cuatro meses después de aparecido el 

primer número de "La Afición", propuso se hiciera una tercera edición a aparecer los 

sábados. En esa forma quedó la edición de lunes para reseñas, la de jueves para 

comentarios y la nueva, para predicciones. 

Su éxito no fue como la del lunes pero sí opacó antes de mucho a la del jueves. 

La adquisición de rotativa e implementos por parte de La Afición obligaron inicial

mente a tomar en arrendamiento la casa contigua a la de San Cosme 124 en donde 

se encontraban los talleres de Juan Aguilar Vera y poco después a una consolida

ción de los dos negocios, convirtiéndose en Sociedad Anónima a la cual se fijó un 

capital de $100 000 pesos, aunque sus acciones no fueron cubiertas desde luego en 

su totalidad. 

Al fin diario 

Año y medio más tarde de que se hizo trisemanario y poco antes de cumplir tres 

años de fundación, en noviembre de 1933, alcanzaba "La Afición" la ansiada meta, 

hacerse diario. Tras la edición del lunes 6 de dicho noviembre, salió todos los días. 

La opinión general era de que fracasaría pues "como iban a llenar ocho páginas dia

rias"; pero el fenómeno que en el periódico se presentó desde el primer día fue el 

exceso de material. 

Pero dadas las necesidades del diario, se vio que era de absoluta necesidad el mo~ 

verse hacia el radio de acción de los grandes rotativos, y buscando, tocó la casuali

dad de que la cooperativa de Fotograbadores les rentara la parte baja del edificio en 

la calle de Iturbide 16-A, el cual había ocupado por largos años precisamente la Cía. 

Periodística de que habían salido Monosabio y Fray Nano, para hacer "La Afición" o 

sea que ambos habían trabajado ahí. 

La Cooperativa habia adquirido el control de un nuevo taller de Rotograbado y las 

máquinas no cabían en el local, por lo que decidieron pasar todo el departamento de 

rotograbado a otro sitio y no se requería todo el edificio. Dicha planta era suficiente 

para sus necesidades y se tomó en arrendamiento. 

Poco después, estuvieron ya en su propia casa, construida en la primera calle de 

Ignacio Mariscal, dentro del mismo radio de los grandes rotativos, pues se encuen~ 

tra la calle a espaldas de Puente de Alvarado, entre las calles de Rosales y Eliseo. 
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Un edificio de cuatro pisos, que cuenta en la parte del periódico con todos los ade

lantos de la industria, habiendo hecho su diseño Fray Nano quien pudo conocer edi

ficios como el del periódico "New York Yimes" y el "Examiner" de Los Angeles. 

Hasta esas fechas el mayor golpe moral y material que sufrió el periódico fue el 11 

de mayo de 1940, cuando la muerte les arrebató a Carlos Quirós quien significaba 

tanto para la casa. 

HISTORIAL CONDENSADO DE <LA AFICiÓN> 

., Jueves 25 de diciembre de 1930. Aparece el primer número del semanario 

La Afición, impreso en papel blanco, tirado en prensa "Hoe" triple. Tiene un 

precio de 1 O centavos. 

.... Jueves 8 de enero de 1931. El tercer número del periódico aparece en papel 

verde, color que conserva hasta el año 2000. 

, Jueves 10 de febrero de 1931. La edición número nueve se imprimió en 

prensa séxtuplo "Marioni" adquirida especialmente para el periódico. 

;.... Lunes 25 de mayo de 1931. Se convierte en bisemanario siendo la edición 

número 23. 

,. Jueves 15 de octubre de 1931. La edición número 64 se tira ya en la rotativa 

Potter, de un piso, con capacidad para 16 páginas y 10 mil ejemplares por 

hora. 

;.. Sábado 23 de abril de 1932. Se convierte en tri semanario siendo la edición 

número 119. 

;.... Lunes 6 de noviembre de 1933. Se convierte en diario siendo la edición nú

mero 360 . 

.... Viernes 10 de agosto de 1934. Cambia su redacción, oficinas y talleres de 

San Cosme y M. Contreras a Iturbide 16-A. 

.... Viernes 20 de agosto de 1937. La edición 1678 se tira ya en la rotativa de 

dos pisos marca "Hoe" con capacidad para 32 planas y 30 mil ejemplares por 

hora . 

.... Jueves 23 de junio de 1938. Al tirarse 124,082 ejemplares de la edición nú

mero 1981 marca su récord de circulación. 
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, Julio de 1943. Se instala su Redacción, Oficinas y Talleres en el edificio pro

pio en la calle Ignacio Mariscal 76; justo cuando "Fray Nano" cumplió 25 

años de ser cronista deportivo, 

Algunos personajes importantes de la historia de "La Afición" 

o Federico Reynaud Gómez Flores fue el primer agente del Departa

mento de Avisos del periódico, después se convirtió en accionista del 

mismo al desenvolverse como Gerente; fue beisbolero en su juventud 

y desempeñó la presidencia de la Liga Mexicana de Béisbol. 

o Rafael Aguilar Reyes, hermano de "Fray Nano" fue el primer Jefe de 

Talleres y encargado del Departamento de Rotativas. 

o Ismael Torres; fue el primer administrador y jefe de personal. 

o Gustavo de la Torre, decano de los redactores del periódico, fue el 

primer encargado de todos los campeonatos nacionales de diversas 

fuentes. 

o Antonio Andere, se hizo periodista en esta institución escalando 

puestos desde ayudante de corrección de pruebas hasta ser encar

gado de la sección Nacional y cronista de planta de futbol. 

o Eduardo Canto, empezó como off ce boy y llegó a ser encargado de 

la sección del Extranjero. 

o Carlos Quirós, primogénito de "Monosabio" encargado de la seccion 

taurina y jefe del departamento de Circulación ayudado por sus her

manos Amparo y Alfonso. 

o Raúl Mendoza, fue el primer secretario de Redacción, encargado de 

las compilaciones especiales y cronista de béisbol. 
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Q Benjamín Alarcón, identificado con la vieja guardia, fue de los redac

tores más apreciados por sus compañeros desempeñando el cargo 

de traductor de cables. 

Q Rodolfo Bermejo, otro de los principales redactores de béisbol y bas

quetbol. 

o Miguel Tomasini Salcedo, fue el primer encargado de la sección de 

provincia, del futbol americano y sofbol. 

CI Antonio Ortiz profesor de Educación Física quiso aunar a su titulo el 

de cronista y lo logró en este medio e inició la crónica del tenis. 

Q Roberto Hernandez, llegó al periódico junto con su amigo Raúl Men

daza y ambos ocuparon la secretaria de Redacción y fueron cronistas 

de béisbol. 

DRené Acosta Miguel, levantó la primera linea de "La Afición" y fue jefe 

del departamento de Linotipos. 

o Antonio Arenas, fue un personaje de resonancia en la imprenta ya 

que fue un profundo conocedor de las artes gráficas y fue Jefe del 

departamento de Formación. 

o Carlos Belmont, fue uno de los ases del golf mexicano, adquirió su 

primera rotativa fue el Jefe del departamento de Estereotipia. 

o Gonzalo Guzmán. Fue el primer jefe del departamento de empaque. 

Información facilitada por Adrián Ruiz Ronquillo, Jefe de Archivo y Hemeroteca de 

"La Afición", Milenio. 
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4.2 Trabajos periodísticos sobre atletismo realizados por Car

Ias Ochoa, reportero de la fuente Deporte Amateur de "La 

Afición". 

Con la finalidad de ofrecer una panorámica del trabajo realizado por un medio perio~ 

dístico en unos Juegos Olímpicos, a continuación se presenta la recopilación del 

material que se estudió. 

Esta es una prueba fehaciente de la ardua labor ?e un reportero en un evento de 

tanta trascendencia -que sólo se lleva a cabo cada cuatro años-, y de lo que signrfi

ca estar o no especializado en una rama del deporte como lo es el atletismo. 
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do • Jctérson e II NSO. par;¡ qu~ 
ruli%u1m", el \·3. yccreo qlle pu' 

de dlr m.h. ¡>efO llllcvlf 2l11lonc"" 
l~cioncs me C\lld~ fI1l1¡;hO. file Ol!I· 
!orau.bl con 111'1 CII¡no IlIlJu. mlcn· 
~f~>o~IIC lot.lllclunu,ó IOÓQ por el 

I;t\!~;n:<;~'¡~~~~d~~~ :t 
"e¿¡no de penonu. entre peno
disl.u. lllttu. y IIf11blCn por Ibi 
tos replrtldOrc' de hlndcnln de la 
IcbLllla de la Oclc,¡clÓn Mé~iCl' 
",o 

1M", b '"'I'n.:~ión 'lllt Ikm~nk, 
no In\;:donlba. lenia !!\ledo de G\le 
l1eg:lU algo.nel'l Ideane .. ·,!Slcd esl' 
dI.~üíiacle". ¡si r,c le IlIo;\etc:l!lCII 

I<JS P.n;uTlcllCJnes Jo: Mude! Pilla. 
pn:CI.!-IIltICnIC se le q\::l.O el ~!I,"1l(( 
$';10 p¡n d.ln.cle I Je~el'$C~ P:reL 
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memó II1U Clr1C\U e~ I1 bu'óquc' 
di de 1. vICIen.". \oCñ.\~ B<:n .. , 
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Esp<:ro que b mcdJlh \1('01 de 
(Jcmplo de ~\lrencIÓn Ill::SIO~'C l. 
dclc;:tClcln nl.:\\,nlL al ~u"blc Je 
.'.1,,,"0,:01 1 ' .. " ~"I-":ftl~tll" ~II" rOl 
Gil. 1000as dis(Nlcn 11 a,tlI¡Jh I~nle 
cONlli¡;c'", ~ll\Ó el nll;'c <1: Sln 
\hlco Atcl\(O. 
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~cdi!lu··. 
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Sjno:bu 110 ¡Nto níl!
¡Yo prelulo. t indicó 

~:J:::-rQ:.:~I':= :;: 
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CCllllpclenell, .10 Ncr, 
le dclrccolTido:·· /'lo file 
O¡nielal único q\lc nolt 
rcsponllieroa las ~ier· 

lA fltl:s"TltACION di Mlrad ADlri R.oo:IrItraa!'lro ~ nn. 51DO' mudlos IIle-
*"1e.lolrlbll.robeH_j .. 1ICO. las". 

-----' 
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(':.Idu,Ochu:I 
,'n';:aJo En los 400 planos 

\íi., \."'T,\, Gcnr~tJ. ~7 
,¡,o Jul,,,. El ~"nnrcn'c 

.\1 T"ulrn (".Hlkn.l~ ~c 
,,111'." c~, qUinto IU!;J! en 
•• ,~ric dinunalM'J Ut la 

Alejandro Cárdenas eliminado 
por una centésima de segundo 

I'.,,~~,~ ¡!t h" JfK.I1IClrn~ 

;,1,,,,,,, ~ 'i"cUtí chminJdo p.:ml la rund¡ de semifinales, 
:1 ¡"PM una marCJ de JS,J) segundos. 
,\1 m~~lc.lno le II)l;Ú corter en el séptimo carril de la 

<q:1In,J" ~eric cI;minaluri~. donde participó el ~dOll' 
1 ""1.;" ..... Ootch Rcynol<h. pcl1ecdor del record mundial 
. ~"n ·n~f) scgun¡Jo~ que impuso di7 de agosto de 1988 
, C~ Zuncho Suiza. 
¡ C,irdcnJ' que filQlitó en cllugar 19 mcjOfÓ con.,ickr-

I 
J;,lcmcnlC ~u mJfCa lit 13 "i~pcfa quc fue de 4S.R5 
".:t.:undu~. pero qucrJú lejns de su mejor f(,hltO personAl 

I 
Jc 45.0S. ron el cual quedó ¡clcccionado pan losJucgo~ 
Olímr¡co~ de AII"nl. '96. 

Ui Ue hoy fue una carn;ra inlclisenlc. cun un C.irdcn"u 
calmado en los primeros drn;clcnL(lS mdros. para quc en 
la $Cgunda y ultima curva incremcnLara su ritmo y se 
mantuvo en quinto lugar. llegó, eolo.;.an.e en terccro. 
pero en el dUTe no pudo mU. 

Se: quuló I una centésima tic KgumJo del utbcko 
Stcfan BaJoslL quien fue el ultimo de los cuatrO de e¡La 
~rie eliminaloria que califia) lutom.1Lic:\mcntc I $Cmi· 
fin~l~. 

Sin cmhnrgo. In n~hmcit'ln de C~rdrlla, l'~ ¡" meJl1r <'lIle 
ha tcnillo un vclod'13 mc~iC3n\) eil c:sta ,lhl3nCl3 en b 
historia de unos Juegos O¡implcns. 

La Afición. Presidente y director general Juan Francisco Ealy Ortiz. Año LXV, nú
mero 22900; sección Olímpico., domingo 28 de julio de 1996, página lO. 

114 



) 

La Afición. Presidente y director general Juan Francisco Ealy Ortiz. Año LXV, nú
mero 22902; sección Olímpicos. martes 30 de julio de 1996. página 3. 

liS 



Le han swgido-ofe~ al mexicano 

':¡c~l:1el Johnson invitó a 
.~:\r<i';;nas a entrenar con él 

Carlos Ochoa Araada 
fn~i:ldo 

¡prender el idioma ingJb", relató Ale· 
jandro. 

"Para mi fue un verdadero honor esta!' 
Af1~'\NT.\, Georr:ia. :!9de julio.- "Mi _ f;cntc a Jobnsoo. saber que se fijó en mi. 

l.'r.'I!>re en _\1kh~ci John$Oll. -tú eres el juoto ala su CI\~oador y so7 dk:h05O de 
-;:l..l~J¡¡O que amió en los 400 metros?, mi nuevo amanca:t ea el deporte", ex· 
r.l~ ~"rprendi.~te mucho, creo que tiCDCS prcsó Alejandro, quiea fue elltmlistado 
IJI~r.[o. mll':I él es mi cntrcll3.dor ayde luego de la prueba de caminal.l [cmcaü. 
!/¡n. iqU~ edad tkncs? 21 3.!\os. m3gni~ "Ama de veoir aAlhnla, tcllÍa deddj· 

~':~~;'i~~r:~~j~~~~t:~~:I~~·~trocquiPO :o~~ ~i~nI ~'::':nO::~~~; 
Fl ~norensc Alcjlndlo Cárdenas se ofertas pu1 enmllat'1Dt en OIJOS palst$, 

'T."c(j,j palaliz.ldo de la emoción, quien todasycadaunlludeboreDexionarcon 
~r~r.:]blcmente sea I¡ figura de los lue- lIIucha calma". 
gQS OlímpICOS .. '>fichacl Johnson se fij6 Scsupone qucAle,iolllWodcblare&I'CSat' 
en d. lo invitó a entreoar a su lado, "no I MhlCO coo la pnmcra parte de la eS. 
p<'di.l pronunciar palabra alguna, el pen' lcsacióa que vio acción clllco/uegosdel 
IJ',lcIJScrgioSJlazanuvoqucayudarme Ccntcoario, pcfO Cildcll.ll se opuso. 
r<.'I'que de pronro se me oIVJdóc!inSlél". irse, picüó permito d encalJado de los 

y C~ que muchos bu5CIdores de talen· _ seleccionada. mcUcaaoa. Felipe Mu~" 
1(15 de universidades de rodad mundo SI para poder quClbna CII AtlatIl.I hasta la 
han ~cereado al velodsta meJlicano, finali,neión dc los luegos y uI poder 
quien por un error lácueo dejó de entrar cscudl:r lu oeerla presentada. 
.11J <;Cl11ifinal en 105 400 metros planos Yqo.;!rnfucraunadudadeasutil'l/uc¡as 
d~ 10~ luq;<>$ Olil11picol. OlfmplCOS. se ha CODVCrtido de la noche I 

.. ,\II"I;¡ eMoy oluy motivado, aquf ICI)- la mll\:l.M en uno de los poc:uI deportislu 
.. " cllcKfuou ilue me dio Iohnson, mil mexlcarJO."l~ ¡nJran regresar I nuc:.:lm 
ihju illlC eo 1.1 Jnive~idad me podtfla pafu:olI el etiYo cumplido en cu.1nto a 
1·"ar .. ,"lunc,c.'¡locchulemúSlnascn . suplldc nenc.lCentenIMo. 
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.>Jl..I.. .. ,"- Goo<r¡. :9~'1~\KI - u ~", •. 
!, r, .. "", de.,,, 11'110,1 SO ",.\!'CtI tU (¡ ...... II 
~1"dcl..l '~'n~. ,ch. Ill'IInd del .. ~.o q\IC 
;:O'~"'" I01' • .,.dO .... "'~,.IIICIl .. p.uiobL 
'" u~'~ICII>Ilu.I.I Ht",uaa .. ~oG:I ..... a 

"'1.1 ,. ""1....". c:oos.~. '" ~ .... "" le . '.,JI 
.a "oC!\. 

o'L." ~'I.dA r=,. ~,,;,.,'tm ""'~O d1fl<> ;><,~, 
.1 n' ...... "'",,,,'" "'.' en ',.. .w:,~ .. ,.,,,e, 
.. "",¡)Orvmr. no~"'.e «Ioy ,"UO ~.Itl:x "" 
>o:t\I..:t6o., ...",.., • ..., .t en qc. IU~'" ;_.~. 

{!!~ ¡><I'II"DC\' C'I""~" ".¡¡ ..... ",pua '1'"", 

"'CII~" <:1< 1I~IU.b1A '" 
y 'lIJIq"..." "'po".!'CtI"P<"~""'"""' "~,,, 

O .. ""Lt,. la .. fII.lod e .. ,Clde lo ",~<nI'O. lO 

_"",a.o"C"<Io __ .. ,a<IomU",,~b., 
omofta\l~, "eo. OKCI~ __ ft :, ...... 

..,...:KIIICO .• ac.at.to::UIOoI~"~"';¡· 
buen, Iba", 

. r .. ,oy •• ",,,, q'I ... h~bl'" m.,,~.do .0 
11ft ' ..... 0 plIAO. "'¡'~IIIt1,atl ~ .• On. ~U."'· 
<lo ,.". lo. pntauot I.'u ..... e '""1' b, •• 
en el P>OIl" di COftI~I<Io,U .... fldo catO""" 
11101 el pnm .. Ul/l<or.''''''' la pall dll 01"
dIO. pe'" &1 MI",lub1Iodu .... l'UluO'e&r<>OI 
e .... hO". 

M.nda""od&l6q .... pOII .. , .... ll.".. 
.. ,dMl. P .. I\SIIIII"" un .... lu'p Olí",. 
V- 001 2IXO. "1.1 <SI'O ..... ,. ",l~~ 
.. m. vida, 0lI1 MIli dLlld do'Jotl.l """ .. 
¡lJC~.ladWCllt.f."""~ ", .. ,a· 

~I all "'~, _4rOI,.. 0111.1 EII/OfI&&. G"",.I. 
d'r.~ ........ >C ,~o el m .. "'" l ........ "" '!'" 
111 1',,,.,..110: h_ , .• "' ....... II .,k'n •• "'''. ,.' 
l.wn, .... uctt:«lÓndt I'M~I"",." "~"" 
... ~ ""', ~1411 , oJ,~ft .. ,~ ... dt<'o'Nn ~ 
1II ..... 1jagI¡~ 
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COlrlo. Oc:IIGI 
f~.itdG • , 

ATlA.o,;TA, GcO/~i ... 29 
<le I~:,(t,_ 1..1 Jom.di .1It-' 
" .. ""',d. en ti Ol~mpic: 
), .• d,~,"..x A,I~m¡. ~~ .. rlo 
_0,1\1> unl de 1~, "'.1' m~·' 
",,,,.He. en l. ni"o", de 
:". J~'~O$Olimp,CQ" Iodo 
'" C"~J"¡;O pan un, ocny· 
Clon:1 n~he. oc ~~Ijcrofl 
'U."'~ ,ecords f'hmp'CO&, 
\1 .. ~:.,! JoMst,n en..n:ln»o 
'.1,,,. .\llen JolInsan en 110 
""U".;cI1...JlA.II~c.. 
l>r.:.o.aIJ."'IC en 10 mU. MIIÚI 
l,o«! P.:rcccn.romc:ln1lp\.to 
.......... nocnllDqueClrll ...... 
'oC j~'f"dIO cm mo:!.illl di 
N(>c" .... IIOdc!onL:lud. 

l:1 mcolcano AlmandO 
O\l,nl~",1l1 (ue J, "Ira can. 
d. l.' muncdl. IU>G "ni de· 
'._or" .... , .,elu~',,·', ~n 101 
IIJ""I mCIrOll'au que 1,1111 
<lt I~ eq'Crl/la~ de me<b
:11 mlJ rime de nl,KSII"O 
p .... e"m¡lloltlClo II<JelTOll 
d~ l. ' .... 01'11 d, los mulo 
"no. ti. lo~ jlltC'" del 
1"<"I:n.,,,o. ~ unj~u 11 
,.,n un '"mp) dc ~~ 09 

LoO maril de JnhalOl 
en.¡(lO melTIK 

1;1¡;r'mupuohls,OOdi.
.~. MIC~lel J~h"";ln ,mro
" '"(O'd "I,mpoco en los 
:"tI ~·'ClrGI pllno~ COII 
n ~'-I. Ino .. buscut el 
r''''''',n lue" ... ' ",r el pn. 
,." h""''''e en 11.11"" IOn,· 
,.,~~ I¡ pfI,ebl ~e ,,,. ZOO 

'·"UO$ en Ins """IIOII/ue· 
'.:"" 

II cu",po .,&,Jo de J<'IIn
'''', "hcn'II.",,~p,elnu se 
,,:'~.ln .:on el ",o"m,~· 
¡\l. ~~'," p"ede '1/;' .onsi. 
J •• ,,!., ,1 humhle de los 
IJ"~"_ nlomrrc"". "11W:1' 
". un¡ e"'IO,d,n~nl rom
",'~r". tn 101400 metros. 

)., 1'1.11 ~0"e'l",n,h6 1 
¡¡.~~r UIJÜ Cl>n H.jl ~ 

,,",",'~;r.',:;= I:~ , .... 

,..:-{ ... ~ .. --:.r. 

tlética"de película en'los JO 

O."i. Cunop óc Uplldl -dI ca el OIC&IO 01111. a-
&Ican1.lbl el bronce. mn, que • /lepO. • ,.. 

"I~:!~ :ft~"~~sirn~:='-: 
Di~ea qw (al ncaliolllllo ócjuIL T~ • ClOIIIIHD6 

dell_nlc.ft lodo=- de pan elldia al rt:'f. 
I"'líc:ull. 11 dc:specbdl de 1.c .. i. ~on.rlUiO n sr¡ 
Clrl Lcwi~ no pudio tfner teroen oponunldad Mili. 
meror ",areo que una me· dIO un 8.SO metros. ""en· 
dlllldeolocnwlOdcJon. l1U el jllll.loqull\Cl. JIIIIQ 
,'Nd IRt, el 4,.mIU~_ Bedford lal\Z'Ó 1,29 me· 
deuIIClhlnolvuPcu.lWI. 1100II1>'11 l. pll13 1 J01.t 
le.ionado 1 un Mikc Po- GiU1I el bntncz pe" EIl .. ----, 

dclI UMdos con 8,24 "' .. -Qgirot, Muc. ... 
qaRlannl COI las plas 
euando lodo. cspcnblll 

el ¡ru ~Io por 11 mcd.l
U. ck CII'O caut 11 c:ublna 
A/l1 Fidelil 0...\"" 1 M~nl 
M".oll de MallmbiqUII en 
la. !SOOmfUVSpl-. YI/lO 
lI~fI/I~II. ... loquc"~
die e,.pt""n.. lo N!<I S"ct· 
lanl M ... mk("tlaócllnló. 

IOdU 11111l1li'1 de las:!iQO n:licatns 11 .c:",1Ida >"1'" 
!llC:1roI alll tm tn"eo Mli. ",6n '" P'f' Esladcrs l.'.". 
lIIC.quedc!conllmeG&l1l delOJa..un (IUl::t'" 
de 010 cea ticn:lpo de • \3.091 ti brcoa: PI'"' .1 
1:57.73, "'ICIlII'U luiI l. ¡Iemb Flonlll Sc~ .... rt. 

~~~ I:'~~I~ M',,!,:! h~~~CU" <1111 

r:::~c~e~~';.~ El :::;,~~oG~~,s<:. 
JO el pUO. te: mcuÓ I pn. lUSlClI:allZól¡mC¡OI,,,,,,,. 
me' cun! CIlIft QuVOl, la pcl.~C. que ~,""'.~fe '!r" 
bnlolnoc.a )(e1L, HolmCII la nQ ha), eomdG c~ !'" :') 
cntemlall. no puoo bac;cl rrul "H',og, pi .. " •.• Ieln,,, 
fII Ic.q'" por IUfl'l, "'" ya l,en:lpo ,""e,bl, ~< 
Fidehl 1i"11!M1r1e g)N.1- ~7 07)~ P'II:;i1 ~~, :,_ 
¡piÓ 1I pl.:lta mil 1'58'11 ~ CXlndlaCna de ci~~1 c~· 
MUIOII\:S8'l! !oC qucóó n:le<i:lI~:po'CCIIIGJ' '';' 
COII el blOftCc. l~fCWJ( :71\Odoo1 cco"g'l 
f'tftC rcpilló tft 101.00 <Ja¡¡, lo ,mpcduiln R. :,. 

E1l1\Sil~e.~ oUmpi. '~I~I,~~~,,~~~:;,.~:: 
coquebUICÓcnBIII:elonl 27'~I~(lócScw 

:;n:~ ~nl~~cJ!::.c~~ u~~b:C!I~elll,'\~"~ll:¡':':~ 
qu,en Clllo$ ~OOmw"s 11· r;c¡mpc .. "" .. con .' '.-.,.' 
"!IZÓ l1li "''''po de 48·~. no PQ( T<1I". Q"'"" .... ~'J' 
d"lIo", el WlCjU re~Wo do rIIInICM. el ~'" J( '. 
de Olp 8ryll\lll. rcai.lz.l- ";11l1li1 ..... IU,.1U 1:0"';:<; ." 
do en Se," 8.8 d. 48 65. QII M dc 21 OS.\ j) 5,1 .. 

Elln"nfo dc l. bO(&ll HiYoude \-h.rr.ot'CC'H'·,·J· 
no luc fio;lJ. l~ 11,1\1,,1"/11 yo el bronce con :~ ;, .'" 
K':1I1I1 Freem,n de.de el M,enln:5dmn.o"·,\·· 
caml 4 pn::.IOIIIDI fue"!. mlndG o..llllln,111 ,ni,,,, 
se poloCllono óc 11 mcdal!a b. un, dc rus pco'u el"" 
dc plll.l CO/l oUI 6J ~ faJ~1I .:tII. ~JUn COme""'I¡ "'J_ 
0&UII&01' de l'I'Ienl el ta.de. t-IG mO\lIO r.,.;:'::'" 
bronce enn ~9 !O. dec",ón. oJ ""~I<n .. ,':: '" 
A1ln JollDJoa lo hita IHI la úlulT\I pl.",on J.,".lC 
101110 caa abll'clIlOI ¡nn plnc de 11 ",nm L\ 
O!ro~Ic~ndo~ UtllIC;;. no le (unc,,'"" 

le 101 uJ¡IRQ 1(no.,.oJIcn porqul c:uando ~,..,.. "c-,. 
JoIInIofIIlcF.IoIIdaIUn.oca.1 ¡x:r¡IJe CCb,""I .. -" ~ 

~~J=~~~ TEf!'~!:==~I~: 
IIIlcicm"",defuuuy'oIul'lo d. diJeo pe,.. 11. 
tac1. plltdm 1(Xl me1ItlI pbo llenlllll VI ylGdde 
ra.. dcmtó Ot.too ,..JI .. en I..Illemilllll~e W~ludda 
~ PI" un p:G:"""'1D' ¡:ilIlQ II me~aJll d~ "'G dt\ 
a'C elrln~g) di: \2.~. deJÓ 1¡1\Un:llCnIO de d'''OJ >TJR 
IlI":ÍiIIeldcsuo;lmpllll'lOuRo- 69.66 n:let"' •. 
¡;er Kin~ de \~".~de::· l'I¡toJ .. SJdo~1 de Ru·" 
lIIá m ScúI &a. o::on~wSlO la de pi, .. C<'~ 

hcklt'lfl qutdArflm"y le· 6~.018 y Elya 4"11:'.' '" 
jN.k '" el "~merouno,:o. Uotlnnu." l~ Jf Mon.:e 1;\'" 
ub,c~ cuano con 13'19. t>S.(loI ----
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C~'!nlfkho.Arud. 
<¡¡.iad" 

',11..oJ'o"~, Goal;".)¡ do 
· , .¡ ..... "·.Jgm..u &lit· 

.. .':"" lu,«,. 011",,_ 
',1 r'"""'''G t~Q: ,tco.dI 
""r.e", "1 ~M>t'" cayÓ" 

." 1, ... """ .... <:onol'.,aCwOl 
- .IMolC 1, I:>:UIC"" Deo. 

0<,,,,,..,",, '. Ilev61& ~""'bIo 
'". ,- '~ •• <nlOljl()ll",_ 

'""", •• ~ .. ~,..,= .. '~~ 
.,. 1: I~ rn d am, .. • 

.. """,1 ..... Kn.IItl,4.l1II· '::¡.::~~~~-:::: 
_', e lI.el.m<¡ornullo!n .... 
" .00 \\ II mUo. 

.:I',~,.\l, .. pl ....... ,ro_ 
• '''o :0)1, y .. p .. fiI~~1Ua 

" ,.'h ...... I<:tP""'/IoIO,""'y 
. I ~!C".;o 1001 Jo,,,,, del 

.'V'" 
, ,,", .... h<t.I.lJ.mr .. u 
,,,"6 <1 Q\.mpIC S~,dl"m. 
r.."" <1<1 ,\l.C> ..... CIoIlo en 

,."",""Y<¡:O,,"WIOfI\&
-oJ m''I\~lu q~' le ~ ... 

""".,do en '''' dlu .",.,~ 

."'.r ..... --~ll.n .. "'U --H_ ............ 
t..-no ""P' oJ ~ '" 1M ___ 1t.IIaa. .. , 

Toftj ....... BaiIcJ..--
EloOrutgORedl1 .~----

""P",iOIlÓ clIIO:I 800 1I>IéaIIa n.c., nn. ..... 
IDtlf"Of ~ 

l'''~ d. lit COIII,.I.ft~'" ~.........- dI:j6. cIaII> 
• ·:<p:t'I""'latadcl .... __ .poo!a ............ l. ._...:..-_---

"l.':": 
• ~'?~ 

. 1 

Iima ......... ....;c..~dd 
~1_aMlaoe....lJ .... o.nn_,..so ... l._ ..... 
s._~.~d~""'"'-

qw • ..- ... lto_ .... ~\o 
_u...llr......-.~ .... III--. 1Ia. ___ ~ ........ 1I 

_~Qo.iIDrocI:I.~ ... -
.............. podt-.lw;l:lqac-, .... 
_ ~.rur..\o IIM\. 11"-. 
a-_·9l,_~_ ... IL66. 

~pbII~.IInf&e.au-. 
S ...... n ... IU4, 1"IIftciI00000IM FIIIEII. 
q...u/IClllld __ :!.u' ,...-Lo __ • l""- r- ..,.. • 

,. 

-,Joa-l" .. q_iJo 
"' .11.." 

,-, .... 

0.- • .-_ •• 
lo B ..... · .. r .. po,_ 
,..... _ ICIboDo N» 

.,.._. \o -.r"'J..D "" 
IrIoDl_~ ........ ,\roO 
JI ..... , toe .. '''.:><> 4. :za.n. __ "auI<IIII 
1rIo,.... ..... ono:ztl'D'.I .. · _ ........ s..40"" 
T'r-.MII rTob.&p.fratú F,. 
donaa.~bi'r_1 
_"" ... ~U.OC" 
~......,..:..Iaor~p 

.a....UAtan:l~ ...... 
IopIICIIIu. ...... hea .1,,,,,· __ crollj9., 

-.l""'_ ..... 60I.~J~ . ... e..a:rr...a'9'l. __ 
~ro._ ... ,1 
..... ,:uto. 
a _"" R>e<I.t. O"" 

eartl mU1:l1 t'II -» .. 
""" E1 __ LorIRoodd_ --dll&~dI_""1O 

...... pwlOmIlloll • .,. """ar ........ __ oIImpc:a ...... 

~dl6'iI_ ... .aCII~ 
llo .... _ .. d.,...-P-

lo __ p:>OlII d.ro-...-...r 1"'1'"' 
Sch..n. qw,", __ 1& oelobncJóa .,. lo!. ,." 
por .... po:ao ... s..;.¡ osa. ...,., ... Luwtn"., 
1O~",_..,.IOa:._"'" 

1 .. mc4.1JI •• p\oIl' ",,_orom'P"'" 
~",,..~.a~ 
u ¡ftMI.ap¡.u. \o ~ 1IIo<IIINt00, boa<tIIdU ..... ....., di tó __ ..., 

='...-. .. __ <!lO' Lo ro- di ~~ 

"~~ow,,Io6 •• ~"""'''''''''' 
<U'o....,.._fIIodl~_ ... :IO 
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U!. úancesa también quiere la gloria 

Perec, al igual que Johnson irá 
por el oro en 200 y 400 metros 

Al1AHTA., GcOlgia. 31 
de julio.- No sólo Micbad 
JoMsl.ln csflQlicia. 111 (ru
CC-'i03 MJry·J¡u: Pcn;e wo
bitn b\ISQ1i oonvettine ca 
1.1 primcra mujer ell gua 
1\1$ 4(J) Y :1"10 metros pi .. 
nrn en unos mi5rnnlluep 
Olfrnl'io" fn l.jc'IIn.L:I de 
diminaturiu, tuvu el me
jor liempo de ladas las 
comp<:tioon:s 22.24 CII b 

heau ebsificartorioL 
nati aJI!XI !IIá:iI:ra rMI 

• ~ ~ Mer\o:nc 0\. 
Iq', qJic:a ca ks 100 me· 
tros ~ se Utvara la me· 
<bIJa de pilla. a.bnis csr 
rio las CSllldoun¡dcn~es 
Car\dIc úPy Y D.ltuv:ne 
y-

Otn e1imin:lIoru que: !I:I: 

n:a1izó ayer c:fI el Olympic: 
SUdiurDdc "Ilanla. rue los 
3,000 m«rm Slttr1c:t'IIL'<C.', 
u ... , tl~ncliü. ... I'~I~II~ IU("' 

scn\aron los) u:niallll~\lue 
intavi1Ucruo c:n la pn,icba, 
J05qIh Kclu fue el mejor 
lIokeldD coo 8:18.90, 
mianru que: d rCOXIrdisu, 

mundial se; c(;¡siDcó 1 se· 
mifinal eD 1I segunda ~i· 
ciólI eDil 8: 18.91 y Man· 
hcw Siri! 8:27.16. 
los u:nianos cspelana:m 

vcnbdcn. amli, .,.1. prucb3 
en busca de igualar (01\ te· 
&liado en Buo:loll.1l .9"2 
en dolido:: lognrun (]eva= 
lu.1 medallas en ,j¡~p't;¡. 

Sin lluhk.:l bprueha desal· 
1" "'" garn,dlR 1 .. ¡ll"ldiJu 
mud".) inlc~ corre los afio 
~ 1:n W prueb3s de 
cl&sifica:i6n A.bin A.ndji de; 
F~!l;IVo ~ ¡nejor ahn. 
(XJO 5.10 Il1CttoL 
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3 

2 

Al IIIC1nClllO de Cl"QZ1l 1.1. 
~ el QIIdWII,xnw ~ol
leo). yu el reloJ. ni tI mIS
IDO 10 MI&, Fttdcnw !MI 
le Iccr~ y lpo:hó IIQbco 
1~ en ","'1 ele !tvcrcncg. 
Q.¡ltll. poolil del" de 'odi. 

uru Int. lit bOlllbr. 
<¡u. ",pcr6 10ÓG'I LOI 'lo
lodlo. cOalplllllludo, 
aure_ de 10 11111 ¡'PI,sO 
<¡UI "",de Ut," • correr 
ti IoCr hUIDIDO. M decll 
q\le j.mll .. 1I.,.rla 
m11 .Ul de 19.50, pero 

~:YICe;!!ti:I1:~~CI~:: 
<lie oc l.:\Ierda de bOnl. 
"'$. el allClWIIO 1u "do 
Increible. ._ ..... 

L Midlael Job_ ~V) 
19.31 

·;'.OLIMPICOS 

.1 pan o,, lJC. 

lJIIfÓ Jo/ltlSOll. qUien u.,l~ 

~q:!~:~a~clr::~'l: 
pan qu.wlc tU prestó. 
<XIII g;lIISCJOI 1 "10 cico 
que hlctu &11 prt'lOlUf 
mU !Odav!.··. 

m;·~.III! ~~::~~:·c~ 
CClfI_SUIf lu M ",cd¡Jw 
de oro. eso 1i1,'H(oCl h.::cr 
tustOl'l"lNnlru que eL rt
con! ~ qIIc a ",o:\Ino.· 
tlo. pllc.c!o;StcnCdll ~nIC, dc 
YO!UI' I<¡\I;, po:rdcrlO CIlI.1 
oompcuClOft 11 YOI'endo I 
UCVIf. ptlO \0 q\le hoy be 
IXlnso:podo ~.no lo mucv.= 

..... -: ...... -..6dD' ••. , ... 
~ &lIdldio o.p.... 
:E.II~IO ... ~ 

el doblc\C, ""' ••• ', r,._:_ ;D~1Cá 
:,..",,,. - ,." "'"rI4Q 

11"'="-1 v~N! 1 
¡IOrd~I=. 

_dlaUu-;. 
bija muy tucru. file tOn 

'inba)O latF '1 dwv. I;IOn 

6010r. rell"OI:I*lI de rtIldl· 
mlcem.I~¡:Kt!)~ 
"",""dI'o __ ~boa,on 
\IlI ¡ru 1Ü'l'1O~. u~!,,;6 
JohD>olL.,.,...n ea B .. c:.o:lo
el 'O;¡ DO pudI:I dlW\llolr II 
filial de UXI al sufrir ""' 
¡DloIIUCld •• I.alenlar .. 
lf\X dllbililÓ su tcnuJCUI ti· 
~ 

S,"'lIm~ ¡lO' el ~"O 
CXl/Ul:JUido (",.11 Ctl;$1ln· 
,e de MIdIaci Johllson 1,..,' 
hlt_lIlo olllniÓO. por c!!J 
q\IC &MIII __ 'OIIC.!'IOfI el 
dc::ool= ~u. se wao ... r, • 
.. tunO»~enuodo ni ~r_':>, 

'I"uncn'"" :OO~ ~"'.e. 
iros. qurna loC, l& pn".,., 
po!n<:>aI qoc ,.na~ ti oJ·" 
en t!10I 00s c-verno\ _" 'JI! 

01\1"'" Il'10. C'~ l ...... , ~ 

1111 por> mi 1 r'" ,- .. l· 
qu,.r ~Ilc\l. uno 111< .". 
quo: p'" Gn ftOy n,· (."", 
lu'd"" ........ 0) el,,.,,,, 
esudullod.cnlC. 
Rnpe= del rl!g::I.d lo· 

",do. Moc:h.lcL /gM!oOn IC 
_~ sol"¡lmldda 11 ,~. 

mil que 1(lIII "mu poIrn. 
t'll de 11 que =;cr>bl. lo •• 
bril perdido lodo fIlI d.·., ro 
"hu~lC5C lCe'dI) que.ro o,. 
la' 1"" 1"" ....... r,,,.~ 
que !oCII, UU CIfIC,O ~c 

~,~OII:a6i~c~:r:Il~;-:' 
cml'o\c".CXlme"I~ .. 

.• \IIon poc:_ en !~ n< 
puedo COII'C' ~n ml' In· 
IrCMIII1CnIO y ded.a· 
000'". 
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.. ' .. 
. ,' 

pero en 200, ,~"'Jua ... ~.o 
I)lím~!C1 th~,"" Boo,¡lmcrb, <le Arleli&. 
5C tropcrtlllllJC"tlblclDCBW ea d mlllIIIClIo 
10 q\lC ltIac~ al pilPIl en 1I sellllfi~ .. J lit 
!el IjOO !t!!:~ pilIlO$. d t~~~ la 
ucó di le. QlTIJu L 1 2. Y l. deJ6 prtar 
CllIICnle fuer¡ lit la =t=pctnclA. 

MAAllJOUPww. .. o-~_n_,tlll 
1IId"1~ 

~VlIIÍAS. 
".' él GlcltU:C1 di! Oftp 
: 1m podo. 1111 _buT:l. I~ 
. caaurd 1IIi",~dD IX')"''''o 

'fll '" b.abil propuula: 
• dCYW su ~ 1ft1llll1l.¡ 

p)fclICllftldellbonc" <JI: 
IDo i.(OJ fIWI'OI. Su ~p. 
era 'CPIClIdor fue do 8.52 •• 
• ",041 mq<If 0:10II" ok l¡ 
bi:<l(lru...67I"1n'c.dcl~ -... u med&ll. de pllll I'IIC 
pan 01 &!cmlll FrVli. a... 
1I:Cl:lIII,dI211""""~1IC \~. 
m" 8.106 punl<n, ) .1 
broom ~ el tlllClll To-
_ thorU.. ....,e =1= 
&.107. 511Ql"'1'11I'1011 ito. 
bclt 2mel,k, tla'lp.~n 
oIl111p.= ca Blrexlonl, se 
clu.r"ó It~lImo ton 

;~~2~!:/~~~: 
ex elllll"O 1';Cl'i. lI'I'''r\O 
lIII»CIIOCQa 8JO? pllDlOI

Ea plcal ludur" <:le· 

b-~I~:n~. '~!n;~II:,a;~ 
Al IInlllcr. medllla olim· 
plCI dnputllk ¡:OC1T!!.n •• el:! .UIIIO I~Q.,n .. "IQ 1ft 
onu pnabl$ cQtnbin,. 

'u Dadc ~uc se 1'.,,,,11,,,,, 
~ vu pnmcra Qml"""l 
tnu!>d,ucn TobQ ''11. OlJl 
0'9nlo h .ItIIOO IodOs 
los Iltulot por 1111 q'J' h. 
<ZIOIprlLdo u"'¡IIQ 10lI0. el 
olimPlD1, ~U. <c le hll>1I 
~11",,1lr:I hU11 hoy 
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Le faJta valor civil para revelar nombres y medios 

"A la prensa mexicana hay que 
pagarle ciertos favores": Cerón 

Qa' b'JeGO qec oocsn 
wcilldlld le ~1'.'6 di ca 
",,¡!cí. ptCplll~lIle. al 
con,crt;rsc ,'11 UlDl"lto

nill~ ;;;;;t:mrrrrr.::!I 

Carl,,,OmoIAraada 
,n>i~do 

m~pn:aealn._ 
bres y medO • quiucs IIJ}'1I 
<hISo dinero, d el! p:!Uda <kl 
P.sudo de Mtlic:o DO qUÍJO 
,_o 

MlnIUa Caóll mllllClÚl la 
¡dtmallllllosperiodisusl!le
Ó(:&IICII C/II= le pedfllllIIIII ezpti
eIOaIdellllSpIIMIJa,la! ~' 
~1DlI~IJIIaLdm 
bquc pn c.IbI siplbbl_ 

,\11.\'1"1,\, G,:n.pl, 2 ~ vlk:nlllddlllllalOClba. 
's".1n -, H m",~!"nl\U Dio- Cel6I. qala. ÍII~rprela ca.! 
nl~'" C~,,,n ,'CU'<l ~ I~ prCMa • la petfeo:i6fl e.I p.pcl de Pe_ 
I!era.llv, nlC<!Cdnl da ro- dIo IlIflD" eD la pclfcula 
lrupl~ y .lo public., cou. "AllDr. soy rioD", primero 
acere;¡ Iic d, ,oh' ~ c"mblO de qllÍJD luar.y lapOIIdcr eD 

p3¡:uclfavo.,pcrollcxi¡i¡te ,in&láalaprq1lJltaCD~ 

AoI, pau QIIId) la! p:riodú:I:a 
inu:~.mr:rfaroode!ll 

~tucd_ 
CD dcuaJ dr:rr:idió bIaI'!a lQIIao 
mm , la pe=- aaciaDa1. 

SePa el Qin de üra,. ~ 
lo ~ bayt uc» lIk!a FIICdD 
~ ~ dep:ftI..., .. O> 

l!J:)al6b "pIaa:n¡oelOJlD. 
res puedIII_ afIiI:oI de ue. 

Ccr60 panldpas' el próQ· 
mo doaUDlO ea l. marllÓD 
olllopb, JIIIIIO CVII Omnu 
Sil .... , Bc.ojIlllÚl PlrCdes, el 
fOlldiua ócnc IfIIIIdea paslbi-
1i<1adu de otrtcll.Cf ,. sJ0na 
ollnlplr:a.llIqOckquc el dI' 
ma ea AUaIItI DO 11. resultado 

lo que madrol ,lIela:! espc~ 
blll. <;lI1I c:lot y ~ Co
rón baja rnucho su ni~L pelO 
aIIor:o, Dion,C'lo f'OdriI ser di! 
lo-s protagOftislls C1I l. mll1l' 
i611. 

Al C\XSIÍ(ln,lIlo lCU(:lI del 
esp.1Dol u.mpcOn del mlltdD 
ca 00caa.bu1JD. Martía F\Z., 
OicniciD seAIl6 q\IC lo 1i~1II 
sln(\jia::lo., 

Af~me !a hCbIcD 
MIdcparl:l:cs~bDó,1;II 
DiooX:iar CerórI 7 10 hi= 1m 

e.\lao.!!i"";o mluloni,1a. 
m,¡cnltll qu.la lIXiaSad Da
ClN 1C salvO de '- <11 Iu 
QJlcs a OCIO poIic:b. pRPOInIIc, 
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~'.·Iu,;,.. i 
¡< ·r<t':·I.m~nlC. 

~Ip'''''~mconln 
r ...... ··lUrn:,. 

!:.! ¡ndJn~ rln...:in l.I" ... 
. :,,,. '1' «n el' ",onolPfO" 
" Jo r'" ICI ~'r;n()l del . 
• \k"·"'o. motllU In on«' 
me c."~ler. ly<;hO como 
k:-. ,,,~Jct.. ~IO d 'ICm 
~"I"" c~rQpc.o$la ."aIO, 1'10 
puja ",'poru,. h¡¡O CUltO 

I~;~~;~ .'~,n;Ó~~I"~:~~::' 
h"",,oY .HIO. 1mba 4d 
~_t""~~n ra',nClll V¡lenllA 
"'·,n~n de J',nl¡n<ha 
~.11 :n 
I.u' t'p~tio'n ~ Cvtl'llll 
'f'"l'rUlO en la pUlir. 
I .. , ,·,~ .• hol,~ .bo" poi' la 

,e,.", ... I~e&n4e<\l!!lu 
;. .• ;-ocl en los 10. 4.:sdc 'o:
I·"mcr~, pJ~o> enel Cl'ew· 
'o J" : ~LllÍmClln~ {lIe .. del 
~·\!:j,u 'e ruGir,," Vllen,i" 
'\.".~nl 1 le'';1 ""Iel ("·.,,,.,.," .. I., .. \",n~_ ... 
or.' ..... r. '~3 ISJ~, el pek> 
, """'"'''l,I".,,".,lIcal!, 
,,1 1"1.,",, l("h,1I ""rtC_ 
h .. ' M'~I, qu"," ,h I'Or el 
,j~,~.,\: de Bll"\('M .q:.. 
~.!~,(' ,n.":-U~lIl\1. el mIl· 
::'lO ~uc J.;5Cllohelron II 
.,.." 11 .,¡¡J,,, ~.rJ. que 
(' .:1 " \'0(1;'''.'''0 "b\u" 
,., , 1, In~CJn. ~c pllll. 

ELroU.CO~.~ ............. _51 
kiJ6",,'r& 
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Quería la medalla, me siento triste 
con ell'esultado: Ignacio Zamudio 

C.1d .. \ Orh".1 ,\rand~ 
cn,¡~do 

,\!'I.,\N'I',\, (¡,.>r¡:ia. 2 de, agoslo,-
"(IJ,lndo IIccuc.1 AUu"'. mi obJCllYO el'lla 
mcd~l!a. me I""r,r:ué romo nul'IC.1 pano tan
,;~u"I~. no~. ¡,,,Jo. me ~lenlO lrute COn el 
",,-ullado" .dlli1l~n"ct" ümudloill mOllllln-

:~~~~J~~t~ró~1 \!:,:~c~~3m~~ooe.:~~~ ~~ ": 
1 n l"noc.,lm,J,\ l~n3cio rClalÓ'IUC no r.; 

prele,I"". "lo ,,"'~V <tue pockmos sa= de 
_''In, C!\ que ncc..,_I1.""O' cnl/'CnU mis. =10' 
,ni'" los pnmc'''' l> del mundo, ahon. debo 
l'~cndcr y r-cr 01 númerO uno", 

lpu.ao dilO <lile J;un.U le pm>DnÓ el 5Cl' 
o."_ttk""k, "d "",1n",Je ¡m =1fIII\lI:lI me
"C~'"". <irmrrc e'Mlfié en mi m~'mo, Ybla que 
l",.JiJ c'ur entre IosmcJOl'cs", 

I~U:~~~?~';;'~ n~':y rc~~en;o ~~~":I: 

Idclanl:tll3 y m3laba ellilmo, pelO .in jala 
110$ comp.:lidoru, pero cuando viruera" 101 
lirones del pol;xo llmplemcnl. le' me ilcaba
(OfIlas fucrus", 

Dijo '\eIuitse en buena edad pUl buscar la 
medalla en los Juegos de Sic:ln.ey 2000, "u
SUOlt el ciclo olimpico, creo que lLI.y buCftJ 
oportllnidad ~ mi, es mi lel'CCrI yez que 
~¡mino SOk,l6meUOS y be Il.Ipendo a mu
chos ilPd.Inn= QOII m\ldO:Jl."... .. 

Manifestó quo: cuando u quedó como c.I 
linico mellano en pWlh1. mostr6 mlyorde-

~::IYe~~~~":~~sÓJ~ 
,Jcantil 1, s.<:Xh1 po:sci6l1. 

Aclaró qIIC el entrenamiento en Bolivia fue 
dl:lerrninullc pan 10 buena condidl'on de 

~~~ie~~~~a~~~. c~~~~.{¡:I ::nd 
mJximo entren.dor de camiNt. CII ti mun
d" 
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"No estaba predestinado que 
yo ganara": Germán Sánchez 
CuIG100:boa",nu 

.uiado 

ATl..t\J"{fA, G(O,". 2 
d: I¡(I'IU .. U d .. ¡¡us,On 
y I'Ns".c",nlIuódcs¡>i. 
nlu dcl much,sl.l 1II011C1-
no Germh Sinchoz. 

~~'~: ur::: ~;'!fl ~ft~rm~ 
mellO 3~ dY""l. la cam;: 
"~ .. de SO "'JÓnmrolo. on 
l. cU11 oxup6 el IUIII lB: 
., ~o fue 1111 ;""'In,e, d 
momenlO MI tlll~1 pr.-

:;:~~~~1 ~~~~" ,IU'O 
E.phcó q"'c. SIU 29 aii,os 

r.~\~~~\::!~I~:~ ~4c d~J': 
\11" "lO «:,un,jo~ J\le;M 
Ohmp,w\ en dundo 10,'1 
milo. '(1",111<101: "Oc~n! 
,",,04l1..lf10 '0"'"11° l!USftIO 

i,.~~fc:e',.p.'Qruor Ju;:y 
·'Tenl. mu.!\as pollbd¡'. 

dades dc ,.,IIr. naba 
eg"Kic~IC dc C!O. ;>(10 l. 
pNCN no lO d", pan mi. 

·~J:':c;"~~~..! ~~ 
f.cn,,, Silla/echo o" el sen· 
!1óO d. "U. p_ lodo rru 
ccn.z.Ón y con)C en La bu.
queda dc l. vlClOn.", 

Mcn"onÓ que lu l'cni~ 
bl meJorado IlIl1Cho, liD 

i':~~~I=l~~o~'~: 
rcf:d~ nlldlu mil IX mi 
en e1101 luclOl OUmplo 

cíl .. p~só q\le Sol debe yo 

tlr p.ro'ld~ de 1(1\ !ropl" 
roI'" M. "nl!1 bl,nCOG el 
,ropo punlero, ¡>I'rc de,-

fe~:1 ~~ lUI~'co=:!:. 
1:11. cmpICun I puar muo 
ehu eClu dentro de JI 
CUl':rlm,<mo 

A .. ~,,/O q~e .,~,,,,, 

enlr,nlndos, .n ":\1 , 
~o 1.,\OmC\/OI, "S\C~~.' 
q"e me h"c /¡Ito e,m,
~1I mh 'O(ll~C~'""'\ 
de 50 ... ncfl I~lc C;;I'~l 
'0\"" I 101 <",,,n., 
~~~~;~~.r I(g~" c~n d 

I 

Cpo""~ panco Dallid Gat. ALOOOO.La ............... - .... ,··-

la Afición. Presidente y director general Juan Francisco Ealy Ortiz. Año LXV, nú· 
mero 22906; sección Olímpicos. sábado 3 de agosto de 1996. página 5. 

126 



-~ , 

Hlly el\ la m;m.lón 

Silva, Paredes y Cerón, por la gloria olímpica 
ú ..... o<t .... 

uud. 
,." .. 10 

.\TI ............ 0<., 
•.•. ) ~c ."~,,o .. 
1,,, ... ,,,,,,",,, .. 
""' ......... r .. "" ... 
~,I" o"·.",,,,, <"c· 
r"O)\)cOlll!l'·PU'· 
l ..... ' ...... n'..rt.> .. 
l. ", ... ,,,. J. lo. 
1"10' Oh",~1C~'. 
"'...., 11 .1"",. espe· 
r •• " ,,,,on,1 o • 
.. " .... '''' .. ''''''1''· 
Q~' J, h (""",,,.\ 
l"f"I'l".Jd 0.;>0" 
" ,..:>oo,\. t ..... 1 

"",per .. "'~' ",.Ii do"',"" 0""100" "no d .... ""'Jo,,, ~.I ,,-
r •• ,. p''''. G".,'" S,I .. 11 011O~. lo. <I"~,dilo.;oort 

no ......... n, p .... ,. 1" •• "no "",OtO' ... " .. 11)C10' •• <>1>.0 
lodo ,[, ~Ort do¡ '''''e .•• ,. con. COI""'.". ""nlooll" 
n. ,o'l' ••• d,d •• '040 •. el 4Gbl, , .. ,,40' 00 l ... ,IIIÓ, d • 
N .... yo ........ "' .. O,ell<l "'''' .......... /IC Id coN q ..... 
t. ."'" Jo ._ c,¡"'dOf' ~"'". u ..... .., •• 1\I,.ro coa un. 
9""". CAl' IOdCllo. """.:&11" "U<lo, .. d' .. edllt .. I\LI , 

.. ~,d".acot\d pro'KIIo. ",lnW\{oohmp'co., Lo,I",,,, Oj,,, 
d. el • 

Lo m".tOo ul4ff, del Q!)'PllpIC SlMl'.'" rn ..... "'0 ót ll' • )/) 
non •. "" .. ,,.la tl .. ,00 oUm~,g) y '" Jl'.'''-'''' l., ,~"", 
1,,,,,, .. d, "u." ....... =""., c.dW y ~.J,,"". 11 . .;.· '" 
huro OjluU.opc U .... ",I)' Iltl." de 1, "cn,~. ~,,"r .. '" . """DO..no po, P....,"". ,1 ... 1 .... po,,"", {o~~"" ~." 
Iot OIWU. 110. cr. qua baJ.a /C&J :. b ! ~o ... , .~n 11 

1NIl~101. 
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,\ rL\NTA, ~GtOr;¡., 
,1, Jgu~to.-.: El relevo, 
\, IIK) de C.lnadi fOlm¡dn -
f"'r Ruben Esmic, Glcnruy 
(;,I!>cr!. Bruny Surin y Do
nov~n Bailcy, hum,lló I iU 
,im,lu de ~1Id", Unidos" 
al úctener el l;rollÓmetro en • 
J7 (,9 por JH_OS, y le Im'-
1'>.110 de In mZ/lO$ una me
,L1\1. de uro mis en elatlc
ti~mo de ~clocid3d. EI
o"undoUc Junak, n¡tun.
li,~~o c~nadiCM1:, Oailey, 
,,; clln~ini<l de P"~' en otra 
"" l., g,andes figur3t ~c 
1,,, Juesos del a:nlCnlrio, 
IUl::'O de que Inle~ bolbil 
,mpunto record mundial 
en IQ~ 100 metros plln~. 

Loi hombres de CMlad.i. 
mottramn un. (X1111Undcn' 
ci., ~ la hora de ~olu p.lr la 

~;:~~u:~~~t~~~~o q:~~~ 
nes \buchelron cu.ndo 
,nunci~ron que C~rl Lc""1 

':"f:::ro~:::::.Et "'~ ei I Idcti .. 
mo loa! querla I tomo 
dicralupr l. pn:sca dorada' 
'J n:SpclÓ .1·!~,inle&r&n1CS 

"t '-: . ~ 
r."' 

hóirri .... , .. """' .. más veloces del mundo 

del equipo lonudopor Jon 
Drummond, TI", Hardcn, 
Michacl Marsb y Oeonis 
Mitthc9, y dcj6 a un I~ 
el senlirnmtalismo de l. 

d~ea. medlll¡ olimpka. 
para Lc"is. 
~¡enII':lS los bnslle6c..' 

Amlldo Silva, Rob_ da 
Silva, Ed<on Rtbctl'Q y AJi· 
dre Sl1valoparon otra roe
dalla pira ~u país con \111 
tiempo de 38.41, 

l,.¡ cbvc del !nunro fue el 
lCreer n:lcyo amida por el 
pl0 alL'<Cnlecnlm.l00me
tnn plll'lO$, BNny SI.Ir\D 
9.25, quien enlrc~61a ~ •• 
[ctl en la rnJIID de Baile)' 
ql.lien como un~ p~ntera 
ne,rl ceno como un 
mounslTUDCUQ 8.115 .c;gIID" 
d~ 
E&1.r:1O! UlIldO! IIIn6 I!'D 

Rlujercs 
El/clcvo (cmenel de !os 

Estados Unidoi. ¡iilegrado 
por Chryste r:~m~n.. GtiI 
Deyer~, In¡;~r Miller y 
a .... en TlllTenCe, 100HrÓ t. 
IM4aU. de oro. mlCntr. el 
Caribe ~guil rnostnndo al 
l'Ilundo [a clase de conedoo 
rn que produce. BaJ:lama 
OOJpó el ~SUndo s'uo y 
hmaic.ll c!ICI':I:I'O. 

El tiunt'D ~ aliudo por 
tu nolte.u!XnCln" file de 
41.95. m,cmr. qut &nil
'IIU intty"ldo p:x Eldca: 
alfl!;, t'handll SIU'IU¡1. 
Sev.tlIed.a Fr"""Y PJ~h .... 
DI~is lIC111U1on 42_[~ r 
JamaicJ confomlado por 
Miehellc FrcC"Ul&n, Iw,CI 
Cuthbert. r-lil.ole, Mi\~hdl 
y Mulcnc Ortey, I UlJ ,jI· 
tima !oC te Mgó \¡ III~I.& 

deoro,logróplltlcn lOOv 
200 mcl~ ¡han. .un ~I 
~levo !uul42.Z4. 
~ ruJIO IIlcnaonu que 

One)' !oC com"rlió en lJ 
mujer en gznlf mi, meda' 
lb! ollmpitu en lodos I~ 
lie:npos dd ului,rr'.o 
mundial, IU carlerl.¡e fe· 
a:or:u 111 pre!.C1 de bron, 
~ obtenida en M""u .q(l 

en l~ 2M melros pllnos. 

~~~~~C~~sl~t~~~I~~~ 
1984 y 1<¡<¡2. rcspeclI\I. 
IIIUIIC, 

El récord en. de!J austra· 
l.iaM Slurk)' Stm:u¡¡d.~· 
lahunty Oc 1'M8. 1951'1 
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El nativo de Burundi se.llevó el oro 

Niyongabo sorprendió a los 
kenianos en los 5,000 metros 

Cr.r1CK Ocholl ,\nndll 
Clwi.do 

,\nANTA, Georg;a. ) !.le agoslO.-
('u~ndo lns keni3no~ ;lt"caban al cam
pe-Jn olímpico, el "Ieman Dieter Br.lu
.n.mn, y;1\ marroquí Khalid Ooulami, el 
"riundo de Burundi, V,nlWe Niyonga
hu, 'oC colaba en lus unj-
"1"" lIJO 'l1etrn~ I'~IJ 1\1-
n"" l .• l'[imerJ I'l!~jelón 
que nt> perderí" jJmh y 
¡:."IJr la medalb de oro 
en 1,1' S.OOo melruS pla· 
11l'~ ,on un tiempo de 
1.1,07.')6. 

U1S kcniano~ lln" ~cz 
11ds !cJliJaron c4uipO, 
ll'mMOn la inicj~(jva du
[;lnIC los primcf(1~ 2.000 
metros de la compelen
l'i". ~lil" los ~¡r.uul el cs-
1.1,.hUlj¡Jcn~c Uob Ken
ncdy. quicn ptI..u el am
tlicnlc en el publico que 
lo apoyaba. 

El plOpósito ue los de: 
Kcnla era ló~ico, reventar a quien ocian 
el má~imo nval a vencer, I3raumann, sin 
emhargo, un gr\Ipo de 9 competidores 
no pcrdió jamás contacto con el g¡vpo 
puntero. 

UI5 kcniano~ eran marcados favoritos, 
P,lull3ilOk IJ:OK,16 logrJrfaotr.l vez la 
metlJlIa tlc r1ala, tal y como lo hiJ:o en 
11;)!cd"n;1 '92, m;entr.ls que OIro ¡ival a 
".:necr ,ignilicaba el marroquí Khalid 
l3<lul.lmi. plata en el mundi,,¡ de Gotem· 
burgo ")5, e.<.le at!cc,le quitó [a medalla 

a Br.lumann al enlnr ~n terter sitio con 
13:08.37 

Kellocuy diu un jalón que ddContrulJ 
Io.~ planes de los kcnianos, en el ultimo 
kilómetro el de Estados Unidos quiso 
emocionar a su publico al tOITm la pri
mera po'ición, al final ,¡,c quemó, pero 
toda la confu,ión que provocó un COrre

dor mediocre, fue IIp,n
veehJ!.la por Niyong~bo. 

Nndít COIDO Ztluay , 
eojl!.bllhua I 

El c~mpcón ulimpko y 
mundial, Jan Zelezny, se 
proclamó mle~am-enti 
ganadorde la medalla de 
orocn lanumicntodc ja
balina, al lograr una dis
tancia de 88.16 mCllas 
en su segundo int~nto, 
micntras que Steve 
n~ckley dc Alemania al
~anz.lba 87,44 y Seppo 
Ratv de Finlandia 86,98 
Kósladloon gl06 ea 

sallo dr IlIura 
l...t blilgara Ste!ka Kos

tandinova logró [a medaUa de oro en salIO 
de altura allogr:t eleval!;C a 2.05 metros e 
imponer réconl ollmpiro, 11 b:ilir la ITI3It1 
de láCSladtJ¡idcnse Louisc RiUer aIQnz:¡
da en Seul '88, la a.:al era lOJ. 

Kostadinova sabía que era UII heehoc1 
réalro. luego de tener la mejor marca 
mundialln¡;r~1b en Rnma, 2.09 metTO!l. 

La plata 5( q\JCdó .. :1Jn la griega Niki 
Oakogianni, se levanlÓ 2,03 metrt» y el 
brollCe M: lo atljudico ¡nha 8abakova de 
Ukraniacon 201. 
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Luego de un tropezón del marroquí El GUCITouj 

La fortuna acompañó a Morceli 
y ganó oro en los 1,500 metros 

('arios <Xhol Anndl 
ta .. ú,do 

ATl.. .. /'ffA. Gcocg;~, J de ~g,'~II).-- l'n 
dia de ,Iod. ~ fmtunl plrl el ~rsehno 
NO\lf~cklln~ Moreelo en I~ 1,500 mwos 
pl'Im, 11 pnlcbI. en donde desdc lace 
m\,lth~ ~ñol ha <1<:10 el a!no, hoy en 11 
tu"'" de I,,~ 1,11X,) mClm~ del Olyml'ic 
SUdium, el m.uO<.]ul HichJm El Ciumouj 
le cl,vó aee,den!,IlmcMe un ,pac en su 
tobillo. pero m,enll&! ~hlm caí, y pt0-
ducill, conl!.ts,ón. MOlccch 5C despcg'~ 
p"'oblentr la mecan, de 010 con \lempo 
de 3:35,78, 

MnlCeli fue olrt de In ¡;¡;~r~~ Ú~ lo' 
luego<! OHmp!"" que no dc~ep'iono, ,'l' 
no con l. mllC' mundi11 de ),Z7.;n y sc 
VI con unl mello\1, "limp'CJ. 
LI presc. de pl,l" fue ~'4 el campeón 

olímpICO en Succlonl '92. el elpaiml Fer
mín Dcho, J:J6,4Ü, quien sorprendió a 
todo~ polque no obStanle ser ti mejor en 
los p~~Jdo, lUCIO' O¡¡mpll;~",:fa un he
cho que no piSlba en 101 ,ulllmos mcs.c:s 

fu: u;l~e~1 m~~~lel~~ a~~~~~~~y ~i~~~~~~. 
) .. 16.7~ 

I...¡ PI'\IChl inició lenl,l, eso crl monal 
p.r, MOlteh porque en una COmpelenCll 
simil" no pudo ,Iunla/ m~dJlIa en 8al
telona '92, POI tal moti,o Nouleddlo~ l()
mó Ja puola luego de 10$ Pllltlcr01 400 
l1li:11"'. 

PCIU 3 fanIUm.1.' negros ~ pnuban p::!T 
1, pi."a. los lcnllnos Stcl'hcn K;p\¡oIÍT, 
Lcb.,n ROI1<:h y WilIÍlm Taoui incomoda
ban a lodos. romo SIempre: re:¡huron IIna 
carTCrt l)'\Idindmc mutuamente, qucrian 
en clctcrmindo momenlO enCClTlr a C,,-
0"0 

M"f~cli o'm" un Ilnl<' Ik b L"\'1I1¡>C"lcn. 
r:;, cnll,:,".1 ,'I'lTer 1"'1 f""'13, d~jl; \lile 1" 
reh'"<J!,n In!! kcni3nn< po< un~ Ul'lJnICS 
y ci"ndoJ $,nll.l que podría s.c:' cno.;cnldo 
entn: el pclQlón decidIÓ atacar por (\,lera y 

r;cioc.'¡v en la punta. l~ ÚC~f'I"J·.I,·n 
C-~"I1¡l ['Jlquc el ¡:n.'PQ no.,.: dc: ... nlfyn~ l 
!<;~i~ eomp.1C1o 
f.'lIOn~··u sIK'Cdlti. El G~e".luJ Ir,,,.;,", 

r:no Mo=li. a qUI<" le d.'o un _oll.e ,;~. 
ti iob¡jlo, increíblemenle noca,·,) al ~uel." 
"::0 el awtoqui s.i. Uebo ik 1I',,1.~0 
lo~ró eludirlo y 'C~·\"I en la pi~lI,I ..... lc· 
r,IJII1>< IUvlc1"\'n qOl\: rlcn~r. ~ ~,"l'l<l" '1 
<!,Cnln cuenta, MOl'Cc!i s.a~,ba l'IIudl.l.!'" 
I,,,,,a a lodos. conjunCIón ~c c¡liJad ) 
'UC:1~ hacen en MOIq:h un hombre. pell(· 
lI;'>r:l~lIIe, invencIble, 

~llSlfrt.o.a, imponcatc 
1 ... N'" S .. etl¡~a M'<.IcrkO'1" lU'O una 

",11 "'UIU:¡:.ia_ cnrrer y ClJn.r, Inml" i. 
pur.U cn los l.~OO mello-; y no l ....... llu 
d"llnle el dCS.ll'TOllo de la ca/ren. delu' o 
el CC\,lOOmelrO en ~,OO,8J, plr,l gan" <u 
segunda med"Ua de 010 en 101 lut~,,, 
OllmplCos. antes obN~O la p/imera P')~I' 
CIOO en 10$ 800 m~1!OS planos 

La plala co"~ndi<l ~ Glbriel~ Sl.Lt>" 
de RUllunÍ,3 con ~n tiempo de 4 01}~, ~ 
la JUStrllCl Th~'e$¡l Kicb 10¡rtbl. U, O: 
pa'3 el bronce. 
:-.¡ ~iquitr. mr di ¡;Ufn!.. drl tnl\lftón 
,\llcllmno, NO~lCd"lInce dijo qu, 11 .. 

l.,n ~oncenll3do ,n 11 prueba qu~ nI 
~lqulClI se percató qu~ le hlbiln cIJ'~' 
do un ~pike en d tobillo y de I¡¡una 
manell b.bí" proyoudo la caid, de El 
Ciuerrouj, 

\{JnifcsIÓ que el incidente lo "ío de {c. 

oJo. y (ue hul.1 la repelición en cimlr:a 
knl3 CUlndo o~«!'Vó que el ,","aquí ~ 
t"'pllÓ con su plCma dcrt'Cha. 

Relató que al momento que .caminaba 
con Ii bande" de ArJ;e!i.a celebrando 1, 
'1C1l11li li.ie (\Iando obsl:r<o'ó l. punli del 
'I',nl.e dn,'\tbcn 'u I'ic. I"'ro '"no'" "n~ 
k,"",.Ie C\lithoo·'. 

··lk.l"·,, el tdunr" a Di.l~ ~ ~I puo;hl" oc 
A~clia'".1scvcn.l un honmhrc que .¡no' f"" 
1I rC1',nclu de Dllecton. '92, y que 1"" fIn 
I"gll!' mc.cS.lI, de oro. 
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Corlo, (kll ... "nn,j, 
o.",d. 

ATLANTA. Gco'~\l. 4 
do '10$10.- U Un .n ...... 
TlCóll, Of Mt1,~e on l. 
VNl~' d" IIIJr.¡IÓn nun":' 
1~(~O lJsfcndJS1.UG.1:'l~ 
SU'L D"I.mln p.ltón y 
O,~n'~,o C .. en nO pudle· 
ron col.".; e~ue loo meJo, 
'C' ) ~~"edo'n de los 
~Z.19S \;,I01O.'IOS. I<>dO 
"'" un $".no. los ml11.1o
nl.<l .... n"".,nllu e ... tHllr.· 
n.'I'I Su 'crdo¡j.;,~ "I_d, !.a 
¡Iono ohmple.1 no K ~ .. uó 
dI. .¡tle<:o 

SJ_locupóellof<lO IUIU 
.vo: h."u. I~ m,nulO'. ~9 
",~u~d'h. PaWKsl. o..u· 
• , 1""''''''" 2.14 3S Y Cc· 
'utI C,"Ó hül.cl ISo. 11110 
2 lb .. ~. >ho,... no .,,<01. d 
p,,"~,LO de que >i.>I\lQ;ll"/en 
b,,,n cu.ndo n" ~,nu~. 
1" .. 101 mo.i.:angs no 1" 
"'~'n o' of~ClendoLu In 
"\In .. del ~~ s.al~mon. 
~I <u,¡fr,c'no JOSI' 

I~u~~,¡n,. un ,k~"IIIJCI

oJ",:" :.'.n,,,,,uf'UnlC¡O' 
~",~ ••• de ::11 "t.I. $oC ~c· 
l' d,' .lo~J IJ ,ronomellle 

: 1:;;6,.h....u,I.mcda· 
IIJJc oro: So"~·Ju ~.OX 
C"" •. """UVO JI pl,u Q;ln 
21: Y'. ~ Ene Wainl~ 
d~ Kcn, •. coo Z.I:."-4 

..... u,III.I".m'O .. 
!Don.1 , ..... lIIu(hIIs 

01<\1 omine,", nublldo 
.n AI1,"'I, el cltrol ca 
<:\lln'O ill ala' en bcnho
lo pau Q. \22 gortedolU 
l'.c~lI"eUCIQl.owllÓl"c\ 
ClI~ ... p,~ Slel<llum. 2.) ,,,, 
d", ¡;rnli~l"IM. pcl'l (l)fI 

unlllt. humc:a.dde 9S por 
CI<~'o 

t.... hun de l. vcr&<l ha-
010 l1elloo. ~ mc.uaDOS. 
nlJ'ndo:s enue 10$ f¡~0I"1-
'ú' jel 0'''''10 !oC ubU:afOll 
n'"~ enCInos unu de ouo. 
"" 01'" dd mun<lo mulba 

al e'Pao\t.Il M:orlín Fil y ~ 
OlOnlClo Ce,oll. el 1·2 dcl 
MutSlll dc G",cmbu',o. en 
11I0Il10 d~ 1., 7 05 "oras f¡¡c 
el bf.1."" de ",líJi. 11"'"4$ 
unos <:\llflH'" "peClI!JO~s 
lOe pc'Jtln cn 11$ tnbunll 
dcll/llDuobk. 

Lo. pnomros ~ líl6me. 
1¡0II0 .. der..¡lfullllon con 

'unl bucn. vc!oe,<l.d, 16 
1111""· ...... 14 ~"'."lrio •. en. 
IR eU~ 'P',",aJI los me. 
lÍC111o:s 

Los polo.es I...u, .. 'o. [).c. 

blo ~ Ollegoll G'ldH. 
<ll(ron el pnmcl JIlón de l. 

""mpc¡:"",I&. 10 "IUICI1)II 
un lrupo O: co:",a de 3S 
.:-o,1(don:~, pan. ti 1.,lome· 
"'o !O .. tcni~uflc,,,"omc. 
IrIJe 31.51. lvanz~bjn por 
I~ '_CnHJ.1 Pocdmonl .• 1 Ile• 

JOSlA nlUCWANL d. SIodAMQ. r .. ,d' .. IJ"- n 
",no. 

~~, .113. r¡¡ lITerno;UPWft di. d nts""IOIÍ>tDOClo, 
lucru,H.\6. d. polq~c 1k¡ablllallW~ 

A.J Imble al m~1O mlll- oncIro)(l1 d rn:PCIPlllUcrO 
Ion el <11 ... 0 h,b,. d¡J.m... s.:I"" ClII)' fIUIIIeraso. n .. • 
f1u,do con1.ldtr~lclllenle, dI( K IIlÍIIIlbl I ata<:It. 'o
el VUPO lle"Vlhl en C""Iu.n- ÓOI se ¡ulrú.han IDUCllo 
\0 u.n lI~mpodc 1,07.)(,. ~ . rapcto, \:35.24-
mCJJQnOllo$oC vcilnfucrICs, EtI el bJÓlllcttO 15" fu· 
S'''"'1 P",eoXs Q;ln mucho JallIoI~. KriIIIIIa po1-
c--enlIClO entre eUO$, m,en_ lI"t los trQ ~to! lUla· 

lruqueCeronunpoco!Du ~.'J.~F'~' ~,E.ric, •• ·~~,c~~ rcln.S&do $oC le pc,lba 1 ~. __ Si.. -.. ... 
MUlUI FlL wrtcr ,\latO&, .-.cdorcs 

Pal el kJlómcU"Q ~ ¡a11ft . aasbol~ .. CllIIII (KCR sea 
I~ne &1 IJ'UPO el c:on:lfIO mil)' podc_ pWo '"' nll' 
~c 1kIn¡. q\Uo:fI llene La tllC:dad 1 el loc:orrido c ... • 

~~~~'c~~~smi.'~.: . ~c:~~,·~:cll~e~ 
Thu¡rwlJle y l.,,", Th~s y lOa IDU, pcudair. ,In. 1O~. 
u"~nec Pell de Sur1!n- dial, CltóLCIDI'Q' re· 
oa. Senj ....... , 0.""..111 1 u,o.uo, r",c6~"·I,, ... 
o.Ollie:io II'IIlIl.Iroa bICI! ~UII.~mispe1O 

P'CnJ¡; d Q)auClO con el 
;Npo plUltml. 
l.¡ I~¡;II.I po, l. meo:1¡Jla 

J~ 0'0 .en, mortal.. al wo
mellO 40.!0II0 3 IDlmonil· 
1 .. fugldOl iban de la 1111' 

no, 1:06.0&. fil. ít!Kubl 1111 
fcrQ¡ lIaque ca tNsa di! 
una mcd.alla. SilV1t lo 1111.0-
(¡ !.egllir~I'lDOlIea.e fUC!. 
... 11Iur&nCealllalesta· 
j¡o. la ov.eooa K pierde 
ontte 101 por;oa esp«1IÓo.>
rea. Le Boa,JI! iIIlctttldu_ 
le .1aDC&, lodD ca inúuL 
lIell enK('Inclo, ID.ÍQ)I!U 
qu~ W'ID.WI& • mete fft 
le,,~ro. Fa ~In. al Olym
pie: S,¡diulD sel"ido d:C !ti, 

cb¡,d .... "".¡r ~_. ,~ •. , 
e ...... n •• q~,<" a ..... '·' • 
10 ~u'nl;; pos,,",on , ;-. , 
na,roenlc Ge,m.n S" .. , 
hilO lu ""be 
P.w.!~' (Un I".,jO ,,1 c. • 

¡¡ln IIcS3b .. en u" ~I~O .• 
u"oh,g¡r d,owod. h.' 
Jlm,n rtIOl".ba cl ,_ 
tIlle~IO 1 l. ItrIj?O"~c" " 
los Illelaqu' lu¡;h;~ n .. ,¡ 
el uJIUJlO .henlQ ue ".!, 
mle"tru que ~ mln, ., 
dnpués OnllÓ 11 ell.d,,,:1 
el polocí. del ~(j~v .C 

,',U>leo, Ce,ón. erl "'J' 
cho 1, glm" ollmplc. 1'" 
'1llguoc" como D,,,",, r '. 
ese 150 lugl! " el " :0 
preCIo. l. ,n¡'JltI_J .,' 
haber co"'~o .1 h,,~ '. 
que l., nc.ó 11. ,.m. _ .. 
IDO m."lonlSlI. Tl': .• l 
Kemp". dlfje,lment, " 
puede le, Cllllpeon 01,,,,· 
pico ent'cnindo>c IV:. ' 
sob,e 1000. ClIlndo l • .- . 
ca nu,'IulUid y rencal _ 
ctl el n'lIndo lo .COI1"I·. 
n.~ ~n I"d.~ S~I¡c(". _' 
COliJ,.¡n .. 

R<sulUldos 
l ... J~<I" Thll~~' "~"o 

I"Ifriclj Z.11.3(,: 2.·· a, ~ 
Ju 1...<:= (C .... 'c,\ 2.12 J'}. ' 
. Elle W .. n¡,n¡ ¡K,"") 
2:I2A~. ~ .. ).ll1l1n r,¿ 
(EI;pWI\ 2:13..20: 5.-· 1(,· 
eb.rd Nenll .... r((i'¡n u,~· 
lIñ,) 2.1J.3~; 6 ... Cer. 
10611 Sil •• (~Ih"", 
1:14..26: 7 _ SitIe \.\G' .. ~ . 
lleta (""u"11.1;1) ~.I! ~l. 
8.- 8ellJllO;1I P .... du 
(Mhifll) 1:1 •• 55: ". 
0111,10 GaCfi (111J'" 
:.U.OS.l0._I...I.u,),r.'J·."". 
do~ S.ntos IUI., "' 
2:IS.5~: IS .•• O¡"",,,V 
Cerón "U~f!)~:I¡' ,~ 
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En la dl!rTota 00 mostrÓ grandeza 
f·; ~ l' . 

~ , rón intentó huir .. ~ , " " 

Cad~~ o. ha. ,4,n.ada 
tn.~o 

\ 11 \ "'T.\. Ge"r~ .... l.le ":>7"10.- Ft.~ m"",hoJ. glolil 
• t : ", t.n 11;,'o,~u,Cc",n. el lug., 1', .. ,," Z:It"J:I, 

1.','". '1 "lU' ,J¡(c,""te II ~lum:nlod~ hl~~ !OLJt, I;UlnJo 
,k:, .. ,,, ,1., pleno;. Imcm.e,:¡n,¡J que P-I¡Ph II,N favores 

:,'.:,,,.,., onc~.C-".~O'!I. aoo~ el e~ pol;ri~dd Estado 
";.; \te "00 ".I:nlma eludir J lOdos, <o!O JlrJl'\.Ul ~ decir 
'1"" "'N I~ mejor csfucno. 
~.'t¡"u ~U~ \o~ f.c:o('ts climáticos l • .l!rCl~fl\" mucho, 

\ .. hU'~t'OlJ 1\0 \. puOO".¡hI'eUcvar, MC'¡lC!'Iba que &1 SlIir 
.. ;-.., ",huna un .. meJN c.me,,", 

1':", el ~I nu ... Ií":' p.m C;n,on Q)!no s.dioJ pan Miclw:1 
:.: .. ·'".Cttl U""i. H .. le Gcb/'U5Cla.sic,Nc .. re<.lin Mor· 
,dil. ¡- IJnltll ~lIcl.l.S '1ue ~ col!lpOl'\a con IIl"mildld 
~'!11¡n Y fucr. 'O, la pislU ~ q .. c: loenron ~ao:r tru_ 
¡"", 1"",fIO>jlClIa Y upccutuvu do kII conua:oorn. • 

$c-"uó que uJII' b pO!Ae~lKodaqllC rulU.ó SIl mejof 
nfu....ria.'Al a.csIiocurlo si. JC1IdI ~rudo.l'C!pIlIto 
.1;0 "In QllCDItIImbndl 'iw~~ J poe. cduadOll. 
¡~ qlJ.J :.1 =l pollcíl! ~ L ro Il *_ pmlOllaJo ¡IOl' ~~lr 
Jq\lh¡"1l, PlJI:;',)'u l.In1poc:o", :;il": .;,. - . . ... -

Es nuestro real Qivel, dijo , 
Le pido disculpas ,,¡ pueb;o 

de Momeo: J.!elllalmín Pured,", 
" Carta. OcboaAnoda 

eo~lldo 
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Oc la plut<l de la Conade, al bronl.:C del CO~l 

~~. 
('.rI", O,ha. ,,"nd .. 

fn,i~du 

>Jl ..... 'lTAC-tc-L 4Ó1"'-,_ H.>:c,¡ ~'" le "",'O 
d<l<'p<>l"'" <lo: oIIc ,~""'.:..~ 1" ... -"".J-x1 
l'":I.¡.vI< dd>o..kl ....... na..t.:lo .... -g¡...,lolC pnoun;¡mcd.l!ll. 
pi .• :...&.. e.rl(\!, Mc..:::un\ k.lI.Ic .... ol< f""T'"1 "",1 p ... ....."n 

_, "'1\"1' .,....¡,.¡ •• bJ.o:1 ('<""lIt Ol.n'p"-" M",.,,,,,., . ..n. ... "n 
,1,1 .... ,. '<llu >c J.¡¡¡ú utla pn;:t:1"k; ~.lJ";,,,.>tW S.:¡;III1O en 

~~-l..>. ok"''''\.IU mUU::Onc:. qo..- camp,u=a en A.111I'I" 
""~ 10111'0001 evlpallle' dell"OllmóO (liCUO del Corn". 
Q,¡mp"" 101<"'0;l.Il0, lI&a,. ~U que .>Ie areuIIsmo y su 
rrr",lcnl' MIna Vúqu., Rml <kbt ~f'OndC! poli, 
ldUJ~,,\n ",.101\11 

"~~'¡:~:::~DI~~~ .!:~"Plr~ • .: ... :" ~,:~,~:?,~. ~;~;:".~ 
..., COMo .1 CCUllonano Jefc""" Pe,., no aubl'~ 
;»<I'~ •• , ,,""';.oco ol""pfco n e,m,nIIaZO k..alóm •• 
Lrv'. PU"> se ul/rub. tR el Lu¡ar J) del "nllftl mun· 
J',I,' P'" cenl',,"""\! no lupona ... los palomo"O' 
J,' ,.I.c,,~n 

l., CU).1 ood,,,, r.,d¡, nO ill~.S\lp tipo'''''' deK!llro~ 
5 k'".,~orn Jol .~ .• ,po oILlnIl";D. par qut d enu-cudaf 
"",,,.~ \4.no"o ~'"' I de"~e l"lueo.~ en Eslad05 Un,
d:~ 1,' ",un,,, que lu..n MlI<uel Femoin<Jel. 

h .... k>, o."I •• I.,re, n,"",,!II\S m.r,n que ~e hltK._ 
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Ojalá y todo México 
se ponga a entrenar 

también: G. Silva 
Clrlu.Och ... An.lW1 
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La Afición. Presidente y director general Juan Francisco Ealy Ortiz. Año LXV, nú. 
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5.1 El deporte como noticia 

Escribir sobre deporte es una tarea apasionante sobretodo para quienes tienen o tu

vieron la fortuna de realizar una actividad deportiva, y al aplicar sus conocimientos 

prácticos en sus notas periodísticas lo hacen con personalidad e incluso con gran 

precisión. 

El deporte al ser un acontecimiento de carácter natural, en cualquier parte del mun

do se lleva a cabo, y a la fecha existe una enorme lista de deportes y de sus practi

cantes. 

Sin embargo, es hasta principios de este siglo cuando se inicia la cobertura ya en 

los medios impresos de los resultados de los grandes eventos deportivos sobretodo 

de olimpiadas. Y hoya inicio del siglo XXI todo mundo quiere saber lo relacionado 

con su disciplina predilecta y de los grandes practicantes de la misma, Ilamese fut

bol, básquetbol, natación, halterofilia, etc., etc. 

Pese al interés que todo esto trae consigo, la mayoría de los reporteros o periodis

tas que están encargados de hablar o escribir sobre deportes no tienen total cono

cimiento siquiera de las reglas o de sus practicantes, en cada una de las especiali

dades deportivas. 

Una de las razones por las que frecuentemente la redacción de noticias deportivas 

es mala es porque los reporteros exageran en el uso de expresiones trilladas, lo 

cual aparentemente, tiene su origen en dos circunstancias, el hecho de que los de

portes han desarrollado una especie de jerga perfectamente aceptable y también 

debido a que los deportes son sucesos de acción. La primera hace que los escrito

res piensen que si algunas expresiones se permiten como nocaut, por ejemplo, 

otras también. 

Sin embargo, el problema está en distinguir entre las expresiones que dan sabor a 

las cosas, y el lenguaje trillado de los periodistas mediocres. La segunda hace que . 

los reporteros crean que, dado que los deportes están llenos de acción, deben 

adoptar un idioma especial para captar dicha atención, la verdad es que la acción 

será evidente en la historia si es inherente al suceso. 
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Redacción viva 

Los reporteros de prensa escrita están conscientes de que los acontecimientos de

porflvos que describen han sido presenciados por cientos. quiza miles (y hasta mi

llones si se transmitió por televisión) de personas. las cuales no leen las páginas 

deportivas para recibir narración jugada tras jugada o suceso tras suceso. quieren 

conocer la manera en que los entrenadores y jugadores reaccionaron ante tal cir

cunstancia. 

"Mucho tiempo antes de que los demás periodistas de Norteamérica reconocieran la 

necesidad del ,lenguaje interpretativo, los reporteros de deportes ya se veian forza

dos a hacerlo, lo cual hace que tengan más reportaje de la manera en que informan 

(deben tener algo que ofrecer a los aficionados que ya han visto, un partido por 

ejemplo y en qué escriben" 66 

Muchos reporteros defienden el uso del lenguaje que incluye el utilizar 'clichés', ar

gumentando que son expresiones llenas de colorido y dicen que no hay nada de 

malo en ellas; pero lo que están haciendo es confundir la terminología deportíva le

gítima con los términos trillados de la era pasada. uNo existe razón alguna por la que 

los reporteros de deportes sean menos conscientes en el uso de un buen idioma 

que los reporteros de las demás noticias; ambos necesitan un idioma de imágenes, 

que debe ser brillante y origínal"67 

De acuerdo a English y Hach algunos pasos a seguir para escribir una buena histo

ria noticiosa deportiva son: 

"No intentar hacer nada más que presentar los hechos de los eventos por venir; usar 

la pirámide invertida regular como cuerpo de la historia; usar invariablemente, un ar

ticulo principal normal; poder tener una lista de los participantes o registro de com

petidores ya sea precediendo o siguiendo la historia". 68 

Básicamente, los escritores de deportes escribirán tres tipos de historia, la previa, el 

evento en sí y lo posterior a ello. Todo esto significa presenciar los entrenamientos 

para familiarizarse tanto como sea posible con la forma en que se desenvuelven los 

deportistas. y como piensan los directores técnicos o entrenadores. 

La historia previa al acontecimiento deportivo llámese amateur o profesional puede 

contener: el marcador o hecho del encuentro pasado entre competidores; condición 

(,h Ferguson, Donald y Patten. limo "Periodismo en la actualidad". p. 187 
¡,7 Ibidem, p. 189 
6H English, Ear y Hach, Clarence; "Periodismo académico", p. 102 
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física del deportista: comparación con sus rivales: estilo de juego o de técnica: im

portancia del evento (si es para campeonato, copa, etc.). 

Aquí no se deben descuidar las actividades de estimulo y diversión: la página depor

tiva es apropiada para hablar del espectáculo de las porras, el público, etc. El editor 

deportivo consciente no ignora los llamados deportes menores como el tenis, golf, 

natación, entre otros. Desde luego deben cubrirse los deportes practicados por am

bos sexos. 

En lo que es la historia del evento en si, se deben llevar notas detalladas y precisas; 

los escritores se deben encontrar en lugares más agradables que los aficionados (el 

palco de prensa), y deben hacer buen uso de este espacio. Resulta obvio que los 

reporteros están muy ocupados durante la celebración del evento deportivo; deben 

observar a los deportistas, a los espectadores, jueces, todo. No pueden ser porristas 

para que esto no intertiera en su trabajo de informar con imparcialidad. 

Yen lo que respecta a la historia posterior al evento, bien podría llamarse ésta cró

nica especial, historia suplementaria o entrevista deportiva. 

Se escribe con técnicas estándar, probablemente incluyendo una introducción re

sumen (la excepción sería una historia de algún juego publicada dos semanas des

pués de realizado éste que necesita un enfoque especial); por otra parte, las histo

rias deportivas siguen el mismo patrón general que los artículos especiales, deben 

ser vivas, llenas de colorido .. pero no exageradas. 

5.2 El atletismo como disciplina deportiva 

Reglamentos y fundamentación 

"El deporte pertenece por sus origenes al pasado; por su práctica al presente; y por 

necesidades de las nuevas generaciones al futuro. No obstante tan larga historia y 

tan obligado futuro, el deporte en nuestro pais dispone de un ordenamiento juridico 

sistemático apenas desde 1990, para regular las diversas actividades deportivas 

que se producen en la sociedad".69 

El atletismo es una actividad fisica compuesta por acciones completamente natura

les, como son la carrera, el lanzamiento y el salto. 

I,Q CONADE, "Ley de Estímulo y Fomento del Deporte"; p. 5 
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El atletismo es un deporte múltiple, que comprende pruebas muy dispares no sólo 

en cuanto a su forma de ejecución, si no también por las características que requie

re su practica. 

Toda profes'lon, ocupación o actividad necesita sujetarse a la práctica invariable de 

un método, un estatuto. constitución o sistema de ejecutar cosas. 

"Los preceptos, principios, razones o formas establecidas previamente para obtener 

un fin determinado en este caso practicar un deporte con provecho y orden, reciben 

el nombre de reglas deportivas y se llama reglamento a la colección ordenada de 

preceptos"70; todo ello 10 debe conocer no sólo el deportista sino también quien es

cribe o habla sobre el tema: el periodista, lo cual tiene que ver con una cultura de

portiva no sólo entre quienes practican el deporte sino en quienes lo conocen y opi

nan al respecto. 

"Cuando hablamos de cultura física, vista como ese conjunto de valores materiales y 

espirituales creados por el hombre en las ramas de los deportes, Educación Fisica y 

recreación, debemos considerar la magnitud social de este fenómeno y su repercu

sión en los grupos sociales".71 

No hay ninguna duda en calificar al atletismo como el deporte básico por excelencia, 

tanto por su prestigio y universalidad como por la cantidad de actitudes y funciones 

que abarca. 

En la mayor manifestación deportiva actual, esto es, en los juegos Olímpicos, consti

tuye el elemento mas importante y que atrae la mayor excepción por parte del pú

blico, que sigue con interés inusitado el desarrollo de la competición atlética y la 

consiguiente superación de marcas y récords. 

El atletismo, junto con la natación y la halterofilia, son tres deportes, con los cuales 

los hombres crean grandes duelos particulares, entre ellos y las fuerzas naturales, 

ya que sirven para constatar los limites de las posibilidades humanas en un momen

to dado. Pues muy a menudo nos preguntamos: hasta dónde seremos capaces de 

llegar? O se detendra alguna vez esta progresión? La respuesta es que el hombre 

todavía está muy lejos de alcanzar sus límites físicos pero sin duda alguna, cuando 

los récords se hagan inaccesibles habrá comenzado la etapa de declive físico de la 

humanidad. 

10 Ramírez Editores; "Atletismo". p. 4 
71 Ontiveros. A vilio; Cuadernos de CONA DE; "Manifestaciones de [a cultura fisica en la sociedad", p. 9 
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HISTORIA DEL ATLETISMO 

El origen del atletismo se da en la antigua Grecia, lugar donde se celebraban la ma

yor parte de las pruebas olímpicas compitiendo en importancia con las carreras de 

carros y de caballos. 

Sin embargo, a partir del año 394 O.J.C. cuando el emperador Teodosio 1 prohibió 

la celebración de las Olimpiadas, el atletismo pasó por una época en la que casi 

llego a desaparecer. 

Debido a esto, la historia de el atletismo comienza tan sólo en el siglo pasado, con 

el resurgimiento de las olimpiadas y con ello las pruebas que componen al atletis

mo. 

Primeramente haremos mención del Inglés Thomas Arnold quien, en el año de 

1828, estableció ciertas normas técnicas que regulaban el desarrollo de algunos 

ejercicios y carreras que, por aquel entonces, se celebraban. Unos años mas tarde, 

hacia 1835, se empezaron a organizar las primeras carreras pedestres, que dieron 

lugar a la primera celebración, en 1864, de las ahora ya tradicionales carreteras en

tre las universidades de Oxford y Cambridge. Por esa época empiezan a tomar im

pulso también las pruebas de saltos y de lanzamiento de piedra, antecesora del ac

tuallanzamiento de peso".72 Sin embargo, el impulso que establece al atletismo co

mo un deporte básico se lo debemos al barón de Coubertain, quien el 25 de no

viembre de 1892 manifestaba: 

-Es necesario internacionalizar el deporte, hay que organizar unos nuevos Juegos 

Olimpicos-.Con la restauración de las Olimpiadas, el atletismo se consagra definiti

vamente como el deporte rey por excelencia. 

EL FENOMENO A TLETICO EN LOS JUEGOS OLíMPICOS 

Los juegos olimpicos constituyen el mayor certamen atlético del mundo y su pro

grama es el mas amplio que existe. Dicho programa esta compuesto por las si

guientes pruebas: 

.~ Editorial Cultural. Enciclopedia de los deportes, Tomo 11, "Atletismo", pp. 6 Y 7 
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Masculinas 

Carreras Saltos Lanzamientos Pruebas combi-

nadas 

100, 200, 400, De altura De peso Decatlón 

800, 1500, 5 Primer dia: 100 

000, 10 000 mts, longitud, 

metros planos peso, altura y 

400 mts. Planos 

110 y 400 me- De Longitud De disco Segundo dia: 

tras vallas 110 mts. Vallas, 

disco. pértiga, 

jabalina y 1500 

mts. Planos 

3 mil metros Triple salto De jabalina 

con obstáculos 

4x100, 4x400 Con garro- De martillo 

metros relevos cha 

Maratón 

(42.195 km) 

Marcha, 20 y 

50 kilómetros 
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Femeninas 

Carreras Saltos Lanzamientos Pruebas combi· 

nadall 

100, 200, 400, Altura De peso Heptatlón; pri-

800, 1500, mer dia: 100 

5000 Y 10000 metros vallas, 

metros planos peso y altura 

100 y 400 me- Longitud De disco Segundo dia: 

tras vallas longitud, 800 

metros lisos y 

jabalina 

4xl00 y 4x400 De jabalina 

metros relevos 

Maratón 

Marcha 10 ki-

lómetros 

El atletismo es un deporte esencialmente natural. Correr, saltar o lanzar objetos son 

actividades que están al alcance de cualquier niño. Por eso, no es de extrañar la 

universalidad de este deporte. Además, por su naturalidad, el atletismo goza de la 

afición de la juventud por la norme diversidad de especialidades, ya sea a nivel de 

velocidad, fuerza o resistencia. Por ello, en los Juegos Olímpicos el atletismo es el 

deporte que levanta mayor excepción; casi un 50% del interés que despiertan las 

olimpiadas es generado por el atletismo. La superación de las marcas y records re· 

gistrados en este deporte y la posible superación de esos son una influencia decisi· 

va para dicha afirmación. 
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5.3 BREVE HISTORIA DEL ATLETISMO EN LOS JUEGOS OLlMPICOS 

Pierre de Coubertin, una leyenda del deporte mundial 

Grandeza y decadencia: los juegos olimpicos antiguos fueron reflejo de Grecia na

cidos y desparecidos por motivos políticos y religioso, representan grandes momen

tos de esa era, revividos por Pierre de Coubertin, leyenda deportiva mundial. 

El gran merito de Cobertin fue haber extraido una filosofia del deporte para la edu

cación, pese a que los juegos olímpicos antiguos alentaban la discriminación racial y 

social, la violencia, la trampa, el dopaje, apuestas, profesionalismo y vedetismo, lo 

que es muy castigado en nuestros tiempos. 

En el año de 1884 a.c. toda Grecia eslaba en guerra, lfitos, rey del pequeño eslado 

de elide, tras asesorarse con las principales autoridades civiles y religiosas decidió 

restaurar los juegos que placen a los dioses. 

Así se instituyeron los juegos atléticos que se realizaban cada cuatro en Olimpia, 

ciudad sagrada del sureste de Grecia, evento que ayudo en gran medida a pacificar 

la zona, 10 que después se convirtió en la gran tregua olímpica. 

Pierre de Coubertin nació el 1 de enero de Paris, Francia, fue el principal renovador 

de los juegos olimpicos de la era moderna, presidente del COI de 1896 a 1925. Es 

una de las figuras capilales del deporte moderno. 

Su padre, charles Louis, Baron de Cobertin, era un pintor bastante mediocre, pero 

que tenia un cierto éxito. La mayor parte de sus obras eran de inspiración religiosa y 

se encuentran en el museo del Vaticano, así como en la región normanda, donde 

poseian un castillo. 

Su madre pertenecía a una familia del oeste de Francia, parte de una familia des

cendiente de un hijo del rey de Francia, Luis VI. 

Fieles a las tradiciones, los padres de Pierre de Coubertin eran ricos, católicos y 

monarquicos. 

Después de realizar brillantes estudios en un colegio de jesuitas, fue aceptado en 

Saint-cyr y parecía destinado a la carrera militar, muy de moda en la aristocracia 

europea de aquella época. 

Sin embargo, el joven Coubertin era un pacifico la gloria sin embargo, no le era indi

ferente. 
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En cuanto a la política, no le inspiraba mucho, por que tenia idea hechas de su pa

ís, y había sido marcado por la derrota militar que Francia sufrió en 1870, 

Su amor a la patria, así como la búsqueda de reconocimiento le decidieron finalmen

te a dedicarse a un gran proyecto: la reforma de la pedagogia. 

Durante su adolescencia. Coubertin había leido con mucho ínterés los escritos que 

el autor frances Taine había dedicado a Inglaterra. Se había impresionado por el lu

gar dedicado al deporte y a la educación de niños y adolescentes. 

Después de haber estudiado ciencias políticas, cruzo el canal de la mancha. Ca u

bertin admiro, particularmente, las escuelas inglesas, la voluntad de desarrollar en 

los alumnos una buena salud física, espíritu de iniciativa y adaptación I mundo mo

derno. 

Entusiasmado por esos métodos pedagógicos modernos basados esencialmente en 

el deporte, Coubertin anhelo inculcarlos en los jóvenes franceses, a fin, segun sus 

propios términos, de rebroncear a la juventud de su país. 

Pero debió hacer frente a una fuerte resistencia política. De regreso de Inglaterra 

comenzó su campaña para a introducción de los deportes, especialmente el atletis

mo en las escuelas secundarias. 

De espíritu voluntarioso, poseía un don de persuasión, que unido a una cultura uni

versal y a importantes relaciones, le abrieron las puertas de casi todos los colegios. 

Además, paralelamente a su acción en los medios escolares, fomento la esencia del 

deporte en los medios posteriores a esta etapa. 

Esto desembocó rápidamente en laceración de asociaciones deportivas, no ignora

ba que los campeones e~an necesarios para alentar a los jóvenes. Lo precisó en un 

frase celebre: -para que 100 se dediquen a la cultura físíca, es necesario que 50 

hagan deporte, y que 20 se especialicen. Pero para que 20 se especialicen es ne

cesario que 5 sean capaces de lograr proezas asombrosas-. 

Así Coubertin pensaba que, antes de popularizar el deporte, era necesario interna

cionalizarlo, para asegurar a los atletas de todos los países mucho prestigio. Decidió 

restablecer los juegos olímpicos, abolidos en el año 394 de nuestra era. 

Durante cuatro años trabajó para preparar a la opinión publica en varios países. 

El 25 de noviembre de 1892, en la Sobornne, Píerre de Coubertín, entonces con 29 

años de edad, propuso establecer los Juegos Olímpicos en una ceremonia, que 

conmemoraba el quinto aniversario de la union deportiva francesa de deportes atlé-
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ticos (USFDA). 

Su proyecto fue aceptado el 23 de julio de 1893. Inmediatamente lo puso en marcha 

pese a numerosas dificultades, lo que cristalizo con los primeros juegos olimpicos, 

que tuvieron lugar en Atenas, dos años mas tarde. 

Presidió el COI de 1896 a 1925. y Pierre de Coubertin trabajo incansablemente para 

mejorar su obra. 

Se casó el 12 de marzo de 1895 con una alsaciana, Marie Rothan, tuvo un hijo que 

murió muy joven y una talentosa hija, pero de salud mental precaria. 

Desarrollo de los juegos olímpicos en más de un siglo 

Con el nacimiento de la primera olimpiada moderna, en el año de 1896 en aten as, 

se origina la primera competición atlética olímpica. 

En esa época, el atletismo norteamericano y británico sobresalen por encima de las 

demás. Cabe mencionar que las marcas que se obtuvieron en ese entonces fueron 

bastante mediocres, el verdadero interés radicaba en la resucitación de las pruebas 

de lanzamiento de disco y la maratón, que fue ganada por el famoso griego Spiridon 

Luis. La siguiente olimpiada se celebró en paris, en 1900, es en esta donde se ins

tauran nuevas pruebas como: los 5.000 m. Por equipos, los 200 y 400 m. Valias, los 

saltos de altura, longitud y el lanzamiento de martillo. 

En 1904, los juegos olímpicos de San Luis carecieron de interés real puesto que 

únicamente participaron los norteamericanos. 

La rivalidad anglo-americana resurge en 1908, en Londres, mientras en 1912 sobre

salía el finlandés Kilehmaxinen, vencedor de los 5000 y 10000 m. 

Si los juegos de 1916 pasaron sin pena ni gloria, los de 1924 se caracterizaron por 

las excelentes marcas registradas, principalmente por el finlandés Paavo Nurmi, que 

venció en 1.500 y 5.000m. Este atleta siguió dominando las pruebas de fondo de las· 

olimpiadas de el año de 1928, mientras que los norteamericanos monopolizaban 

Tras los juegos de 1932, 1936 Y 1948, en los que no destacó ninguna figura, liegan 

los juegos de Helsinki de 1952, en los que surge una gran figura Emil Zatopek. Este 

atleta ganó las pruebas de 5.000, 10.000 Y maratón. También hizo su aparición el 

brasileño Adhemar Ferreira de silva, apodado el hombre de goma, que pulverizó en 

42cm. (16,22m.) El anterior récord olimpico de triple salto. 
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La olimpiada de Melbourne de 1956 fue un claro dominio norteamericano. Sin em

bargo, la de 1960, en Roma se da el resurgimiento del atletismo africano, al vencer 

Abebe Bikila en la maratón, hazaña que repetiría 4 años después en los juegos 

olímpicos de Tokio. 

y llegamos a la olimpiada de México, donde se producen dos apariciones sobresa

lientes: la de Bob Beamon, que logró saltar 8,90m. En longitud, y la de Dick Fosbu

ry, el saltador de altura que instauró una nueva técnica en esta prueba. 

En los juegos de Munich los atletas finlandeses consiguen recuperar su prestigio en 

las pruebas de fondo, donde Lasse Viren vence en los 5.000 y 10.000m. 

En 1976, este atleta nórdico vuelve a triunfar en ambas pruebas de fondo, aunque 

su éxito queda eclipsado por el del cubano Alberto Juantorena en las pruebas de 

400 y 800m. 

Los juegos celebrados en Moscú, en 1980, registraron un bajo nivel deportivo como 

consecuencia de la falta de participación de los atletas norteamericanos, japoneses, 

alemanes occidentales, etc. 

No obstante, hay que destacar la dura lucha que mantuvieron los ingleses Steve 

Owett y Sebastian Coe en 800 y 1.500m. En Los Angeles, en 1984, destacó Carl 

Lewis, consiguiendo 4 medallas de oro (100 y 200m, longitud y relevos 4x 100). 

El Seul, 1988, destacaron los atletas kenianos en medio fondo y fondo. El control 

antidoping provocó muchas descalificaciones de atletas; entre los más destacados, 

el ganador de los 100m. Ben Johnson, de Canada. 

5.4 Dominio de las reglas -precisión de la información-

El material de las carreras 

Los "postes de llegada" 

Son blancos, de aproximadamente 1,37m. de altura, 8cm. de ancho y 2cm. de grue

so, y nos indica los extremos de la línea de llegada. 

Los tacos de salida 

eada atleta puede utilizar los que quiera mientras que no perjudiquen al resto de co-

rredores. 
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Las vallas 

Suelen ser de metal, con la barra superior de madera pintada en blanco y negro. 

Las alturas estándar de las vallas son; en hombres: prueba de 100m: 

1 ,067m.prueba de 200m: 0,762m. 

Prueba de 400m: 0,914m. 

En mujeres: prueba de 100m: 0,840m. Prueba de 400m: 0,762m. 

La anchura de la valla no es nunca superior a 1,20 metros y la longitud máxima de 

su base no excede de 70cm. 

El peso debe ser, como mínimo, de 10kg. 

En las carreras de obsta culos las vallas poseen las mismas características, a ex

cepción de las medidas que son: altura. 0,914m. Anchura. 3,96m. Peso: de 80 a100 

kg: 

El testigo 

Es el instrumento que se utiliza en las carreras de relevos se trata de un tubo liso, 

generalmente de metal o de madera, pintado de un color vivo. Sus medidas son las 

siguientes: longitud: 28 a 30cm. Diámetro; 0,38cm peso: 50gr. Como minimo. 

Los aparatos en las pruebas de salto 

Los saltómetros 

En las pruebas de salto de altura y de pértiga, existen unos aparatos característicos 

llamados saltómetros, que son los palos que sostienen el listón que el atleta deberá 

rebasar. Estos saltómetros, que son rígidos, mantienen una distancia entre si de 

3,66 a 4,02m. En el salto de altura y de 3,86 a 4,52 en el pértiga. 

El listón 

Suele ser de fibra de vidrio o aluminio. Es de sección circular. Sus medidas son: 

En el salto de altura: longitud: 3,64 a 4m. Peso: 2,200kg. En el salto de pértiga; lon

gitud: 3,86 a 4,52m. Peso: 2,500kg. 

La pértiga: 

Puede estar hecha de cualquier material y no tiene longitud ni diámetro fijo, aunque 

la superficie básica debe ser lisa. Actualmente, las pértigas se fabrican de vidrio. 

La bala 

Este instrumento de hierro macizo, latón u otro material similar es de forma esférica, 

de superficie lisa y tiene un diámetro que oscila entre 130 y 11 Omm. Para los hom

bres y 110 Y 95mm. Para las mujeres. Su peso es de 7,260 y 4kg, respectivamente. 

El disco 
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Se trata de un cuerpo, generalmente de madera, con un anillo de metal cuyo borde 

es redondo y forma un círculo perfecto. Ambas caras del disco son idénticas, lisas y 

sin ningún tipo de saliente, aunque pueden estar incrustadas unas placas metálicas 

planas a ambos lados. El peso total del disco es de 2kg. Para hombres y 1 kg. Para 

las mujeres. 

El martillo 

Este instrumento está formado por la cabeza metálica, el cable y la empuñadura. 

La cabeza. Es de hierro macizo u otro metal similar, es completamente esférica y su 

centro de gravedad no debe estar a más de 6 mm. Del centro de la esfera. 

El cable: es de alambre de 3mm. De diámetro, que no permite su alargamiento; está 

unido a la cabeza del martillo por un eslabón giratorio y a la empuñadura, por una 

vuelta de cable. 

La empuñadura: está formada por una o dos asas de cable. Es rígida y sin juntas 

articuladas. El peso completo del martillo es de 7,260kg. Como minimo. 

La jabalina 

También está compuesta por tres partes: una cabeza metálica, una empuñadura de 

cuerda y un asta. La cabeza: termina en punta y está fijada a un asta de madera o 

metal. 

La empuñadura de cuerda: está situada en el centro de gravedad de la jabalina. 

El asta: es circular de un extremo a otro y , a partir de la empuñadura, disminuye 

gradualmente su grosor hasta la punta metálica y la posterior. Su peso total es de 

800gr. Para hombres y 600gr. Para mujeres (minimo) y su longitud varia entre 2,60 

y 2,70. Para hombres y 2,20 Y 2,30m. Para mujeres. 

Como elegir la especialidad apropiada 

Como hemos visto, existen muchas especialidades atléticas 

por lo cual nos resulta muy difícil escoger, la más conveniente para cada uno de no

sotros, pues en un principio, puede parecer que cualquiera que esté en posesión de 

una buena estatura y cierta elasticidad de piernas está mejor capacitado para prac

ticar las especialidades de salto, por ejemplo, y esto no es cierto. Ante todo, una 

persona que está dedicada a practicar cualquier modalidad atlética debe asegurar

se que dicha práctica no es, ni será perjudicial para ella. 

Por ello es necesario, en primer lugar, obtener un certificado médico que acredite 
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su aptitud para practicar este deporte. Una vez obtenida esta garantía, el siguiente 

paso consiste en realizar ejercicios que fortalezcan el cuerpo. un entrenamiento de 

piernas y un mejor control de la respiración, lo cual repercutirá. en una mejor mane

ra de correr. El paso siguiente consiste en mejorar la rapidez de la piernas, ampliar 

la zancada y perfeccionar el apoyo de los pies sobre el suelo, esto es, conocer en 

que parte de la planta del pie debe apoyarse uno. 

Una vez completada esta fase previa, ya pOdemos considerarnos en el umbral del 

atletismo, y el aspirante a atleta puede empezar con entrenamiento más especifico 

en las pistas atléticas. Claro que esto será después de escoger "su" especialidad. 

Para esto se recomienda una consulta previa con personas ya introducidas en el 

ambiente que puedan facilitarle la elección y brindarle orientación encaminada a me

jorar su rendimiento o bie~ a descubrirle su error en su elección de la especialidad. 

Ya que dentro de este aspecto no podemos olvidar que las cualidades de un atleta 

pueden ser descubiertas en cualquier momento y del modo más inesperado. 

Competiciones 

Dentro de las competiciones, podemos distinguir varias categorías: 

Competición natural. Donde el atleta se enfrenta, como único elemento, a un pro

blema simple, como es el caso del salto de longitud. 

Competición seminatural, donde el atleta enfrenta un problema en el que interviene 

el factor técnica, como es el caso de salto de altura y el triple salto. 

Competición que se realiza valiéndose de un instrumento de características especi

ficas, como es el caso del lanzamiento de peso, disco, jabalina y martillo, 

Competición realizada con el uso de varios instrumentos, caso de salto con pértiga. 

Esta clasificación nos permite observar que, cuanto mayor es el número de elemen

tos externos que intervienen, más posibilidades hay de mejorar su realización y , 

por tanto, de superar los récords. Así pues, el récord de salto de longitud es el que 

más posibilidades tendrá, junto con el de velocidad, de permanecer invariable a los 

intentos del atleta. 

Seguidamente y en orden de dificultad, nos encontramos con el récord de salto de 

altura, de triple salto, de lanzamiento de peso, de disco, de jabalina y, por últímo, el 

de salto con pértiga que será el que más posibilidades tiene de progresar. 
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Los programas 

En este aspecto expondremos las características básicas de un programa oficial. 

Carreras 

El programa oficial de las carreras está compuesto por 11 pruebas individuales y 

dos de relevos. Estas últimas comprenden los 4x100m., mientras que las primeras 

pueden clasificarse de la siguiente manera: pruebas de velocidad y velocidad pro

longada: 100, 200 Y 400m. lisos. 

Pruebas de medio-fondo corto: 800 y 1.500m. lisos. 

Pruebas de medio-fondo largo y obstáculos: 5.000m. lisos y 3.000m. Obstáculos, 

Pruebas de fondo: 10.000m. lisos. 

Pruebas de gran-fondo: maratón. 

Pruebas de vallas: 110 Y 400m. Vallas. 

Las pruebas de velocidad no llegan a completar una vuelta a la pista de atletismo, 

mientras que las de velocidad prolongada comprenden exactamente, una vuelta 

completa a la misma. 

Todas las pruebas de carrera se desarrolla por un circuito urbano, teniendo única

mente la salida y la llegada en el estadio. 

Concurso 

Las pruebas denominadas de concurso son las de salto y las de lanzamientos. 

Los saltos compuestas por cuatro tipos de pruebas; por una parte, están el salto de 

altura, de longitud y el triple salto, en las que sólo interviene la capacidad del atleta; 

y por otra, el salto de pértiga, en el que intelViene un instrumento externo que hace 

posible el salto. Las cuatro pruebas constan exactamente de una carrera previa y 

de un salto, compuesto por la batida, el vuelo y la caída; no obstante, en el salto con 

pértiga los factores que intervienen en el salto son mucho más complejos, ya que el 

impulso que el atleta ejerce sobre la pértiga influye de una manera decisiva en el 

éxito del salto. 

Los lanzamientos: incluyen cuatro pruebas: el peso, el disco, la jabalina y el martillo. 

Su clasificación es: atendiendo a las características de ejecución, se dividen en lan

zamientos ligeros (disco y jabalina) y lanzamientos pesados (peso). 
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Vestimenta del atleta 

En cualquier competencia oficial el atleta esté obligado a llevar limpia su indumenta

ria y de forma que no atente al pudor. La ropa no puede ser transparente ni aun es

landa mojada. El pantalón corto favorece el movimiento de las piernas pero debe

mos tener en cuenta que el reglamento prohíbe el calzón que deja parte de la nalga 

al descubierto. 

El calzado del atleta resulta de gran importancia; las zapatillas han de tener clavos, 

de acuerdo a la especialídad que se haya elegido. 

Así, por le ejemplo, para las pruebas de sallas podemos distinguir las adecuadas 

para el de pértiga - que suelen ser anchas y las de altura- que acostumbran llevar 

uno o dos clavos en cada tacón- para el lanzamiento de jabalina _lOS clavos son es

pecialmente gruesos, mientras que para las carreras de fondo son cortos. 

Sin embargo, no podemos establecer una norma general del uso de las zapatillas, 

ya que esto realmente depende del criterio del atleta. Como ejemplo, diremos que 

algunos velocistas europeos utilizan zapatillas con clavos muy adelantados, y medio 

fondistas y fondístas que los llevan únicamente en su parte delantera. Lo que sí po

demos mencionar es la conveniencia de utilizar distintos pares de zapatillas, unas 

para los entrenamientos y otras para la competencia. 

Jueces-arbitros 

En las pruebas de carrer~s se designa un juez-árbitro, mientras que para las prue

bas de concurso es posible nombrar a más de uno. Este es el responsable de com

probar el cumplimiento de las reglas. Tiene facultad de eliminar al particularmente 

que mantenga una conducta incorrecta, declarar nula una prueba, hacerla repetir 

cuando y donde él especifique, cambiar el lugar de competición si las circunstancias 

así lo justifican y decidir el orden de clasificación en una carrera cuando los jueces 

de llegada no coincidan en la decisión. 

De la misma manera, el juez-árbitro deberá distribuir a los distintos jueces entre las 

diversas pruebas, haciéndoles saber el numero de intentos permitidos a los concur

santes y comprobando los resultados fínales. 

Al finalizar cada pnueba, el juez-árbitro entregará al secretario del jurado la hoja de 

resultados debidamente cumplimentada. 

Cronometradores. En las pruebas de carreras deberá haber 3 cronometradores ofi

ciales y uno o dos suplentes. 
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CAPITULO VI 

6.1 Aplicación del análisis de con

tenido en los trabajos periodísti

cos señalados 
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6. 1 Un estudio de caso: el atletismo en LA AFICiÓN 

Como parte del trabajo de investigación, se delimitaron los trabajos periodisticos re

lacionados al tema atletismo debido a que es el objeto de estudio, para lo cual se 

utilizaron las herramientas teóricas antes señaladas. 

Por ejemplo, se tomaron en cuenta las funciones que cada género tiene en un dia

rio, y la importancia de no únicamente utilizar uno o dos sino varios dentro de la ga

ma que el periodismo tiene, todo ello con el fin· de satisfacer las necesidades de un 

público determinado. 

Además, se hizo notar mediante la utilización del funcionalismo directamente, la re

lación entre algunos eéneros como parte del tratamiento de la información, para dar 

un equilibrio que, definitivamente es obra de la imaginación y el enfoque del perio

dista determinado. 

Como se mencionó en la teoría, dentro de la línea funcíonalista podemos decir como 

resultado del analisis, que no necesitamos conocer la historia de los Juegos Olímpi

cos para decir como se desarrollan actualmente y su desarrollo técnico. Así pues, a 

continuación se presenta el marco de referencia de las publicaciones que abordaron 

al atletismo, guiado por la conceptualización incluida en capítulos anteriores. 

TABLA I 

Cla~ilicaciím tle la información de acundo al ~énero ptriod¡~tico, apartcida en d diario la Alicitin tic! 27 tic julio al5 de a~o~to 
de 19')6 

FECHA· 
(¡E:-JERO 27 de 28 de 30 de l de agosto 2 do I J de ..\ de 5 de rOTAL J>orcenta;e 

Julio julio julio agosto agosto agosto ¡¡gO)to 
i\ota informativa (1) p. (l) p. II (\) p. 9 (1) p.3 (1) p.J g 29.62% 

10 (1) p.11 (\) p.9 
(1) p. 
10 

Crónica (1) p. 5 1 37% 
Entrevista (1) p. 2 (1) p. (I} p. 3 (2) p. 5 (2) p. 2 10 I J7 03% 

(1) p. J 11 (1) p. 3 (1) P 3 
.\1i.\to (1) p. 2 (1) P. ~ (1) p. 2 (1) p. l) (1) p. :: , 22.22% 
:-.rola y crónica (!) p. 9 
:"1Í\tn (\) p. \} 1 ..>.7% 
Notu y cntrevista 
Critica I (1) P J 1 J 7% 
rotal " 100% 

* En la calendarización se omitieron los días lunes 29 de julio y miércoles 31 del mismo, 
debido a que no hubo información de atletismo. 
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En todo análisis, debe quedar claro que datos se utilizan, por ello ayudado por herramien

tas como entrevistas con deportistas, entrenadores y periodistas afines se precisó que 

términos son los más comunes y por qué dentro de unos Juegos Olímpicos en el trata

miento que los medios de comunicación dan al respecto. 

Así, las palabras de frecuencia dan un parámetro para hacer explícito el contexto con res

pecto del cual se utilizaron y el evento señalado. 

TABLA 2 

Frecuencia de palabras que más se repiten durante la cobertura del atletismo 
realizada por Carlos Ochoa en los Juegos Olímpicos de Atlanta. 

Palabra N úmero de repe- Porcentaje 
ticiones 

Medalla-presea 77 \1.809 % 
Kilómetros 5\ 7.822% 
Prueba-competencia 35 5.068% 
Atleta 37 5.674% 
Lugar-posición 3\ 4.954% 
Record-marca 44 6.848% 
Tiempo-registro 40 6.\34% 
estadio 29 4.447% 
Horas-minutos \9 2,9\4% 
Olímpico (s) (Juegos) 92 14.110% 
Atletismo 11 1.087% 
~vletros 86 \2.\90% 
Atlanta 43 6.595% 
velocidad 11 1.087% 
México-mexicano (a) 46 7,055% 
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Los temas de cobertura de mayor importancia para algunos periodistas son determinados 

en gran medida por los jefes de sección de sus respectivos medios, es decir, el jefe de 

información dará instrucciones al de sección para que se brinde al público· información 

que le pueda interesar y no aspectos irrelevantes que propicien que los lectores habitua

les de DEPORTES, pierdan el atractivo y decidan cambiar de diario. 

Tabla 3 

Análisis de contenido relacionando el tema que se aborda con el género informativo 

r~ll1a N\lta informu¡i- Entrevi,ta l'rúnlca Mi\to Crílica h'lal l'nr~el1ll11eS 

" l'ohertllra de la 10 1(, 12 '10% 
a~(llación de los 
11l~,ica!los 

rwtamicnlO de 13 15 29 ZJ JX"ó 
la consecución 
de una medalla 
de oro 
rendencia a " 967% 
cillitiC:lr 1:1 
lLcluación de 
manera ta\ora-
hle o desf3xora-
hle:l algun atleta 
I're~cn(ación de " 4113% 
inr,mnadón 
previa a una 
competencia 
tinal 
:-'kndón de las 10 X 06% 
~(llldicinnes 

~lil1ln!ológicas 

de llLHI pru~ba 

Tr¡Uami~nlo de " X X7% 
la oht~ndón ¡Je 
un récord olím-
pico en euol-
t111ier prueba 
Seguimiento ¡Je " 15 1209% 
UIl atleta en 
;lIl1eríorcs 
e\entos antes de 
Il\~ JlIt:gos 
(llimpicos 
L'\plicación ¡Je I , 25 _tUbO'. 
cUt:stiones 
!¿~nLCas. tácticas 
¡J~ Ins compe-
tencias 
rlllal ~5 41 '1'196% 
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De esa manera, los temas no surgen por casualidad sino como resultado de inferencias 

realizadas por los conocedores del periodismo y de publicidad, quienes se encargan tam

bién de la presentación del contenido de los mensajes. El propósito es proporcionar cono

cimientos relativos al tema de estudio para dejar en claro cual es la información que se 

esta presentando. 

Inclusive las palabras de mayor frecuencia que se clasificaron anteriormente sirven para 

dar un marco referencial conceptual para el público quiza mas interesado o docto y, para 

dar a los periodistas encargados de la fuente una cifra porcentual del resultado de una 

cobertura al respecto. 

T,\fH.A 4 Parralos con palabras de mayor frecuencia en los temas qu~ mas se abordaron en las NOTAS INFOR;"lATIV,\S 

Palabras de ma}or frecuencia Parralos que contienen palabras PorcentaJe del 101:11 de p:lTTafos 
feml1S de mayor frecuencia <lel tema 
Tr¡¡tamLenlo de I~ consecución Med:llla 20 27.02% 
lle LLLla medalla de oro R¿corll 10 1351% 

Metros 24 32.43% 
Olímpico " 21.62% 
Velocidad , 5,55% 
TOTAL " 100% 

!:xpl!caclón oc cue~tl()ncs Metros " 4!i% 
t~cnlcas (l tacticas de alguna Carril , 8%, 
pnleba Competencia " 20% 

Cierre·l1naJ 6 12% 
El iminalOria 6 12% 
TOrAL 50 100% 

,\Ienclón de la participación de Marca-registro 9 42.lmó 
algún ¡¡lleta en anteriores cven- Prueba 5 2J.lW 
to~ ¡¡ eslOS Juegos Olímpicos Barcelona 92' 5 23.80 

Campeón 2 9.52 
TOTAL 21 100% 

Desde luego que a distinto género informativo corresponden temas diferentes sobre todo 

en un evento de trascendencia mundial en donde se puede informar, entretener, politizar, 

entre otras funciones con que el periOdismo cuenta. 

Ademas, los términos varian de la misma forma, debido a que se hablan de cuestiones 

técnicas de competiciones, entrevistas con atletas, con dirigentes deportivos, se hacen· 

crónicas de las finales, se dan resultados, etc. Lo cual implica un lenguaje quiza no del 

todo diferente pero en algunos casos mas técnico y distinto cuando se pUblica 

directamente una entrevista determinada con algún deportista que, en muchas ocasiones, 

tiene problemas de expresión y ah;' la importancia del periodista quien debe de tratar de 

apegarse lo más posible al sentido connotativo del entrevistado, por ejemplo. 
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Tabla 5 
TAS 

Párrafos con palabras de mayor frecuencia en los temas que mas se abord;¡ron en las ENTREVIS-

L'(,b..::rtur:lli~ la ¡Ictuacnin de 
ntc~icanos 

E\plicaClóll (1<: las elleslion~s 

Palahras de mayor Irecuene¡¡! 

:-'1é.\lw-me~icano 

Piernas 
Cl'11lp~h:ncia 
,\l~lialla 

Atlcta 
roTAL 
Kilómetro5 

lecnicas o tácticas de las eumpe- Dcscalitkación 
tencias Ritmo 

RCC(lrrido 
TOTAL 

I'arrallls lJu~ contIenen pal;lbra~ 1>"rc<:l1!ai~ h'I,,1 d~ p:lrralÍl" del 
d~ m¡j~nr IrcclI<:ncm 1<:l1la 

6 
J5 
13 , 

P !X"¡' 
12 :-15"," 
1..\211% 
17.1"¡% 
')\) 97"'0 
.1¡,.12% 
1..\ !:-I 
250%, 
1.1 2R'\'j, 
()<)():-I% 

Tabla 6 
TO 

Párrafos con palabras de mayor frecuencia en los lemas que mas se abordaron en el género MIX-

Temas 

fratamiento de la consecuCIón 
lie 11Ila medalla de oro 

E\plicaClón de las cuesHones 
tecnicas u tácticas de las compe
tenciaS 

Palabras de mayor frecuencia 

Medalla 
,\Ictws 
Sitio 
Tiempo-regimo 
Récord-marca 
TOTAL 
I'ru~ba-compelencl a 
Kilómwo 
Caml 
Velocidad 
Ritm(l 
TOTAL 

Párrafos qu~ contienen palabras 
de mayor frecuencia 
11 
31 
15 

" 11 
9] 

1] 

16 , , 
J 

" 
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l'orcentaJe total dc parralos del 
tcma 
2J 65% 
.1) 33% 
1611% 
1505% 
1182% 
11l()% 
J2,O;% 
.10% 
10",,, 
10"'0 
75% 
100% 



6.2 Breve entrevista con Carlos Ochoa reportero de la sección 

deporte amateur 

Tras haber concluido la participación de México en el atletismo durante los Juegos de la 

XXVI Olimpiada de la era moderna. y después de la cobertura de esta disciplina por la 

prensa en general y por LA AFICiÓN en particular, se llevó a cabo una charla con el pe

riodista Carlos Ochoa Aranda encargado de la fuente. 

Esta plática viene a confirmar mi tesis de la no especialización del periodista deportivo en 

el área del atletismo. Por ejemplo, cuando uno se pregunta ¿Cuál es la imagen del atle

tismo en los medios de comunicación en México? La respuesta no es difícil de presagiar 

debido a que es un deporte para el que no existe gran cobertura, al respecto nuestro per

sonaje comenta "la imagen es mala porque la gente que escribe no sabe de atletismo, no 

saben de marcas (récords), no conocen a los atletas; entonces escriben así como podrían 

hacerlo de cualquier otra cosa, de policía, politica, etc. No hay especialistas" (sic). 

Entonces esto nos lleva a pensar que la prensa escrita abarca muchos temas aunque no 

exista preparación, se puede escribir de cualquier cosa pero otra situación es que se 

haga bien, hay muchos que no aportan algo positivo, hay contados periodistas que ofre

cen algo cuando hacen una nota de atletismo en lo específico. 

Al referirse a los Juegos Olimpicos de AIIanta, Ochoa Aranda agrega que la actitud de los 

periodistas hacia esta disciplina fue de total indiferencia; y es que de los mexicanos había 

pocos para cubrir esta fuente, "los puedo contar con una mano, por ejemplo, cuando se 

dio el récord de Michael Jhonson en los 400 metros planos se dejaron ver otros 2 ó 3 

más" añade, lo cual se presentó acaso por la fama de este atleta. 

y es que la pobreza en atletismo en nuestro país comienza desde que no hay mexicanos 

compitiendo en casi todas las pruebas, o sea los medios mandan a cubrir la actuación de 

los nacionales, de lo cual el entrevistado dice "muchos periodistas estaban en el Tiro con 

Arco o en tenis de mesa por ejemplo; en lo personal tuve la oportunidad de ir a donde 

quise y preferi natación y atletismo, porque para mi eso son los Juegos Olimpicos, y te 

puedo mencionar que en el estadio estaban Leopoldo González de Radio Red, Domin

guez Muro de Palco Deportivo, Arturo Xicohténcatl de Excélsior y una persona de Noti

mex". 
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A pregunta expresa de si los periodistas que se encargan de escribir sobre el tema opi· 

nan sin tener un sentido teórico, sustenta que no están especializados y se dedican a de· 

cir si una actuación estuvo bien o mal de acuerdo a su punto de vista; "en realidad no cri· 

tican al atleta, lo tienen muy consentido y lo innan con todo, como fue el caso de Alejando 

Cárdenas". 

Lleno de pasión por el deporte y en especial por esta disciplina Carlos Ocho a es un hom

bre que critica al atletismo porque en mucho no está de acuerdo como se maneja la cues

tión administrativa y quizá porque se admira de los logros del hombre en cuanto a mar

cas, y es una persona sumamente entusiasmada con las hazañas de los mexicanos. 

La prensa en general llámese televisión, radio o prensa escrita está bien con la Federa

ción Mexicana de Atletismo, incluso antes cuando el presidente era Julián Núñez Arana y 

ahora con Antonio Villanueva también, por lo cual se tolera, excepto algunos casos, la si

tuación de pobreza en este deporte por parte de los que escriben sobre esto. 

Al respecto el reportero nos comenta "es muy dificil, inclusive para los principiantes, ini· 

ciar la carrera y dedicarse por ejemplo al atletismo, para escribir una nota de atletismo 

cualquiera la pueda hacer; es decir, cualquiera puede escribir ganó tal atleta con marca 

equis, ya para especializarse y explicar por qué ganó y todo ello se necesita especializa· 

ción que se logra sólo con el paso del tiempo, leyendo, metiéndote en el medio; cono

ciendo el atletismo, yendo a competencias y relacionándote con los atletas, relación pro

fesional, desde luego. Sobretodo porque hay quiénes ya son sus grandes amigos yeso 

de todos modos no les ayuda al momento de escribir sobre atletismo". 

Pese a ello, en México no existe el interés por lograr esa especialización en atletismo, 

porque no hay afición tanto en periodistas ni en los que estudian comunicación. A la gen

te que le interesa esa disciplina es por que la ha practicado o porque le gusta, personas 

que estudiaron o estudian periodismo y quieran cubrir el medio deportivo y en especial 

atletismo no hay. Todos se van al futbol, y además no hay gente que apoye esta discipli

na o muchos espectadores. 

Según nuestro personaje esto se presenta porque no hay información, son escasas las 

competencias, no hay cultura para esto, a la gente se le hace aburrido. Cuando hay com

petencias, de una prueba a otra existe mucho tiempo, es tedioso ir a ver las competen

cias para alguien que no conoce de esta rama. 
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Por todo esto el 90% del periodismo propio que cubre esta fuente no se encuentra intere

sada en que se tenga tal especialización e inclusa no se le brinda el espacio que se le en

trega al fútbol o a deportes importantes empezando por las órdenes de trabajo de los je

fes de sección o de información, quiénes muchas veces por intereses dan poca importan

cia al deporte amateur. 

Sin embargo, la cuestión de ética profesional y el gusto por el atletismo han hecho de 

Carlos Ochoa uno de los pocos periodistas que se meten a fondo en cuestiones de esta 

índole y que lo dan a conocer a la sociedad, de ahí la importancia de sus comentarios 

para este estudio. 

162 



CONCLUSIONES 

La cita espectacular que garantiza el deporte mundial cada cuatro años sentó sus reales 

en Atlanta 96', que se convirtió en un ombligo del universo durante 17 días, para celebrar 

el cenlenario del olimpismo moderno con pompa y boalo sin precadentes. 

La reunión cuadrienat de la flor y nata del deporte reviste una creciente grandiosidad en 

cada edición. La idea humanista del barón Pierre de Coubertain se convirtió en el paso 

del tiempo en uno de los fenómenos del siglo XX. De Atenas a Atlanta, de 1896 a 1996, 

lo que hubiera podido quedar reducido a una utopía se transformó en un acontecimiento 

de alcance planetario que resistió conflictos mundiales y presiones políticas nihilistas. 

Hubo que esperar cien años para que todos los pueblos del mundo, sin distinción de raza 

ni de religión, comulgaran juntos durante la solemne misa olímpica. 

Un empujón que llegó más lejos de lo que se hubiera podido albergar en sus más optimis

tas esperanzas aún el presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Sama

rancho 

Si es cierto que Samaranch heredó las turbulencias suscitadas en el olimpismo por la 

Guerra Fria, no lo es menos que resultó beneficiado con la caída del Muro de Berlin (el 

derrumbe de ideologías totalitarias), y a fin de cuentas, tanto él como el COI se han con

vertido en campeones de la universalidad, pues en los Juegos de Atlanta participaron 197 

países y la propia Organización de las Naciones Unidas cuenta con 185. Todo un símbo

lo. 

El presidente de los Estados Unidos William elinlon fue el privilegiado en lanzar a lodos 

los atletas del mundo en pos del oro del Olimpo. Con esta concentración masiva de auto

ridades, atletas (10 mil 700), y espectadores (más de 11 millones de entradas vendidas), 

el temor a un acto terrorista llegó a su clímax cuando en los primeros días de los Juegos 

alguien hizo explotar una seudobomba pero no logró mucho. 

No menos de 35 mil personas, entre civiles y militares fueron movilizadas para la segu,ri

dad u aunque el dispositivo pareció imponente considerado globalmente no pecó de exa

gerada su abultada presencia. 

Todo esto, en especial lo deportivo requirió de una enorme cobertura de los medios masi

vos de comunicación, para que la gente conociera los resultados, y supiera del segui

miento que se les dio a todas las disciplinas deportivas. 
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En este caso se estudió al atletismo que contiene un conjunto de competencias de pista y 

campo en ambas ramas, adema s del maratón y las pruebas de marcha. Se escogió en 

especial al diario deportivo LA AFICION debido al conocimiento del trabajo que venia 

desarrollando el reportero Carlos Ochoa quien es, en la actualidad. uno de los pocos pe

riodistas interesados en el atletismo en México, y que por lo mismo le dedicara tiempo y 

análisis exhaustivo y en especial entusiasmo para dar a conocer a sus lectores todo acer

ca de esta rama del deporte durante su estancia en ese medio. 

Su labor durante esos Olímpicos fue profesional, cuyos resultados acerca de la cobertura 

del atlelismo (que no fue lo único de lo que escribió), son los siguienles: en total realizó 

27 Irabajos periodisticos de los cuales predominaron las entrevistas. 

y es que, como se maneja en el capítulo 2, la entrevista es un género que permite cono

cer el punto de vista del personaje importante, en este caso: el atleta. 

El platicar con el deportista previamente a su competencia permite saber sus aspiracio

nes, en qué momento se encuentra dentro del nivel de su prueba (s), conocer parte de su 

estrategia (porque obviamente el deportista no lo va a decir todo), y para que explique 

como espera la competencia. 

Y, posteriormente, entrevistar al competidor tras su participación implica dar a conocer 

(en tanto medio de comunicación), por qué las cosas sucedieron así, porqué se ganó o se 

perdió, -en este caso porque se obtuvo o no una medalla olímpica-. Que explique que si

tuaciones no había contemplado y que se presentaron, si fue justa o no una descalifica

ción, por ejemplo, que le parecieron sus rivales, si sufrió algún padecimiento físico o si, 

simplemente sus contrincantes fueron mejores que él, son metas de la entrevista. 

Para Carlos Ochoa entrevistar a personajes mexicanos como Alejandro Cárdenas, Daniel 

Garcia, Benjamin Paredes, Miguel Angel Rodriguez entre otros; y a extranjeros como el 

estadounidense Michael Jonson o el argelino Nouredinee Morceli entre otros, fue ademas 

de grato, parte de su obligación para con la gente aficionada para mantenerla informada 

acerca de lo que dijeron los ganadores y también los perdedores. 

Además, como lo muestra la tabla 1, nuestro periOdista en estudio utilizó el género mixto 

en cuanto al tratamiento de la información, mezclando la crónica con la nota informativa 

para lograr que ademas de explicar que sucedió presentarnos una descripción detallada 

del cómo acontecieron los hechos. 

Eslo aunado a la descripción del escenario, del público, del clima, etcétera, en lo que fue 

la crónica en sí, dio como resultado un género bastante atractivo para el lector que gusta 
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del atletismo porque aunque utilizó debidamente el lenguaje técnico propio de esta disci

plina, esto no logró que su trabajo resultara demasiado técnico y de dificil comprensión 

para el público común. 

Para terminar su labor Ochoa hizo una critica fuerte para el sistema que en el deporte 

mexicano se vino llevando a cabo desde muchos años atrás y que culminó con el conse

guimiento de una sola medalla en estos Juegos Olímpicos. 

En lo que respecta a la tabla 2, en la que se hace un recuento de la frecuencia de pala

bras, resulta de gran importancia el hecho de mantener al lector siempre en contacto con 

lo de mayor relevancia. Por ello, no extraña que términos como 'olímpico', 'medalla', 'me

tros' se repitan con prontitud. 

Otras palabras de frecuencia como 'Atlanta' y 'México o mexicano (a)', son de importancia 

debido, primero al lugar donde se esta llevando a cabo el evento y en donde los ojos del 

mundo están puestos durante el lapso en el que se viven: y posteriormente porque en 

nuestro pais es mas lógico querer saber cual es el resultado de un compatriota que el de 

un europeo, africano, etc. 

En los siguientes números de frecuencia se observan 'prueba', 'atleta', 'estadio' y 'lugar o 

posición', lo cual da un parametro claro del objeto de estudio: el atletismo. 

También se menciona con cierta persistencia 'récord o marca' y 'tiempo o registro': cabe 

señalar que las primeras palabras se refieren a un cronometraje o a un parámetro (el me

jor), que es el que se menciona, establecido en anteriores competencias. Regularmente 

en un evento Olímpico sólo se habla de récord olímpico y récord mundial, cuya diferencia 

radica en que el olímpico sólo se puede establecer en competencias de esta índole que 

como sabemos se llevan a cabo cada cuatro años, por ejemplo Seúl 88', Barcelona 92', 

etc., mientras que el mundial se puede implantar en cualquier fecha y cualquier evento 

oficial. 

y en lo que respecta a las palabras 'tiempo, registro o cronometraje', la referencia se 

hace al que acaba de suceder, por ejemplo, "Jefferson Pérez realizó un tiempo de una 

hora 20 en la marcha, con lo cual no logró romper el récord mundial ni el olimpico", y pre

cisamente con esa connotación fueron manejados los términos por el periodista en cues

tión. 

En cuanto a la menor frecuencia encontramos palabras como 'atletismo' o 'velocidad', lo 

cual se presenta en el primer caso, muy probablemente porque el periodista, el lector y la 

mayoría de personas sabemos que al hablar de marcha, lanzamientos, saltos y carreras 
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estamos hablando de atletismo, de ahí que no sea de trascendencia su repetición siste· 

mática. 

y en el segundo caso, hablar de velocidad es importante para ciertas pruebas de rapidez 

y que son consideradas las que no superan los 400 metros. 

Pero no es indispensable conocer a que velocidad se corrían los 100 metros, importa más 

saber quien es el mejor y por consiguiente, el más veloz en esa prueba, por ejemplo: es 

decir, ¿para los mexicanos, qué importaría más, saber si Bernardo Segura podría haber 

ganado presea de plata? o, ¿a qué velocidad caminaba para ganar el bronce? 

En lo que toca a la tabla 3, en cuanto a los temas particulares que me parecieron de ma

yor interés dentro del atletismo en el los Juegos, el reportero Carlos Ochoa abarca prácti

camente lodos. 

En notas informativas destaca el 'tratamiento de la consecución de una medalla de oro', 

esto tiene un por qué inmediato. Todo el mundo quiere saber quien ganó, que sucedió, 

cuando y donde, por eso el hablar del ganador de equis prueba es lo más importanle. 

En entrevistas, el mayor número de veces que se abordó un tema recayó en 'cobertura 

de la actuación de los mexicanos'; como lo dice el propio reportero líneas arriba, los me· 

dios informativos nacionales mandan a los reporteros a cubrir en especial la actuación de 

sus connacionales, para saber cómo se encuentran y sus comentarios tras participar en 

un evento de tal magnitud. Y qué mejor género que estel. 

En cuanto a la crónica que el reportero utilizó en conjunto con notas predominó además 

del 'tratamiento de la consecución de una medalla de oro', la 'explicación de cuestiones 

técnicas y tácticas de las competencias '. 

En el primer tema además de explicar el por qué del resultado se mencionó toda una pa

norámica del reto. Cómo se clasificaron los favoritos; como fue la lucha por los primeros 

lugares entre los principales protagonistas; como quedó el registro en comparación con el 

récord olímpico o mundial; y en lo siguiente, en lo técnico·táctico de la prueba, el reporte· 

ro manejó además de la preparación de algunos atletas, aspectos de ventaja o desventa

ja de algún corredor al momento de la salida, al estar colocado en equis carril, etc. 

Por otro lado, al referirse en el género mixto a la 'obtención de un récord olimpico en 

cualquier prueba', el periodista no dejó de admirarse por los alcances de los seres huma· 

nos qUiénes en el atletismo descubren que además de que pueden ser los mejores del 

mundo, pueden dejar un registro que, en ocasiones, llega a ser muy duradero. 
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y es que, para lograr una marca olímpica se necesita además de muchísima preparación. 

llegar en el momento idóneo a la fecha que sólo se repite una vez cada cuatro años. 

Es aquí, donde Ochoa utilizó calificativos como 'amo o monstruo' de la velocidad; 'un fe· 

nómeno', 'como de película' o con un tiempo 'increíble', dado el propio asombro ante los 

logros alcanzados por los atletas, en especial en pista. 

y como se menciona arriba, para culminar Su trabajo en Atlanta, el reportero analizó los 

porqués del fracaso mexicano en los Juegos, pero también brinda un reconocimient<;> pa· 

ra los atletas que aún sin ganar presea alguna cumplieron con un papel digno. 

Así, con esta investigación se llega a la conclusión de que en México no existen periodis

tas especializados en atletismo salvo excepciones como es el caso del reportero en estu

dio y algunos otros. 

y quien mejor que el propio Carlos Ochoa para poner punto final a este estudio, a conti· 

nuación parte de su última nota. la crónica sobre la Clausura de los Juegos Olímpicos de 

Atlanta. 

"Los Juegos del Centenario, los de la bomba, los Juegos de los récords quedaron atrás, 

la flama olímpica se extinguió y Zeuz y todos los dioses griegos compraron boleto para 

Sydney 2000. 

"Atlanta no se cansó de pedirle disculpas a Grecia por arrebatarle los Juegos del Cente

nario; en cada momento que podía le daba crédito a la tierra donde nacieron los Juegos 

Olimpicos. 

"Desfilaron las 197 naciones, Bernardo Segura, siempre alegre era el abanderado mexi

cano tenia el lábaro patrio arriba como queriendo destacarlo, y las luces llenaron el cielo 

de colores mientras el desfile de banderas perdía su solemnidad, todas se revolvían y 

bailaban al ritmo de la música ... " ... después de dieciséis días de tremendo combate, los 

atletas han relajado sus músculos, aplazado su agresividad, suspendido la búsqueda 

desesperada de flaquezas en la defensa del rival, y se han dado de buena gana al jolgo

rio y la holganza en sana camaradería ... 

"Las imágenes de los mejores momentos de los Juegos se proyectaron sobre una panta

lla formada por el público. Dos saltos se llevaron los mejores aplausos de la noche: el de

la gimnasta Kerry Strug y el de longitud de Carl Lewis; ambos valieron una medalla de 

oro. 

Pero lo relevante de la noche fue el iAdiós Atlanta!, iNos vemos Sydney 20001. 
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