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INTRODUCCIÓN 

La información amplia y fecunda que proporciona la hemerografia requiere 

limpiarse de ciertas ideas como aquellas que sólo sirven para satisfacer la curiosidad 

de lo dicho en el pasado. acerca de cómo eran las modas en épocas remotas para 

corroborar fechas y acontecimientos notables. o simplemente lo complementario para 

contextualizar una fuente bibliográfica . porque la hemerografia es para el traba¡o 

cientifico y profesional una fuente de investigación de mayor trascendencia . problema 

que trata de precisar este trabajo 

Para eso es necesario estudiarla no sólo desde el punto de vista conceptual . sono 

también desde la perspectivá social . sólo asi se entenderá to que s1gn1f1ca la 

hemerografia Para ello se debe fundamentar desde vanos angulos y ob¡et1vos tanto 

empiricos como teóricos. para establecer una tesis propos1t1va que cumpla con las 

metas previstas para establecer un vinculo entre el investigador y su fuente 

documental. 

Aqui se presenta la evolución del conoc1m1ento hemerografico de manera comple¡a. 

lo que hace necesario clas1f1car y analizar a diversas fuentes que proporcionan 

información En consecuencia . lo que se requiere es llegar a lo impreso. o sea a la 

fuente que proporciona la 1nformac1ón en un dia en una semana . en un mes . es 

decir. el periódico. información que puede desecharse en el mismo instante en que 

se lee. pero por otra pane. tiene la pos1b1hdad de procurar y archivar una gran gama 

noticias en un espacio especializado. es decir. la hemeroteca. --del griego emero 

(dia) y tecca (ca¡a-depós1to)-- . Con ello se rescata este contenido period1stoco para 

quedar como documento histórico de incalculable valor. utol para realizar estudios de 

profundidad c1entifica 

Resulta por ello. y baJo ciertas circunstancias. una fuente de gran utilidad en la 

act1v1dad profesional en la soc1otogia . por e¡empto. podria ser tan vahoa como una 

encuesta directa. un estudio de caso o una fuente b1bl1ografica. lo que significa que 

ningún medio de investigación es excluyente y que éstos deben medirse en su 



verdadera dimensión. En consecuencia no es conveniente desatender la 

hemerografia en un diseño de investigación social 

Los hechos sociales se dan en un suceder constante. y la not1c1a periodistica 

refleja parte de esos hechos. Es el caso de la prensa escrita que con su nota 

informativa da inicio al trabajo hemerográfico y a un proceso que incluye a una 

serie de profesionales. ya que se inicia con el reportero que redacta la nota . pasan 

por los articulistas, hasta llegar a los archivistas de los periódicos y las revistas 

quienes clasificarán mediante procedimientos y técnicas adecuadas el acervo Es 

en este momento donde debe continuar el paso para el anáhsis social. materia 

prima de sociólogos. economistas. antropólogos. politólogos. criminólogos . 

pedagogos. Hay que a aprovechar todo este proceso y rescatarlo con una nueva 

visión y objetivos. pero hacerlo bien. sistemáticamente . y demostrar que no es sólo 

información de los historiadores y letra muerta para el sociólogo. todo lo contrario. 

es letra viva y es el conocimiento que so el común de la gente lo abandona . no asi 

los responsables de interpretar la realidad que dejan los acontecimientos humanos. 

ni quienes asumen la responsabohdad de indagar los logros. los problemas. los 

conflictos. que si para otros son meros accidentes cotidianos para ello son parte 

vital del objetivo de su ciencia. la sociologia. y demás ciencias sociales 

Asi . tratándose de la hemerografoa. existe la pos101hdad de tener un documento 

que sirva como testimonio de la realidad y lograr la objetividad que tanto se busca 

en la ciencia al interpretar esa misma reahdad. para también llegar a conclusiones 

válidas . Es por eso que se puede afirmar. en esta parte. que la hemerografia es 

una herramienta documental del proceso c1ent1f1co ya que. pese a que se doce que 

la prensa escrita es un medio que puede llegar a todos los niveles de receptores y 

que es una fuente que no está exenta de aspectos especulativos. 1deológ1cos y 

donde puede imperar el sensacionalismo y la manipulación. sin embargo no deja 

de tener validez para una investigación sena. Pero por ello mismo se quiere poner 

énfasis al decir que la hemerografia debe conocerse en toda su magnitud. de 

manera de hacer consciente al usuario de que un documento hemerografoco 

requiere ser interpretado en su contenido adecuadamente para que llegue a tener 

la validez científica que espera en su proyecto de investigación. Por eso no se 
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puede dejar de resaltar que la hemerografia está por mérito propio dentro de la 

gran ciencia . aceptada como medio de análisis de la onveslogacoón documental por 

lo que debe estudiarse datalladamente 

Entendida esta trascendencia de la información impresa . que se resguarda como 

documento y testimonio no sólo histórico sino con toda su d1mens1on social es 

i·mportante hacer un análisis de lo que significó en México la prensa desde su 

origen. de manera que en ese contexto se puedan resaltar los aspectos mas 

relevantes de la historiografía periodística en nuestro país. lo cual resulta 

sorprendente no sólo por la enorme importancia de la prensa en cuanto a su 

producción. sino el valor que tuvo como propagadora de las luchas sociales y de la 

ciencia . y, visto también desde otra perspectiva . como documento histórico porque 

junto al desarrollo de la vida del país y el acontecer social económico y pohtoco de 

México se encuentra la historia del periodismo En este sentido puede decirse que 

la historia de la nación está en el periodismo. es parte de su memoria A la par que 

se renueva la nación mexicana en sus luchas por sus re1v1nd1cac1ones sociales y 

se renueva para alcanzar modernidad y su crecimiento económico aso mismo 

crece el periodismo en el devenir tecnológico y se enriquece su contenido 

El periodismo deia como testimonio su plinto de vista social. polit1co y 

económico De ahi. la necesidad de presentar una breve semblanza del 

nac1m1ento de la prensa en México. de cómo fue su auge . sus diversas tendencias . 

sus tropiezos y cómo influyó en la lucha ideológica por lograr la soberanía con la 

Independencia y en las luchas internas como la Revolución mexicana Por lo tanto 

es importante referirse a la base histórica para que el documento de esta tesos se 

enriquezca y también abra una ventana a futuras 1nvest1gac1ones hemerográfocas 

con enfoque social y. a la vez. deje la inquietud al investigador. sobre el s1gnof1cado 

que tiene la hemerografia en el devenir histórico y el enorme legado que hay en 

sus manos en la prensa escrita 

Es conveniente resaltar que no sólo fue importante enfocar el presente traba10 

desde el ángulo histórico. o como documento para el c1entif1co . sino a la vez 

contemplar la materia prima de la hemerografia. es decir el periódico. desde su 

estructura . explicar en qué consisten los medios impresos (diarios y revistas) . qué 



.. 
son en si mismos. no sólo superficialmente. ni sólo como empresas. sino como 

toda una forma y un contenido asi como su conceptualización Para ello fue 

necesario profundizar de manera importante en la esencia del periódico Esto 

requirió dividirlo en dos grande vertientes para objetivar su anahs1s el periódico 

como objeto de estudio y el periódico como fuente de información Se consideró 

parte medular de la investigación y de los resultados que ésta arro¡ara. porque con 

ello se dio el soporte teórico conceptual que resultó. en el caso de la hemerografia . 

muy necesario, y sin exageraciones vital, para establecer el vinculo del 

conocimiento cientifico preciso que existe entre entre la investigación y el 

documento hemerográfico. 

El concepto de hemerografia es el "más conocido en los ámbitos de la 

investigación documental. sin embargo es insuficiente para mane¡ar una fuente de 

conocimiento tan vasta. compleja y trascendente. pero confundida y fusionada con 

su fuente inmediata que es el periodismo e inmersa en las técnicas #ta 

b.ibliografia. La hemerografia no ha desarrollado sus propios conceptos y se de¡a 

en el mejor de los casos a los bibliotecarios quienes son los que pueden darle otras 

connotaciones. Sin embargo. con el análisis que se hizo del periódico al hacer una 

disección del mismo. por un lado. y por otro. al mirarlo como fuente de consulta y 

de investigación. se tiene un verdadero conoc1m1ento de la hemerografia y uno se 

percata de su verdadera dimensión y autonomia. pues se pudo observar que la 

hemerografia puede emplear otros términos. sus propios conceptos y sus 

procedimientos que la harán crecer Dejar clara esta idea de una hemerografia 

autónoma no es una idea baladi , ya que la investigación con base en el periódico 

es muy importante para la ciencia. aún mas para las ciencias sociales que requiere 

mucho de esta inmensa acumulación de información y conoc1m1ento humano. de 

hechos sociales y de acontecimientos históricos: por eso resulta me¡or decir no 

sólo lo que es la hemerografia. sino tambien la hemerocritica la hemeroscopia. 

el hemeroanáhsis . que son más adecuados que manejar los términos que ha 

venido adoptando. confundiendose con la ciencia penodistica y la comunicación . 



Queda claro que en este terreno que la hemerografia no ha logrado valerse 

plenamente de sus propios conceptos y hacerlos universales. Sin embargo si es 

claro que en este trabajo, y particularmente en el capitulo sobre el periodismo 

como objeto de estudio y como fuente. podrá comprender meior en qué consisten 

las bases teóricas hemerográficas que servirán al lector y al investigador para 

adentrarse en el mundo hemerográfico con cuidado y mayor conoc1m1ento de 

causa al tomar un periódico. al interpretar el contenido de las opiniones vertidas en 

una revista. al consultar un documento sacado del acervo de una hemeroteca 

Ojalá este trabajo sea una aportación más para que los investigadores 

hemerográficos procedan a enriquecer más su marco conceptual de la 

hemerografia y proporcionen un mejor instrumento de análisis a las futuras 

generaciones. 

Junto a esta parte analítica es necesario ba1ar al terreno empinco y estar de 

acuerdo con todas las facetas de la hemerograf1a. para sacar me1or provecho a sus 

contenidos de la misma. Para ello fue necesario describir las técnicas de que se 

vale el investigador para hacer uso de la hemerografia. por lo cual se analizaron 

todos sus aspectos : desde los resguardos hasta los procedimientos de consulta. 

desde las técnicas de análisis hasta las técnicas para consultar con ef1c1enc1a toda 

investigación hemerográf1ca en su parte más acabada. es decir. las bases de 

datos. las cuales manejan en alto nivel la tecnología informática Entender y 

conocer su funcionamiento fue cuestión no sólo de describirlo sino de que en el 

estudio se comprendiera que la hemerografia desempeña un papel muy importante 

en el desarrollo de la información y la técnica que ha revolucionado al mundo. la 

información digital y lo que ella conlleva: la Internet 

Al llegar a este otro punto hubo dificultades para relacionar esta nueva técnica 

con la hemerografia. pero ya era imposible dejarla de lado y se debió afrontarse 

aun sin tener claridad de su uso práctico y concreto. como tampoco de las 

repercusiones sociales de esta nueva herramienta del cirberespac10. ni lo que 

significa en la vida del conocimiento universal y particularmente de la prensa 

escrita . Para eso se requirió establecer primero una redefinición y una ubicación de 

la informática, y posteriormente sacar de ahí lo referente a la Internet. que es la 
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expresión acabada de la computación. De este nuevo concepto también se requirió 

precisarlo y verlo en su dimensión técnica y social. Desde luego. esto era aún más 

complejo. porque la información hemerográfoca consiste en una sene de hechos 

sociales en que la Internet se involucra con información cada vez mas 

diversificada que dinamiza este proceso de hemerografia-lnternet Por ello fue 

necesario resaltar. mediante un estudio amplio. de cuál es el ongen. el desarrollo y 

el uso de todo lo que está rodeando a la Internet . En el proceso de la 1nvest1gac1ón 

se obtuvieron datos importantes. sobre todo en lo referente a los efectos que 

engendra ésta tecnologia al surgir el debate del uso que se le da y los fines que 

persigue. 

A la vez era importante explicar cómo se arrastra en esta d1nam1ca a la 

hemerografia y cómo se establece una relación ética . en cuanto a los que hagan 

buen o mal uso de la Internet en tanto ésta responde a múltiples intereses · Llegar 

a esta conclusión fue. pues. importante para el traba¡o. ya que no sólo se trata de 

una aplicación práctica y mecánica de una tecnología de punta . sino que es 

necesario reflexionar sobre ella y dejar claro qué es un reto para el 1nvest1gador 

social que utiliza la hemerografia . Hay que tener en cuenta que este instrumento va 

a trascender al simple anáhsos y que no es posible reducirlo a los conceptos de la 

sociología de la información 

Todo lo anterior se cierra con un capitulo en el cual se describe la aphcacoon de 

la investogación hemerográfoca en terrenos más empíricos. son de¡ar de reflexionar 

acerca de su aplicación . pero dejando más abierto el camino para que el 

investigador tenga opciones de fuentes de información hemerograf1ca Ese 

capitulo aludido concluye con el análtsis de la situación de la revista c1entif1ca 

actual. para ver sus condiciones en cuanto a su origen . desarrollo. problemática y 

trascendencia. y su aporte a la investigación hemerografoca en México sin de¡ar de 

ubicarla dentro del contexto latinoamericano 

Este trabajo pone énfasis también en la base de datos y la revista c1entif1ca como 

fuentes informativas. como acervos importantes para todo aquel estudioso de las 

ciencias sociales El contacto directo de la fuente hemerográfica y de la tecnología 

de la Internet deja entrever también las limitaciones que aún existen en cuanto al 



manejo de la información digital, pues es claro que la Internet ha logrado avances 

sin precedentes y que ahora el problema es cómo mane¡ar información 

hemerográfica tan vasta en tiempo y espacios prácticamente san obslaculos 

Así, se da como colofón un modelo donde se propone un me¡or control de las 

técnicas de investigación documental hemerográfica sobre la Internet Es una 

propuesta que sigue más que nada un paradigma para ajustar los modelos que 

cada investigador tenga en su uso personal y que le permita me¡orarlos y 

establecer un vinculo de eficiencia con su investigación frente a esa máquina 

llamada computadora que está a punto de absorber el tiempo de traba¡o y de ocio. 

sin misericordia. 

Antes de finalizar es pertinente ser'ialar el universo de traba¡o de esta tesos En 

todo el ámbito hemerográfico: la cobertura de la información es ihm1tada en el 

espacio y el tiempo, la producción periodística es continua. como ya se señaló y 

aparece en todo el mundo. No hay limite en el tiempo ni en el espacio. por ello es 

fundamental para una investigación fi¡ar esos limites y establecer un princ1p10 

metodológico. 

El tiempo establecido para este análisis es el presente y el espacio geográfico 

es la hemerografia dentro de los ámbitos de la UNAM. Este es nuestro punto de 

partida. sin embargo. como la investigación hemerográfica es amplia y no puede 

constreñirse a limitaciones de espacio y tiempo. para exphcar y entender el 

desarrollo y la manifestación de la hemerografia en el ámbito social. fue necesario 

hacer referencias. por un lado. al pasado histórico de la hemerografia . y por otro a 

establecer referencias geográficas allende la frontera del área metropolitana. y 

contextualizar con referencias del interior de la Repübllca . incluso fuera de nuestro 

pais Lo anterior con el objeto de tener puntos de comparación . de ampliar una 

información. o bien de abrir los espacios geográficos para una mayor claridad en lo 

que se expone y resaltar algunos aspectos concretos e importantes para el análisis 

hemerográfico y que no es posible explicarlos aisladamente sólo en el área 

geográfica de nuestra fuente de información Pero fueron puntos adyacentes a los 

dos ejes fundamentales de la investigación. es decir. ver la situación hemerográfica 



del área metropolitana . donde está ubicada la institución en la que estoy 

presentando esta tesis. la UNAM. 

Por otro lado. al entrar en los ámbitos de la tecnolog ia d1g1tal fue necesario evitar 

la ambigüedad que representa esta d1nám1ca informativa dentro de la 

hemerografia. ya que la primera se alimenta de la segunda Esto significa que 

frecuentemente se rebasan los espacios locales y regionales hm1tados Es 

importante dejar entendido que se fijaron los puntos de partida s1gu1en1es. a 

manera de resumen : 

La investigación se efectuó en el área metropolitana de la ciudad de México y 

concluye con el análisis de la situación actual del periodismo En estas dos 

dimensiones se situa la investigación. pues ellas aportaban el mayor numero de 

datos. estudios y referencias hemerográf1cas y bibhográf1cas para el propósito 

Asimismo se encontrará información de otros estados de la República y referencias 

que hacen mención de situaciones externas al área metropolitana Es claro que las 

bases de datos y la Internet tienen . por su misma naturaleza . amphos origenes de 

información tanto interna ( local) como externa (1nternac1onal) 

También se h izo un anáhs1s histórico del periodismo y de la 1nvest1gac1ón 

científica en el ámbito hemerográfico. por ser parte importante del acontecer actual 

del periodismo y no era conveniente omitir dichas condiciones. desde el pasado 

hasta la actualidad . De tal manera que se requmó incluso un cap itulo especial para 

ese tipo de información h istórica que concluye con una presentación de los 

periódicos y las revistas que circulan en esta área del Distrito Federal 

Antes de finalizar es pertinente hacer aqu i unas reflexiones personales y que 

expresaré en los siguiente términos · 

Para la determinación de m1 ob¡eto de estudio no se puede pasar por alto que fue 

muy tentador hacer análisis hemerográf1co de muy diversos aspectos . como el de 

detallar cuantitativamente las lecturas y consultas hemerograf1cas a n ivel masivo. 

adentrarme en los periódicos del interior de la República . ver la hemerografia en 

las revistas semanales . su trayectoria y sus contenidos . abordar las revistas de los 

géneros humanisticos y filosóficos y sus repercusiones. la trayectoria del periódico 

deportivo. estudiar el periódico de nota roja y analizar sus cambios . el penod1smo 
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en la época colonial o de la guerra de la invasión estadounidense para un análisis 

de la época; en fin, fue una tentación constante para estar en contacto con todas 

esas realidades sociales a través de la hemerografia. pero habia más el interés por 

dejar en el lector todas esas inquietudes mias y retomar un tema de investigación. 

puesto que, parafraseando a C. Wright M1lls, es la imaginación sociol6a1ca lo que 

mueve a enriquecer nuestra ciencia . 

Como la investigación y la consulta hemerográfica se presenta en varios niveles. 

espero esta tesis sea también de utilidad para los profesionales de las ciencias 

sociales que no están ligados directamente con los centros de investigación pero 

que requieren de una consulta práctica y cuidadosa de herramientas 

hemerográficas y que en algunos casos no cuentan con el tiempo y las fuentes 

adecuadas. lo que los obliga a improvisar su consulta b1bhográf1ca Luego 

entonces. la hemerografia viene a ser un recurso válido de sustentación de sus 

principios o argumentos . Ojala los principios basicos de esta tesis. hayan sido muy 

claros en este sentido. 

Es mi deseo que la lectura de esta tesis tenga el interés de los docentes. de 

cualquier nivel de educación, y que motive una mayor sensibilidad. afecto. reflexión 

por la consulta hemerográfica, y que sirva para que estimule a sus educandos. 

mediante la lectura del periódico, y la revista . por gusto y no obligada. comprendida 

su utilidad. no mediante la imposición dada por la tarea cotidiana. sino entendida 

también como herramienta didáctica y no como lectura aislada y meramente 

ocasional . De esta manera se puede reconocer a la hemerografia lo que en 

justicia merece como portadora del desarrollo cultural de futuras generaciones 

Por último, no quiero dejar de mencionar en el cierre de esta introducción que 

para el feliz término de este trabajo descubri en el camino un calor humano que 

muestra que esta ciencia tiene en sus seres pensantes una enorme vocación de 

ser más que unos científicos, sino ante todo unos científicos sociales y así me lo 

demostró más de una persona que amablemente estuvieron concediendo su apoyo 

y orientación de manera desinteresada y generosa, donde en todo esto fue una 

constante y no por mera casualidad. Para todo ellos mi reconocimiento como 

cientificos sociales y que con actos hacen valer tal definición. 



CAPITULO 1 

EL PERIODISMO MEXICANO Y LA HEMEROGRAFiA 

1.1. ESBOZO CRONOLÓGICO 

La base fundamental para entender lo que es una investigación hemerograf1ca 

es conocer la materia de trabajo, es decir, el periódico: este medio mfonnatovo 

posee su historia. historia hecha por los hombres. que le fueron dando forma . 

contenido. trascendencia . hasta hacerlo un instrumento üt1I de invest1gac1ón Un 

instrumento tan poderoso que ahora es parte imprescindible de cualquier estudio 

que se haga en cualquier rama del conocimiento: pero para entender esto es 

necesario remontarses a los orígenes del propio penód1co y no sólo quedarse en 

la comprensión de la magnitud de tan extraordinario medio actual de información y 

difusor de ideas en la comunicación de masas Quedarse con esta sola 

interpretación del uso del periódico seria incompleto para entender cuál es la 

intención de la hemerografia en la interpretación, el análisis . la conjunción de los 

fenómenos sociales o naturales en la toma de decisiones politicas y como 

receptor y difusor de conocimiento humano. 

Las investigaciones científicas se inician a través de intnncados caminos y 

desprendiendo de publicaciones a manera de ensayos. repet1t1vas y tamb1en de 

acuciosos estudios. Así, paralelamente se ve como se involucra la hemerografia 

en periódicos. gacetas. folletos que contnbuyeron al desarrollo de la comunicación 

y la difusión del conocimiento. al acontecer social y que los estudiosos de 

diferentes épocas van tomando y seleccionando para explicar lo que significa la 

realidad y la verdad de lo que llamamos las cosas. los hechos sociales. los 

fenómenos naturales. el desarrollo tecnológico. y que no pocas veces es el único 

medio con lo que el investigador cuenta para comunicar y sustentar una idea. una 

h1pótes1s o para refutar sus postulados en su afan por acercarse a la verdad . 

En relación con lo anterior se puede observar cómo a la par del desarrollo 

tecnológico y de los hechos histórico-sociales reflejan un producto tanto en lo 
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cuantitativo como cualitativo. en el desarrollo llemerografico y. en consecuencia . 

de la investigación hemerográfica. ya que ésta. en más de una ocasión se pone en 

primer plano en muchas ciencias para su aplicación 

Establecer los antecedentes exactos de la investigación cientif1ca con base en la 

hemerografia es particularmente dificil para México. puesto que no existen 

estudios sistematizados al respecto y es tan vasto el acervo hemerográf1co que 

necesitaría. sobre todo en ciencias sociales. de todo un equipo de estudiosos en 

historiografía sumamente complejo e interd1sciplinario Sin embargo. existen 

estudios de la investigación hemerográfica muy interesantes que permiten 

observar lo que significó la investigación hemerografica en el pasado y es lo que 

vamos a intentar sacar a la luz y mostrarlo 

En consecuencia. analizaremos los antecedentes de este primer elemento que 

es el periódico. incluyendo sus diferentes niveles de impresión y de estructura 

"la hoja volante 
•el folleto 
•1a gaceta 
·1a revista 
•e1 d1ano y 

·e1 gran d1ano seccionado 

1 . 1 1 . LA IMPRENTA EN MtXICO 

1 .1 . 1 .1 . La lmpor1ancia de la Imprenta en los Inicios del Periodismo 

Los orígenes del periodismo en México se remonta a mediados del siglo XVI y 

tiene que ver con la llegada de la imprenta al país por primera vez en 1539 

concediéndosele los derechos de instalarse en Nueva España a Juan Cronenberg 

y éste a su vez. a Juan Pablos .1 S1 bien la primera 1mpres1ón no tiene que ver con 

el periodismo si en cambio llega el instrumento adecuado para su in1c10 

1 p .. ,Olí'OI ~ r•11mpa. ·\ntofll(l :l~~~~ ..... ,~.~J;. JmP.f."'!.HLll.1'!!$'.?ÜC."_a _ .. ~~JS'~•.c..· ... EJ l.nC'u ;uJ.:rn~K hll\ f'h •!-'h."'ª \t .. -, ..... ,_ 1•n1.M. 

"' :!a - ~: 
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Existe el orgullo nacional de haber sido en este país donde se dio la pnmera 

imprenta del continente y en consecuencia del primer libro impreso por Juan 

Pablos y cuyo titulo fue Breve y más Compendiosa Doctrina Cristiana en Lengua 

Mexicana y Castellana, libro publicado en 1 539.2 Los bibliógrafos me>ocanos 

tienen en este antecedente su más preciada etiqueta de presentación. y con 

razón, porque en este momento histórico se dio el gran avance a nuestra cultura 

continental ya que con ello significó el importante aspecto de la divulgación del 

conocimiento. Los primeros ltbros, como era de esperarse. se referian a temas 

religiosos y con fines de catequ1zación. S in embargo, es en este punto donde ya 

se pueden dar los primeros brotes al imprimirse algunos asuntos no rehg1osos y de 

visos científicos, todo era cuestión de esperar y dar un tiempo más al desarrollo 

objetivo sistemático de la comunicación escnta . 

Como un efecto de lo anterior va a surgir el periodismo y de aqui en adelante las 

condiciones del desarrollo fueron extraordinanas e 1mpres1onantes en cuanto al 

documento impreso con carácter informativo. a tal grado que la información resulta 

tan voluminosa que hubo décadas donde se publicaron cientos de titulos como a 

principio del siglo XIX donde se imprimieron en un año más de 300 titules entre 

periódicos. revistas. folletos. gacetas Asi. desde 1808 a 1820 habia 1144 titulos. 3 

ésta fue la imprenta que dejó en herencia Juan Pablos durante cuatro siglos 

Por ello se entiende lo complicado que es delimitar los contenidos 

hemerográf1cos y su clasificación que bien puede ser por su penod1c1dad. su 

contenido ideológico. su formato. Sin embargo queda en este estudio sólo su 

clas1ñcación , por cada época h istórica de nuestro país. agrupándose en este 

sentido y mencionando los mas representativos de cada época Hay penód1co 

atipico de cada momento histónco ya por su modernidad y situaciones novedosas 

y originales. ya por sus contenidos. sus colaboradores. etcétera . Lo cual los hace 

representativos del desarrollo periodístico. Por ello es mínimo el deber de esta 

histonografia . remarcar lo notable de estos periódicos mexicanos 

~ ln:"llluto d .. · lnH.~l 1gac1N\~ B1bliosr0Jfü:.l!lo·l ; !\: .4\\1 :tfüst~_..:. lrt!l'~<'Jll~ffl_ )J .. ' '.~.IC'9 """"C'C'I. l'l'N. r f.. 
'Ciucdt.:::>. \'u~1ru. ·· El l\ .. '"l-1llJ1:omo <k la ~J~::J d..: la in&.:f",:nd..:nc1a··. en ~~-c.¿~~la..Jhhl~Mk-.. .. 1110-t: :-..; A''- .3híil· 
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Entendiendo y aclarando este procedimiento es pertinente empezar a agrupar el 

periodismo en épcx:as históricas más o menos definidas según el desarrollo SOC1al 

y político de México. 

1. 1 .2.· PERIODO COLONIAL 

En los dos primeros siglos a partir de 1539 del establecimiento de la imprenta y 

las características de la información de atisbos periodlst1cos se hacian en sólo 2 o 

4 hojas, llamadas hojas volantes. eso en cuanto a su forma . En cuanto a su 

periodicidad ésta se presentará de manera muy irregular. El contenido de la 

información se puede decir que era de un estilo narrativo. las noticias se daban 

como para dejar un testimonio histórico. Lo común es ver en esta época de las 

publicaciones acontecimientos como fenómenos naturales o escr1b1r sobre 

milagros o fenómenos sobrenaturales•. 

En este sentido la información reflejaba las condiciones de la vida social y 

cultural de la época asi como los aspectos religioso y monarqu1co 

Lo rescatabale en este siglo XVI está en el surgimiento de la imprenta y dónde 

se imprimió en 1541, en la imprenta de Juan Pablos. el pnmer reporta¡e que 

informa sobre el temblor ocurrido en Guatemala y que hiciera el escnbano Juan 

Rodriguez que se conoce como la Relación del espantable terremoto de 

Guatemala. Es asi como se da el pnmer impreso informativo en América Latina 

Tan importante en Aménca fue este reportaje que . ... e cuatro siglos de distancia iba a 

ser objeto de una cuidadosa edición critica. en 1942. por el ya lamoso Henry R Wagner. 

el reponazgo de Juan Rodríguez es un testimonio que. antes que nadie. los vecinos del 

país del norte recogen como una reliquia. como una especie de embn6n del que saldría 

el periodismo de toda América. tan distinto del europeo efectivamente . En un estilo que 

hoy encontramos confuso. difuso y profuso, el autor nos hace asistir. llenos de emoción y 

curiosidad. a esa noche en la que en la que tormenta y espantable terremoto destruyeron 

a I~ más antigua ciudad de Guatemala"~. 

" Pc.lf'Dpo ~ Pompa .9,r_C•!. p !1 
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. .. ~ste es pues el primer reportaje de tipo periodístico ya que. como se d1¡0 

anteriormente. habían sido impresos meros volantes de tres o cuatro ho1as. sin 

embargo aun faltaba por establecer la forma periodística acorde con lo que se 

conose actualmente. pues todos los impresos no tenían continuidad 

Otro reportazgo de consideración es el que escribió el cronista Cervantes de 

Salazar en 1560, donde se escribió una crónica en un folleto con relación a un 

homenaje que se le dio a Carlos V de España en la Nueva Espal'ia Otro es el de 

Pedro Balli en 1597. quien publicó en 1597 un relato de la canonización de San 

Jacinto y años más tarde la crónica de los actos celebrados en Nueva Espal'ia por 

la muerte de Felipe 11. e 

En el siglo XVII se siguieron publicando dichas hojas volantes y folletos con los 

mismos contenidos de información y la misma periodicidad Sin embargo. aqui 

empiezan a darse dos aspectos singulares: en 1685 Juan Bol")a publica en Puebla 

una relación de las principales noticias que sucedieron un ario antes. con lo que 

hacer notar. por un lado. el inicio de la impresión en provincia . o sea , en el interior 

de la Nueva España, y por otro. un control más adecuado de la información y 

enriquecimiento de los contenidos. 1 

Esta tambien el hecho trascendente, en este siglo. el de que en 1691 Carlos 

Sigüenza y Góngora publicara un folleto de noticias en el cual descnbe la victoria 

de los españoles en Santo Domingo en contra de los franceses. estableciendo una 

correlación entre la propagación de la noticia y la narración h istórica Este notable 

intelectual crea posteriormente una impresión en 1693 de manera más 

estructurada llamado Mercurio Volante , que se 1mprim16 con mayor frecuencia 

pero de manera interrumpida. por lo que poco faltó para considerarlo como un 

periód ico, sin embargo se considera el puente entre el folleto y el periódico te 

En los inicios del siglo XVIII se da ya prácticamente el penód1co con una de sus 

principales características. es decir. se da una regularidad en la impresión y no 

casualmente. ademas comienza a cambiar el contenido dándose una mayor 

diversidad a la información . 
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Tomando en cuenta que pasamos ya a un siglo muy importante en cuanto al 

aspecto periodístico y sobre todo al manejo y la publicación c1entifica. se le debe 

destacar en cuanto a la cuestión editorial. El siglo XVIII se presenta como una 

época de profundos cambios en todos los órdenes de la vida social 

Por lo que a la imprenta se refiere. ésta no se mantuvo al margen de tales 

cambios, se volvió más próspera y floreciente . 

Durante el siglo XVIII, ya mencionado. fueron abiertos más de 15 talleres. los 

cuales contaron con prensas eficaces y de magnifica caltdad e incluso algunos 

trabajaron con modernos equipos importados de Francia y Alemania . como las 

llamadas imprentas de planchas intercambiables o de cuadros móviles Puede 

afirmarse que la producción tipográfica de este siglo fue abundante y variada y que 

en este siglo aparecen también las primeras publicaciones penód1cas con diversas 

noticias de especial interés para la sociedad de la época g 

En el año de 1722 surge el penódico Gaceta de México y como subtitulo 

Noticias de la Nueva Espalla y Gaceta de México y que cambió et titulo a 

F/orilogio de la Nueva Espalla. Historial de México y Noticias editadas por Juan 

Ignacio Castorena Ursua y Goyenechea. Éstas publicaciones son consideradas 

verdaderos periódicos por lo antes dicho: salen regular e mmterrump1damente y su 

contenido informativo esta más estructurado y tiene mayor 1nformac1ón. ademas ya 

se encuentra en este periódico una se~1ón de ltbros y una columna de tipo 

ed1tonal Aunque su duración fue breve. resultó muy notable como precedente del 

periodismo. por lo que es Castorena el llamado padre del penod1smo 

Otro caso digno de destacarse es la publicación que hizo Juan Francisco 

Sahagún de Arévalo de nombre Gaceta de México y que nació en 1728. pero que 

duró hasta 1742. año en que terminó llamándose Mercurio de México . Lo hizo en 

la impresora de Bernardo de Hogar Fue un verdadero periódico duró vanos años 

y se publicaron 157 números de manera regular. Se nutrió de noticias locales 

como internacionales. además se incluía información cientif1ca y ltterana. con un 

sentido educativo pero en realidad se presentaba como lo que seria hoy una 



11> 

sección cultural Pero no sólo eso. su periódico es el primer mexicano y 

latinoamericano. 'º 
Con esta idea se publicó en 1768, por José Antonio Alzate. un d1ano hterano con 

contenido científico. y en 1772 José Ignacio Bartoloche publicó su Mercurio 

Volante sobre cuestiones literanas e histona natural. por lo que serian los 

antecedentes de la revista y sobre todo de la revista científica. 11 

Ya en 1784 se llega al periodismo llamado ecléctico con Manuel A Valdés 

Murguía y Saldaña, ya que en la renovada Gaceta de Mé•ico. con pubhcac1ón 

quincenal, se tenían los objetivos no sólo de dar información de noticias diversas 

sino que adquirieran los lectores conciencia de la situación del país mediante un 

mayor conocimiento de éste al plantear sus problemas 

1.1.3.- PERIODO DE LA INDEPENDENCIA 

Es el periodo de cambios fundamentales en el penod1smo y los antecedentes 

más inmediatos en que se sientan las bases para hablar de penod1smo tal como lo 

conocemos actualmente en forma. contenido y penod1c1dad Desde luego. es en 

este siglo XIX cuando ya se habla de tendencias periodisticas. de diarios de 

revistas y donde prolifera un sinúmero de penód1cos Es cuando el penód1co 

adquiere un sentido eminentemente politice e 1deol0g1co. algo verdaderamente 

inédito y que antes no se observaba. sin deJar de reconocer que las bases se 

dieron ya en el siglo de la Ilustración 

Lo importante de esta primera década del siglo XIX en cuanto a la hemerograf1a 

y que Virginia Godea. en extraordinario estudio de esta época deja muy claro es 

Lo primero que llama la atención es el gran numero de pubhcac1ones per1ód1cas y folletos oe 

esa época Que han llegado hasta nosotros Impresiona tamb1en lo pohttco de no pocos ce los 

escritores de la época princ1p10 del siglo XIX- S1 bien sus autores fueron muchos y muy variados. 

1
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ye que procedían de dishnlos seC1ores sociales y eiercian diferentes profesiones el tiempo Que 

escribieron motivados por intereses muy d111ersos ·12 

Entre los más destacados figuran José Juaquin Femández de L1zard1 y Carlos 

Maria de Bustamante. pero qué tan destacados no serian estos periodistas que se 

hacen notar ante tanto y proliferos escritores y editores 

En esta época habia una gran diversidad de periódicos qué hacer notar. uno de 

ellos es precisamente el que creó Bustamente y que salió en 1805 con el nombre 

de E/ Diario de México. el cual es el primer diario en México y que en términos 

estrictos, no es un periódico sino un diario o prensa diaria esenia . pues sahó 

diariamente, día a día Periódico que tiene como antecedente de hacer intentos 

por un suplemento ilustrado. la lucha de su creador le perm1t1ó sobrevivir a este 

diario hasta 1817, en años tan aciagos. u 

Merece una atención especial este extraordinario ~mante del periodismo como lo 

fue Bustamante. Luchador. nacionalista y contradictorio por sus ideas 

conservadoras fue sin embargo un infatigable impulsor del periodismo fundó 

varios periódicos a tal punto que el historiador David Brad1ng (un critico sin 

concesiones) escribe de él como un periodista político más que estudioso 

intelectual y un cronista de los insurgentes (se unió al ejército de Morelos) por lo 

que asimismo se auto1dentif1ca como ·cronista Nacional" •• 

Hablando ya de los periódicos destacados de la provincia surge en 1806 El 

Joma/ Económico de Veracruz y en 1809 el Semanano Patriótico de 

Guadalajara. 15 

Desde luego ya en 1810 surgen los periódico eminentemente politices y 

partidistas lo cual va constituir una nueva forma de establecer la comunicación 

social con mayor trascendencia . En este sentido surge en ese año El Espectador y 

la Antigua Gaceta de México por la Gaceta del Gobierno de MéKíco con 

tendencias progobiemo o. en otros términos. de los realistas Pero por otro lado, 

i:- Ge~.:~ . \'ir~m1:1 ··u J)l,:'nc"'11snu ~ 1.~k la C'~l\.·a de- lndc¡i.:ndC'nc1a·· ~uc, _o_Gxcta 110-l ., .\,t . <11°111 ~ . nunk'h..., :!. ':. . I '"~~). 
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Francisco Severo Maldonado publica por órdenes de Hidalgo et semanario El 

Despertador Americano. estando él en Guadalajara 16 

De este año de 1810 hasta la culminación de la Independencia en 1921. 

surgieron varios periódicos de ambos contrincantes tanto de los insurgentes como 

de los virreinistas. Son de destacarse. de los creadores de estos periódicos. por 

parte de los insurgentes, a don Andrés Quintana Roo. quien publicó y colaboró en 

varios periódicos entre ellos El Fénix. El Ateneo José Maria Ces con el Ilustrador 

Nacional, en el cual también colabora la heroína Leona Vicario en 1812. 

pudiéndosele dar el titulo de la primera periodista de México"- Igual esta presente 

Femández de Lizardi con su periódico El Pensador Mexicano Bustamante y José 

Maria Herrera. quienes editaron, por recomendaciones de Morelos. Et Correo del 

Sur, continuando Bustamante después del Plan de Iguala con tres penód1cos mas. 

entre ellos La Avispa de Chilpancingo' 8 

Cabe mencionar también en esta parte de tan intenso penodo del periodismo lo 

que fue Femández de Lizardi y su periódico El Pensador Mexicano donde por 

razones de la época se sorprendió el mismo virrey Venegas por sus publicaciones 

de criticas al gobernante, de denuncias. tanto politocas como económicas Para 

eso la pubhcac16n con mayor duración y permanencia fue El Pensador MeMcano cuyo primor 

nUmero aparece el 9 de octubre de 1812_ periódico de or1entac1ón rac1onal1s1a pragmatica y 

liberal En él los desplantes de Fernández de L1zard1 etra1eron la atenc1on de pUblico en forma 

principal de intelectuales. de grupos en pugna ganando la simpatía de los lideres insurgentes. y el 

desprecio de los conservadores ,s. 

Después de consolidada la independencia cont1nüan tas tendencias de grupos 

por el poder y se definen así tamb1en dos periódicos con el 1mpeno de lturb1de 

surge la Gaceta Imperial en 1822 Después de la caída del 1mpeno son de 

destacar El Águila Mexicana del año de 1828 del grupo york1no masónico y que 

tenia influencia política con tendencia federalista Lo notable de este penód1co es 

que viene a ser el primer periódico con una sección feminista de modas. poesía y 

1
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literatura. De este e1'o es el periódico dirigido por J. Maria Luis Mora El 

Observador, de la tendencia contraria. es decir. de los masones escoceses 20 

Otro periódico que es necesario mencionar en este inicio de siglo es la 

publicación de El Iris, en 1826. que saca la primera caricatura política llamada 

Tiran fa. 

En esta década también proliferan las publicaciones de perióchcos en diferentes 

provincias de la República como Campeche. Tabasco. Chiapas. concretamente 

San Cristóbal de las Casas, Zacatecas, Nuevo león. Chihuahua. S1naloa. San 

Luis Potosi, Michoacán, Sonora (Álamos).~• 

1.1.4. ÉPOCA DE LA REFORMA 

En la década de los treinta y de los cuarenta continúa la tendencia de los 

periódicos de este siglo. Surgen aquí los escritores del penod1smo. no sólo los 

productores sino también los directores y los colaboradores que con sus esenios 

hicieron ideología. politice y critica de fondo 

A esta nueva época del periodismo se le atribuyen vanos aspectos Uno. las 

luchas ideológicas tan intensas que se dieron como resultado de la reforma con 

toda su carga ideológica del liberalismo y la lucha por la soberanía nacional Por 

otro lado se debe al avance tecnológico con el empleo de la litografia. el 

perfeccionamiento de los aparatos de impresión Es de destacar también. como 

efecto de la época. la lucha y perseverancia de la vocación penodistica de 

escritores. editores y directores de esa importante fuente de información 

El desarrollo en esta brillante época del penod1smo en México se debe en 

resumidas cuentas a) Al dinamismo. inteligencia y perseverancia de dos editores y 

periodistas como Ignacio Cumplido y Vicente García Torres b) El empleo de la 

litografia y c) el perfeccionamiento de artefactos industriales 22 

Durante el periodo de Santa Anna, o sea, previo al surg1m1ento de la Reforma. 

son de destacar los siguientes periódicos: en 1 830 se crearon La Aurora y El Toro 

----·---· -------
Vclasco Vald1..."S. M1gud !h~H!!tW.A~Lecr.1.L~-'~~~o~!~cq__rn¿_ E.U Manuel Purrua. Mc"co. l'l:':'. p 411-l:li-at, 
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de Rafael Dávila.23 En 1831 sale El Federalista de Sabin Ortega y Quintana Roo. 

cambiando el nombre a El Federalista Mexicano. y en contraparte sale en ese año 

El Gladiador, periódico oficialista que atacó a Andrés Quintana R 2
• 

En 1832 surgen La Marimba de Carlos Bustamante con un suplemento cuyo 

titulo era Muerde Quedito, periódico que llego a sacar 28 números. Para 1833 

s'urge El Telégrafo, que era un diario oficial. y periódicos combativos como El 

Paladln, Antorcha y El Indicador de la República Mexicana. Continuando en esta 

década, surge en 1836 El Ruisetlor del historiador Joaquin Garcla lcazbalceta Un 

año después. en 1837, se edita El Diorama (semanario) que incluye temas 

históricos y el cual publicó el proyecto del ferrocarril México-Veracruz En 1838 

surge el periódico infantil El Diario de los Niilos de Wenceslao Sánchez de la 

Boquera, periódico de literatura. entretenimiento e instrucción. En ese año hubo un 

periódico donde colaboró el pedagogo Juan Rodriguez Puebla y el que fuera 

presidente Manuel González Pedroza; se trata del diana El Cosmopolita 2~ Penodo 

prolifero y donde se daba la efervescencia para que surgieran los grandes 

periódicos del siglo en México. 

En 1840 surge el periódico El Ateneo Mexicano donde se agrupan notables 

escritores como Guillermo Prieto. Quintana Roo. Luis G . Urbina 6'6 

En 1841 se funda el periódico El Siglo XIX por Ignacio Cumplido y ding1do por 

Francisco Zarco ,periódico completo y moderno. pues ya contenía varios géneros 

editorial . gacetilla. crónica y aniculistas donde colaboran La Fragua. José Maria 

lzasaga. Luis De la Rosa. Mariano Otero. Guillermo Prieto. José Maria Iglesias. 

Manuel Payno. 21 

Se cita el ejemplo de una publicación que la investigadora lrma Lombardo anota 

en sus estudios La empresa Liberal. donde se destaca de manera muy ilustrativa 

cómo se vivió esa época del periodismo en México a través de ese periódico tan 

;' .I !!!~4.t;~). r _¡_.:. 
:~ J_b.J6'.:1J"1. p -1c, . .a1 
:'' Jb.Ld;ru.'. p 4M-50 
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extraordinario como fue El Siglo XIX; modelo de modernidad y avanzada con su 

editorialista Cumplido a la cabeza, nos dice lo siguiente : 

El taller del editor liberal ostenta numerosas prensas. graeaas al espir1tu de 1nnovac1ori y 

criterio progresista de su duer.o que lo llevaron a emprender diferentes v1a¡es a Noneamérica a fin 

da introducir elementos y técnicas qua benef1c1an la pr0ducc16n En poco tiempo llegara a su 1a11er 

la primera·prensa da cilindros y en ella se hará el toraie de é/ $Jglo Tenemos asi que esla 

incipiente empresa liberal comprende. ademas de la maquinaria especializada a un grupo 

humano que ofrece su fuerza de trabaio en el desempel'lo de la producción ed11oroal y ocupa 

puestos y unidades de trabajo en esla comb1nac16n de traba¡o fis1co y técnico con el traba¡o de 

tiPo intelectual y artístico se locahzan. además de las personas ya otadas. administradores. 

cajistas . correctores de prueba. tiradores . prensistas . enfa11Uadores . los d1stribu1dores están tos 

redactores. articulistas, colaboradores destacados. htógrafos y traductores entre otros ·2a. 

lo cual nos da una idea del crecimiento de la industria editorial no sólo del aspecto 

tecnológico, sino en la cantidad de fuerza de trabajo requerida y contratada Pero 

a la vez de la grandeza de este editor y del per1ód1co que dirigió 

En 1844 fundó Vicente Gracia Torres El Monitor Republicano. e igual que el 

anterior era de corte liberal y también muy completo seccionado en articules de 

politica, arte, comercio modas. literatura. Este editor y penod1sta es considerado 

entre los grandes pilares del periodismo en México Estudió en Europa lo cual le 

permitió conocer el periódico con un amplio criterio y al igual que Cumplido tuvo un 

amor a su profesión. De espiritu combativo tomó las armas contra el invasor en 

1847. 29 

En esta década surgen también periódicos en gran número y para ello 

mencionamos sólo los más destacados en algún aspecto y que consideramos de 

interés para la investigación. pero esto es para estudios completos sólo de esta 

década Es pues de destacar el periódico que en 1845 surge con el nombre de El 

Tiempo donde redacta Lucas Alaman y es considerado ya muy profesional 

Colabora Tagle y Dolores Ulibarria. que después fundara El Universal. de 

tendencia conservadora. Importante es tambien el nacimiento de Don Simplicio 

:' Lomh:.irdo lm1:.i · · Wt Emrrcsu L1hcr;1I ~el pcmld1smo··. en ~t.!.AIJ.~c.-r:r-a~u.i~cJa_tlc;n~r~~a~JK1~,a)_J~~J_{ 
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creado por Guillermo Prieto, donde colaboran escritores como Ignacio Ramirez. 

Payno. Vicente Segura. 30 

En los años de 1846-1847 no hubo publicaciones por la invasión y la ocupación 

militar que no lo permitió . 

En 1848 se crea el periódico de corte conservador.E/ Universal. Éste lo fundó 

Rafael y José Ulibarria; en él escribió Lucas Alamán y Elguero Tagle Por cierto. 

Alamán también utilizó con frecuencia como medio de difusión de sus ideas 

conservadoras desde 1840 al periódico El Tiempo, que él patrocinaba y que fue 

citado ya anteriormente3
' . 

Nuevamente las luchas internas entre conservadores y liberales salen a relucir 

dentro del periodismo: Es el caso de La Chinaca. de Guillermo Pneto. que salió de 

1862; La Cosquilla en 1852, 32 periódicos reformistas Pero asi mismo habian 

periódicos considerados clericales. como La Verdad. de Tomás Gard1a . uno de 

1854 y otro de 1855. El Pájaro Verde (1861) y La Voz de México (1869). creados 

por Ignacio Aguilar y Morocho. por cierto considerado como otro notable penod1sta 

y editor de México a la altura de los otros grandes periodistas como Cumplido y 

Torres.33 

De esta época debe mencionarse al periodista Francisco Zarco. quien en estos 

años comenzó su lucha. Ya en 1857 comienza a editar el Boletín Clandestino. en 

1860 saca. junto con Zamacona. el radical penód1co El Boletín de Noticias con el 

lema "Libertad y reformas· . En 1865 sale por él La Opinión Libera/ 34 

1.1 .5 . ÉPOCA PORFIRIANA Y REVOLUCIONARIA 

También aquí se sucedieron una serie de periódicos. todos ellos con tendencias 

de las fuerzas y las luchas en el poder: los liberales y juaristas y los conservadores 

e imperiales. partidismo que se prolongó hasta Porfirio Diaz. cuando éste combatió 

a Juárez y a Lerdo de Tejada . 

' f' J!!tqcm.. r ,. 1 <• 7 
.ll lh!d.~m....p (,:! 
.t:> Cnrn1sco Puente. R.afocl _Ltª-.fr~"':.~.k.'i_i.sQ Doitos H1!>10ncos L~AM. I'>{,:! . p . 1<1~ 
0 lb1ds.._rna p . 1 ,,~ 
.u Vclasco :' ' Valdcs ~- p 79. 'JO 



2J 

Más tarde, y con el porfiriato en pleno y pese a su política opresora. surgió un 

periodismo combativo y critico y tambien publicaciones de gran nivel de contenido 

informativo asi como escritores y colaboradores. 

En 1661 Filomeno Mata funda El Diario del Hogar donde colaboran Gu1llenno 

Prieto, Juan de Dios Peza. Agustín Arroyo, José T. Cuéllar, Leopoldo Batres y 

Ríos Palacio. 35 

En 1683 Victoriano Agüeros funda el periódico católico El Tiempo, siendo el 

primer periódico que cuenta con su propio edificio. Por ese tiempo Daniel Cabrera 

fundó El Hijo del Ahuizote con caricaturas y que tan notable fue desde el punto de 

vista de la caricatura política y combativa y uno de los antecedentes mas 

importantes de este género en nuestro pais36
• 

También por esos años se funda el periódico con características ya mas 

actuales como fue El Universal , fue fundado por Rafael Reyes Spindola Este 

periódico conservador y gobiemista tiene la característica de colocar ya las 

noticias en la página uno, para ser con ello los creadores de la primera plana Es 

de aclarar que no tienen relación con el fundado en 1648 por Umbarri 

Posteriormente este mismo periodista funda El Imparcial. en 1896. periódico que 

tiene la característica de dar el sesgo hacia el periodismo informativo mdust1ral 

Fue una publicación muy barata y sin perder su esencia periodística . es decir sin 

ser un folleto. Él también importó el primer linotipo de México y contó con 

excelentes servicios informativos; siendo un periódico porfirista contó con el 

subsidio oficial, de tal manera que llegó a tener un costo de un centavo y un t1raje 

de 90.000 ejemplares dando con ello mayor acceso al consumo masivo Por todo 

ello es por lo que a Reyes Spindola se le considera el padre del periodismo 

moderno 31 

Aunque esto es cuestionado por Felipe Gálvez. quien afirma que el proceso 

innovador de la prensa fue 29 años antes con Ignacio Manuel Altamirano en la 

revista literaria El Renacimiento. coincidiendo con la maestra lrma Lombardo quien 
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afirma que con la creación de esta obra se propiciaba el cambio en todo los 

ordenes de la vida republicana, es decir, todo aquel escrito que • renejara mas o 

menos, fielmente su vivir y sus preocupaciones inmediatas" .38 

la siguiente década es la cuna de la revista mexicana pues en época ésta. de 

fines y principios de siglo. surgen notables revistas politices, cientif1cas y hteranas. 

que, en otro apartado, se verán con más detalle. Así. es el caso de La Revista 

Nacional de Letras y Ciencias (1890) donde colaboran Justo Sierra. Gut1érrez 

Nájera, J. E . Valenzuela y González Obregón. Justo Sierra y Oiaz Oufoo fundan la 

revista Azul.(1894). Sus colaboradores también escribieron en la Revista Moderna 

lo que constituye toda una corriente del modemismo.39 

En 1898, en Veracruz. se funda el decano del penodismo moderno en la 

actualidad: El Dictamen. Es el periódico más antiguo que hay en circulación en la 

República Mexicana pues aún se publica diariamente en la ciudad de VeraCl'\JZ En 

1899 surge un periódico fundado por Trinidad Sánchez Santos. de tendencia 

católica. llamado El País. cuya situación notable fue que llegó a publicar 100 000 

ejemplares. consolidando con ello el consumo masivo del periódico. 39 

Para principio del siglo se da como reacción a la dictadura un penod1smo 

combativo y político intenso y también las publicaciones del intenor de la 

República 

En San Pedro de las Colonias, Madero funda El Demócrata. penód1co que seria 

uno más de los creados por su iniciativa. Por el año de 1907 surge el periódico de 

Juan Sánchez Azcona. otro notable periodista. con el titulo de El Presente y 

posteriormente otro llamado El Dian·o. cuyo contenido es de destacar por ser el 

primero en sacar una hoja exclusiva de deportes. En 1907 Se inaugura la 

publicación Savia Moderna donde colaboran intelectuales de alto nivel como 

Antonio Caso. Luis Guzmán. José Vasconcelos. Alfonso Reyes. Alfonso Cravrioto. 

Alessio Robles.40 
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Al estallar la Revolución surgen periódicos con las dos tendencias pan1d1stas. 

revolucionarios y porfiristas, situaciones que posterionnente se hicieron mas 

complejas en lo político y lo ideológico provocando diversas facciones. por eso en 

los primeros nueve años. entre 1911y1920, se refle¡aron en el penod1smo de la 

época periódicos que salían producto de estos grupúsculos. por eso hay que 

destacar algunos de ellos de una serie de numerosas publicaciones. muchas 

efímeras, en consecuencia se nombran a las que se consideran relevantes 

En 1911 Madero funda Nueva Era con Sánchez Azcona como director. Pero en 

ese mismo año, y en respuesta, surgen los periódicos contrarrevoluc1onarios, 

propiciados por la apertura period1stica . Se crean los periódicos ant1maderistas 

Multicolor y Mañana, desde luego junto con los ya antes mencionados. Imparcial y 

El Tiempo, que ya existían <'L · 

En ese mismo año, 1911, se fundó Regeneración. de cone liberal y magon1stas 

Periódico importante dentro de las filas del anarcosind1cahsmo y que fue mvy 

combativo. al margen de las fa=iones conservadoras y maderistas •< 

Para los años siguientes la prensa nuevamente es protagonista de los diversos 

grupos en pugna y en ese tenor surgen los periódicos que fueron 1mpcrtantes para 

su causa . 

En 1913 surgen El Independiente. creado por Luis del Toro. un periódico 

rea=ionario y descaradamente huertista También sale a la luz ese año el 

Constitucionalista. propiciado por Carranza. al igual que El Demócrata. periódico 

del año de 1914 dirigido por Rafael Martinez. cuyo seudónimo es~. diario 

constitucionalista itinerante quel se publica en Monterrey. San Luis Potosi . Piedras 

Negras. Guadalajara. hasta que se establece en la ciudad de México en 1916. 
43 
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Otro periódico carrancista de 1914 es el llamado El Pueblo d ingido por Fétuc A 

Palavicini, cuyo fin era atacar abiertamente a Villa y a Zapata Penód1co Que sigue 

a Carranza desde el cual establece una buena estrategia propagandistica .. 

En contraparte nacen periódicos proconvenciornstas. es declf. v1lhstas y 

zapatistas, aunque no con la intensidad y amplitud Que los carrancistas Asi surge 

El Renovador, claramente pro-zapatistas. en 1915. Un afio antes. en 1914 . salen 

efímeramente periódicos villistas como. La Opinión. de JoaQuin Ramirez Cabañas. 

y El Monitor. publicado por Heriberto Frias . ·~ 

En 1916 se funda el periódico vespertino El Nacional por Gonzalo de ta Parra En 

ese mismo año se funda El Universal, por Félix A. Palav1cini considerado el 

decano de los periódicos metropolitanos y uno de los grandes del periodismo 

hasta la actualidad en México. Este periódico. que en su origen fue francamente 

carrancista . es uno de los diarios donde se encuentran con detalle los debates del 

constituyente e inclusive es ahi donde se hizo el primer tira¡e en la historia de la 

nueva Constitución de 1917. •& 

En 1917 se funda Excélsior por Rafael Alducin considerado también como otro 

de los grandes por su trascendencia y modernidad y lo completo en sus ediciones 

Penódico que continúa en la actualidad y Que merece un análisis posterior 

En 1919 se fundan los periódicos La Repúbftca. de Henberto Barrón. penod1co 

de Carranza y El Heraldo de México del general Salvador Alvarado. dmg1do por 

Alessio Robles. que después desapareció por su filiación detahuert1sta •
7 

1 .1 .6 . ÉPOCA POS-REVOLUCIONARIA 

Momento histórico cuando se termina la Revolución en et año de 1 920 con la 

muerte de Carranza. Zapata y Villa Es un penodo aún de a¡uste de cuentas y de 

rebeliones cruentas y por eso et periodismo deia sentir su combatividad y 

cont inúan saliendo periódicos. pero de poca duración Por ello se diran aQuellos 
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surgidos en este periodo que tuvieron mayor vigencia. aunque no esi en cuanto a 

las revistas donde ya en la década de los veinte se inicia una proliferaoón de este 

género del diario de manera más numerosa. trascendente y de mayor 

temporalidad y variabilidad. Para ello se requiere analizarlas de manera particular 

En los años veinte se crean los periódicos vespertinos. en forma de tablo1de 

Asi, de este corle, en 1922 se funda El Universal Gráfico bajo la direco6n de Pu1g 

Cassauranc y auspiciado por El Universal, considerado el pnmer periódico de la 

tarde en forma de tabloide.48 

Para 1928 es visto por primera vez el matutino tabloide La Prensa. de José R 

Campos. En este mismo año se funda El Nacional Revolucionano, por ser un 

periódico de dicho partido. pero inmediatamente después se convierte en El 

Nacional, periódico oficialista cuyo director fue Bas1ho Bad1110•9
. Lo notable de este 

periódico fue su suplemento cultural y del cual se hablará en las postrimerias de 

este subcapítulo 

En 1930 surge La Palabra, diario de la mañana con tintes nacionalistas y 

fundado por Andrés Barquín Ruiz. En 1933 se fundan más periódicos destacados 

El Eco Revolucionario, publicado por et Centro D1recllvo Cardenista y d1ngido por 

Novelo Vega . Más tarde, en 1936, aparece Últimas Noticias de Excelsior dmg1do 

por Miguel Ordorica. otro periódico vespertino del diario matutino Excels1or <!>ll 

En 1 937 se funda otro de los grandes penódicos. Novedades. de Pubhcac1ones 

Herrerías. siendo el último de este tipo de pen6d1cos modernos Es dmgido por J 

M. Benitez López Periódico muy prestigiado por su suplemento dominical 

Respecto a la prensa diaria. no hay nada notable en esta década a pantr del año 

de 1940. sólo es destacable el surgimiento en 1941 de La Nación. ding1do por 

Carlos Sept1én Garcia . De los periódicos de la época de 1950 en adelante son 

Zócalo ba¡o la dirección de Alfredo Kawage fundado en 1950. En 1954 se funda el 

Dian·o de México. por Federico Bracamontes. y en 1956 El Imparcial, d1rig1do por 

Bardo Ort1z Aviña ~· 
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Esto es lo más aobresaliente, después vendría una década en estos anos de un 

periodismo disminuido y poco relevante si se compara con todo el pasado. 

1.1 .7 . EL DIARIO EN LA tPOCA ACTUAL 

Se considera que al hacer un corte detenninado para fijar en el tiempo el inicio 

de lo que es la época actual, resulta aventurado fijar un punto de partida sin que 

se sesgue la investigación hacia resultados no deseados. A -biendas de esto se 

decidió partir de un hecho histórico y trascendental para la vida del país en varios 

aspectos. Es decir se consideró época actual el tiempo transcurrido a partir del 

movimiento estudiantil de 1968, hasta estos días. Se sabe que este movimiento 

significó un cambio polílico que modificó la fonna de gobernar, la participación en 

la movilización de las masas sociales y los antiguos estilos de dominar los 

medios de comunicación a la par cambiaron radicalmente. y la prensa comenzó a 

adquirir otra fonna y la competencia por el control de estos fue de un corte mas 

critico y a tener una función de infonnar más acorde con el papel periodístico No 

fueron transfonnaciones radicales. es obvio. pero sí es el inicio de este cambio 

después de la represión cruenta del 2 de octubre del citado al"lo 

El investigador Raúl Treja Oelabre, con el cual se apoya este punto de vista 

señala lo siguiente: 

Hace cinco lustros casi . la prensa de la ciudad de Mé1uco (y con may0< razón la del interiOI' del 

país. sometida a más presiones e interesas peculiares) era extremadamente cuidadosa con los 

asuntos políllcos y se encontraba mayoritariamente dominada por la c:r6n1ca de los sucesos. como 

solía denominarse a lodo aquello que pareciera poco o nada conflid1vo Las pég1nas deportivas. 

las de socia/es y las pohc1acas llamaban més la atención que las poco agudas (con notables 

excepciones) destinadas al quehacer y al debate polillco ""' 

Antes de continuar se quiere advertir que de esta época se mencionarán los 

periódicos importantes que estuvieron en circulación a antes de finales de los 

sesenta y que después hayan continuado. Unos ya desaparecieron otros 

actualmente en circulación y, es evidente que en páginas anteriores ya fueron 

': Tn:jo Dch1brc. R:.ul .. Dl."t1l0Cn'C1:J. por Escnlo ... a. '\O Am,crsar10 Hmcn.!(oc.il IS~~_L 1 fJ'l-1 , cK:lo de conícn:nc1a."". 
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citados, sin embargo. se vuelven a retomar, pues muchos de ellos cambiaron 

radicalmente en toda su linea. Los que nacieron después de 1968 y que 

actualmente circulan son un número considerable. éstos resaltan con su presencia 

el nuevo estilo del periodismo moderno. 

El hecho de que los estudiantes de la capital pusieran en picota y cuestionaran 

ante la sociedad e hicieran públicas sus denuncias de calificar al sistema 

gubernamental de entonces de represivos y vertical, sustentandose en un aparato 

político de férreo control; se evidenciaría que el penod1smo era parte de esa 

máquina asfixiante del aparato gubernamental. pues lo absorbió, lo redu10 a su 

arbitrio y estos medios ya eran una parte del vocero gubernamental sin mas. pero 

no sólo eso, eran de un estilo, además de falso. falto de creat1v1dad . idea 

periodística intranscendente: en sus contadas excepciones. las noticias más 

importantes y de interés habría que buscarlas en la sección internacional La 

pobreza periodística era un signo y no hecho aislado 

Proliferaban los periódicos amarilhstas y sensacionalistas como Alarma y Alerta. 

Nota Roja, de edición semanal. De esta linea mención especial merece La Prensa. 

este diario, fundado en 1926, que actualmente dmge Mano Vazquez Raña. nunca 

ha cambiado su forma de hacer periodismo donde la nota ro¡a es parte 

fundamental de su expectación. lo cual le ha perm1t1do mantener una gran 

demanda. También efectos de este rezago de la crítoca polit1ca es la proliferación 

de los periódicos deportivos que si bien aparecieron en décadas pasadas han 

mantenido un gran tiraje. estamos hablando de La Afición. (1930). Esto (1941) y 

Ovaciones 1 • Ed1c1ón Deoortiva ( 194 7) Cuando nacieron fueron novedosos y 

correspondía a una proliferación del deporte más formal pero sm dejar de tener 

tintes apolíticos que después adquieren mucho mayor relevancia al 

profes1onahzarse el deporte. principalmente el futbol , aún más. al mezclarse el 

aspecto pubhc1tano y mercantil que campea ya por todo este medio Es por ello 

que estos periódicos son ya imprescindibles en el consumo del lector mexicano 

con toda la carencia de análisis politico que conllevan por más que se incluya en 

sus paginas información general. 
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También surge el peri6dico El Diario de México, en 1949, que actualmente dmge 

Federico Bracamontes Gálves. 

De los tres grandes, El Universal, Excélsior y el Novedades ya en la décadas 

anteriores no tuvieron mayor trascendencia, eran periódicos totalmente alineados 

al gobierno. El Universal pasó por su peor crisis. después de la muerte de su 

director Lanz Duret, quien heredó a su viuda Francisca Dolores Valdéz Delius. la 

que a su vez dejó a su responsabilidad primero a sus hermanos y después a su 

hijo, mismos que no tenían la capacidad y experiencia en el medio periodístico. El 

periódico se fue en picada, sostenido sólo por su Aviso Oportuno y a punto estuvo 

de desaparecer pero lo rescató por los ellos que se inciaron en 1970. el Lic 

Francisco Ealy Ortiz. su actual director general. ~3 

Excélsior pasó a ser un periódico interesante. con Alducin. pero luego de tener 

una notable trayectoria como gran periódico nacional pasó a ser un periódico 

anodino y conservador que bien competía con Novedades. por ganar tan 

deshonroso prestigio, por lo que de este último sólo es de destaca su sección 

cultural bajo la dirección del escritor Femando Benitez. que fue lo que le dio realce 

y notoriedad . 

Estos periódicos en la actualidad siguen apoyándose en sus d1anos vespenmos 

como EL Universal Grá'ico (1922). Las Últimas Noticias del Excélsior (1936). y el 

periódico en inglés. The News (1950), todos aún en circulación. que subsisten con 

muchos contratiempos. principalmente El Universal Gráfico. que varias veces ha 

estado a punto de dejar de salir. 

Previo a este año fijado como nueva época surge El Dia en 1962. El Heraldo de 

México en 1965. El Ovaciones~ Edición Vespertino. El Sol de México en 1965. y 

ese mismo año. El Sol de México Mediodía. único que sale en este horario. Lo que 

hay que hacer notar y dejar constancia es que en la década de 1960 nacen estos 

cuatro periódicos y que actualmente circulan con un número considerable de 

ejemplares. 
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Es justamente después de haber reprimido el movimiento estudiantil cuando se 

da la muerte del periodo que los historiógrafos llaman del "desarrollo estabilizador" 

en México y cuando empieza a surgir un nuevo periodismo. las notas están 

enfocadas sobre problemas más reales y de fondo. hay más crítica y los 

editorialistas empiezan a tener un mejor sentido cuestionador, los estilos se hacen 

más ágiles y los formatos cambian dando mayor interés a la lectura. hay mayor 

audacia en los reportajes. tratando de competir con la televisión y la radio 

Muestra de ello es que después de esos años surgen periódicos que son 

ejemplo de esos cambios: En 1977 surge Unomasuno: Cuestión. en 1980. El 

Financiero, en 1981; El Economista, en 1988; La Jornada que está presente desde 

1984; Tribuna en 1989. Algunos de ellos han cambiado en sus contenidos y sus 

tendencias pollticas y formatos, tal es el caso de El Día y Unomasuno. pero que al 

nacer fueron verdaderos periódicos innovadores· y muy importantes en su 

manifestación critica frente al sistema en general. 

Periódicos que nacen de la década de los noventa, es decir. más actuales y ya 

francamente modernos son: Reforma. en 1993; La Crónica de hoy. de 1996; 

Metro. del año 1996; y Milenio a finales del siglo XX. es decir. en el año 2000. Este 

periódico ha absorbido al periódico deportivo La Afíción y lo presenta como 

especie de sección deportiva, pero no deja de darle crédito como periódico 

independiente, esto es. sale con su propio número de serie y de año de 

publicación . 

Se vio en esta década una alianza entre medios mexicanos y medios extranjeros. 

La casa editora del diario El País. fundado en Madrid en mayo de 1976 (pe:iód1co 

pos-franquista), publica desde 1994 ese cotidiano en los talleres de La Prensa.,.. 

Entre estos puede decirse que están los más importantes e incluso por su 

número de tiraje hay algunos que rebasan los 100 y los 150 mil ejemplares diarios. 

como El Financiero con 135 mil, Ovaciones !• (Deportes) 130 mil. Reforma 126 

mil, El Heraldo de México que llega a los 120 mil. El otro bloque de periódicos 

que se acercan y llegan a los 200 mil son: El Universal con más de 170 mil y en el 

~.a TrcJo Dclarbrc. RaUI _Qp__J;JJ_. p 19~ 



caso de Excélslor llega a los 200 mil, pero los que rebasan ya los 200 mil con 

mucho son La Prensa con 270 mil y el periódico deportivo Esto con la mayor 

cantidad de periódicos sacados en un día que llega a los 300 mil.~~ 

El resto esta dentro de un tiraje promedio entre los 40 y 50 mil ejemplares. 

incluso en este rango está uno de los grandes como Novedades que tiene 55 mil 

periódicos al día.~ 

Debe sel"ialarse que han surgido varios periódicos en el Distrito Federal y el área 

conurbana como El Diario D F, periódico vespertino que sale de lunes a sábado y 

cuyo presidente y editor es Anuar Maccise Dib, surgido tambien hace dos al"ios. es 

decir en 1999, lo que lo coloca como otro de nuestros diarios jóvenes. Otro 

periódico de relativamente nuevo es: Tollocan. La Tarde del B. también vespertino. 

fundado en 1994, es decir, cuenta con siete años. Su agregado del numero ·a· se 

refiere a que su periódico de origen. que salia en Toluca. Edo. de México. hacia 

referencia a las ocho columnas con las que cuenta un periódico. Sale de lunes a 

viernes. 

Otros periódicos de menor difusión y poco expuestos al público pero que no 

dejan de pertenecer a nuestra área metropolitana son el caso de Nuestro PAIS 

cuyo director general es Francisco Jordan Galán y cuyo al"io se registra como el 

18° a la fecha de nuestra nueva era y siglo. es decir nació e la vida periodistica en 

1982. También está El Valle de México. cuyo director y editor es José Elias Noder 

Achkar que va en el décimo año de su segunda época. lo que lo sitúa como un 

periódico semanal ya de cierta duración. Es de aclarar que este periódico se 

imprime en Toluca. Edo. De México, pero es como su nombre lo dice. de difusión 

metropolitana y sus notas se refieren con mucho a toda el área conurbana . Otro 

más es La Extra. un periódico también semanal y de cierta antigüedad pero que no 

ha tenido gran trascendencia; fundado en 1962 y cuyo director es Carlos Navarro 

Ferrari . Hace poco salió otro. diario semanal en 1999 llamado Ciudad Capital 

cuyo director general es Clicerio E. Cedilla Godinez. Un periódico semanario 
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llamado Mi Ambiente tiene ya tiempo circulando pues lleva 8 ellos. es decir. se 

fundó en 1993; su director general es Adolfo Montiel Talonia . Es un penóchco 

semanario que se refiere a problemas ecologicos pero que incluye cuestiones de 

política, es metropolitano, pues trata problemas también del Estado de México 

Hay semanarios como El Machete. el cual debe de mencionarse por su 

popularidad y difusión. Cuenta con un amplio equipo de distribuidores y es de 

cooperación voluntaria . De contenido pobre pero satlrico y de critica politica. 

siendo més bien un folletln es poco profesional en su escritura y poco confiable su 

información, sin embargo no deja de tener critica direcla y cuestiona severamente 

al gobierno y la corriente oficial con resultados atrayentes para un sector de la 

población. Además de que tiene ya cierta vigencia pues lleva ya en C1rQJlac16n 

desde 1989. 

1.1 .7.1 . Corolario 

Hay que hacer algunas consideraciones en este senlido de los nuevos tiempos 

en el periodismo. 

Como ya se ha dicho, después de los años de 1950. prácticamente el 

periodismo quedó estancado en cuanto a su creación y movimiento importante ya 

que entró en un proceso de inmovilización poco visto hasta en esta rama de la 

comunicación , se amordazó précticamente al periodismo y no hubo cambios 

importantes ni en lo técnico ni en lo ideológico. sólo existian revistas muy 

concretas de oposición con la revista Política y el .surgimiento del penódico El Die 

fundado por Ramirez y Ramirez, mismo que perdió su primacía de periódico de 

avanzada para dejérselo a Excélsior, que igualmente de¡ó de tener importancia al 

propiciarse un golpe en contra de su director que tenia ocho al\os dirgiéndolo. nos 

referimos a Sherer Garcia en 1976, es decir, durante el gobierno de Luis 

Echeverria con quien el periódico habla tenido fricciones por la diversidad de 

opiniones del periódico en esos momentos en que habría otorgado cierta libertad a 

sus reporteros y colaboradores. a lo cual lo sustiluyó Regino Diaz el cual fue más 

proclive al gobierno. Para entonces surge otro periódico de tendencias mas 

independientes que fue Unomasuno pero igualmente que en el pasado. perdió 



combatividad y tomó la estafeta el periódico La Jornada, derivado también de una 

crisis de las desavenencias del director Becerra Acosta y el resto del equipo 

directivo llegando a un público rompimiento en 1983 que y nace en 1984 de 

origen a este último periódico. 57 

Un periódico importante y que fue citado en los principios de el siglo XX. fue El 

Nacional, y que en 1988, dirigido por Carreño Carlón fue más allá del rutinario 

oficialismo ·para convertirlo en un diario atractivo. polémico y con suplementos 

diversos pero sus esfue~os no fueron sostenidos y en el periodo del ex presidente 

Ernesto Zedillo fue liquidado y dejado fuera de circulación, otro de nuestros 

periódicos tradicionales, pudiendo rescatarse. pues ya se habia promovido una 

cooperativa que avizoraba que podía mantener el periódico con éxito. pero 

finalmente fue clausurado en 1996. 58 

Sin embargo, como puede observarse. los perióchcos prácticamente opositores 

al régimen son pocos en relación a los otros que se manifiestan abiertamente 

favorecedores al oficialismo. otros veladamente dejan entrever su 

conservadurismo. Pero pese a todo, surge paralelamente a estos puntos de vista 

un periodismo ecléctico o de los llamados plurales. cosa que ya es diferente a la 

prensa totalmente incondicional y defensora del gobierno. como pasó en los años 

sesenta del gobierno priista . 

Los periódicos decanos de la capital de México también han tenido cambios. El 

Universal se modernizó su formato a tal grado que es copia fiel de Refonna. donde 

el color ya es parte fundamental de su portada y el manejo de cifras estadísticas y 

de encuestas con gráficas que son parte novedosa de este periódico. todo para 

hacer mas atrayente el interés del lector. 

El periódico de Excélsior quedó rezagado en .:~te sentido después de un largo 

periodo de deterioros graves a lo que lo llevó su anterior director. Regino Diaz. 

quien lo puso al borde de la quiebra. Pero en el último trimestre del 2000. el 20 de 

octubre. para ser exactos. el exdirector mencionado. pretendiendo una venta del 

periódico. en asamblea llena de incidentes los cooperativistas lo impidieron. lo 
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destituyeron junto a otros integrantes cercanos a él y recuperaron la 

administración del periódico y en la dirección fue nombrada la periodista Patricia 

Guevara. Su futuro es aún incierto, está muy endeudado. pero parece que hay ya 

nuevos cambios que pueden dar frutos para orgullo de los mexicanos porque es 

conservar uno de los pocos periódicos que sobreviven desde principios del siglo 

pasado.59 

El Novedades conserva una posición con ligeros cambios en su formato y tiene 

una producción estable que le permite conservar una existencia sin riesgos de 

fracasos graves. 

Como se puedó constatar existen una cantidad de 30 litulos de diarios en la 

Ciudad de México, según lo cita la revista MPM. Tarifas y Datos Medios"'º y el 

registro directo que se hizo en puestos de periódicos donde se anotaron los 

periódicos de mayor exposición. Sin embargo. es muy probable que este número 

se revace con mucho ya en el area metropolitana. Esto es algo verdaderamente 

asombroso si se compara con ciudades como Nueva York. París y Madnd que no 

rebasan la media docena entre matutinos y vespertinos. 61 No deja de llamar la 

atención tanto periódico en México. que si bien es una ciudad de las mas 

numerosas en el mundo. también es cierto que es una de las que menos leen en 

el mundo, según recientes declaraciones de intelectuales en relación a las 

amenazas de aumentar el IVA a los libros por el gobierno de Vicente Fox. electo el 

dos de julio de 2000. Esto puede ser avalado por la siguiente encuesta que 

elaboró el periódico Heraldo de México : de un total de 846 entrevistados en la 

zona metropolitana. el 39% dijeron que si leen y el 25% que aveces y el 36% dijo 

que no lee. Los lectores casuales (25%) en el diario no es un grupo que 

trascienda, pero los 39% que si leen son los verdaderamente representativos y de 

éstos, al ver su tipo de lectura, surge que sólo el 32% leen el periódico. pero 
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éstos en el conjunto del total de entrevistados (846) representan apenas el 20% 

que tiene como lectura cotidiana a los diarios.82 

En relación a lo anterior es también de destacar que los diarios de México son 

locales y que no alcanzan un nivel nacional, pues . los periódicos grandes de 

México, como E/ Universal, Excélsior, Reforma, Heraldo de México. Novedades. 

etcétera no son distribuidos masivamente, están únicamente en el área 

conurt>ana, estos difícilmente se encontraran en otras ciudades importantes como 

Guadalajara y Monterrey y no se diga en otras ciudades menores de los estados 

de la República. Pero como fuentes de investigación hemerográfica no dejan de 

ser importantes a nivel nacional porque, periódicos grandes como El Universal. 

Excélsior, Le Jamada, tienen una Sección"de Estados relevante y que dan cuenta 

de información nacional relativamente amplia por sus corresponsales y enviados 

especiales que tratan de cubrir información de cierta notoriedad. 

Lo que significa que el periodismo en México y los diarios se encuentra aún en 

situaciones por un lado provincianas y por otro a una prensa que por su mayor 

número de publicaciones no significa que sean plurales y respondan a las 

necesidades de difundir la información sino a situaciones de orden político y de 

intereses de otra lndole (de publicidad) . Pero como quiera que sea. la prensa 

escrita va a encontrar nuevos espacios y a depurar sus periódicos de mayor 

trascendencia, favorecido esto con la información difundida por el ciberespacio y 

las condiciones de mayor integración y diversidad social y a que los diarios están 

afanosos de buscar mayores lectores Por eso es de considerarse que en la lucha 

por ganarse un espacio en los medios de comunicación. el periódico se renueva. 

se moderniza y toma en cuenta algunos aspectos a los que antes no les daba 

importancia como fuente de información masiva. Se consideraba hasta hace pocos 

años que. en relación al mundo, periodístico había un rezago significativo entre el 

periódico extranjero europeo y estadounidense con respecto al de México. si se 

compara desde hace 1 o años, por ejemplo Excélsior, considerado como el mejor 

periódico de los principio de los años noventa, con el resto del mundo 
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desarrollado, pues se veía un enorme diferencia. Ahora. sin embargo. surge un 

nuevo conoepto del periodismo con el diario Reforma. Se utiliza la técnica 

periodística más avanzada y se cambia de formato. et color mayor énfasis y et 

manejo de las estadísticas y la información concreta y precisa de pnmera plana 

adquiere otra forma de relevancia. En seguida varios periódico nuevos como Hoy 

en México y Crónica. y desde luego El Universal y el Unomásuno tratan de 

imitarlo. El Novedades realiza algunas modificaciones pero sigue conservando su 

forma tradicional y el Exoélsior se queda. por las razones antes expuestas. en un 

completo estancamiento que no corresponde a los nuevos aspectos. posee 

formas y contenidos muy formales y poco dinámicos con lo cual se quedó la zaga 

respecto a la competencia. pero se espera que esto cambie. s1 no en forma . si en 

intencionalidad y contenidos 

Así, prácticamente se cierra esta época actual con este bosquejo cronológico del 

diario en México para contemplar la invesltgación hemerografica en este contex1o 

histórico. 

Se deja nuevamente en claro que las pretensiones y alcances de hacer una 

referencia hemerográfica histórica es para de¡ar una base de antecedentes a quien 

quiera adentrarse a la investigación hemerográf1ca. puesto que es obvio que quien 

desee una investigación trascendente. ya es básico. impresc1nd1ble y necesano 

hacer una cita hemerográfica y qué me¡or que esta cronología vaya a la par del 

desarrollo penodistico y que tenga puntos de apoyo para los investigadores 

sociales . 

1.1.8. LAS REVISTAS EN LA ÉPOCA ACTUAL 

Mención aparte merecen algunas revistas que fueron publicadas en principios 

del siglo pasado principalmente después de los años cuarenta pues se considera 

que en este periodo. el periodismo fue decayendo. No paso lo mismo con tas 

revistas . pues estas fueron de mayor importancia desde el punto de vista polit1co 

Se sabe que las revistas tiene toda una historia notable dentro del periodismo en 

México. de revistas de opinión. información y análisis y científica en las ciencias 



sociales y exactas. mismas que ya se mencionarán. En esta parte sólo se 

resaltarán aquellas revistas que se destacaron en el ámbito político. pues en el 

siguiente subcapitulo se darán a conocer las revistas que específicamente tratan 

problemas científicos sociales y de las ciencias exactas. aunque desde luego es 

dificil separar estas revistas políticas porque en ellas no sólo había cnt1ca y 

análisis especulativo social sino también verdaderos textos científicos. pero no era 

lo predominante y así se dará una relación posterior en las revistas científicas 

especializadas donde se publican estudios de investigación de carácter científico 

más que de opinión y de divulgación, pero sin dejar de lado que en la investigación 

hemerográfica son fuente muy importante de estudios científicos sociales pues 

estás revistas políticas, de opinión y de divulgación son un soporte y un 

termómetro importante de las ideas y la critica social. 

También es conveniente aclarar que se excluyen revistas que cuentan con otra 

temática diferente a la política y otras. que si bien, cercanas a ésta son las revistas 

culturales o también llamadas humanistas. de educación, de jurisprudencia, o de 

las llamadas de comunicación. no se consideran fuentes directas de la 

investigación de las ciencias sociales y de la sociología en lo particular. pues estas 

últimas se enmarcarían dentro de temas específicos de las ciencias sociales que 

sin ser científicas si son de divulgación y que si deben de tomarse en cuenta pero 

ya en el terreno particular de cada ciencia, pero no asi las de política que están 

tocan muy directamente temas generales de las ciencias sociales. a pesar de que 

sus temas en principio suelen ser especiales a las ciencia política. pero estas 

revistas al tratar temas políticos tocan las condiciones sociales de la vida nacional 

en todos sus aspectos. ejemplo: una revista política trata el problemas de la 

recaudación fiscal pero para explicar y hacer la critica, tiene que tocar el terreno 

técnico económico. e inmediatamente después. en sus conclusiones. tiene que 

dejar ver sus repercusiones sociales y tambien de lo que provocarían en el terreno 

político como seria dentro de cámaras legislativas y de los partidos politicos y 

desde luego en el terreno de las clases marginadas y de las etnias. y asi se va 

ampliando la temática en un mismo articulo. Con ese carácter general de tratar la 

revista política enriquece la fuente hemerográfica y de entrada norma un criterio. 
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Por eso es la que en este anélisis hemerogréfico es única revista. de este género. 

que se toma en cuenta para hacer referencia de la revista presente en el área 

metropolitana. 

Para ubicar la revista actual es pertinente remontarse un poco a principios de 

siglo XX para retomar este tipo de revistas. aunque sea para mencionar algunas 

muy importantes y representativas. 

Se comienza por la reviste decana del siglo y que actualmente. está en 

circulación, ae trata de Revista de Revistas que fue fundada en 1910. es decir. en 

pleno inicio de la Revolución mexicana. Esta revista actualmente pertenece al 

periódico Exoélsior, actualmente se menciona dentro de su directorio como 

director de la revista a Enrique Loubert Jr. 

También un ar'lo más tarde. 1911, se crea la revista El Hogar por parte de Emilio 

Enríquez de Rivera, resuttando esi la primera revista femenina . En 1915 surge la 

revista Acción Nacional, la cual tiene un carácter socialista y es ilustrada por 

Orozco. 63 

Por el ar'lo de 1922 aparece ya la revista Jueves de Excélsior. dingido por 

Gonzálo Esparza y que actualmente también está en circulación Y por ese al'lo 

sale la revista Todo fundada por Palaviccini con articulos históncos importantes 64 

Después de la Revolución y una vez conseguida la pacificación importante en 

1925, se inicia una serie de revistas notables como la revista Continental de 

Eduardo Doblado. en 1928 la revista El Economista de Francisco Naranjo 

Doblado. Un año después surge la revista Crisol de Miguel D . Martinez Rendón. 

vocero de intelectuales obreros.65 

En 1 930 salen dos revistas dignas de señalarse: la revista Eurienda dingido por 

Diego Córdoba destacado por sus notables editores. y otra también, la llamada 

Acción Revolucionaria, dirigida por Femando Sastrias. del Centro Revolucionario 

de Estudio Políticos.66 
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Siguiendo con la linea de las revistas, en 1934 se crean: Mujeres y Deportes por 

Publicaciones Herrerias.67 

En 1937 surgen también más revistas: se funda Sucesos dirigida por F. Sayrols 

Esta revista en los años sesenta tiene un cambio notable pues hace reportaies de 

interesantes social bien fundamentado con investigación estadística. En este año 

se fundan dos revistas más: Hoy, con la dirección de Regino Hemandez Llergo y 

Abside, dirigida por Gabriel Méndez Plancarte. En 1938 aparece de Lombardo 

Toledano, El Popular, y de Aquiles Elurdy el semanario La Reacción. de critica 

social. 68 Al terminar la década, 1939, aparece El Economista, órgano del Instituto 

de Estudio Económicos y Sociales. dirigido por Querido Moheno y M Hemandez 

revista que esta puesta como referencia j:>ero que se contempla más adelante 

dentro de las revistas científicas importantes en ciencias sociales 

Como es de verse es un periodo muy intenso de creación hemerográf1ca 

importante, reflejo quizá de la intensa vida política y económica que vivía el país 

en esos años. 

Ya en la década de los cuarenta hay una caída paulatina de la prensa esenia y 

principalmente de lo los periódicos, así. las publicaciones de revistas y que cabe 

señalar son las siguientes: 

En 1940 surge Así dirigida por Ortega y Rafael F. Muñoz. Por 1942 sale a la luz 

Cuadernos Americanos de Jesús Silva Herzog. En 1943 surge Mai'lana de Regino 

Hemández Pagés. periodista que inicia una generación de amantes del 

periodismo. En 1944 se publica Nosotros dirigida por Alfredo Kawage Ronica A 

fines de los cuarenta, en 1949, se crea Impacto de Regino Hernández Pagés 69 

(Revista aun en circulación en el año de 2001 y cuyo director actual es Juan 

Bustillo Orozco). 

En la década siguiente ya no son tantas las revistas qué destacar, sólo cabe 

mencionar de los periódicos de la época son Zócalo bajo la dirección de Alfredo 
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Kawage y fundado en 1950. En 1951 el A B C. de Federico Barrera Fuentes y en 

ese mismo al\o la revista trimestral Atisbos, dirigida por Capistrán Garza 70 

La revista Siempre, fundada en 1953 por Regino Hemández Llergo y dirigida por 

.José Pages Llergo, ahora dirigida por su hija Batriz Pages de N1eton 

En la década de 1960 surge la revista Politice dirigida por Manuel Marcué 

Pardii'las y que el diazordacismo hiciera desaparecer. 72 

También con un tinte muy peculiar está una revista del genero de los com1cs 

politico-satirica, primero llamada Los Supermachos, que surge en 1965, si bien 

esto era una tradición mexicana desde siglos pasados, pero ésta es diferente pues 

son semanarios que eran totalmente independientes del diario. Reviviendo en algo 

el Hijo del Heuizotle y Tiran/a. Esta revista tuvo mucha influencia en esta década 

antes de 1968 en los jóvenes, fue creación de Riuz, Eduardo del Rio, y publicada 

por Editorial Meridiano. Posteriormente pasó a ser Los Agachados. cuya ed1tonal 

fue Posadas, esto es como una referencia del acontecer de la revista con esta 

particularidad y que en posteriores investigaciones hemerográficas debería 

analizarse este tipo de revista que podría ser una fuente de análisis hemerográfico 

muy interesante. 

En esta década está como una revista con cierta notonedad y cuyo titulo fue 

Todo. 

Ya para fianales de la década, en pleno movimiento estudiantil . nace un 

periodico importante. marca el surgimiento en 1968 de ta revista ¿Por Qué?. que 

después derivó en Por Esto dirigida por Mario Menéndez y de Oposición en años 

posteriores . 

Despues de la salida de Julio Sherer García de Excélsior, se funda en 1976 la 

revista Proceso que en el directorio queda como Presidente el propio Sherer. 

como vicepresidente Hero Rodríguez Toro, como director gerente Miguel Angel 

Granados Chapa, como tesorero Samuel l. del Villar. revista que hasta la fecha 

mantiene su linea de oposición y de izquierda después de más de 23 años.73 
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También de esa ruptura de Exclllsior surge por esas mismas fechas (1976) la 

revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz quien había creado antes la revista Plural. 

y en ese contexto, en 1978, surge la revista Nexos. que d1rig1era Ennque 

Florescano hasta 1982, cuando fue sustituido por Héctor Aguilar Camin. 74 

El periodista Benjamin Won Castat\eda aglutina a una serie de colaboradores de 

Él Sol de México del que fuera director de ese periódico. y removido del cargo. 

funda el semanario en 1982 llamado Punto 7~ y que adquirió cierto prest1910 

El Pulso de México sefunda en 1971 cuya pueblicación sale mensualmente y su 

director es Rafael Heredia Rubio; esta revista actualmente está en circulación 

En los años ochenta y noventa aparecen un sinnúmero de revistas que rebasan 

toda proporción de poder numerarlas cada una de ellas. pues sólo en la actualidad 

hay más de mil revista de todo tipo y desde luego incluyendo las de corte politoco

social están tambien muy numerosas. Es tan vasto el número de revistas actuales 

que se considera que en cada tema de especialidad rebasarían más de una 

decena: modas. deportiva. política. económica. cultural. técnicas. variedades. 

entretenimiento. financieras, mecánicas. de información general. de 

automovilismo. y asi de temas cada vez más especializados y especificos. a tal 

grado que hay revistas de radiodifusión y de relo¡es 

En este sentido IT'encionaremos sólo aquellas que están actualmente en 

circulación. tanto las más recientes como las ya surgidas algunos años y que no 

han sido mencionadas anteriormente y que además son de tipo politico. es decir. 

que en sus contenidos estas hacen alusión de manera importante (con mas de 4 

artículos) en cuestiones politicas y sociales. Este tipo de revistas fueron elegidas 

por las razones anteriormente expuestas. 

Iniciamos esta parte con la revista Bajo Palabra. la cual está ba¡o la dirección de 

Héctor A González. su primer año aparece en el 2001 . es decir es muy reciente 

La revista Voz y Voto. es dirigida por Jorge Alcocer V. De esta revista se hace la 

acotación que en el consejo editorial está como asesor Diego Femández de 

Cevallos; su existencia data del año 1993 y sale mensualmente. 
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La publicación Vértigo, revista de reciente creación. fundada en este año de 

2001, es semanal y su director es Julio Derbez del Pino. Una más es Epoca que 

se subtitula "Semanario de México". Y presenta como presidente y director a 

Guillermo Mora Tavares y fue fundado en 1991 . 

Otras revistas más son: ViceVersa que tiene una period1c1dad mensual y está 

dirigida por Sergio Autrey y fue creada en 1993. Revista Rompan Filas es dirigida 

por Jorge Sánchez Azcona. cuya existencia data de 1991, por lo que en el año 

2001 va en su décimo año. 

Una revista joven que se fundó en febrero de 2000 es Nueva Izquierda dong1da 

por Jesús Ortega Martínez y es bimestral. Uno de los decanos de estas dos 

décadas es la revista Qué Hacer Politico. en México cuyo director es Miguel 

Cantón Zetina y cuya fecha de certificación fue de 1982 es decir tiene a la fecha 

casi 20 años de existencia y sale cada semana por lo que lleva hasta en este afio 

de 2000 más de 1000 números La revista Lo que Sigue es dirigida por Pedro 

Castillo Delgado y también es de reciente creación. va en su pnmer año desde 

marzo de 2001; se dice tambien revista de izquierda. 

Una revista cuyo contenido político es difundido tanto en círculos académicos 

como a nivel general es Este Pals bajo la dirección de Federico Reyes Heroles. 

una publicación mensual que aparece por el año de 1991. con el slogan de la 

revista. Tendencia y opiniones. 

La revista semanalº La Crisis. es dirigida por Carlos Ramirez. es una revista de 

mediados de la década pasada pues se funda en 1996. 

La revista semanal Milenio fue fundada en 1997. años antes que el penód1co y 

cuyo presidente es Francisco A. González. 

Otra publicación que lleva ya algún tiempio pues salió en la década de los 80. 

es ¡VIVA' que aparece cada quince días. se funda en 1984 y se da como 

información adicional, figura como director de ésta. Rafael Loret de Mola Una más 

de esa decada es la revista El Cotidiano una publicación de la UAM-Azcapotzalco. 

es bimestral y va en el año 17, es decir surgió en 1984, revista que se lanza a un 

mayor público y a competir con el resto de las publicaciones de más difusión 

masiva. 



En el ano de 1997 sale a la luz Bucereli B la cual pertenece al periódico El 

Universal, ésta aparecía como ~dominical (entra oomo anexo en el diario) y 

posteriormente sale de manera aparte; &e anuncia oomo un semanario de politica. 

sociedad y cultura. Y una revista recién aalida en estos mediados de 2001 . pues 

su primer número aalió el mes de mayo del citado ano. estamos hablando de 

Arcana cuyo Director es Alberto Bergné Guerra y su director editorial Canos Tello 

Diez. Sale mensualmente y su costo esta muy por encima del promedio. es de 

$40.00 y aparase en los puestos de periódico. Otra més surgida como la anterior. 

con un mes de diferencia es la revista C11mbio, cuyo director es Ramón Alberto 

Garza, esta es semanal y está patrocinada por Televisa . 

Como se observa, hay una iniciativa muy intensa y prolífica por sacar 

publicaciones de revistas es los últimos dos atlos; su durabilidad como es tambien 

caracterlstico, viene aer incierta y efímera. pero en todo caso no deja de llamar la 

atención que en esta revistas de divulgación polltica-social estén presentes ya 

como una constante y salgan tantas en tan poco tiempo. Seria interesante que se 

investigaran a fondo todo lo referente a la creación de estas revistas y ae diera un 

seguimiento para ver su trayectoria, otro reto más para la investigación 

hemerográfica. 

Así, se termina esta parte del periodismo partiendo desde su orlgenes hasta 

nuestros días. esperando que sea de interés para que, como se diJO. estimule y 

nutra la investigación hemerográfica tan necesaria para dar una herramienta más 

en el estudio de las ciencias sociales. 



1.2. LOS ORIGENES DE LA INVESTIGACION HEMEROGRÁFICA 
EN MÉXICO. 

1:2.1. EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

1.2.1 . 1. El lnciciente Análjsis Social en el Qocumento Periodístico 

La investigación hemerográfica en las ciencias sociales es difícil determinarla 

con precisión, pues estudios historiográficos de la hemerogafia en estas ciencias 

se pierde en un intrincado fondo de citas bibliográficas o comentarios. cartas 

manuscritas o referencias imprecisas. No se sabe a ciencia cierta donde. en los 

estudios antropológicos, politicos y económico. se registraron las pnmeras notas 

para aclarar, fundamentar o difundir las ideas en el pasado remoto por medio de la 

prensa escrita. Seguramente existen muchos documentos o escritos donde se 

hacen citas de gacetas. folletos, manuscritos impresos. que abundaron en los 

siglos XVI y XVII y en que se hace mención en alguna disertación o comentario de 

autores de la talla de un Torquemada o de Clavijero u otro estudioso en este 

terreno, pero para hablar de antecedentes. en realidad como uso fTecuente y 

sistemático se puede decir poco al respecto. ya que faltan estudios específicos y 

concretos de la historiografía sociológica. por ejemplo, donde se establezca en el 

siglo XVIII que algún analista social haya puesto gran énfasis al aspecto 

hemerográfico antes del siglo XVIII, no porque no existieran fuentes documentales 

de diversa índole, sino porque el desarrollo del periOdismo era incipiente 

Para entender esto cabe agregar que en el caso de ta ciencia política en un 

estudio presentado en el Seminario de Historia Política del Departamento de 

Investigaciones Históricas pudo preparar una bibliografía de 5 500 obras mayores. 

cuyo tema central era la politica Mexicana a partir del Siglo XVI, sin contabilizar 

los folletos. artículos. publicaciones oficiales (informes , memorias. etc.). pero de 



incluirse estas fuentes el número de fichas se duplicaría71
' ; es decir fuentes 

hemerográficas han existido pero sin tener una referencias muy estudiosa de su 

uso. 

Otra razón fundamental es porque las ciencias sociales prácticamente nacen 

como tales después de la Revolución Industrial. es decir, después de mediados 

del siglo XVIII , y además llegan tardíamente a México. Por otro lado las ciencias 

sociales no están diferenciadas en cada una de sus investigaciones y los estudios 

de esta ciencia estudiaban fenómenos sociales de manera globahzadora y 

trataban de darle una explicación científica. pero en una totalidad que incluía 

diversos hechos sociales. Póngase por caso Bemardino de Sahagún. en él 

encontramos no solo al antropólogo, sino en cierta manera al historiador y hasta el 

politólogo al tal grado de que si queremos hacer alguna referencia histórica a los 

problemas sociales y de como se analizaban estos se tiene que recurrir a sus 

textos como lectura obligada, es el caso también de Lucas Alamán al que se le 

clasifica como historiador. pero también como politólogo y hasta como 

economista . En fin, hacer una historiografía mediante la hemerograf1a como medio 

de documento para explicar alguna ciencia social. en lo particular sea sociología . 

economía. antropología . jurídica. política . etc . y mirar de como se uhhzó la 

hemerografia en México como documento científico en cada una de esas c iencias 

ya implicaría toda una investigación tan interesante como minuciosa y paciente 

Esto es reconocido por Lorenzo Meyer y Manuel Camacho Solis. cuando afirman 

a l referirse a la ciencia política en México. lo siguiente: · como era de su ponerse. 

la mayor parte de la literatura no responde a los cánones de lo que ahora 

llamamos 'ciencias política '. En realidad. esta disciplina que se ong1nó en Europa y 

en los Estados Unidos en el siglo pasado. no se introdujo formalmente en nuestras 

estructuras académicas hasta mediados del presente siglo Antes. el estudio 

sistemático de la política . -en la medida que existía· estaba en manos de 

abogados. historiadores y periodistas o simples aficionados." 77 
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Con ello se reafirma el supuesto de que en realidad había un uso hemerografico 

pero no sistematizado tal es el caso. por ejemplo del doctor Mora. citado por los 

autores antes mencionados. del cual dicen que al igual de • ... los demás teóncos 

políticos de la época , usó de la historia sus ideas. aunque la falta de datos nunca 

fue obstáculo para llegar a comprobar sus tesis: la exclusiva preocupación por el 

rigor científico no fue una característica de Mora ni de otros de sus 

contemporáneos.· 78 

José luis Reyna también hace algunas observaciones al respecto. el indica que 

la investigación sociológica en México y no sobre México. aclaración hecha y que 

compartimos por lo que se refiere al enfoque de este trabajo. es decir, resaltar que 

él se cir'le a la investigación en nuestro del país. Entendida este observación 

pertinente parte de la idea de que la investigación sociológica cayó en algo 

genérico y ha tenido recurrido a apellidos como: Sociología Política . Sociologia 

Agraria. Sociología Urbana, Sociología Electoral. etc. 

Por lo que no hay una frontera precisa que enmarque a la d1sc1phna. en 

consecuencia, agrega. "Esta confusión -si puede llamársele asi- no es más que la 

amplitud de lo social y hace dificil, por consiguiente superar cierta ambigúedad en 

la medida que uno se refiere a la investigación sociológica 79 

El desarrollo de la sociología como disciplina onentada a la investigación es 

relativamente reciente No se cuenta en México con una tradición soc1ológ1ca. 

como en Europa o los Estados Unidos. aunque s1 puede afirmarse que una 

corriente ha tendido a predominar: aquella que privilegia el estudio de estructura 

social" . Más adelante señala; "La disciplina nace sin autonomía. íntimamente 

ligada al derecho y a la antropología" y comienza prácticamente a ser 

independiente cuando se incorpora al curriculum académico de la Escuela de 

Jurisprudencia a principio del siglo XX y a finales del anterior en la Escuela 

Nacional Preparatoria . 80 
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Sin embargo la ciencia Histórica y la hemerografia es otra oosa. Concretamente 

la historiografía, cuenta oon antecedentes que sustentan la idea de que aquí la 

investigación hemerogréfica tuvo un uso más que una mera referencia 

periodística. Es de congratulamos oomo aparecen los periodos más formales y 

oon un contacto ideológico más rico después de la Revolución lndustnal y la 

Revolución Francesa, donde el auge hemerográfioo es ya más que evidente y 

según puede constatarse en los antecedentes del periodismo. escrito en párrafos 

anteriores. 

Otra razón lógica de ligar la historia con la hemerografia es que en ambos caso 

dan nacimiento a la historiografía. lo cual oonstituye prácticamente dependencia 

de hechos donde se nutre y retroalimenta como razón lógica la histona y la 

hemerografia, puesto que esta última, en una primera instancia, llega a convertirse 

en documento histórico. 

Por otra parte, se considera investigación científica aquella que es meramente 

académica, o sea, aquella que se ha producido en instituciones especializadas en 

ciencias sociales. Esto quiere decir que se atiende a la investigación institucional y 

se deja. por tanto. un conjunto de trabajos de investigación que se han realizado. 

sobre todo en el último lustro. en el medio periodístico y cuya influencia en la 

investigación académica ha sido notable pese a no ser producto directo de los 

centros académicos. Con ello se deja patente que no se puede dejar a un lado la 

investigación hemerográfica aun fuera de los centros institucionales producida por 

los estudios publicados en los medios periodísticos. ya que se corre el riesgo de 

marg inar valiosas informaciones e hipótesis dignas de análisis como el mismo 

Reyna nos hace ver .111 

1.2. 1 .2. Los Siglos XVIII y XIX y la Hemerografia 

Para llegar al meollo de una historiografía. es decir. con el pasado más remoto 

en materia del análisis periodístico. que mejor que el siglo de la ilustración. el siglo 

11 ~.p. 50 



de los grandes cambios ideológicos. para presentar los primeros balbuceos de la 

investigación hemerográfica. 

La historiografía en estos siglos no dice que es donde se dan los cambio 

sociales más importantes al igual que tecnológicos . Conjugándose todos esos 

factores sociales, técnicos, ideológicos se encontra el investigador ante el umbral 

de un boom periodístico y en consecuencia de la hemerografia cientifica 

Así. dice Andrés Lira: "Nada más obvio que la relación entre la historiografia y la 

prensa periodística. Desde el siglo XVllll. cuando se define el papel del escntor 

'publicista' las cuestiones relativas al pasado cercano y lejano de las sociedades 

en que viven lectores y escritores tuvieron lugar preferente en las páginas de 

esas publicaciones periódicas .. : 112 

En muchos casos, de aquellas publicaciones parciales surgieron libros clásicos 

de la historiografía de los siglos XVIII y XIX. cuyo valor científico visto a la luz de 

los criterios académicos en nada afecta el carácter de argumento político de la 

obra; pero son estos publicistas historiadores los que avivaron el interés por la 

lectura del periódico y la retroalimentaron. 

En la nueva Gaceta Bibliográfica. María Guadalupe Landa Landa hace una 

reflexión semejante. sobre todo en lo que se refiere a los periódicos 

decimonónicos y dice lo siguiente: "En este siglo XIX la Pf"ensa fue testigo . por una 

parte. del auge y retraimiento casi siempre coincidente con la situación polit1ca del 

pais". por otra, la consolidación de una cultura nacional . la cual consistía en 

impulsar la educación, crear agrupaciones científicas. literarias. obreras y dará 

cabida a los profesionales en distintas disciplinas y asi difundir sus conocimientos 

e investigaciones. Al decir de la especialista Maria del Cannen Ruiz Castañeda . 

"Los médicos y los ingenieros. los historiadores y los poetas. los juristas o los 

clérigos. crean sus propios órganos de expresión, de tal manera que este tipo de 

ª' Lira, Andre~ ·· La Prensil Pcnodu:o ~ lo H1s1onogr.:1fin Mc,1can.:1 del Siglo XL\.- ·. en ~~~·~ª 
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periodismo se convierte en muchas ocasiones en el austituto del hbro del 

maestro.· 83 

La historiografía y la prensa periódica se dan la mano. ya sea como medio que 

estimula y hace posible la expresión del discurso o como material que se incorpora 

a ésta. 

Justo es aquí cuando debemos hacer una reflexión profunda de lo que es la 

historiografia. cuando hay la clara evidencia de dejar explicita esta relación 

historia-periódico. 

La historiadora Josefina Vázquez deja clara esta idea: 

En varios idiomas. y el nuestro. entre ellos. la P11labra h1s1ona. derivada de le h1sloroa de 

Herodolo, sirve para designar pronapalmenle dos cosas. En primer lugar lo pasado. los hechos 

ocurridos, lo que més preciaamente podríamos llamar lo histórico. En segundo lugar . entenoemos 

también como historia el relato de esos hec:t'los. la h1slor1a narrada. lo que nosotros 

denominaremos historiografía. es decir. h1slor1a esenia Nos quedaria aqui para la palabra historia 

un ultimo s1gnif1cado, al concepto de ese pasado en forma total De esta manera. entenoemos que 

la hisloriogralla intenta apr-nder lo histórico y oon11ene gener.lmente ese concepto total que 

varia de époea a época, aegün las necesidades del momento y la v1a16n oel mundo y oe la v•da 

Por eso resulta apasionadamente seguir el proceso vivo de la h1stonografia y observar en caoa 

momento histórico a través de las relaciones vitales que el hombre tuvo con su pasado As i 

podemos entender el sentido profundo de la h1stor1a y la 1mpor1anoa que ha tenido y Qut! toene. 

qu1zé ahora mas que nunca .,.. 

En efecto. lo que se pretende es llevar la historiografía. a través de la 

hemerografia y qué mejor que estos siglos como punto de partida. que meior que 

que esta ciencia que tiene una visión total del mundo. 

Lira . en un estudio muy acucioso y que vale la pena valorar por ser tan poco 

frecuente en ta investigación hemerografica. ilustra con todos estos antecedentes 

del uso de los medios de difusión en esta época de los siglos en cuestión. y que 

se puede afirmar. que es aqui donde se dan las verdaderos antecedentes de la 

investigación hemerográfica. 

-' l...and.J Land.l . GundOJlupi: "'Car:K'tcnstn:a._ tcrnauca."' de las pubhc.actono pcnód1c.s en el s1,g.Jo XIX-·. ponc:nt:1.1 
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la primera gran obra de la historiografla política es la Historia de la Revolución 

de la Nueva Espalla, antiguamente a sus ingresos hasta el presente al\o de 1813, 

de fray Servando Teresa· de Mier. En esta historia hay alusión expresa a las 

Gacetas y a algunas publicaciones periódicas de las que el autor extra¡o 

información, pero no hay en ello para animamos mucho sobre la relación entre la 

prensa y la historiografia. Sin embargo lo más interesante son sus Carras de un 

americano al espallol publicadas entre 1811 y 1812, para argumentar contra las 

razones conciliadoras que en ese periódico; El Espallol, expuso José Maria 

Blanco White. En las cartas. cuyas notas valen tanto como el texto. están las 

ideas que Mier desarrollara en la Historia, particularmente en el libro XIV. donde 

trató de una Constitución histórica de Nueva España violada por los españoles 

peninsulares, lo cual llevaba a la separación para asumir la legit1m1dad que no 

podía dar un Congreso convocado y conformado por los peninsulares como eran 

las Cortes de Cádiz. 

Lo que hay que destacar aquí es que las disertaciones y discusiones arrancan 

del estimulo de la prensa política que según Lira 

Les primeras versiones que ae dieron al interpretar el pasado me111.1cano tanto en el pasado 

1nmed1eto como en el le¡ano. desde le independencia. para ello se pone como eiemplo a las ooras 

completas de José Ma luis Mora 

México y sus relaciones, publicadas en Peris en 1836. obra en QUe Mora esa a conocer los lomo 

1 y ll en periódicos mexicanos. como en El Indicador de la Federacrón Meiicana . por •os ar.os de 

1833 y 1834, arando sobre la conquista y la ondependenoa 

En Mora se advierte la achtud polit1ca que hay en la versión periodist1ca con respecto a la obre 

de tos tomos donde suaviza los términos 

Para entonces ya habia en el pals un caudal de pubhcac1ones per16d1cas entre 1itulos activos y 

cole=1ones de los que habían de¡ado de publicarse en el siglo XIX "" 

Lo que se puede advertir es que el trabajo de interpretación histórica de mayor a 

menor extensión nutren las páginas de las publicaciones periódicas. 

Habiéndose aumentado el caudal de pubhcac1ones criticas sobre los sucesivos presentes del 

pais. tas actualidades políticas se acumularon en las páginas de la prensa_ y s1 bien esto s1gu16 

siendo mas que riada un órgano expresivo de op1n1ones, estos eran también testimonios de 
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momentos concreto• que, 119aacto• por el tllmtZ de la critica. se fueron conv1rt1endo en fuente de 

material de la obra historiogrtrica. y llegaron a constituir i. "'-'le pmnordral. puesto que et asunto 

principal, precisamente ta polltica. se habla ido conformando en buena medida en ta prensa • 

Pero el efecto no fue inmediato pues tuvieron que pasar algunos al'los para que 

este aluvión periodlstico sirviera como fuente hemerográfica. 

Es el caso de la obra de Lucas Atamán. Historia de México. la cual comenzó a 

tener aprecio por la prensa , pues en el tomo V • Alamán usó las Gacetas y et 

predominio de las fuentes documentales. lo que resultó ya más claro en esta 

obra.87 

Los alcances a la historiografia mexicana del siglo XIX arrojan un saldo positivo 

y da pie a plantear una hipótesis que aquí la prensa se convierte en protagonista 

de la historia y que va a contribuir de manera muy importante en obras 

monumentales de la historia de México. 

Advertimos el uso de la prenga como fuente de 1ntonnec16n en un primer momento. el oe la 

guerra de Independencia, después el empleo de los peri6droos como medio para d1lvnd1r ot>ras de 

entidad en las que hay una interpretación del pasado afirmativo de la 1ndependenc1a y luego ta 

importancia de la prensa periódica como parte de ta historia politice. que se reconstruye e 

interpreta el grado de convertirles en objeto de atención de periodistas h1stonadore$ Los hbros 

monumentales del üllrmo tercio del siglo XIX &0n, en buena medida. h1stor1e politrca oe ta prensa 

penodist1ca ee 

Hipótesis que se ve reforzada, hasta comprobada por Virginia Guedea al 

analizar la prensa escrita del principios del XIX cuando afirma . 

Lo primero que llama la atención es el gran numero de pubhcacaones periódicas y folletos de 

esa época que han llegado hasta nosotros Impresiona lo prolífico de los escntores ae la época 

51 bien sus autores fueron muchos y muy variados. ya que procedian de d1st1ntos Sec1ores 

soc1a,es y BJercian diferentes profesiones al tiempo que escnb1eron motivados por intereses por 

intereses muy diverso -por no hablar de que mud'los de ellos eran axtranJ6ros cuyas obras se 

re1mpnm1eron en el virreinato-. fueron vanos los que se encargaron de escribir una pane 

considerable de todos estos impresos quienes en el desempet\o de sus cargos r80.Jrr1eron a la 
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prensa para dar a conocer sus disposiciones. defender sus posturas. atacar a sus e>p0s11ores o 

proporcionar información de muy variada lndole. • 

Otro aspecto de interés que ofrece la folleteria y la prensa periódica es la 

enonne importancia que tuvieron ex>mo medios de difusión. A través de ellos no 

sólo se trataron cuestiones muy diversas -políticas. religiosas. económica. 

culturales. o técnicas- sino que también se entablaron interesantes polémicas en 

tomo a ellas. 

·un aspecto más de interés es que en un ex>rto periodo. catorce aflos. tanto 

periódicos ex>mo folletos pasaron por tiempos bien distintos. Esto es. no se dieron 

de la misma manera ni con la misma intensidad durante esos años Tampoco se 

ocuparon de los mismos asuntos. So~. así. reflejo fiel de una realidad 

novohispana. De ahí su interés para los historiadores del periodo". 90 

La importancia de la prensa en la monumental obra de México a través de los 

siglos salta a la vista cuando se trata el tema de la Refonna y la Intervención. los 

dos últimos tomos. 

Debo a advertir -dice Andrés Lira- que cuando lei por primera vez esos últimos tomos de 

México a través de los siglos. me d1 cuenta del maneio de la prensa como fuente y ta constante 

en una obra monogréf1ca de los al'los cuarenta y cincuenta del siglo XIX en que MI c.taban 

párrafos de periódicos como El Siglo XIX y El Monitor Repubhcano. y hac•endo referenc.as d.rec1a 

que en sentido estricto deberian ser de Ohvarria Ferran. también autor del an1epenu111mo tomo 

Por eso. el ver las paginas de Ohvarna con punto de vista de la prensa en la h1storiografia del 

Siglo XIX. hallo que las pubhcac.ones periódicas cobran un papel •mponante no aólo como 

testimonio. pues a partir de los afies cuarenta son. por decirlo de alguna manera protagonistas 

de la realidad historiada, es decir. reconstruida por el autor 'iil' 

Por último. Lira pone como ejemplo de lo que fue una investigación y un 

investigador que se fundamentó en la hemerografia al historiador y penodista 

Niceto de Zamacois. 

La historia monumental de Zamaco1s de '1 O tomos y cuyo titulo . exageradamente mayúsculo 

habló de la obra H1stona de Mej1co desde sus más remotos ttempas hasta nuestros dias Se 

publicó en Barcelona de 1875 a 1882 
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La Historia de Méjico de Zamacois. ae anahza de diferentes fuentes de 1nf°'mac•6n En el 

tratado de la época anterior a la conquista hay falla de fuentes pero tamb•én hace uso de la 

crónica impresa al tratar el tema de la dom1nac16n espallola 

En le guerre de Independencia. hecha mano de la h1stonografie conocida pero 1amb1eri de la 

gaceta. Pero a partir del tomo X. A y B . empieza a poner como fuente la prensa per.6d•ca del siglo 

Xll( El Cosmopollfa, El Siglo XIX y El O.ano del Gooierno son citados al pronc:.p•o ya como tuenlo 

de información de acontecimientos contemporáneos. en que no hay drforenc1as con lo Que ocurre 

con las Gacetas, pero he aqul que a medida que transcurre la década de los ellos cuarenta la 

aparición y , con el paso del liempo. fas dtscusionos que se mantuvieron entre los d1st1ntos 

periódicos se tratan como hechos históricos relevantes Una rev1s16n hecha con éste propósito no 

llevó a registrar 83 titulas de publicaciones periódicas mexicanas. de las cuales lo menos 5 son 

de provincia de cerca de 20 

Zamacois es un autor que le da 1mponanc1a a la fuente peri0dist1ca incluso llega a detnllos 

extremos de tomar d1anos efimeros. hOJas sueltas esto al lado de su profesion de per10d1sta 'Y 

redactor de El Cronrsta de México durante la época de Max1m1hano"" 

La manera de entender esta situación en la 1nvest1gac1ón hemerográf1ca para 

beneficio de la ciencia histórica y por efecto inmediato o retardado en el resto de 

las ciencias sociales. son las cifras que no de¡an lugar a ciu·:la de qué época 

estamos hablando y que ya vimos en la h1stona del penod1smo 

La prensa periódica insurgente es la que más ha tenido atención dentro del 

estudio hemerográfico. sin embargo, es mucho más numerosa la que no lo fue y 

que se ocupa de muy diversas tareas y no sólo de lucha ideológica De los 

periódicos que salieron en un periodo de 14 años que van desde 1808 hasta 1821. 

muestran 97 periódicos, de ellos sólo 11 son insurgentes y el resto. 86 . no se 

clasifican como insurgentes. De ellos. 51; se publicaron en la ciudad de México y 

el resto. o sea. 35, se publicaron en el interior de la República. principalmente en 

Mérida. 15; Puebla 9, y Guadalajara 7; el resto en Veracruz. Tulancmgo y 

Campeche. 

Los años en que más se publicaron fueron 1820 con 26 periódicos y 1821 con 

23. 1812 y 1813 contaron con 20 cada año 

La folletería es también muy importante en este periodo. para ello Guedea tiene 

la necesidad de definir lo que es el folleto y al respecto dice 



El primer problema que encontramos es el de cómo definir un folleto Su def1n1c:.Ori ae ha hecho 

de manera negativa en lo que ae refiere e su forma no es un hbt"o. no es una pubhcac16n 

periódica, no es una hoja volante. no tiene una ed1ei6n cuidada El mismo O.COOnano ~ la 

Lengua Espaflola lo define un tanto negativamente . "Obra impresa. no per1ód1ca. son bastantes 

hojas para formar hbro· . Por otra parte . ae le conocen ciertas caracterist•cas sobf'e tOdo resoecto 

al contenido, siendo la principal que responde a neoasiclades especil1cas. eslo es. resulta un 

tanto coyuntural, de ocasión. Y debo precisar que para lo que sigue deCJd16 considerar como 

folletos a todas aquellas obras impresas que tuvieran mAs de una hoja y menos de c:.ncuenla y 

aquí sigo lo seflalado por el propio Diccionario de /a Lengua i"' 

Los números de estas características. es decir, de folletos. es muy vasto Con 

cortes donde se observan los años de 1808, 1810 y 1820, al'los que se escogieron 

por ser donde se presentaron los acontecimientos sociopolíticos mas importantes 

de la época y donde surgieron . un número considerable de publicaciones En 1808 

hubo 224 impresos con más de una hoja y menos de 50, en 1810 hubo 259. En 

1820 el número de publicaciones totales llegó a 1144, algo verdaderamente 

asombroso; de éstas 129 son hojas solas. 26 son periódicos y 40 son impresos de 

más de 40 hojas. por lo que de folletos exclusivamente se llegó a la extraordinana 

cifra de 949.IM 

Con esto se cierra esa parte sobre la investigación hemerográfica para deiar en 

claro cuál es el antecedente más importante en cuanto a invest1gac1ón 

hemerográfica, no sin antes poner de manifiesto que falta mucho por investigar en 

esle terreno y que las características y naturaleza de tan vasto y complejo tema no 

hace sino plantear esta necesidad y que para entender el pasado de un recurso 

como es la prensa escrita resulta trascendente no dejar de mencionar cuáles son 

los objetivos más concretos de una investigación Primero. que cualquier t> ·:; ~ ud10 

de la historia cuente con una referencia exacta de una fonTia de ver los 

acontecimientos. Segundo, para el estudio en sociología y antropología se 

registran las constantes y paradigmas de las variables que en cualquier 

acontecimiento social se les pueden presentar al hacer referencia al pasado como 

una referencia valida para explicar el presente. Tercero, el aspecto político está 
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más clero. que mejor que en un estudio hemerográfico contar con el pasado a 

través del periódico de el juego de poder y las luchas ideológicas que ahí se 

reflejaron. En síntesis, es importante que se estudie con especif1c1dad los 

periódicos pasados para ofrecer el estudioso de las ciencias sociales esta nqueza 

de fuente hemerográfica 

1.2.2. EN LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

La investigación realizada en las ciencias exactas y naturales tiene en la 

hemerografia su más fiel aliada. por ello es imprescindible no dejar de 

mencionarse como un aporte importante en la investigación científica. dicho esto 

de paso. porque si bien es cierto que el enfoque de este trabajo se refiere a las 

investigaciones sociales. no es menos cierto que también partimos de la 

hemerografia como eje central en todo este desarrollo de tesis y, no podría 

dejarse a un lado la aportación que ha hecho a estas ciencias . La hemerografia en 

las ciencias duras y naturales tiene antecedentes muy remotos en nuestro país. 

desde meros folletos y boletines hasta revistas completas y ahí fueron donde se 

realizaron y plasmaron escritos para nutrir. difundir y sustentar tesis científicas y 

tecnológicas y que fueron llevadas a la práctica. 

Con todas estas razones no seria conveniente dejar fuera de observación este 

tipo de hemerografia científica y que se espera resulte 1lustrat1va y reveladora del 

desarrollo del conocimiento en México. al cual la hemerografia contnbuyó 

significativamente. 

Por eso, en las obras de Elias Trabulse. Historia de la ciencia en México. 

destaca en su estudio de cómo se desarrollaron estas ciencias y tiene la 

atingencia de poner a la hemerografía como fuente importante y a veces primordial 

en sus investigaciones. destacando que en la historiografía de la ciencia. en 

términos generales. se encuentra que hay documentos (refiriéndose a la 

hemerografia) olvidados y minimizados y que no fueron analizados con rigor y 

dejados como verdades relativas. máxime si estos documentos son de paises 



colonizados. el olvido es doble, porque por su mismo origen no se les daba ni el 

derecho de la duda. En consecuencia. en nuestro país hacer una h1stona de la 

ciencia se requiere partir de la idea que es necesario hacer una labor de rescate y 

posteriormente de selección . 9~ 

"Para acercamos a ese descubrimiento científico. debemos recumr ante todo a 

las fuentes originales, es decir. a los textos científicos mismos Sólo así podemos 

interpretar su contenido, lo que requiere por otro lado de un conocimiento profundo 

y serio de tas ideas cientificas ahí presentes y de sus implicaciones . "96 

Esto permite determinar el avance cientif1co, sus fuentes. las innuencias. sus 

antecedentes. su lugar en la historia cultural. Sin embargo el pasado cientif1co de 

México está representado por un limitado número de documentos. algunos ya 

perdidos y otros por redescubrirse 

Se requiere no sólo compilar los documentos sino tamb1en analizar sus 

contenidos de acuerdo a la época 

Los compiladores de diferentes ramos del conocim1enlo científico son muchos. y 

en lo particular a éstos hay que añadir las relaciones bibliográficas espec1ahzadas 

de las diversas revistas científicas del siglo pasado y del presente. asi como las 

compilaciones españolas de estos temas que casi siempre. para el lapso colonial 

incluyen impresos mexicanos. Poseemos además importantes compilaciones de 

manuscritos y de periódicos científicos mexicanos. 

La labor de las comunidades c1entif1cas del periodo virreinal se evidencia en tas obras impresos 

o manuscritos que nos legaron en su labor pedag6g1ca o prosehtrsta las polémicas Que se 

levantaron entre sus miembros en las reuniones empir1cas Que celebraban en formas ese 1enul1as 

c1entif1cas. o en su contribución a la d•vulgacrón del saber c1entif1co En la época co1on,al las 

comunidades lograron fundar 1nst1tuc1ones de gran valia y revistas aue en algunos casos 

podemos alinear con las me1ores Que en su momento se publican en Europa tales como La 

Naturaleza Los Anales de Fomento o et Boletín de la Sociedad Me.,cana de Geografía y 

Estadistica En el XVI surge la Real Pont1fic1a Unrvers1dad de México comunidades c1entif1cas en 

la capital y en Puebla. y el grupo ae estudiosos de Canos S1guenza y Gongora 97 



En consecuencia se observa que durante los siglos siguientes. es decir el XVII y 

el XVIII llamado también el siglo ilustrado. nacieron numerosas comunidades y sus 

varias producciones científicas como la comunidad de Miguel Espinosa de los 

Monteros, y de autores como Pedrarias de Benavides y Juan Bamos en medicina. 

Francisco Jiménez y José Muciño en botánica; Luis Barrio y José de Zaragoza en 

metalurgia; Diego de Cisneros y Genelli Carreri como notables geógrafos. Pedro 

de Paz y Antonio Reaton, que aportaron sus conocimientos a las matemáticas y 

otros muchos más en otras ramas del conocimiento cientifico 88 

Las ciencias tuvieron un desarrollo casi inmediato después de la conquista lo 

que dio origen a que el uso de la hemerografia tuviera una apltcac1ón temprana. 

aquí aparece plenamente la hemerografia en estos siglos con citas daramente de 

apoyo cientifico, por ello es que se cita con mayor énfasis a partir del siglo de la 

Ilustración. Incluso Pompa y Pompa doce que en el ongen de la imprenta en 

México incluyo casi inmediatamente de su aparición obras b1ográr1cas c1entiílcas 

en el primer siglo, en aproximadamente ciento ochenta obras sobre doctrina 

cristiana. lingüistica, legislación, filosofia. teología. crónica. medicina. ~. 

milicia, botánica e historia natural 99 

La segunda mitad del siglo XVIII vio la aparición de una de las comunidades 

científicas más brillante~ de nuestra historia . cuya labor se puso de manifiesto en 

la gran cantidad temática de las obras de ciencia que produ¡o en el alto nivel de 

muchas de ellas. y en la ampha difusión que su miembros dieron a los avances 

científicos alcanzados en Europa a través de principalmente. de las instituciones 

que fundaron y que resultó ser una de las más evidentes pruebas del vigor de la 

polifacétic¡3 familia intelectual de estos decenios· la Real Academia de Cirugia 

(1768). la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos (1781). el .Jardín 

Botánico ( 1787) y el Real Seminario de Monería ( 1792) 

En este auge que va de 1750 a 1810, se encuentran también notables cientif1cos 

como el ilustre José Antonio Alzate. el no menos Alejando Humbolt Hay otros 

más como Francisco Javier Claviiero. Joaquín Velazquez de León. Francisco 
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Javier Alegre, Juan Benito Diez de Gomara. José Rafael Cempoy. los cuales 

como se ve son citados también en estudios o indagaciones para hacer citas de 

estudios sociales de la época. 100 

En el último tercio del siglo de las luces. la tentativa de rescatar el pasado 

científico corre a cargo de Vázquez de León en sus trabajos sobre el Valle de 

México: en Antonio Alzate con su célebre Gaceta de Literatura (1788 a 1795) y 

otros periódicos; de Beristáin en la rica Biblioteca Hispanoamericana Septentnonal 

(1816-1821); de Manuel Orozco y Berra, Apuntes para la Historie de la geografía 

en México (1881); de Humbolt que en sus Enseyos (1808) incluye a un buen 

número de científicos mexicanos. 101 

La analista hemerográfica Virginia Guedea pone tambien énfasis en los 

periódicos de la época de finales de siglo y principio del XIX donde la temática . no 

era política, sino de otra índole, como El Correo Semanerio Polltico y Mercantil de 

México parecido en 1809, el Semanario Económico de Noticias Cunosas y 

Eruditas sobre Agricultura y demás Artes y Oficios. que se publicó en México de 

1808 a 1810 y que se prolongó en 1811 a 1813 con el nombre de Et Mentor 

Mexiceno y que se anunciaba como Papel Periódico Semanario sobre la 

Ilustración popular en las Ciencias Económicas. Literatura y Artes . 102 

Digna también de mencionar por estos ellos es. la Geceta Agrícola Vetennerie 

de la Sociedad Ignacio Alvarado (1879-1881). A los oficios técnicos se les llamaba 

arles. por tal motivo muchos de los periódicos indicaban en el subtítulo dedicarse 

a ellos (poniendo simplemente la palabra artes). Cuando se queria resaltar la 

especialización de una revista y otro tipo de publicación en el terreno de la difusión 

cultural se agregaba el adjetivo bellas antes del subtitulo El Artista Bellas Artes . 

Literatura. Ciencias. (1874-1875) . ' 03 es decir. en esta revista se publicaban 

técnicas de oficios además de hteratura y ciencias 

En el siglo XIX existieron valiosos intentos de recabar el pasado histórico de la 

ciencia a través de la labor enciclopédica como fueron los diccionarios 

111
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enciclopédicos como ejemplo, el Diccionario de la Historia y de la Geografía (1853) 

de varios autores o el de Antonio o García Cubas: Diccionario Geográfico Histórico 

y Biográfico de los Estados Unidos de México. de 1886. 

En cuanto a las revistas hubo diversos artículos y notas de carácter h1st6nco en 

la Gaceta Médica de México desde 1864 hasta nuestros dias. tema del 

conocimiento que tuvo gran difusión en este medio. La revista La Naturaleza. que 

nació en 1873 y que tuvo el empeño en publicar documentos y testimonio acerca 

de la historia natural de México. De este nivel aparecen revistas que tratan sobre 

geología. metalurgia, química y tecnologia . temas que yacen dispersos en la 

revista Anales de Fomento. Desde luego, no se puede dejar de mencionar Ef 

Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografla y Estadistica. las llamadas 

Memorias de Is Sociedad Cientlfics Antonio Alzate. El Ateneo. Memorias del 

Ministerio de Fomento y revistas donde se dan b1ografias de científicos como El 

Museo Mexicano y El Mosaico Mexicano. obras que datan de mediados y fines del 

siglo decimonono. 

Culminamos con las obras científicas en el presente siglo con algunas dignas de 

citarse hemerográficamente hablando, y que son reconocidas por su aportación a 

la ciencia . ·entre las publicaciones del t ipo de investigación h1stonográf1ca de la 

c iencia está la revista t :tulada Anales de la Sociedad Mexicana de H1stona de la 

Ciencia y la Tecnologia cuyo primer número apareció en 1969 Otras revistas 

impor1antes por sus aportaciones al tema son las revistas Historia Mexicana. 

Ciencia. Estudio de la Cultura Nahuatl. Estudios de la Cultura Maya. 

Humanidades. Ciencia y Desarrollo, Anuan'o del Observatorio Astronómico 

Nacional y el Boletín Bibliográfico de Is Secretaria de Hacienda Las revistas que 

se dedican la historia de la medicina y ciencia biológica . Revista Mexicana de 

Historia Natural. Cuadernos Médicos. La Prensa Médica Mexicana. Sinopsis. 

Medicina y El Médico. Aunque todas estas publicaciones poseen un valor desigual 

por el tipo de articules que presentan y por el nivel de las investigaciones 

realizadas. es evidente que en conjunto hemerográfico forman una sustancia de 



•• 
aportación • la historiografía mexicana de la ciencia y resultan complemento 

indispensable de las otras vlas de acceso documental que antes mencionamos· '°" 

1.3. LA REVISTA MEXICANA DENTRO DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES 

1.3.1. INICIOS DE LA ACTUAL PRODUCCION 

La investigación esta ligada a la hemerografia desde su más remoto origen. pero 

es la revista la que adquiere mayor trascendencia dentro del ámbito científico pues 

es ahí donde no &ólo es fuente de investigación sino difusora de la misma 

Luego entonces la revista en las ciencias sociales está a la vista como un recurso 

permanente para mostrar estudios. monografías. propuestas. tesos. síntesis. 

análisis, ensayos y critica de la situación social. No podría deiarse de establecer. 

cuando menos.una relación de lo más importante de estas revistas que son fuente 

de información pero a la vez que muestran el avance significativo que hay en 

cuanto a la fuente hemerográfica de la revista en ciencias sociales •· 

Las revistas más antiguas en esta materia y que actualmente están en 

circulación son El Trimestre Económico y La Revista Mexicana de Sociologia. 

ambas surgieron en la década de los treinta. la primera en el allo de 1934 y la 

segunda en el año de 1939. La primera. editada por el Fondo de Cultura 

Económica. y cuyo director fue Silva Herzog. la segunda por la UNAM. cuyo 

director fue Lucio Mendieta y Nuñez. Ambas de gran tradición en el país De esa 

fecha a la actualidad se prohijaron un sinnümero de revistas muy importantes y la 

mayoría siguen saliendo. 
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En la actualidad, el acervo de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones 

Sociales, una de las más completas en México, tiene en su archivo cerca de 200 

revistas mexicanas en existencia y de la cual se extrajo la infonnaci6n para el 

anélisis de este apartado. Este número de títulos de revistas significa que en este 

momento ·'ª difusión de la ciencia presenta un panorama bastante amplio. pese a 

sºus limitaciones en recursos y medios de difusión. 

El gran auge de la revista mexicana de ciencias sociales fue en la década de los 

años de 1970 en adelante. fue donde surgieron un número desproporcionado de 

revistas respecto de las que se venían publicando. Pero nuestras revistas datan 

desde hace más de 60 años. oon las ya antes mencionadas del Trimestre 

Económico y la Reviste de Sociologla. Un número considerable de ellas fluctúan 

entre los 60 y los 32 años de· antigüedad. de un total de 1 3 . Entre ellas figuran: 

Investigación Económica (1941). Cuadernos Americanos (1942). Revista Mexicana 

de Ciencias Po/fticas y Socia/es (1953), todas ellas editadas por la UNAM. Está en 

1951 Comercio Exterior del Banco Nacional del Comercio Exterior y la de El 

Colegio de México. Historia Mexicana. En esta década aparece Revista Mexicana 

del Trabajo (1954) de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social . 

Ya en la década de los sesenta se conserva mayor número de títulos de revistas 

muy interesantes e impr:irtantes como las de El Colegio de México: Demografia y 

Economfa {1967) y Foro /ntemaciona/ (1960) . También. la del Instituto de 

Investigaciones Económicas: Problemas del Subdesarrollo {1969) . Asimismo, en 

este momento surge la Reviste lnteremericana de Sociologla (1966). editada por la 

Asociación Mexicana de Sociolog ía . En 1967 surge el Anuario Indigenista del 

Instituto de Investigaciones Interamericano. Dos años antes nace una revista que 

tuvo auge y difusión relativamente importante: Historia y Sociedad (1965), 

publicada por Juan Pablos Editores. Y ya para finales de la decada. en 1969, 

aparece una revista importante para el sociólogo, aún en la actualidad. que es 

Acta Sociológica. 

Éstas son por lo tanto nuestras revistas científicas en lo social, de varias 

décadas de existencia. Como se dijo. en la década siguiente. es decir, a partir de 

1970 el nümero aumenta considerablemente. pues en relación a este punto son 16 



revistas en existencia en sólo 10 al'los. En ellas se encuentra desde 1S72 con el 

nacimiento de dos importantes revistas, la Revista de Educación Supenor de la 

Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior y la revista 

Universidad de México de la propia UNAM. 

Hasta 1974 se encuentran revistas importantes que salen por pnmera vez 

Cuadernos Pollticos de Era, Economla Informa de la Facultad de Economía de la 

UNAM y El Boletln CLACSO que toma las siglas de la institución que se hace 

responsable de su publicación: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

En el ar'io siguiente. 1975, es la UNAM la que saca una nue_ya revista a través 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que lleva el titulo de Estudios 

Pollticos . También en este año toca a la UAM-IZ1apalapa la revista Nueva 

Antropologla en coproducción con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 

Tambien surge Vivienda del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda 

Pasados los primeros años de la década que surge el mayor numero de revistas 

Que tienen relevancia científica . salen 6 revistas en 1976 Proceso. que ya se 

mencionó en antenores puntos. es una revista de divulgación. pero porque publica 

artículos importantes de ciencias políticas se le considera en este apartado. 

Revista de la CEPAL: Comisión Económica para Aménca Latina y el Canbe . 

Vuelta. que tambien ya fue comentada en la parte de revistas actuales a nivel 

comercial : Cuadernos Agrarios de la Universidad Autónoma de Chapongo. una 

revista novedosa e importante como fue FEM Publicación Feminista de la Ed1tonal 

Nueva Cultura Feminista 

En 1977 se tiene registrada sólo una revista importante en ciencias sociales. 

que dio a luz por medio del Instituto Nacional Indigenista llamada Mt!!x1co lndigena. 

que posteriormente, en 1991 . cambiara su nombre por HOJARASCA 

En 1978 estan en circulación Perfiles Educativos del Centro de Investigación y 

Servicios Educativos de la UNAM y Nexos que ya fue mencionada en las revistas 

anteriores de c i rculación más publica . 

Al finalizar la década sale la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos 

creada por el Centro de Estudios Educativos 



.. 
Con esto se cierran poco más de 30 al'los de revistas cientificas que son un 

aporte Inconmensurable a la ciencia sociológica y para quien que requiera 

información de estudios de la época y que tambien evalúe y actualice sus 

conocimientos en asuntos peculiares de la ramas sociales . 

1. 3 . 2 . LA PUBLICACIONES DE LAS DÉCADAS RECIENTES 

La siguiente década, es decir la de los ochenta. el número llega a 20 

publicaciones de carácter de la revista científica . Fue importante su producoón. 

pues sólo los años de 1981 y 1987 no se encontraron revistas cuyo titulo haya 

quedado en el resguardo cientifico. Por otro lado en todos los casos se crearon 

revistas de provincia que por ser de interés nacional consideramos pertinente 

incluir1as. Por ser un mayor número se ha decidido enlistar1as por 1nst1tuoón 

responsable y oficina administrativa directa a la que pertenece 

La UNANI es la que publicó mayor número de revistas a través de su diferentes 

institutos, unidades y coordinaciones y que a continuación se enhstan en el cuadro 

que se prenta en la hoja siguiente: 



REVISTAS PUBLICADAS POR LA UNAM EN LA DECADA DE 19eo· 

TITULO A~ODE INSTITUTO O OFICINA 
PUBUCACION RESPONSABLE 

CUADERNOS DE 1980 lnstrtulo de lnvestogaoones 
INVESTIGACION Sooales 

DISCURSO: Teorla y Anélisls 1983 Unidad Academ1ca de Codos 
Escolares de Posgrado (Colegio 
de Cienoas y Humanidades) 

MOMENTO ECONOMICO 1983 Instituto de lnvestogac:iones 
Econ6moc:as 

OMNIA 1985 Coordonao6n Generala de 
Estudios de Posgrado 

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 1986 Centro de Estudios 1 
Latonoamencanos (F .C P S) 

DEMOS: Carta OemogrMoca sobre 1988 Coordinación de Humanodades-i 
México 

ºArchivo de la B1bhoteca del lnhtuto de lnvest1gac1ones Socoale• llS-UNAM 

Las siguientes instituciones que arrojaron mas revistas de este topo. fue ~ 

Colegio de México y la Universidad Autónoma Metrooohtana (UAM) 

En el pnmer caso. El Colegio de México publicó 

Estudios Sociológicos en 1983 
Estudios Demográficos en 1984 

Estudios Económicos en 1984 

En la UAM se publicó lo siguiente 

TITULO 

EL COTIDIANO: Revista de la Realidad 
Mexicana 

SOCIOLOG(A. UAM-A 
UNIVERSIDAD FUTURA 

AÑO 

1984 
1986 
1988 

UNIDAD 

UAM-Atzcapotzalco 
UAM-Atzcapotzalco 

UAM-Atzcapotzalco 

Después de estas importantes instituciones de educación se dejaron ver en 

años ochenta las siguientes revistas: 
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Historias, que ae publicó por primera vez en 1982 por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. 

Quipu: Revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnologle y 

que sale en 1984, publicada por la Sociedad Latinoamencana de Historia 

Latinoamericana de las Ciencias y la Tecnología; Revista Mexicana de Pollt1Ca 

Exterior. que surge en 1983, publicada por el Instituto Mexicano "Matias Romero· 

de Estudios; Secuencia: Revista Americana de Historia y Ciencias Sociales Está 

desde 1985 su primer número y la saca el Instituto de Investigaciones "Dr. José M 

Luis Mora·; Umbral XXI: Publicación de Programas de Investigación y Posgrado 

de la Ibero, es una publicación de 1989 de la Universidad lberoamencana. 

Exámenes, sale en 1989 y es publicada por·e1 Comité E¡ecutivo Nacional del PRI 

En esa década de los ochenta ya se vislumbraron revistas en el mtenor de la 

República muy impon.antes y se hicieron revistas que planteaban problemas más 

nacionales y especificas y de mayor trascendencia en la mvest1gac16n social por lo 

que nos vemos en la necesidad de incluirlos pese a que no es el marco de la 

investigación, pero tratándose de revistas muy especializadas relativas a la ciencia 

social, es importante hacer su referencia . Aquí se dirá. el titulo. año de surg1m1ento 

e institución que la publica . 

TÍTULO AÑO INSTITUCIÓN RESPONSABLE 
Estudios Sociales 1984 Instituto de Estudios Sociales-Universidad de 

Guadala¡ara. 
CIUDADES 1989 Red Nacional de Investigación Urbana . Puebla. 

Puebla 
Frontera Norte 1988 El Colegio de la Frontera Norte T1¡uana. BC 
Estudios Fronterizos 1983 Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad 

de Baja California. 

Para los años de los noventa las revistas son muchas y por eso se hace 

necesario hacer un cadro donde se relaciones cada una de ellas proporcionando 

los datos más importantes que se han venido maneJando. como son titulo de la 

revista. año de inicio e institución que hace la publicación . 

Hay que entender que estas revistas son del acervo del Instituto de 

Investigaciones Soci;;1les (llS}. De este acervo no se incluyen las revistas 



Historias, que se publicó por primera vez en 1982 por el Instituto Nacional de 

Antropologla e Historia. 

Quipu: Revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología y 

que sale en 1984, publicada por la Sociedad latinoamencana de Historia 

Latinoamericana de las Ciencias y la Tecnologia; Revista Mexicana de Polittea 

Exterior. que surge en 1983, publicada por el Instituto Mexicano "Matias Romero· 

de Estudios; Secuencia: Revista Americana de Historia y Ciencias Sociales Está 

desde 1985 su primer número y la saca el lnstiluto de Investigaciones "Dr. José M 

Luis Mora"; Umbral XXI: Publicación de Programas de Investigación y Posgrado 

de la Ibero, es una publicación de 1989 de la Universidad lberoamencana. 

Exámenes. sale en 1989 y es publicada por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI 

En esa década de los ochenta ya se vislumbraron revistas en el intenor de la 

República muy importantes y se hicieron revistas que planteaban problemas más 

nacionales y especificos y de mayor trascendencia en la investigación sooal por lo 

que nos vemos en la necesidad de incluir1os pese a que no es el marco de la 

investigación, pero tratándose de revistas muy especializadas relativas a la ciencia 

social , es importante hacer su referencia. Aquí se dirá. el titulo. año de surg1m1ento 

e institución que la publica . 

TÍTULO AÑO INS"ílTUCIÓN RESPONSABLE 
Estudios Sociales 1984 Instituto de Estudios Sociales-Universidad de 

Guadalajara. 
CIUDADES 1989 Red Nacional de Investigación Urbana Puebla. 

Puebla . 
Frontera Norte 1988 El Colegio de la Frontera Norte T1¡uana . BC 
Estudios Fronterizos 1983 Instituto de Investigaciones SOC1ales-Umvers1dad 

de Baja California . 

Para los años de los noventa las revistas son muchas y por eso se hace 

necesario hacer un cadro donde se relaciones cada una de ellas proporcionando 

los datos más importantes que se han venido manejando. como son titulo de la 

revista . año de inicio e institución que hace la publicación . 

Hay que entender que estas revistas son del acervo del Instituto de 

Investigaciones Sociales (llS). De este acervo no se incluyen las revistas 
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extranjeras. que también tienen cuantitativamente un considerable numero de 

titulo, porque el marco de referencia es básicamente 18 hemerografia mexicana y 

el marco del universo son aquellas revistas cuyo origen es la audad de México 

Faltaría continuar estas investigaciones a otra base de datos mas y ampliarse en 

instituciones internacionales y latinoamericanas. pero serian motivo de otras 

investigaciones hemerográficas. 

El acervo del 11$ es una elección hecha porque se basa en entenas bien 

definidos de exigencia científica y de su enfoque adecuado y relaaonado con los 

problemas sociales . 

El cuadro siguiente presenta el pananorama de estas revista de la década 

pasada y permite comparar la producción de revistas en relación con otras 

décadas. 

REVISTAS DE CIENCIAS SOCIALES SURGIDAS EN LA DECADA DE LOS 
NOVENTA" 

TITULO AHODE INSTITUCION 
PUEBLICACION RESPONSABLE 

VERSIÓN 1991 UAM-Xoch1m1lco 

QUORUM 1992 lnstrtuto de Investigaciones 
Lej1slat1vas de la Cl'lmara 
de Diputados 

POLITICA Y CULTURA 1992 UAM-Xoch1m1lco 

PERFILES 1992 Facultad Lat1noamencana 
LATINOAMERICANOS de Coencias Sociales 

FRACTAL 1996 Fundación Fractal 

EDUCATIVA 1996 Conseio Mexicano de 
Investigación Educativa-
UNAM 

LA TINOAM!:RICA. Anuario de 1997 Centro Coordinador y 
Estudios Latinoamercianos Difusor de Estudios 

Latinoamericanos-
UNAM . Archivo de la B1bhoteca del Instituto de lnvest1gaceones Sociales UNAM 



Dentro de una mayor amplitud para salir de los ámbitos meramente académicos. 

se encuentra la revista Metapolltica. del Centro de Estudios de Ciencias Políticas 

Comparadas y que tiene un nivel cientlf1co . puede encontrarse en hbrenas un tanto 

comerciales y no precisamente especializadas. que apenas va en su número 18 y 

Vol. 5, es trimestral y su más reciente publicación es de abril-Junio de 2001 Su 

director es Cesar Cancino. 



CAPITULO 11 

LA HEMEROGRAFÍA 

2·.1: EL PERIÓDICO COMO OBJETO DE ESTUDIO 

2. 1.1. EL ANÁLISIS CONCEPTUAL 

El periódico significa mucho en toda investigación hemerográf1ca. por lo que es 

importante tomar en cuenta estas cuestiories: ¿qué es un penód1co?. ¿cómo se 

forma?. ¿cuál es su contenido?, ¿qué significa un diario?. ¿qué significa una 

revista?, ¿cuál es la diferencia entre un diario y otro?. ¿Cuáles son sus constantes 

características?. ¿qué es la personalidad de un pen6d1co ? . 'ºs 
Estos cuestionamientos ponen en relieve precisamente la importancia de 

conocer un periódico con fines de investigación. puesto que un investigador que 

explore los terrenos hemerográficos tendrá que conocer su fuente de información. 

válgase la comparación: es una especie de herramienta que el artesano ut1hza para 

cortar. doblar, apretar y sobre todo utilizar eficientemente Conocer este medio de 

información es tener a la mano un instrumento de la verdad para comprobar y 

reafirmar tos conocimientos sin deiar a un alado su ef1c1enc1a 

El párrafo anterior indica la necesidad del anahs1s de un periódico. el cual se 

empieza por decir que éste se refiere concretamente a las oubl1cac1ones aue se 

hacen en un lapso constante e ininterrumpidamente El tiempo de una edición a 

otra puede variar: diariamente. semanalmente. mensualmente. tnmestralmente. 

etcétera : sin embargo hay que hacer una aclaración de que el periódico se toma 

comúnmente como el diario, sin embargo es un error desde el punto de vista 

hemerográfico. puesto que técnicamente son términos diferentes. el diario es el 

periódico que se publica al dia. por lo tanto periód~co es una idea genérica que 

incluye revistas. folletos. pasquines. volantes. diarios Definida esta situación de 

"'~ LomtiardC', Jm1a .. La Hcm~rografia .. (FollclC" de Ponencia l. p 
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términos periodísticos Mt pasa a revisar con detenimiento lo que es el pen6d1co y 

en particular un diario. 

AJ respecto la maestra lnna Lombardo dice: ·1as publicaciones peri6chcas del 

carácter que aean tienen particularidades que nos permiten reconocerlas como 

tales y también permiten diferenciarlas entre cada una y las demás de su 

género·.• 5 Esto es precisamente lo trascendente del escrito hemerográfico. porque 

en cualquier estudio el respecto va una idea preconcebida de cuáles son las 

caracterlsticas de su fuente de infonnación. pero le es conveniente tener una 

fotografíe estructural de ésta, cuando menos elemental para abreviar su an•1os1s; 

por eso atinadamente, la investigadora Lombardo agrega la siguiente "En el 

lenguaje propio del que hacer hemerográfico es conveniente ofTecer mayores 

elementos que definan el tipo de periódicos de que se habla. asl el penódoco 

impreso representa un conjunto de ser'lales que técnicamente lo agrupa en tres 

grandes aspectos: 

• a) Ser'lales físicas naturales (forma. tamar'lo. color. etc ) 

b) Sel'\ales lingüísticas ( textos). 

e) Señales no lingüísticas (gráficos) . 

Lo que se busca aqul es ampliar 18 visión del documento penodistico no sólo su 

papel de fuente de documento sino también su identidad en peculiaridades físicas. 

pues ambos apoyan un marco conceptual para entenderlos • 1111 

2 . 1.2. LA BIOGRAFÍA TÉCNICA DEL DIARIO 

2 .1 .2. 1. La Hemerografia Registrar 
Lo que se necesita retomar en esta parte es la anatomia de un diario, lo que el 

erudito José Maria Casasus llamó la heroerografia reaistral . pues es con lo que 

iniciaremos el conocimiento del diario y partir de dos partes en que se divide la 

biografia del mismo: a) El registro de identificación y b) El expediente de identidad. 

Empecemos por describir el primer punto . 

•• 1P.!4rni.. p :¡ 
... .l!llikm... p 4 



2 .1.2.1 .1. Registro de ldentiflc.clón. El diario empieza por lo más elemental pues 

todo tiene· significado en el momento de un análisis hemerográfico como podré 

verse más adelante en estos indicadores: 

"> Nombre del periódico; son los indicadores que aoompallan al nombre 

"> Indicaciones administrativas: Se dan de manera independiente en un d1ano y 

debe tener especificada la sede de la administración. 

"> Sede de la redacción: Debe indicarse si hay diferencias de domicilio entre la 

administración y la redacción. 

"> Periodicidad : Momento de su aparición; matutino o vespertino 

"> Fecha del primer número. 

"> Zona de definición: Principal región , estado o zona de distnbución y consumo 

"> Tiraje: El número de impresiones diarias citando su fuente. 

">Precio. 

"> Formato: describir brevemente éste 

"> Caracteristicas de impresión y formación 

"> Número máximo y minimo: Se refiere a las páginas. y las columnas. etc 

"> Número de ediciones. 

"> Lugar de conservación de las colecciones 

"> Ficheros o indices de contenido. 

Estos indicadores se consideran fundamentales para tener la primera radiografia 

de un diario y sirven para aclarar el panorama de un diario. Complementa este 

panorama estructural el punto siguiente .'ºª 

2 .1.2.1.2. El Expediente de Identidad. Es la parte cuantrtativa pero también sus 

resultados son importantes desde el aspecto cualitativo del periódico en su 

cotidianidad. que lo define con mayor claridad en cuanto a sus relaciones internas 

y externas y su campo de acción dentro de la condición social entre el comunicador 

y el consumidor. 



La estructura jurídica v financiera: Comprende los elementos de la aooedad 

editora, sistema de explotación de la empresa. Relaciones laborales. presupuestos 

y balances. 

Las condiciones de fabricación: Aquí se contempla; a) tipo de imprenta b) otros 

periódicos (diarios) fuera de la empresa. 

Las condiciones de distribución: 8) sistema de ventas. b) densidad geográfica de 

Lectores. e) suscripciones vendidas. el) análisis sociológico de la clientela 

La oraanización de la redacción : 8) número de redactores b) número de 

colaboradores. e) su origen socioprofesional. el) el grado de responsabilidad e) los 

corresponsales; número. y su relación con otros medios 

La linea de acción oolitica del oenód1CQ· a) histonal jurídico ( s1 tuvo sanciones y 

de qué tipo) , b) su vinculación oficial u oficiosa · (con algún partido político. grupos 

religioso. asociaciones civiles y otras). 'º9 

Con esta primera visión estructural de un d1ano se llene la base especifica y 

concreta de nuestra fuente. Es evidente que las caracterist1cas de la rad1ografia 

del diario. que le dan su propia personalidad son exhaustivas y que se trata de 

cubrir los elementos máximos de registro. pero ante esto también cada 

investigador seleccionaré aquellos que considere importante y necesanos de 

acuerdo a su objetivo. Al hacerlo debe estar consciente que en la interpretación de 

su fuente infonnaliva. o sea su diario. reunir las condiciones adec;yadas de una 

afirmación que. en última instancia. le permita sustentar una verdad c1entifica 

2 .1.2 . 2 . La Hemerografia Estructural 
Aquí la hemerografia pasa al análisis y a la manifestación diana del periódico el 

cual el mismo Casasuss describe y detalla técnicamente con gran maestria su 

formas. que dan el andamiaje y el contenido de un d1ano. Con ello se da un 

analts1s en varios niveles Sin embargo, dado lo técnico y complejo de los 

conceptos. en toda esta forma se hará un resumen básico con las aclaraciones 

pertinentes al margen del esquema en la descomposición morfológica del diario. 
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Para ello ae parte de dos ejes fundamentales· A. Análisis Estructural de la 

Mortolooia y B . Anélisis Estructural del Contenido. Iniciar este complejo aspecto de 

la hemerografia estructural. se requiere de manejar con lógica y detalle todo este 

soporte conceptual, así. se parte de este primer punto en que inicialmente se ha 

dividido la estructura. 

2 .1.2.2 .1. An61i•I• Eatructural de la Morfologla. Este primer análisis de la 

descomposición morfológica del diario se ve en varios niveles· 

1er. Nivel. Es el examen hemeroscópico de la infraestructura material. esto es. 

unas disecciones física del diario, el cual tiene los siguienles elementos 

fundamentales: 

- Ver el valor objetivo dé cada página como una unidad 

- Ver las reglas de medición y cómputo (la hemeromelria ) 

- Análisis relativo a páginas aisladas y diferenciadas. Esto es importante por 

ejemplo cuando observamos la primera plana . 

- Ver las columnas como subunidad: El lugar donde se colocan dentro de 

una determinada página tiene un significado interpretativo importante 

- Ver los suplementos como unidades superiores : En efecto. estos pueden 

tener una relativa inde;:>endencia y por lo mismo hay que observarse como toda 

una unidad. 

2do. Nivel Aquí se refiere a las grandes superficies de un diario y de la manera 

en que se ocupan las cuales se clasifican en: a) Suoerficie total (todo lo que es el 

periódico d iario. b) La superficie en pieza. En esta ú"ima hay una ligera diferencia 

de criterios . pero Casasus plantea algo lógico en dividir dos campos del periodismo 

moderno que son: -La Superficie Redaccional que comprende los textos. los títulos 

y las ilustraciones Y -La Superficie Publicitaria Y Administrativa En ambas partes 

se manejan diversas dimen.s iones en una análisis hemerografico. 

3er. Nivel. Aquí es importante manejar lo que se llama las masas 

comunicacionales, retomadas de los otros dos niveles anteriores. Primero es la 



estructura primarias: -los textos, los títulos, las ilustraciones (grabados. 

fotograbados, fotografías, dibujos, caricaturas. comics y pasatiempos) 

4to. Nivel: Se refiere a las unjdades rec1acc1onales y es el nivel mas comole10 y 

amplio que los anteriores. ya que es la esencia y el cuerpo de la trascendencia en 

un diario. Agrupa una o més unidades de estructura, las cuales se pueden 

clasificar siguiendo varios criterios. Sin embargo, hasta el momento varios autores 

coinciden en que éstas aerían una unidad muy completa; así el con¡unto de 

unidades de redacción més aceptadas son las siguientes· 

A: Los Géneros Periodísticos. 

•Información 

•Reportaje 

•Crónica 

•Articulo 

• Amenidades (novelas. comics. caricaturas, etc.) 

• Opiniones ajenas al periódico. 

B) Las Fuentes Informativas 

-Trabajos firmados 

-Trabajos Anónimos. 

-Trabajos firmados por corresponsales. despachos. agencias informativas. 

comunicaciones por corresponsales. etc. 

C) El Origen: Es el marco de donde se ha preparado el mensa¡e 

D) Marco Geográfico de los Temas: Significa la referencia geográfica de los 

temas de donde procede. pero no la nota o el mensaje. sino de donde se trata el 

tema. 

E) Móvil del Emisor: Representa las intenciones del periódico (diario) Ejemplo: 

educar. adoctrinar, politizar. etcétera. 



F) Materias Tratadas: Para ello se requiere recul'Tir a las secciones del pen6d1co 

lntemacionales. Estados. Nacionales. locales. etcétera ."º 

Del punto "A" es importante ampliar con mayor prec1s16n cada uno de los 

géneros. pues resulta necesario replantear1os ya que en muchos aspectos de la 

investigación pueden resultar trascendentales para un análisis el ir a nuestras 

fuentes. 

La información se puede dividir en ~ Nota Informativa La nota es la noticia 

de poco realce que carece de algunos de los elementos constituyentes. es la 

noticia de escaso relieve e incompleta. En tanto la segunda. es el género 

periodístico por excelencia que da cuenta de modo sucinto de un hecho actual o 

actualizado, que debe ser dado a conocer y divulgado. que tenga repercusión . ha 

de dar respuestas a las preguntas clásicas. qué. cuándo. quién. dónde. cómo y por 

qué. 

El Reoortaje es el relato periodístico informativo. libre en cuanto al tema. ob¡et1vo 

en cuanto al modo y redactado en estilo directo Equivale a información 

La Crónica viene a ser el relato periodístico. eminentemente noticioso. 

caractenzado porque los hechos se narran con interpretaciones del cronista 

Distingue a la crónica del reportaje y la nota informativa el carácter sub¡et1vo y 

personal 

La Entrevista · Dícese también interviú (angltc1smo denvada de mterview) Es el 

reportaje periodístico que relata todo o en parte la conversación o el diálogo 

mantenido por el periodista con determinada persona 

Un segundo grupo son las de opinión . En esta unidad Redacc1onal se proponen 

sólo dos Articulo y pp1niones Ajenas al periódico. Sin embargo habría que agregar 

otros conceptos más específicos desglosados en los s1gu1entes términos 

Editorial Publicación generalmente atribuida al director del periódico o al ¡efe de 

la plana editorial. Opinión sustentada sobre un hecho o acontecimiento . 

-------------
; 



El Articulo o Articulo de Ooinión: Espacio dedicado a un escritor o periodista. 

donde regularmente da a conocer su punto de vista sobre hechos y eventos 

informados en el mismo periódico. 

Columna: Es el espacio periodislico reservado a un determinado escntor o 
periodista para que en él trate temas de actualidad que tengan interés público ''' 

2.1 .2 .2 .2. AMll•i• Estructural del Contenido. Ésta es una parte técnica 

importante que requiere especial etención de todo investigador hemerogréf1co 

puesto que es la interpretación adecuada del conocimiento esencaal de todo 

periódico, en este caso del diario . Es el análisis profundo de lo que se va a 

investigar. Se necesita práctica, conocer· a fondo nuestros objetovos. lógica y 

congruencia de las necesidades de investigación. conocimiento de nuestro d1ano y 

objetividad a toda prueba. Estas técnicas sei'laladas en un pnncip10 son un 

acercamiento al análisis de contenido y por lo mismo son traba¡os muy 

especializados que requieren de otro tipo mas especifico de consultas. sin 

embargo los lineamientos observados sirven para acercar muy concretamente en 

las notas que requieren profundizar en un estudio determinado. comenzar a 

comparar fenómenos. iniciar el seguimiento de un acontec1mienlo . sacar 

conclusiones y reforzar con más conocimiento de causa la informacaón 

documental.' 12 

Es necesario lomar en cuenta una situación contexlual-cul!ural en la renex1ón de 

lo que es la trascendencia del mensaje y que está ligada estrechamente a la 

estructura de la comunicación que son observables en dos puntos 

a) Dilucidar las características del emisor y del receplor (el periódico y su 

estructura; el püblico leclor y sus características socioculturales) . Este caso se 

caracteriza por el análisis concreto del acto comunicativo 

111 M V 1,ald1 .. l~-~fK.Y.~~ .PC:l'Jaj l~HC.fl ':- Ed Po.rarunío. M:Mind. C'n S.anchc, Rl\t..'T:I ··s1slC'IU.3lll'ac.on d.: lo pml'.'i>a . 
Cfl:acton ~ opcruc1on di: un.J b:i!-i..:~ J..· d.lh..•!' ··. IX1k1m del llU·t:~AM . !\k""·o . IV7'>. p ~tn 
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b) Determinar la forma como los lectores reacciona ante tal o cual cúmulo de 

mensajes emitidos (efectos del mensaje). Seria el sondeo de opinión una forma. lo 

que permitiría conocer los efectos de ciertos mensajes e informaciones 

La determinación de la política informativa de un periódico se basaria en las 

características del contenido de sus mensajes y en el análisis real de su estructura 

polltica y económica. 113 

En este punto la semiótica es una herramienta útil para tener una me¡or visión de 

lo dicho anteriormente y que fue desarrollada por Umberto Eco. prevista por 

Saussure y que se define como "la vida de los signos en el seno de la vida social". 

para lo cual hay que agregar que. el campo específico de ta sem16t1ca esta 

compuesto por todos los procesos culturales en los cuales se da un proceso de 

comunicación; es decir. por todas aquellas manifestaciones en las que estan en 

juego seres humanos que se ponen en contacto unos con otros s1rv1éndose de 

convenciones sociales. Por eso la cultura puede observarse como un fenómeno 

que constituye el núcleo comunicativo de toda relación social Por lo tanto. desde 

la perspectiva semiótica se dice que toda cultura se ha de estudiar como un 

fenómeno de comunicación. 

La semiótica pretende demostrar que. baJO los diversos procesos culturales hay 

sistemas constantes que permanecen ocultos. Esas constantes. en el caso de los 

medios de comunicación o mensajes. tienen caracterist1cas comunes que 

permanecen invisibles y se manifiestan de diferente forman en el mensa¡e Estos 

sistemas constantes son los equivalentes a las estructuras La estructura es por 

ejemplo el ajedrez. que incluye desde las piezas que lo componen hasta las reglas 

del ¡uego. Ésta se compone de un sistema que es su forma de organización. el 

que a su vez se componen de unidades como ya se vio en párrafos anteriores 

Estas unidades se reconocen por su posición en la estructura. por la manera en 

que se combinan unas con otras. Sin embargo, al tener un determinado orden 

provocan diferencias y semejanzas en la estructura que. cuando no aparecen. 

habrá que descubrirlas para encontrar. por este medio. el significado de la 

IP Toussounl. FJorcncc Cnl.!EUk..101 jnfom1aq('l~?!' Ed Tnll.3!'·.l'\!'.'L'IF.S. Mi:"'º. fl,,,IX~ 1S1."1"1c Tema~ Ba!>1C<•~d. 
p 4H 



estructura. La unidades de análisis del mensaje pueden ser todo el mensaje en 

cualquier medio (prensa. radio, TV, etc.). o las partes que lo integran. persona¡es. 

letras, encuadres, situaciones. Dichas partes adquieren sentido por las relaciones 

que se establezcan entre ellas. 1 ,. 

Pero debe quedar claro que en estas unidades del sistema y de la comunicación 

funcionan con base en códigos que en este caso. serian e/ conjunto de leyes para 

la comunicación. comunes al emisor y al receptor. Éstos están ya dados en la 

estructura visivo-verbal y son conocidos tanto en la transmisión del mensa¡e como 

en la codificación del lector. 115 

El Análisis de Contenido y su Técnica en la Prensa Escnta La relación entre la 

comunicación y el fenómeno sociológico y la in11est1gación hemerográfica hene en 

el análisis de contenido una de sus técnicas más desarrolladas. sin embargo el 

dominio de esta técnica requiere desde los conoc1m1entos más elementales hasta 

el desarrollo profesional del mismo. es decir. del personal dedicado exprofeso Por 

ello el presente trabajo pretende hacer notar su importancia e inducir a tomarta en 

cuenta pues tendrá que ver fundamentalmente con la 1ntu1c1ón. el alcance de su 

investigación y su experiencia en tal técnica . 

La modernidad de la comunicación también ha llegado al penod1smo y recurre 

asimismo a técnicas más elaboradas para evaluar los acontecimientos. los 

mensajes. los discursos. los anuncios. una de éstas es el Anáhs1s de Contenido o 

de Información (como también se le conoce) . 

Por principio se debe entender que la investigación periodística es diferente a los 

géneros periodísticos. sujetos al tiempo y a la rapidez con que se debe dar la 

información 

El Análisis de Contenido tiene la siguiente definición ·es una técnica de 

investigación que sirve para describir objetiva. sistemática y cuantitativamente el 

contenido manifiesto de la comunicación". concepto que se puede extender para 

1 u lllli!gn., p 4'9-~ J 
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decir que es • .. .. una tecnica de investigación para hacer referencias váhdas y 

confiables de datos con respecto de su contexto". 

Especlficamente hablando del contenido. que de cierta manera ya se hizo 

referencia en los pérTBfos enteriores con la semiótica. y de la trascendencia del 

mensaje. puede a manera de concreción definirse este concepto como que el 

contenido de la comunicación es el conjunto de los aigmf1C8dos expresados • través Oe los 

almbolos (verbales. musicales. p1C10ricos. pléshcos. geshculeres. etc ) que conshtuyen la 

comunicaci6n masiva En la frase clásica que 1denhf1ca el proceso de la comun1caco6n QUIEN 

DICE QUE . A QUIEN y CON QUE EFECTO El contenido es el QUÉ El te"1o que "'º Qu•erc 

•nalizar ha de entenderse como constituido por a1gnos. con au doble •specto de a1gn1f1cante 

(Ad¡et1vo que 111gn1f1ca) y 11gnificado (Que tiene -nhdo y que viene 11 ...,, el conten•do) '•• 

Por lo tanto se requiere conocer estos contenidos y establecer los mecanismos 

pare hacer un análisis de las características y descubrir que todo eso va mas allá 

de la escritura ó el texto de un diario de lo que ya se ha ins1st1do tanlas veces de 

observar con detenimiento. 

< La Sistematización del Mensaje: Es lo que constituye el contenido manifiesto 

del medio. Es necesario tomar en cuenta lo siguiente - a) Para esta s1stemat1zac16n 

hay que hacer una referencia del problema y observarlo en función de todas las 

categorías propuestas (vanables. subvanables . rtems) . b) Se requiere ob1et1v1dad y 

aplicar reglas rigurosas en lugar de juicios sub¡et1vos c) Debe haber una definición 

clara y operativa de las categorías de análisis d) Debe referirse siempre al 

problema propuesto observarlo en función de todas las categor ías y no hacer una 

selección arbitraria. Esto es lo que hace la diferencia entre una 1nvest1gac1ón 

casual hemerográfica y una investigación hemerográfica sistematizada. 

< El Análisis de contenido debe basarse en lo publicado y no más para no 

contaminar la información original a partir de la observación. en este caso de un 

diario. Posteriormente. ya para realizarse las comparaciones y las citas cruzadas al 

momento de interpretar . 

< El análisis de contenido es cuantificable Esto quiere decir que es susceptible 

de ser clasificado por categorías y unidades contabilizados y tratados 

estadísticamente. 

EST/ t. 'TESIS 0.TO SAL~ 
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< La Unidad Redaccional. Es la unida de base y es aün el aspecto más fino. sutil 

y esencia del contenido. Se compone de dos elementos: a) los items y b) los 

poligremos.' ' 7 

Siendo éstos unos de los más importantes. si no es que básico. en esta 

investigación periodística o hemerográfica, no queda más que definir con precisión 

el concepto. En las investigaciones sociológicas empíricas es usado 

frecuentemente, por ello que un item o indicador es definido como • .. la unidad 

mínima que compone a une medición: es un reactivo que estimula una respuesta 

en un sujeto (por ejemplo, una pregunta. una frase, una lámina. fotografia. un 

objeto de descripción)'. 118 

Sin embargo. ya en les Unidades Redaecionales o de Análisis. como las llama 

Breleson, tienen otra dimensión cuando dice que "el ítem. tal vez es la unidad de 

análisis más utilizada y puede decirse como la unidad total empleada por los 

productores del material simbólico". Ejemplo puede ser un libro. un texto. un 

Sditorial, un programa de radio, un discurso. etcétera 119 

Por eso ahí se tine que observar que esta ültima definición no es váhda para la 

investigación hemerografica el hacer un análisis de contenido.porque puede crear 

confusión con lo que es el universo de la investigEIClón Es conveniente basarse en 

la definición inicial pero sin perder de vista que se trata de una unidad de análisis 

En consecuencia los ~ son los operadores semánticos y son autónomos 

Con esto constituyen unas categorías complejas asOC1adas a significados sociales 

De esta manera se entreteje la estructura del mensaJe y puede estar cargada de 

poder ideológico y psicológico Se debe de partir de la premisa de que no existen 

ítems inocuos. puesto que se trata de elementos que tengan efecto. que puedan 

estar indicados en el análisis de frecuencia, en sus asociaciones y de cómo forman 

parte en la construcción del discurso. 120 

Aqui se hace nuevamente la observación que desde el punto de vista técnico los 

items en la investigación sociológica son usados para bajar el nivel de abstracción 

•P C asa!<us Q..u _(JI . r 10.-; 
11 ª Hcmandci' Samp1cn. Fcmand..:, Cullado ~g1a de la io\al!i;actQQ... ~ •. cd Ed M.;G na~ · H•ll. Mc,aco. 1'14-J~ . 
p 241 
11 "' Jh!d~m. P 29t, 
· ~ C4S:t.<;;US ~ . p. JO-a 



•• 
de las variables de una hipótesis mediante indicadores y medirse en indices o 

investigarse en preguntas que se incluyen en los instrumentos que se diseflan para 

la recopilación de los datos. 121 En el caso del análisis Redaccional los items. se 

insiste, son importantes y tiene casi la misma utilidad que en la investogaoón de 

campo, en un cuestionario sociológico; esto es. medir con prec1s16n el tema de 

investigación (o sea, nuestra variable) haciendo algo equitativo al análisis de 

contenido y no dejar cabos sueltos en la interpretación durante y al final del traba10 

La Unidad de la Fotoarafia: Es considerada como la menor en relación con el 

texto. sin embargo es estructura autónoma compleja. Va acompaflada de otra 

unidad estructural que es un texto (pie de foto). lo que le da una duahdad irónica e 

información lingüística; por ello ésta tiene las siguientes propiedades 

< La imagen da un mensaje Analógico, es decir Denotado. Esto quiere decir que 

hay una correlación de la imagen con el objeto pero no requiere de un código ya 

que la foto da el mensaje. esto es lo denotado es decir no codifteado 

< La Imagen de un mensaje Connotado: Tambien junto a la imagen hay olro 

mensaje: cómo es que la sociedad la da a leer . por eso se le llama codificado 

Por lo tanto en toda imagen hay tres mensajes a) El Lingüístico (el texto) b) El 

icono codificado (la interpretación personal) y c) El icono no cod1f1cado (contenido 

analógico). 

Para el procedimiento estructural de las Unidades Redaccionales y hacer el 

Análisis Estructural de Contenido se requiera partir de varios conceptos básicos 

que se manejan como Unidades Clave. que son escogidas de un tema clave y a su 

vez son seleccionadas de una investigación concreta que se materializa en el 

corpus. es decir, la masa comunicacional sometida a análisis Se requiere el 

desglose de los conceptos para una mejor comprensión de la estructura funcional 

de todo esto mediante los siguientes pasos: 

a ) Tema Clave 

b ) Deleitación del corpus que trata el mismo tema 

c ) Socialización de la Unidad Clave 

d ) Descomposición de los items y de los gramos. 
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e ) El desglose de las operaciones de aemantización (deben dasrficarse y 

guardarse en componentes simbólicos) 122
. 

Todo esto queda muy claro cuando en la actualidad se maneja la mercadotecnia 

como un instrumento de consumo donde esta claramente explicito todo lo que se 

ha visto en esta parte. Ejemplo clarisimo de la relación de este proceso de la 

estructura comunicacional con los unidades. lo oculto del mensaje y donde no se 

repara ya actualmente en cuanto al aspecto meramente mercantil sino va mas afia. 

como es el de la política, por lo que al hacer un análisis de contenido es necesano 

partir de la concepción saussureana de que en todo mensaje hay una concepción 

de la cultura de la comunicación y obedece a una estructura que en su con¡unto es 

una unidad básica, fundamental aunque cambie en sus formas pero que hay que 

rastrear en sus contenidos mediante toda la instrumentación que perrruta mane¡ar 

ese trasfondo tanto en lo connotado como en lo denotado. analizar los items y su 

relación con sus variables. etcétera. 

Pero no hay que olvidar algo aqui latente que en toda esta operación analitica 

simplifican las llamadas lecturas ideológicas y las que desembocan en lo que se 

llamaría el diagnóstico ideol6aico, el cual se verá en el siguiente punto 123 

2. 1 .2.2. 3. La ldeologia en la Prensa Escrita. Para empezar es necesario mane¡ar 

en conceptos bien definido y ampliamente explicados el aspecto ideológico 

El Concepto de Ideología. El estudio hemerografico requiere entender cuales son 

las condiciones de su periódico fuente y de anahsis en cuanto a su contenido 

ideológico. situación muchas veces intranscendente o ignorada por diversas 

razones o motivos . Puede un investigador o un consultor fortuito llegar a un 

periódico e ignorar este punto el cual en un momento dado de la interpretación o el 

análisis de la información se encuentra que existe una contradicción de lo que se 

pensaba existía como algo real y no corresponde a una información ob¡et1va para 

sustentar su postulado. sus argumentos. dado que su fuente ignoró. minimizó y 

soslayó por cuestiones ideológicas cosas importantes que en otros medios si se 

a:: CD.S4~US QmL....Ctl . p IO~ 
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destacaron. Pero también pude darse el caso que la información aea ignorada por 

prejuicios de un periódico o diario por otro que tenia mayor objetividad o datos 

En resumen· e) En todo mensaie existe un sistema ideol6g1co que constituye una rea de 

categorías de codif1ceo6n de la real que nos v1- d1anemente propuesta en cualqu•er d•ano 

b) La ideología es 1mprescind1ble ya que para oomun1ca...., es neoeseno semantizer los. hec:N>s 

reales y esto e><1ge opc.ones del lengua¡e y de signos. que por -r humanos. prov•enen de las 

ideas. 

e) Le ideotogle es conaubstanoal a los medios Es una c:eraderlsticas esenc.al pues no •••Sle 

una transformación ~temét1ca de la verdad en notic.as. n1 instrumentos t6crucamen1e aséphcos. 

capaces de sintetizar mec6nicamenle todos los valores con que ~ interpretarse la reahoad 

estud1eda·12"' 

En consecuencia de lo anterior hace complejo todo este contenido 1deológ1co. 

donde a veces ni el propio emisor sabe cuál es el trasfondo ideológico. Es pues 

conveniente ir paso a paso para desentrañar toda la imphcación de este concepto. 

desde su definición. sus antecedentes y sus significaciones dentro de las teorías 

sociopoliticas y de los medios periodísticos en concreto No se puede ignorar en 

esta investigación hemerográf1ca el aspecto ideológico. necesanamente se tiene 

que abordar con cierto rigor pese a lo complejo y genérico que resulte. pero que al 

final dejará muy en claro cuál es la relación entre estas dos grandes categorías 

El pnmer problema que se plantea es el de definir lo que es ideología pues hay 

diferentes interpretaciones al respecto. El d1ccionano de La Real Academia 

Española nos dice que el concepto de ideología (Del gr Idea. idea y grama) es una 

"rama de las ciencias filosófica. que trata del origen y clasificación de las ideas· '"'~ 

Este concepto tiene una interpretación amplia y genérica (como c1enc1a de las 

ideas o clasificatoria de las ideas) y otra más re.stnngida refenda a una cuestión 

politica y social en un segundo nivel. Y es en este último donde su uso es más 

generalizado y de mayor aplicación. pues si bien tiene un origen en las relación de 

la filosofía ésta prácticamente la ignora pues habla más de sus ramas como la 

lógica. la ética. la epistemología. etcétera . Esto obedece a una razón histórica El 

creador del concepto. Destrutt de Tracy. pese a definirlo como la ciencia de las 

1 
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ideas, esto es, de sus caracteres, de sus leyes. de sus orígenes. la verdad es que 

la palabra surge en plena Revolución Francesa t:z& Tacy y su ciencia de las ideas. 

tendrían, influencia de Bacon, donde lo importante no sólo es el conoc1m1ento. sino 

llegar al beneficio del hombre, por lo mismo: 

La ciencia de las ideas fue una ciencia con una m1s16n apuntar al aerv1c10 del hombre 

economizándolo, liberando sus mentes de preJu1c1os y prepar8ndolo para la soberanía de la razóri 

todo esto mediante un sistema educativo con el cual se podria transformar Francia en una 

sociedad cienllfica y racional. Como se puede ver desde au origen au tendencia tuvo una 

referencia concreta. la polltoca. Tendencia reforzada por Maquoavelo y pos!enormente po• Carlos 

Marx . Max Weber y Karl Mannhe1m '" 

Vista la ideología en este contexto social y político. su trascendencia en los 

medios de comunicación es evidente porqÜe parte de una interrelación no sólo de 

la concepción de la idea del individuo de su realidad inmediata. sino del origen y la 

transformación de su realidad de cómo le hacen o hace para que él y otros 

conceptualicen sus ideas. Es decir. de la socaahzaoón de las ideas y no la mera 

racionalización de éstas . 

Sin embargo, hay que diferenciar entre polit1ca e ideología Casasus hace aquí 

una aguda observación cuando dice que el debate político es formal y superf1c1al. 

pero los auténticos conflictos se ventilan a otro nivel. en el plano de las estructuras 

de clase. es decir. en los sistemas ideológicos y como tales forman un acuerdo 

tácito (a nivel de clase y de estructura). sus cuadros de referencia se dan por 

supuestos, y por lo tanto. suelen escapar al control de tos propios detentadores del 

poder de los medios. de los técnicos y profesionales de los medios. ' 2
" 

Aquí hay una coincidencia con L . Althusser. quien plantea lo siguiente "En un 

primer momento podemos observar que si existe un aparato represivo del 

Estado. pero existe tambien una pluralidad de aparatos ideológicos del Estado_,..., 

No obstante hay algo que se explica de la siguiente manera 
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La unidad del cuerpo aparentemente disperso de los AJE (Aparatos ldeol6g1cos c:tel E•t•do) es 
que si éstos funcionan masivamente con la ideología como forma predominante _ lo Que un1f1ca su 

diversidad es ese funcionamiento en la medida que la ideología con la Que funoonan en realidad 

está siempre unificada bajo le ideologia domonente" 

La unidad del cuerpo aparentemente disperso de los AJE (Apar•tos ldeol6gocos oe1 Estado) es 

que si éstos funcionan masivamente con la ideología como forma predom1nan1e lo Que un1f1ca su 

diversidad es ese funcionamiento en la medida que la 1deologia con la que func.ionari en reahdad 

está siempre unificada ba¡o la ideología dominante·. 

Sin embargo advierte que · .. es d1shnto actuar por mecho de leyes y decretos en el aparato 

represivo del Estado y actuar por intermedio de la ideología dominante en los aparatos 

ideológicos del Estado ... • Por lo que sabemos, ninguna clase puede lener en sus manos el poder 

del Estado en forma duradera sin ejercer al mismo tiempo su hegemonie sobre y en los aparatos 

ideológicos del Estado '"" Asl, ... esta última observación nos pone en condiciones de 

comprender que los aparatos ideológicos del Estado pueden no ser ob1eto sino 

tambien lugar de la lucha de clases· "' 

La Mediatización Ideológica en los Medios En algunos medios se ha confundido 

doctrina con ideología términos que son diferentes "La doctnna es aquel discurso 

que se constituye a partir del conocimiento masivo de aquello que se anuncia Los 

sujetos de la doctrina se saben pertenecientes los unos a los otros 

Por eso mismo: • La doctrina vincula a los md1v1duos a ciertos tipos de 

enunciación y como consecuencia les prohibe cualquier otro. pero se sirve en 

reprocidad. de cierto tipo de enunciación para vincular a los ind1v1duos entre ellos. 

y diferenciarlos por ellos mismos de los restantes". 132 

Esto viene a reforzar cuál es la dimensión del concepto de ideología en el cual si 

bien la doctrina puede ser una expresión exagerada de esta . no utrhza el discurso 

de heretismo para un control determinado, no requiere enfrentar doctrinas con 

otras doctrinas. la ideología se maneia en otra dimensión . Se pone por caso que la 

lucha 1deológ1ca y el dominio 1deológ1co son hechos que ocurren en primer lugar y de manera 

determínate . en la esfera profunda del lengua1e de la vida real alli donde se produce el discurso 

1 
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el lenguaje propiamente dicho. es decir. la condenoa y las Ideas ·y es Po< eso que • 

parafraseando •I marxismo- las ideologías del burgués dominan porque el ~ Oflmostrar 

fécilmente con el lenguaje de la época entre las relaciones 1nd1v1duales o humanas en oenera1 y 

tas relaciones mercanhles y puede haoerto porque es su orqp10 1engua1e valortZado e" las 

relaciones de intercambio, equi por lo tanto no requiere de un enfrentamiento d0C1r1na1 ''' 

_Así el c:Onjunto de las explicaciones. normas. valores. instituciones. etcétera con 

los que la clase en el poder representa su posición en la sociedad. resulta ser en el 

proceso histórico de la ideológica de clases. de la ideología dominante 

Gramscí. por su parte añade que la ideología es el cemento de la formación 

social, el elemento indispensable a su cohesión , que posibihla que clases SOC1ales 

antagónicas coexistan pacíficamente en una determinada formación social •:.A 

Más allá de todo esto, la ideología es el resultado complejo y contradictorio del 

proceso histórico de la lucha de clases (ideológica o no ideológica. cuyo lugar y 

medio de realización son los aparatos ideológicos del Estado. de lo ya estado ) 

Por lo anterior queda claro que la hemerografía respecto de to ideológico. tiene 

que ver con el lenguaje y la política y su referencia con lo socsal, cada vez es más 

convincente la idea de que todo análisis periodístico no está aislado de su 

expresión ideológica. 

Aunque se sabe de la objetividad de la ciencia y que para un anáhs1s de 

contenido se debe partir de una idea objeliva. no es menos cieno que la ideología 

se da en varias condiciones macro y micro. socialmente hablando la ideología del 

investigador o el consultante. la ideología de la propia fuente y estos dos su¡etos 

intuidos por la idiología externa, que puede ser del Estado. con cual pueden 

coincidir o no. Pero al hacer el análisis hemerográfico, particularmente de aquellas 

fuentes que los involucran en un conlemdo ideológico. debe siempre de ser 

ponderada esta cuestión para no insmiscuirse en una u otra tendencia y pierda 

objetividad . 
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2. 2. EL PERIÓDICO COMO FUENTE DE INFORMACIÓN 

2.2.1 . LOS ACERVOS 

2.2.1 .1 . L a Hemeroteca Nacional 
La hemerografia sólo existe por los acervos. es decir, por su condición misma 

de guardar los documentos y éstos puedan manejarse dentro de un recinto; la 

etimologia de la palabra lo establece: hemero. diario, teca · ca¡a. 13~ por lo mismo los 

acervos (o sea. la hemeroteca). son el conjunto de periódicos y re"1stas 

acumulados y guardados en un lugar exprofeso para su consulta. los cuales por la 

cantidad y cualidad de los mismos. se definen por sus propios contenidos y 

~ocumentos que guardan. 

Asi los acervos tienen sus propias caracterist1cas y se diferencian entre si como 

también de una biblioteca y una hemeroteca. las cuales son más afines a una 

\lideoteca o fototeca. aunque a su vez todas forman una sola fam1ha como algo que 

les es común: todo es un guardar. clasificar y conservar para postenormente 

ahmentar el conocimiento humano en el más sentido universal de la idea 

Son embargo. los acervos hemerográficos tiene sus singulares caracterist1cas 

precisamente por el origen de sus documentos y el \IOlumen de estos. lo que ya los 

hace cualitati\lamente diferente. de tal manera que ese ordenamiento. esa consulta 

y esa clasificación es di\lergente. El hecho de acumular diana y sistemáticamente 

documentos igualmente importantes. por ser únicos y singulares ya cambia las 

condiciones en muchos sentidos. los procedimientos se hacen más comple¡os. 

Desde la recepción del documento hasta su entrega para su consulta. es más. esto 

resulta mas intrincado que la formación de una biblioteca José G . Moreno de Al\la 

reafirma ésta idea cuando afirma: "Todos sabemos que un registro hemerográfico. 

-----------
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al menos como lo vienen entendiendo los expet1os de la Hemeroteca Nacional . es 

mucho más complejo que el bibliográfico propiamente dicho"136 

Ante esa complejidad de los registros y no sólo de eso. smo de todo el proceso 

para validar el documento hemerográfico. es por lo que es necesano abocarse con 

detenimiento a observar el resguardo hemerográfico. con la salvedad de que se 

toma lo hecho en la Hemeroteca Nacional. no sólo por el volumen que ésta mane¡a 

sino por toda la experiencia que a lo largo de más de un siglo le ha perm1t1do 

resguardar pat1e del acervo hemerográfico en México. Seria interesante en 

posteriores trabajos hacer las respectivas comparaciones con otras hemerotecas 

pero será aqul desde luego la UNAM el modelo de acervo. La Hemeroteca 

Nacional cumplió 100 años en 1994 . o sea. la cual hasta 1999. registró estar en 

funciones con un total de 4 376 327 volúmenes. incluyendo dianos del 01stnto 

Federal. del interior de la República, revistas nacionales. oficiales. extran¡eras. 

acervo micográfico. etcétera. Es decir. una hemeroteca basta y completa ·su 

relevancia radica no sólo en extensión de su colecciones. sino en que contiene la 

memoria periodistica nacional desde el siglo XVIII Los titules que resguarda la 

institución consignan la trayectoria histórica de México. asi como su producción 

literaria . artistica y cientifica . 1 ~ 7 

2.2.1.2. El Proceso de Colección 
Es importante hacer notar que una vez que un periódico o una revista entra a la 

hemeroteca pasa a formar parte de un documento y éste a su vez conforma el 

acervo El periódico que normalmente es leido y desechado. su duración. y uso por 

lo común son efimeros. terminan en mmutos. o si se quiere en dias. pero al final es 

elimmado: En la hemeroteca ese mismo periódico adquiere otra dimensión 

cualitativa de documento histórico. o incluso de documento comprobatorio. de 

testimonio cuando menos. pues se ha cuestionado si el periódico es historia o hace 

historia Al margen de este debate importante. nadie puede poner a d1scus1ón que 

lo antiguo. y sobre todo. de ser único. singular y escaso. a un periódico 

11" Moreno de Alh;1 . G JosC .. I\' lnfom•1.~ Anual .. ~~t~. ~o.:!. ninncros . :!. ~-.a . .:1bnl..d1c1cmhrc de l'rn. r J.t. 
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detenninado se le da un valor por si mismo inconmensurable para el enáhs1s de 

nuestro pasado, por eso llega a ser singular y test1momal 

Resaltar estos dos aspectos. la importancia de la hemeroteca y lo comple¡o que 

es para su fonnación y utilidad. nos adentra a la cultura hemerográfica y revalora lo 

que ya es nuestro patrimonio nacional y, aún más, el patrimonio humano 

Para entender en profundidad el concepto de un acervo se deben conocer su 

estructura y los caminos a seguir dentro de lo que es la vida intema de una 

hemeroteca. Su análisis parte de cuatro ejes fundamentales 1 .- La captación y 

recepción del periódico. 2 .- La Clasificación y Ordenación del Documento 3 - El 

espacio de Resguardo y la Conservación y 4 .- Los medios de consulta y d1fus1ón 

Teniendo en mente estas cuatro grandes facetas del desarrollo y la creación de un 

acervo hemerografico. ya se da la idea de lo comple¡o que es el resguardo. sin 

embrago. la tecnologia cada vez favorece más a las hemerotecas y se involucran 

dentro de la informática. Con ello los cuatro puntos antes dichos se pueden 

analizar brevemente y concluir en lo siguiente 

2.2. 1.2. 1 . La Ceptaclón y Recepción. Es de señalar que cada hemeroteca 

selecaona las fuentes de sus acervos y las considera según sus ob¡et1vos. recurso 

y medios. y sobre todo el volumen de documentos que archiva Pero en todos los 

caso nutre básicamente de periódicos y revistas . Los penód1cos pueden tener 

vanos orígenes desde locales. nacionales e internacionales. igualmente las 

revistas Hay hemerotecas particulares como del penód1co Et Universal y el 

Excélsior lo:; cuales se nulren basicamente de sus propios penód1cos Se destaca 

que también deberá tomarse en cuenta que una hemeroteca necesita una dotación 

diaria de estos periódicos ininterrumpidamente. salvo que exprofeso haga sus 

colecciones en periodos especiales 

Sin embargo es conveniente reparar que en la selección de un resguardo 

hemerográf1co con la respectiva capacitación requiere definir con claridad lo que es 

un documento de esta naturaleza. Si bien en anteriores párrafos se ha concretado 

esta característica. queda aquí fijar con mayor precisión lo establecido oficialmente 

en los siguientes términos: las Normas Internacionales para la Identificación de 



..... 

Publicaciones Periódicas y Seriadas (ISSN) ISO 3297- 1975. define a las 

publicaciones periódicas y seriadas como una publicación impresa o no. editada en 

partes sucesivas. que generalmente tiene designaciones numéricas o cronológicas 

que se pretende continuar indefinidamente. 138 

Las publicaciones periódicas presentan un contenido informativo heterogéneo. 

aparecen en consecuencia continua bajo un titulo común y, como lo señala la 

definición anterior, en una numeración consecutiva, una periodicidad regular y una 

duración indefinida. 

"Las publicaciones periódicas incluyen periódicos. sean éstos dianas o no. 

revistas. publicaciones oficiales con frecuencia determinada. así como boletines. 

gacetas, anuarios, informes. memorias. reportes y directorios • 139 

2.2. 1.2.2. Claaificaci6n y Ordenación de loa Periódicos El s1gu1ente gran 

problema es el de la ordenación y la clasificación de los penód1cos una vez dentro 

de la hemeroteca que puede ser por su propio ongen. casa editorial . lugar donde 

se publican. la linea ideológica que le caractenzan. etc. Para ello es necesario 

conocer las condiciones del periódico que aquí tiene mucha relevancia para su 

ordenación. Establecer la clasificación es importante desde un pnnc1p10 y 

generalizar1a porque implicará mantenerla casi por mucho tiempo. so no es que 

hasta de por vida. en un mismo formato ya que no se puede cambiar con facilidad 

de entena pues seria muy costoso volver a reestructurar el proced1m1ento Lo mas 

común y sencillo y que en todas las hemerotecas se presenta es clas1f1car1as por 

el origen del periódico, es decir. dónde se editó y la fecha de su publicación 

En las revistas esto resulta igual pero desde luego tienen otra subclas1fc1ac1ón 

mayor como es ei tipo de éstas según su contenido : revistas c1entif1cas . a su vez 

de ciencias sociales y ciencias basicas o técnicas Las no científicas como de 

cultura. espectáculos. de nota roja. modas. etc. o simplemente por su orden 

1"' Rio!'o Serv1n. r:,a ··pn..,cc~mlicnll• 1ccnic0 v servido~ de dncumcnaaciC'n cun periodu:o v re\'Í!"!a~ dt.•J 
Distri10 Federal~ - pro\'incia .. L~J\: .-\\1-JJB tcnl~cción dl''CumeOIC's intemC'!-). \ ·k"co. JQ~C> •• r 111 
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alfabético cuando no hay gran diversidad de temas de los ejemplares en 

resguardo. 

A esto Gloria Eacamilla propone un método interesante que podría adecuarse o 

no e ciertas necesidades pero puede ser un buen punto de partida en un prooeso 

en la elaboración de un acervo hemerográfico. 

El volumen de las Publicaciones periódicas puede apreciarse fácilmente. si se le 

estudia en un orden lógico. El siguiente esquema se sugiere como método. 

1 ) Lista de publicaciones actuales y 

Lista retrospectiva de publicaciones periódicas. 

11) Indice de materias a publicaciones periódicas 

Puede tratarse de indices a publicaciones periódicas individuales. indices 

generales por materia a publicaciones periódicas. o indices especiales por 

materia . 

111) Lista de localización de publicaciones periódicas. 

El primer grupo indica las que están apareciendo o han aparecido. A través de 

las listas de materias contenidas en ellas. se pueden identificar las publicaciones 

periódicas y también de tomos particulares. El segundo grupo ayuda a localizar un 

articulo sobre un asunto determinado en el conjunto de publicaciones penóchcas 

que abarcan. El tercer grupo ayuda a localizar un publicación periódica una vez 

que se ha determinado el número que se necesita ' 29 

Cuando las publicaciones son variadas y numerosas se realiza comúnmente una 

sistema de control desde la recepción sellando fecha de entrada de todo periódico 

y registrarlo en un kárdex llenado con tas características del original periodístico, el 

cual puede reflejar la historia del documento. sus características y su estado dentro 

del acervo para su actualización y renovación. 130 

2.2.1.2.3. La Conservación y Cuidado de los Ejemplares: Es también un punto 

necesario de resaltar. pues es significativo el hecho de que una preocupación 

i:-•• E!'CB.milla. Gloria~.ILlLal~1~1QQ.9~_y Tecnicas P .i.t:ili..2sti\fildl.L la Rcimprcsion lnstiluto de 
Investigaciones Bibliogrllficas-l.J1\:A~t. ~1cxico, 1988. p 14 
'-'
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méxima de los bibliotecarios sea el lugar de elmacenamiento y le estructura con la 

que se va e guardar un ejemplar. Un acervo de tales magnitudes como una 

hemeroteca, debe estar dentro de las nonnas que requieren oenas técnicas y 

lugares disetlados para tal efecto para un penód1co . Esta condición resulta tan 

importante como lo que representa la futura vida de la hemeroteca Sirva de 

ejemplo la misma historia de la Hemeroteca Nacional que desde su 

almacenamiento en 1912 donde se le dedicó una sección especial para los 

periódicos en el antiguo templo de San Agustln, hasta nuestros dias. ha tenido que 

cambiarse de lugar en lugar. Este ex templo se fue acondicionando hasta que en 

1932 quedó como lugar exprofeso de los periódicos y donde se dio un me¡or 

resguardo y servicio. Pero en 1942 se vuelve necesario un nuevo ed1f1c10 para 

darte cabida al creciente acervo y dos atlos más tarde se inaugura la nueva 

hemeroteca en el ex templo de San Pedro y San Pablo. construcción ¡esu1ta del 

siglo XVI. Pero en 1979 se crea otro edificio en la Zona Cultural de Ciudad 

Universitaria con instalaciones disetladas especif1camente para repos1tonos 

documentales que hasta la fecha se ha ido reacond1c1onando para albergar todo 

los contenidos de la hemeroteca tanto los qu" quedaron rezagados en el ex templo 

de San Pedro y San Pablo como los que se resguardaron en el ed1f100 llamado 

Almacén de Periódicos y Revistas fundado en 1987 . Asimismo en 1992 se 1n1oa 

como anexo la construcción del edifico denominado Fondo Reservado de la 

B1bhoteca Nacional. donde se resguardan documentos especializados y de mayor 

antigüedad 13
' 

Evidentemente queda claro que también están impliotas en gran medida todas 

las técnicas de archivonomia que requieren implantar lodo un procedimiento que 

con las nuevas técnicas de la infonnática para lo que se neces1taria un exphcac1ón 

mucho más amplia. pero en este texto salta a la vista lo comple¡o, necesario y 

valioso que es el acervo hemerográfico y donde ya aprece la tecnologia como 

punta de lanza. 

Dentro de los cuidados está como norma la encuadernación . La mayoria de los 

ejemplares se empastan con material de cartoncillo, pues es el más económico y 

1 
'
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durable. Normalmente se empastan por bloques de cinco a diez ejemplares según 

el grosor del periódico y la cantidad de hojas que tenga cada periódico Estos 

bloque ya empastados se les denomina tomos. En sus lomos se anotan el periodo 

en que comprenden los periódicos .empastado. es decir. la fecha de su 

publicación, si son periódicos que se empastan de semana en semana. que serian 

de formato grande como El Universal ya que esto va a depender del tamaño del 

periódico y el número de páginas que tenga y que resulten mane¡ables y 

costeables pues empastar menos días aumentaría el número de tomos Por ello 

normalmente el tomo de un periódico grande seria del primero al octavo día de un 

mes y año determinados. 

Los estantes donde se alzan son especiales y deben tener un adecuado nivel 

para poderse manejar prácticamente pero a la vez buscar su segundad y 

ahorrando el espacio lo mejor posible. ya que los tomos son altos y gruesos 

También el sitio debe estar a una determinada temperatura y con ba¡os niveles 

de humedad. para lo que se requiere ventilación y mantener una temperatura ba¡a. 

dentro los 16 a 20 grados centígrados de manera constante; de no hacerlo el 

papel tiende a elevarla y si no hay refrigeración. el acervo se convierte en un local 

con temperatura tan alta que incomoda y sofoca. 

El papel periódico antiguo presenta problemas de fungosidad y es importante 

procesarlo con técnicas adecuadas para el caso. Sirva de e¡emplo la hemeroteca 

de EL Universal que al darle un espacio especifico para su acervo. el cual 

encontraba en condiciones deplorables. se toma la medida de fumigar los 

e¡emplares mediante el moderno sistema de bombardeo por rayos gama del 

Instituto de Investigaciones Nucleares. Es el (mico acervo que se conoce en su 

tipo, en América Latina. desbacterizado con bombas de cobalto. ' 32 por lo que 

tamb1en se requiere mantener los locales a muy bajo nivel de humedad y de luz 

2 .2.1 .2 4 . La Demanda y el Servicio de Consulta Este aspecto es de la mayor 

relevancia para hacer eficiente una hemeroteca. Para darle el servicio al público 

u:: Uemcroteca tito años de historia Gnccta ~ritc_L'.Jth.:~_giJ Coordinador Pedro Guadiana Garcia. ano :2. 
nUmero ::!:?. Bole1in Informativo. junio de 19Q6 



es primordial un porceso administrativo tan sencillo o complejo que va ya de 

acuerdo a los alcances. volúmenes. demandantes; tambien si la hemeroteca es 

publica o privada, hay hemerotecas de gran cantidad de demandantes y de 

diversas caracteristicas. desde científicos hasta alumnos de secundana, hay 

asimismo ·hemerotecas privadas que atienden de manera exclusiva y a personal 

especializado. Desde luego lo fundamental es tener una buena comunicación entre 

el responsable de dar el servicio y el demandante. Se establecen normas y reglas 

para la consulta la cual se debe respetar pero también dar cierta flexibilidad para 

que el demandante cuente con un fácil acceso e la información, pues un 

documento no es nade más guardarse por guardarse. no tendría sentido Un 

documento periodístico está para difundirse, el reto es mediante cuál mecanismo 

sin ponerlo en riesgo; la electrónica y la informática ayudarían mucho en ese 

sentido, aun asi el uso de la Internet en nuestro país apenas sólo representa el 

10% de los usuarios potenciales que tienen acceso a él, por lo que es necesario 

buscar aun otros caminos de difusión. 

El demandante debe conocer los pasos fundamentales para hacer uso de una 

hemeroteca. Lo que si es necesario resaltar es que el demandante de la 

hemeroteca y de sus acervos tiene también una responsabilidad de estos y que no 

termina el proceso hasta que el documento llega seguro e su lugar de depósito. por 

lo mismo el usuario tiene la responsabilidad del documento máxime cuando se 

trata de documentos de valor incalculable. Para ello está tamb1en el e¡emplo de la 

Hemeroteca Nacional que viendo la necesidad de reclasificar y lo dificil que resulta 

recuperar un documento periodístico del que no lo es. se asignó un lugar y una 

función especial. El Instituto de Investigaciones B1bhográficas (118) en 1999 informa 

al respecto por medio de su Director saliente en ese año 

Digo que los espacios en la Hemeroteca son siempre insuficientes Otra acción Que 

indirectamente ayudó a descongestionar algunas áreas fue la 1nstalac1ón. por mue.has motivos 

necesaria. del Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional Hasta antes de la presente 

administración. el préstamo de cualquier material hemerogréf1co estaba SuJeto a un mismo tipo de 

reglamentación Ello quiere decir que no se hacia d1stinc16n, al menos reglamentaria entre el 

préstamos de un periódico del mes pasado y el de uno del siglo de la época co1on1al Gracias a la 

construcción de un nu~vo edificio, fue posible asignar en excelente espaeto a las colecciones 



he~Mic:as .mertore11 • 1920 Con ello. por une pane. fue poa1ble establecer el. mas Que 

conveniente, neoeaeno Fondo ReMtrvado de le ....,._<>Ieee Nec:tOnlll. oon au propt0 reg1-.10 y 

por otra, pudo liberarse une buena zona del edificio óe 18 llameda Un108d B1bhogr*11ca para 

reordenar el material y prever el permenente cree1m1ento ae les CX>feC:C¡ones ,., 

La conciencia se adquiere una vez entendida la trascendenoa de un periódico 

dentro de una hemeroteca a la del periódico que &e vende en un puesto o del 

voceador, lo cual para algunos consultantes no existe tal diferencia. de tal manera 

que de un periódico de diversos al\os se puede uno encontrar al consultar los 

tomos con hojas y hasta aecciones cercenadas de et'los no muy recientes Se 

entiende que en este proceso de los acervos no sólo corresponde una 

profesionalización del hemerotecario, sino ti;tmbién una cultura de la hemerografia 

en su conjunto. Se dice que no se quiere lo que no se conoce. asi, lo que se puede 

es empezar a dar a conocer pero verdaderamente y con todos los medios lo que 

es la hemeroteca y lo que es la hemerografia . Desde edades tempranas ha habido 

un esfuerzo por cultivar el respeto al libro: se enseria a forrar1o y a no rayano. no 

maltratar1o. amor que se proyecta en la bibhoteca ¿Por qué no hacerlo con 

periódico?, ¿por ser mas baratos?, si . pero romper ese mito que lo barato no vale 

es mejor que decir que si vale según la necesidades y las orcunstanc1as aunque 

es mas dificil de convencer. es decir, crear la cultura del periódico en todas su 

dimensión es la siguiente tarea y propuesta de los hemorógráfos para ir con ese 

mismo amor cuando se entre a una hemeroteca 

En términos generales esto seria la estructura y el proceso de una hemeroteca. 

es decir, de los acervos que ésta guarda; sin embargo más adelante se dan a 

conocer situaciones especificas de las hemerotecas dentro de las c iudad de 

México. (Ver anexo: Lista de Hemerotecas ) 

Como fuente de información de la hemerotecas está La situación tecnológica. la 

cual ya abrió un diverso campo de consulta hemerográfica que podrá verse en el 

siguiente punto y que posteriormente lo especificaremos en el análisis de la 

aplicación empirica en la investigación hemerográfica . 

u:- Moreno de Ah:a. G JosC ~ p I~ 



2. 2 . 2. LA BASE DE DATOS 

2 2. 2 . 1. Planteamientos v Procedimientos Básicos 
En el desarrollo de la información existe la tendencia de acumular la 1nformac1ón 

de diversa manera. como pueden ser las estadísticas. los relatos. los cuentos. las 

fotografías. Sin embargo en lo referente a los textos no hay mayor necesidad que 

establecer una enorme configuración de información procesada y clasificada que la 

información hemerografica. Es obvio que la información penód1ca acumula mucha . 

muy diversa y constante como tantas veces se ha repetido, por lo mismo para 

tener una consecuencia ordenada ante tal cúmulo de información que 

sistematizarla. pues de lo contrario la información .de ser un instrumento útil se 

convierte en algo abrumador y caótico donde no se encuentra ni pies ni cabeza al 

momento de querer procesarla . La hemerografia al igual que la fotografía es 

documento que se reproduce de manera prolifera y para ello se requiere de 

analizar los pasos previos para ir organizando la información . 

Entender qué es una base de datos es partir de un punto básico para saber en 

qué terreno se está. Es por ello que los procedimientos adecuados a tal manep de 

la información deben ser las llamadas bases de datos Roberto Sanchez R la 

define concretamente: "Una base de datos (BOJ es un conjunto de información útil 

organizada de una manera específica . ·'~ 

2.2 2 .1 . 1 Los Objetivos Con esta definición entendemos dos procesos 

importantes que es por un lado el manejo de la información y por otro el registro 

Para esto previamente se requiere un objetivo puesto que la cantidad de ésta para 

crear una base de datos (80) es importante tener muy claro lo que se va a 

procesar y guardar ya que esta es la razón de conservar una información 

periodística, es decir. se entiende que una base de datos es mas que 

indispensable en la hemerografia . para ir filtrando, separando conteniendo la 

"
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avalancha de información. Es en términos químicos como los contenedores y 

distribuidores de los filtros en un laboratorio para separar sustancias por 

decantación o centrifugado, de los transformadores y de los reguladores de la 

corriente eléctrica para hacer un paralelismo científico Por ello para poner un filtro 

hemerográfico con la idea de seleccionar noticias se requiere tener un filtro para 

tener ciara cuál es la razón de este, el objetivo resulta primordial y necesario 

Se dice por ello y de acuerdo a ta definición que la 80 debe ser organizada y 

además ~. es decir que presente una aspecto práctico concreto ya que la 

información aquí tiene que aterrizar. En consecuencia un principio básico de todo 

inicio de la BD empieza por las siguientes interrogaciones ¿qué se quiere 

almacenar?, ¿para qué? y ¿para quién?. Sí se tienen en mente est:Js interrogantes 

existen las condiciones de poder guiar toda información necesana y no más Desde 

luego partir de un grueso n ivel, pero después se elaboraran el universo (la 

temporalidad, la disponibilidad de los recursos. el luegar u ongen de los matenales. 

etcétera) . 

En efecto. este seria un primer acercamiento importante para concretar ta 80. 

s in embargo aquí hay que empezar a señalar que esto requiere de un 

conocimiento del medio y de los medios muy amplio. así como también una 

experiencia considerable de investigación hemerográf1ca 

2 .2 .2 1.2 . La Selección . La primera disyunl1va al entrar en práctica es seleccionar 

la información, qué criterios mane1ar S 1 se trata de una 80 personal los ob1e1tvos 

y las necesidades son claras y es obvio que el problema se reduce a un mero 

procedimiento. sin embargo. cuando una 80 tiene como fin un número mayor de 

consumidores y va dirigida al público. la situación cambia radicalmente 

Lo inmediato a sele=ionar es la nota penodíst1ca o el reportaie o la opinión . por 

eso son importante las d inámicas que genera esas de nuestra elección . que de 

facto es una noticia interesante. 

Por eso Gullermina Baena ubica también en este punto en los siguiente términos: 



El periodismo tiende e regresar • sus orígenes. con una m1s16n muy especifoca por cumpl.r su 

compromiso para dotar de voz el resto de la socoedad que no ha tenodo acceso el PQder o • las 

decisiones. En el compromiso va inmerso el proporcionar los siguientes elementos 

Informar de manera completa y adecuada 

Orientar: acciones sobre la base de formar op1n16n. an.éhs1s y ntflex16n ante los 
medios 

Educar al trasmitir valores o pautes de conducta necesarias para lograr la 
calidad de la vida 

Entender. productivamente con 1nfonnac16n út11,para ayudar a una 
trans1onnaci6n humana pos1t1va· 1· 

Una buena noticia por lo tanto. debe tiene esa trascendencia contenida no como 

una cuestión utópica o ideal sino necesaria para dotar sentido a la base de datos y 

nonnar una selección. 

La investigadora Maria Teresa Camarillo concreta en este punto y deJa en claro 

los criterios de una buena noticia que responde a lo siguiente ·vale decir que una 

buena infonnación noticiosa debe responder a las siguiente preguntas <.Qué?. 

¿quien?, ¿cómo?, ¿cuando?. ¿dónde?, y de ser posible ¿por qué?. empleando 

esta última fórmula como descripción, mas que 1u1c10 valorattvo 

Lo digno de aparecer en los periódicos. de ser traba1ado por los profesionales de 

la noticia. debe ser ante todo ooortuno y de interés general" ' 36 

Pero hay otra situación inmersa en esto de las noticias para una base de datos y 

es la not1c1a en el tiempo: el pasado. el presente y el mañana. el futuro Esta ült1ma 

dimensión poco manejada en la hemerografia es necesaria retomarla con toda 

atención y desde luego como una aportación de la maestra Camanllo en la 

concepción hemerografoca. Por ser un aspecto trascendental en la investigación y 

para la creación y el maneio de una BD es importante transcribir textualmente el 

siguiente parrafo 

lsac Artabella periodista espaf'lol nos dice Que ·1as noticias son la narración . de los 

acontec1m1entos últimos que interesa al mayor numero de lectores quienes ademas pueden 1ener 

o no conexión con dichos sucesos son hechos que deben presentar el mayor interés para el 

11 ' llaenn Paz. Guillcrnuna ·• lmponancia del rcnod1~mo en la ~(.'\C1cdad."' en Elpcn001~mt, mc,1cano ho~ 
Cnord111;1c1on C-luh Pnmcra Plana. l:~,.\~1-C'luh Pmncra Plana-llH. '11.·,1cu. )'lllll p 11'-14 
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mayor o menor número de personas .. Con estas y otras cons1cler&C1ones en mente hac:A> poco más 

de cuatro al'IOs nos hicimos la p<"egunta (.Qué pasa !)Qx en nuestro país? ·(.Lo que tlS!J' pasa en 

nuestro pals será conMtCU&ncia del bQ)! de 1992? 

Las circunstancias espeoales de aquellos momentos aos sucesos hasta oeno pynto 1nEtd1to!. oe 
ese entonces, nos. lktvaron • pensar en la oe>nven1enc.a de elaborar un proyecio hemerogratico 

prospectivo es decir hacaa el Muro. que diera cuenta de lo que en México ocurria en los •mb1tos 

polit1cos, económico y aooal . y que penn1tian v islumbrar un cambio en la f1sonom1a del pa1s ,,~ 

Proyecto que se concretó en la base de datos que actualmente es el SERPREMEX 

(Servicio de Prensa Mexicana). 

2 .2 .2 . 1 .3 . El Esp11cio y los Costos. Otro aspecto que debe de destacarse es la 

cuestión de los costos y de los espacios tecnológicos. los cuales al emprender una 

base de datos es conveniente tenerlos muy en cuenta dada la magnitud de la 

información que se va a manejar. y dada las características de todo el proceso 

técnico complejo. Es atrayente tratar de acumular. 1nformac1ón que es útil . 

necesaria y espectacular desde un punto de vista de cunos1dad cientifoca y puede 

ser hasta trascendente; sin embargo, al momento de 1r acumulado la informac1on y 

al clasificarla y archivarla el problema de costos y espacios es d1fic1I de resolver s1 

no se prevén. Desde luego que precisamente . si se está hablando de ob¡et1vos y 

de procedim ientos esto debe de medirse adecuadamente como parie del proceso. 

porque por un lado. está la necesidad y por otro el entusiasmo de acumular 

noticias penodist1cas . pero esto, sin planes precisos y sin deltm1tar ob¡el1vos 

induce a errores y el primero que salta a la vista es el que provoca el problema del 

espacio Esto también está referido inclusive para los investigadores que desean 

tener su BD personal , es evidente que llega un momento que el recorie . el registro 

y la nota. son tales que lejos de ser una ayuda se convierten en instrumentos de 

hosttgam1ento. caos en la información que no se aprovecha. estorba y diluye lo 

1mporiante o necesario y los espacios insuficientes muestran el refle¡o del 

problema 

Es 1mporiante definir esta situación Para la coberiura de una BD se toma la 

estructura conceptual preestablecida. dice Sánchez Rivera . esto es . el aspecto 

1... ~!Q~JlJ~ p h 
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importante o necesario y los espacios insuficientes muestran el reflejo del 

problema. 

Es importante definir esta situación. Para la cobertura de una BD se toma la 

estructura conceotual preestablecida. dice Sánchez Rivera. esto es. el aspecto 

físico V el lógico conceptual a desarrollar, que significa que las dimensiones del 

propio espacio se verán afectadas al manejo de todo la temática y la información 

que se vaya e seleccionar; dando con esto que el precisar los temas. los modelos 

a desarrollar van e influir pare estas cuestiones de espacios y costos pues prevén 

la magnitud de esta información y donde ordenarla. Como se observa todo está 

lntimamente interrelacionado. ,.9 

2 .2.2.2. Los Sustentos Teóricos Conceptuales 

2.2.2.2.1. Las Condicion-. Medios y Realidad Social. La cond1c1ón social es 

base de este trabajo y sólo tiene sentido en relación con esta realidad y 

particularmente en lo que se refiere al periódico es una relación constante Son 

embargo referido a una BD requiere una observación especial. Una cond1c1ón para 

hacer una BD en ciencias sociales es conocer su realidad a la ciencia a la cual va 

obtener su información, de tal manera es partir de un parémetro importante. el 

problema comienza a complicarse cuando se hacen trabaJOS teóricos más 

concretos y empíricos porque al relacionarse éstos con la prensa esenia se puede 

perder la dimensión de los conceptos teóricos de las ciencias sociales con el 

periódico (diario o revista) . Por eso siempre debe tenerse presente que al realizar 

una BD para cualquier uso es definir los conceptos sociales. conocer esa realidad 

y no dejar al margen las condiciones socioculturales en una investigación c1enlifica 

Porque insistir en esta idea no sólo se basa en los contenidos ideológicos que se 

vieron ya en el subcapítulo anterior, sino en tanto se habla de una tnvesttgac1ón 

par11cular. la prensa diana como parte de la vida social . como rela10 no es h1stona n1 es cJenoa. 

pero no se puede de¡ar de anahzar desde la perspectiva teórica de los procesos socoales y su 

representación en las páginas de los diarios. donde se locahzan infinidad de 1u1c1os sobre dichos 

l-4'> SD.nchc.1'. R1~crn Alberto _Qp-..C!J. p . ;:?:"(, 



procesos por lo que hay que elaborar, como ya se mencionó. eonóenoas de los relalos peroOdocos 

como presentación de la vida SOCl&I, tal como lo propone Max Weber ''° 
Los temas periodísticos se refieren a una sociedad humana y para la 

identificación de esos elementos temáticos se emplean categorías del 

conocimiento de la sociedad en general . El empleo de los d1scnm1nantes 

contenidos se clasifica en orden temático y se jerarquiza, proced1m1ento al que 

llamamos estructura conceptual. Dicha estructura se elabora mediante conceptos 

indicadores de los temas de interés social; partiendo de estas ideas se dan las 

dimensiones generales de las categorías del contenido penodist1co y se 

estructuran conceptualmente en· 1) la política. 2) la economía y, 3) los aspectos 

socioculturales. 151 

Queda claro por lo tanto la inminente relación mad1os-soc1edad. comunicación

politica y estructura periodítica-cultura donde en una BD se conforma de eso y 

para eso. 

2.2.2.2.2. El Periódico y au Nota Informativa Generador de opinión para 

archivar. La otra parte de la base de datos es desde luego el penód1co. del cual no 

se hará referencia desde su aspecto estructural y de diagnóstico. porque ya fue 

analizado ampliamente en el subcapitulo anterior. pero si hay que retomar las 

ideas antenores como puede ser el análisis de contenido periodistoco y retomar los 

conceptos derivados de ese contenido y de su dinámica para presentar un 

andamiaie a donde se va a construir la base de datos. Este análisis de contenido 

del que tanto se ha insistido tiene su razón de ser en la necesidad actual. por lo 

que no obedece a una obsesión irracional o mera casualidad de una técnica más 

de los medios en este trabajo. "Ante un auditorio lleno -en la celebración del quinto 

aniversario de la Red Nacional de Periodistas--. Carola Gracia. conseiera 

unovers1tana. señaló que ante el panorama de la globahzación, los medios de 

comunicación se están viendo sometidos a la evolución tecnológica . por lo que la 

1 ~0 lh!dcn1. p .:?57 
1!-1 llll.9~~ p :?C,•J.:?70 



oroducci6n diaria ae ye absorbida oor la rapidez en la disminución del anáhs1s de 

contenido ·,52 (el aubrayado es mio) . 

Para determinar el valor de un periódico se parte del hecho de que la cobenura 

noticiosa diaria tiene diferencias de uno a otro. 

No hay que olvidar que el periódico &e mue\le dentro de instituciones públicas y 

privadas y con base en estos dos aspectos, el binomio información-op1n16n donde 

este último punto es cuando se establece una relación fina con el interés público 

para dar una base de datos. 

En la comunicación se hace necesario comprobar los datos mediante una 

explicación razonada y detallada de los diferentes elementos interactuantes en el 

proceso comunicativo. Desde el punto de vista metodológico se pondera la función 

de la opinión pública como un elemento de legitimación tanto social como polit1ca 

Por eso, el análisis propuesto trata de fenómenos de la comunicación. de 

auditorios masivos. política, cultural y los procesos que ocurren alrededor de una 

sociedad especlfica. 1s3 

Esto tiene mucho más consecuencias si visuahzamos la idea de lo que es la 

situación y el contexto lo que permite profundizar esta relación medios-ciencias 

sociales Esta situación fue vista anteriormente en la parte de la relación del 

anáhsis de la unidad redaccional. sin embargo aquí hay que retomarla desde otro 

ángulo. es decir. desde la necesidad de contexto con su situación para mane¡ar 

nuevamente nuestra nota periodishca Así, quien hace una base de datos para un 

público en general y/o investigadores sabe de qué fuente informativa se d1nge y 

para quién y el quién sabrá lo confiable y acertado al consultar tal o cual base de 

datos 

Fedenc Fram;:o1s cree que se debe distinguir entre un en\loltono no hngüistico 

que se llama situación y un envoltorio lingüistico que se llama contexto El contexto 

es • . el conjunto de las unidades de la misma naturaleza situados en la 

,,_. Alt'<in!-.o. R~ht..·ca ·· Se.~ ha lranformado 1:1 infonnacion en cspcc1ilculo,., dicen pcn .. -..d1!f>1n~ · · t;l_P!L ~1(.",ICO, 
~J de sep11embrc. :?000 crorC\ l\1a~ alla de los rC'IOS del periodismo del siglo xx1··. Organizado por C'l\1AC'. 
A C). p7 
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proximidad y que por presencia condicionan la presencia (sic). la forma o la función 

de la unidad considerada.· 1
!>4 

Así el contexto ~ ser propuesto dentro de leyes generales (lluemas y fonemas) pero es 

definido por el examen particular. Según una conceptuahzac16n similar en el Que los contextos s.on 

los sonidos, las palabras o las frases en examen también lo relac10n o la cone•1on con tales 

sonidos, palabras o frases precedentes o &ubsecuentes • 

El examen de situación es mas amplio · se puede afirmar que tOda comun1cac1on 1mphc.a 

necesariamente una aituación El reconoc1m1ento de esta s ituación esta dado por ta conc1enc1a 

ingenua. inmediata. que establece el nivel comunicativo funcional 1 ~ 

Por consiguiente el contexto y la situación del medio periodistico nunca estan 

aislados de la realidad social en la cual la comunicación y el medio es que el 

contexto y la situación parta de algo elemental se tenga un mismo 1d1oma por 

ejemplo. en todo caso pueden irse presentado vanos noveles y explicarse esta 

relación con el contexto (nuestra nota periodística) y I¡¡ situación (nuestra realidad) 

La situación tiene varios niveles: 1 .- El simbolismo. El su¡eto se reconoce en el 

otro. Este reconocimiento se da por la experiencia del suieto al ~ simbóhco. 

él es el que dirigirá la percepción. 2.- Afinidades lingüísticas 3 - Afinidades 

Geográficas (pertenecer a un mismo conglomerado social La homogeneización 

de los individuos en tomo a lo cullural. 4 - Afinidades h1stóncas Formación de 

sentimientos y rea=iones de un cierto grupo social 5 .- Afinidades culturales En 

una cultura los individuos reaccionan de modo bastante s1m1lar ante diversas 

situaciones. (Teoría que se comparte con Malinwoski) 1
!>6 

Un último aspecto de la situación es que la mas media (Macluhan) estaría 

unificando la sensibilidad y los gustos de todos con la electrónica Se pasa a v1v1r a 

una aldea global 1s1 

En el pnmer plano se presenta en la clasificación de los formatos del contenido 

periodístico y el segundo problema de cómo clasificar En términos técnicos se 

trata de registrar el gué y el cómo de esta sociedad 

''-" l- ri .. 'rl1..-r11.: t- ran1;01~ ··~1tu;,c1C"n ~ Con1c,10··. en J~LC:C!l;'r:'.'O\n.l'!. \li'-M~ &j,,:- _( omuri1c;;o:tc1cm ( ''r1l;,1.k'f'C:" { "h ,:um, ~arnu..~ 1 ...,,:st!-. 
fbª' l:.d 'oc' a lma!!cn. l ' J7:' tcJ1,·11.on c-spcc:-1::.l en l'IKtl-. p .a.ax 
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En el desarrollo de la investigación, se ha reiterado, junto con L Gám1. que una 

teoría del periodismo debe explicar cómo la &Ociedad se forma el concepto 

presente. Las categorias del binomio información v opinión que en base a esto se 

selecciona son criterios teóricos amplios y suficientes para comprender con la 

teoría del periodismo el concepto de realidad y presente en la realidad hoy •:.11 

El trabajo de investigación aquí propuesto permite afirmar que es posible 

elaborar un modelo de análisis de información de prensa a través de la 

sistematización del formato periodístico. reconstrucción de la agenda temática e 

identificación de los intereses de la empresa periodística . "Permite elaborar 

indicadores mensurables y conceptualmente estructurados y que viene a ser lo 

informativo y comercial". '~9 Los conceptos· mediante un esquema preestablecido. 

para una base de datos (BD) debe por esto tomar en cuenta los concepto en todas 

sus niveles de abstracción y tomando en cuenta lo mensurable posible. es decir. ir 

a las categorías de los social. politico, económico de la estructura sOCJal . y los 

Categorías del periódico en cuanto al binomio información-opinión . las condiciones 

del periódico en cuanto a su carácter comercial para ver lo mercantil de su 

contenido. los indicadores del aspecto ideológico que en todo caso responden a 

las condiciones medibles mediante el análisis de contenido ya tantas veces 

mencionadas. 180 Pero sólo así podemos llegar con herramientas de gran confianza 

para seleccionar desde los diarios y las revistas hasta la nota penOdishca. con 

verdadero sentido. objetividad y claridad de lo que se quiere y se puede dar. saber 

de su utilidad, de lo oportuno. de lo trascendente y lo necesario. frente a un 

demandante de información hemerográfica que puede ser un investigador o un 

simple consultante. 

2.2 .2.3 . Sistematización de la Información 

2 .2 .2 .3 .1 . El Modelo Empírico. La principal herramienta empírica del diseño se 

llama reg istro. Los registros electrónicos contiene elementos indicativos de tema: 

I ~ .. Sanchc, Rl\C'TD QJ'i_C'JL r .:?hh 
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cronologías. sutoria, género y tendencia, asi como síntesis de los elementos de 

contenido de cada nota 161 

Se dice que para elaborar la bases de dato hemerográf1ca y que sirva requiere 

pensar sobre supuesta marcha y diseñar funciones de acceso. procesamiento y 

consulta de las publicaciones diarias y de revistas que hay tres faces a) 

Planeación b) Ejecución y c) Evaluación. las cuales se desglosan 

Planeación.- Los objetivos consisten en : 

- Determinar las características de la base. 

- Definir el Universo en términos numéricos. como espacios ultltzables 

para finalmente, 

- Contabilizar los recursos y la definición de su programación. 

necesaria para la siguiente etapa. la ejecución 

Ejecución .- La selección del programa y de los mecanismos de procesamiento de 
la ínformac1ón 
Los mecanismo de procesamiento y los recursos necesarios para su 
liberación en linea (On Une ). 
Incluye la obtención del equipo humano y material. su adecuación y 
entrenamiento 

Evaluación· En esta etapa se pone en uso el sistema en linea (on /rne) y se 
determina el tipo de usuario y productos que les puede brindar 
como consulta general 

Una primera observación que se hace al elaborar una BD es ver como esta la 

organización y la estructuración de la información El propio Sánchez Rivera la 

clasifica en dos tipos A) La ¡erarqu1zada que es la relación de uno a uno o uno y 

vanos . las cuales parten de un concepto general B) La otra es la que llama de tipo 

relac1ónales que se estructuran en subconjuntos denominados campos (campos y 

registros) . donde el campo cumple la función de almacenar la 1nformac1ón y el 

registro brinda la estructura establecida. es para cualquiera que on1c1e un BD tiene 

que tener elegido ya el tipo de elección para ordenar su información 

Los requisitos para iniciar una BD tiene que cumphr con lo son los siguientes 

puntos >< La Recuperación 



>< El Almacenamiento. 

>< El Procesamiento. 

>< La Diseminación. 

lt16 

Se pueden introducir nuevos registros. modificarlos o eliminarlos por obsoletos. 

pero sólo esto puede .hacerse con criterios establecidos 162 

Para ello se requiere una sistematización de la información a guardar. 

La sistematización se 1n1C1a con el modelo de 1nformac16n propuesto en1re ellas 1a de lo 

ciasif1caci6n de los diferentes géneros periodísticos Actualmenle el g6nero penodistoco &e d•vodc 

en dos grandes secciones como ya vimos ta de la 1nformac16n v la de~ Es el primer paso 

para iniciar un proceso de clasif1c.aci6n y permite def1n1r una primera categoría de análisis para el 

regislro. lo que pasa posteriormente a eslablecer unos subeon¡unlos que son ¡ustamente los 

géneros periodlslicos de nota "8 1nlormac16n. repona¡e . crónica . aniculos. etcélera· '"" 

Esta forma de desglosar los subconjuntos tanto de información como de opinión 

permite establecer unidades minimas de análisis del total de hojas que hay en un 

periódico y elaborar indicadores generales de contenido en cada uno de los d1anos 

seleccionados. 

Por último y para dejar mas claramente cuáles son las intenciones de elaborar 

una eficiente BD se requiere la indización cuestión que desde luego tiene que ver 

con la conceptualización de un modelo de información. decir para esto previamente 

es requisito indispensable haber definido y tener en claro no sólo los conceptos. 

sino todo el proceso para elaborar la base de datos.'"' 

El término de indizar se explica como: ·Acción de selecoonar y relacionar los 

conceptos fundamentales de un documento. En es este caso. nuestro propósito es 

seleccionar conceptos que se registran como datos organizados de manera que 

sean finalmente accesibles para la recuperación de la información · . u;~ 

En toda 80 se tiene que llegar a una reducción de conceptos fundamentales que 

van a contener toda la información y la clasificación de la misma por eso es 

importantísimo tener un indice conceptual clasificado y también inteligible para el 

usuario , que puede ser de uno mismo que el de otros a los que tiene acceso a una 

u.::: il!1P.t.'. fl_l. p ~'Hl · :!'J J 
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base de datos. Se trata de analizar en sus conceptos ind1v1duales y después estos 

se traducen al lenguaje del indizado. El procedimiento de la 1nd1zao6n tamb1en 

sirve para organizar conceptos en instrumentos para la recuperación de la 

información. 

Este punto comprende varias etapas· 

a) Establecer el Tema. 

b) Comprender el documento o documentos 

c) Identificación de los conceptos. 

d) Selección de los conceptos. Para ello pasan por la exhaust1v1dad y la 
especificidad.1116 

En el proceso de una base de datos se concluye con el aspecto tecnológico 

sobre cómo se elabora dentro de todo un sistema informativo conceptuahzando y 

después. también. el proceso técnico de accederá esa información por medio de la 

informática ya sea en el sistema operallvo. la elaboración de programas 

previamente establecidos y del uso de la Internet 

No se pretende desde luego llegar a estos niveles de conocer procesos y 

programación de una BD. no es el objetivo Pero lo que si se debe de destacar son 

las cualidades y las limitaciones que esta sistema técnico presenta para que en el 

subsiguiente apartado se vea como un análisis general de la hemerografia y no 

sólo de la 80 en lo particular; sin embargo debe destacarse en este punto que una 

BD. del nivel que se quiera. no puede prescindir de la informática 

Ademas debe de destacarse que una BO requiere de un equipo mulhd1sc1phnano. 

observación obvia al señalar lo comple¡o de este proceso. donde entra arch1v1stas. 

ind1zadores. informallcos. filólogos. pero desde luego profesionales de cada una de 

las ciencias sociales. sin olvidar la experiencia en la mves11gac1ón hemerográf1ca 

de un coordinador o coordinadores para una obra de tal magnitud 

Hay que señalar dos cosas con respecto del enfoque de esta tesis. una BD tiene 

dos aspectos . dos caras de una misma moneda. por un lado son los especialistas 

de una BD quienes deben de intervenir y por otra una BD es revertido a un público 

en general y ésta a su vez para estudiosos de las ciencias sociales. ¿cuál es pues 
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el universo de una 80?, ¿tendrá el científico social una BD especiahzada? En la 

hemerografía requiere una especialización en ciencias sociales y por lo tanto una 

BD que se elabore con los criterios de una especialización. sería conveniente tener 

aquí su propio material. Sin embargo las BD que genera el pen6d1co de la vida 

nacional son eficientes y le permite seleccionar los temas de su especiahzac1ón. ya 

que la hemerografia es fuente original y la mayor parte de las notiaas se 

retroalimenta cxm su propio objeto de estudio del sociólogo, politólogo, antropólogo. 

economista, jurista, historiador y demás. por lo mismo su selección está a la mano. 

2 . 2 . 3 . LOS MICROFILMS 

Otro material que se puede consultar y que forma un resguardo importante es el 

material que se fotografío en décadas pasadas por medio de peliculas a 

reducciones pequeñas. Esto desde luego ya está en desuso. sin embargo es 

importante resaltar que muchos acervos no pudiendo transformar los microfilmes a 

digitalización, o sea información electrónica. se conservan aún en este formato 

Por ello es importante mencionarlo ya que mucho material aún esta en estas 

películas. pese a que en realidad ya no se hacen este tipo de resguardos. pero 

tampoco pueden desap>1recer en su totalidad y algunas hemerotecas todavia 

pueden tener este tipo de material que es información muy vahosa y que además 

no es nada despreciable esta técnicas. pues conserva aun muchas ventajas Bien 

vale la pena mencionar lo que son estos microfilmes. que en mucho tiempo se 

usaron como medio de consulta y que era símbolo de una hemeroteca ver un 

público manipulando un lector ó v isor. 

Las ventajas se dan con esta técnica igual que en la informática. por eso se 

considera que en ésta tiene sus antecedentes lo que actualmente se ve en la 

información electrónica a saber: 

a) Ahorro de espacio . 

b) Velocidad y comodidad para recuperar un documento 

c) Menor costo de operación 

d) Impresión rápida y distribución a bajo costo. 
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2.2.3.1. La Técnica del Microfilm 
Su antecedente está desde 1839 cuando John de Manchester en lnglalerra 

instaló un lente de microscopio en una cámara . obteniendo. con éxito la 

micrografia. 167 Ese se considera es su origen pero el desarrollo del microfilm 

empezó en los anos de los 1920 con Emanuel Golderber de Alemania que en 1927 

uso información para recuperarta en microfilm. 1118 

McCarthy y Raymon Hesser de los Estados Unidos inventaron la camera donde 

se movía la película y el documento a la misma velocidad. lo que le dio versat1hdad 

el fotografiar el documento o documentos de diferente longitud en forma 

continua . 169 

En 1943. por efectos de la Segunda Guerra Mundial. un inventor llamado John F 

Lengan creo de lo que es ahora el carrusel . temb1en ya cada vez mas en desuso. 

pero tenia la ventaja de reducir un enorme numero de fotografias de diferente 

tamaño a una medida estándar de 35 mm y montarlas en un carboncillo. 

codificarlas y archivarlas. El siguiente paso seria como poder volver a reproduor. 

la imagen lo que dio ongen al lector impresor o tamb1en llamado retropoyector " 0 

~ste es un procedimiento que en sus orígenes y en su desarrollo da idea en que 

consiste esta tecnolog ía . Es a base de pel ículas para fotografia que se conservan 

en rollos . microfichas y hasta en casetes que pueden elaborarse en negativos ó 

positivos 

Esta técnica se usa con base en esos tres formatos porque el m1crof1lm tuvo y 

tiene multiples usos para almacenar documentos de diversa índole. desde archivos 

de una oficina hasta micropeliculas para ser enviadas como información secreta 

Sin embargo en éste caso lo que interesa es el uso que se le dio para el penóchco 

Este utilizó el rollo como principal medio y en ese sentido hablaremos de la técnica . 

Los rollos para los periódicos contienen películas de 16 mm o 32 mm. de tal 

manera que reducen el contenido de la hoja de un penódico grande a un 2% de su 

tamaño Posteriormente este microfilm se amplifica en unos aparatos que sirven de 

•··- l ·un.o de m1crolilmai.:1on · M1cro lilm!I> ~ TccntcH u Usar ·· 1·CWTcon l "ooahU1l.t1.. Mc,1co. l\tJiC l. p 1 ~ 
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medio para que reflejen mediante focos y espejos. los textos y gráficos del 

periódico, estos tiene el nombre de lectores o visores 

Las películas &en de diferente calidad y las cámaras fotográficas de diferente 

estilo. pero desde luego estas cámaras son fijas y especiales para mane¡ar diarios 

de gran volumen y cantidad, por lo que el invento de la cámara con película 

movible dio este gran avance en microfilmar la enorme cantidad de información 

hemerográfica, particularmente en los diarios. 

2.2.3.1 .1 . Lo• Lectore• o Vi•or- . Los microfilm evolucionaron desde ser unos 

simples reflejantes en las pantallas, algunas pequel"las y personalizadas y que 

mueven manualmente el rollo de la película. hasta lectores que se operaban 

digitalmente y reproducen el material microfilamando 

Los microfilms que estaban dentro de un uso mayor eran aquellos que se 

operaban mediante máquinas eléctricas con motores para adelantar o retroceder el 

rollo del microfilm según la fecha del diario que deseara consultar 

Hay lectores reproductores con los cuales se puede seleccionar el material de 

consulta y este mismo reproducirlo en la cantidad deseada. exactamente como una 

fotocopiadora La calidad viaria pero era en lo general para reproducir textos 

Reproducir gráficos prácticamente no se hace pues si bien también los reproduce. 

su calidad de¡a mucho que desear 

Las películas generalmente eran en blanco y negro por eso mismo prácticamente 

las reproducciones eran en este mismo tono 

Los lectores alcanzaron un nivel bastante avanzado hasta manejarse por la 

computación. pues el rollo prácticamente es inducido por ésta se programaba 

desde la pagina. fecha . periódico y hasta la sección. y automáticamente aparecia 

en la pantalla lo solicitado Pero hasta aqui llegó el uso del microfilm porque las 

computadoras ya no necesitaban lectores. éstas podrian operar directamente en 

un monitor y por otro. la información ya no necesitaba de la película puesto que la 

información podría capturarse directamente a la computadora por medio del 

escáner. que viene a ser este último. un sustituto de la camara fotográfica pero con 

la ventaja de que no necesita luz especial. ni ángulos de fotografía, ni lugares 
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especiales. ni un fotógrafo especializado. Por otro lado. estos lectores ya 

resultaban caros y muy voluminosos 

Manipular, sin embargo, estos microfilms, no resulta comphcados es cuestión de 

colocar el rollo que, generalmente contiene cerca de 1 O hasta 20 d1anos de tamaño 

grande, en un embobinador que se mueve eléctrica o manualmente y pasar la 

película por un amplificador que la reflejará en una pantalla hasta encontrar la 

fecha deseada y la página por consultar. 

Para reproducir el material si se requiere un operador que conozca la maquina 

es decir, personal adiestrado en este tipo de visores. pese a que no es comphcado. 

pues como se dijo, ésta opera casi igual a una maquina fotocopiadora pero si se 

quiere de cierta técnica en el manejo de la reproducción ya que hay que hacer 

ajustar el tamaño de la hoja que se va a reproducir, la intensidad de la luz y tinta 

2. 2. 4. LAS CRONOLOGIAS 

Es más bien una técnica para el mane¡o hemerográfico. sin embargo se ha 

decidido incluirla dentro de los acervos porque muchos de ellos tienen dentro de 

sus consultas cronologias de diversos años y que en la investigación 

hemerografica es muy vahoso El concepto de cronologia tiene como definición la 

ciencia que tiene por ob¡eto determinar el orden y las fechas de los sucesos 

históncos Sene de personas o sucesos de hechos h1stóncos por fechas Manera 

de computar los tiempos por lo que queda claro que al elaborar una cronologia en 

materia hemerográfica es tomar en cuenta precisamente la información h1stónca y 

ordenarla en fechas determinadas surgidas del penód1co o revista. sean hechos 

h1stóncos. acontecimientos. crónicas o persona¡es captados por los medios 

Por lo demas se puede decir que es un complemento de una base de datos. o 

sea. es la información condensada de una base de dalos. pero aqui lo importante 

es encontrar una diversidad de información importante por medio de un ordenación 

cronológica. 

En las cronologias se sigue los principios de una base de datos. es decir. tiene 

que tener un amplio criterio para seleccionar la información. no con el mismo rigor 



que una bases de datos porque ésta puede incluir mayor información. o sea . 

número de notas o periodicidad de éstas; sin embargo en lo cronológico la 

selección también juega un papel importante. 

La selección en la cronología es vista de la temporalidad . de ahí su nombre del 

griego l<.hrono tiempo y logos tratado es decir, ateniéndonos al origen etimológico y 

las definiciones antes dichas. fundamentalmente se trata de sistematizar la 

información en un corte de tiempo determinado; es decir. puede hacerse desde un 

día hasta por un año, o años, según se quiera hacer en un determinado corte del 

tiempo en relación de las notas. 

2.2 .4 . 1 . Procedimientos 
Para iniciar una cronología .se cuenta con pnncipios básicos y fundamentales 

Una cronología debe contar con los siguientes elementos· 

< El autor o autores de la nota o articulo 

< El Titulo de la nota o artículo 

< Nombre del periódico. 

< La fecha de su publicación . 

< La página 

< La sección 

< Un Resumen de lo que trata la nota o artículo 

La gran mayoría de las cronologías se hace de los diarios. poco de las revistas . 

por eso el modelo que se diseña es mediante estos datos basicos Desde luego 

- éstos se enriquece según la información que se quiera agregar a la cronología 

Puede ser que en el rublo de los autores se quiera indicar si son corresponsales. o 

en los articulas si son también columnistas o artículos de fondo. reportaJeS. 

entrevistas. etcétera 

En el titulo puede agregarse el resumen o balazo que le llaman en la ¡erga 

periodist1ca . 

En el nombre del periódico agregarle una información más como es el número y 

el año de su edición. también el nombre del director o responsable del periódico. 
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En la pégina desde luego es conveniente poner primera plana. o simplemente 

dejarlo sin numero de página. 

En algunas cronologías no se incluye en sus relaciones la parte de la sección 

Sin embargo la consideramos indispensable en una cronologia porque 

inmediatamente indica el tipo de nota y el contenido de la misma 

Para una cronología bien vale la pena resaltar que se deben tener ciertos 

principios fundamentales que ya se vio en la bases de datos. esto es· 

<Tener claros los objetivos . 

< Manejar un criterio definido para la selección de las notas o artículos. 

< Establecer con claridad los periodos de selección del material 

< Si es para consulta al públ ico o ·para terceras personas tener claro la 

temática que se va e manejar o es sin tema especifico 

Hay cronologías que se hacen cada fin de ar'io por algunos medios. 

particularmente, es con un balance general de los aconteomientos más 

importantes durante doce meses. Esto es un e¡emplo de otro tipo de cronologia 

pues conlleva otros indicadores y no es ninguna síntesis de una sino un resumen 

de los acontecimientos con base en varios días y sus resultados. aunque 

inmediatos. están manifiestos Esta información es valiosa pero persigue otro 

objetivo y desde luego más amplia pero mas selectiva 

Este tipo de cronologías puede también presentarse no en un año. sino dar el 

seguimiento a la publicación de un autor importante en un penodo determinado 

Por lo que significará establecer otros indicadores. donde la fecha de inicio hasta la 

fecha del termino del articulo o noticia . Está predeterminada segun lo hecho o 

dicho por un personaje determinado; aquí tamb1en los resümenes son importantes 

y éstos resultan más amplios que en una cronología general 

Resumiendo. en cualquier caso hay tres ejes fundamentales en toda cronología: 

la fecha la fuente y la información en serie 
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LA INFORMÁTICA EN LA HEMEROGRAFiA 

3. 1 . ANÁLISIS DEL PROCESO 

Abordar un tema de esta naturaleza implica adentrarse en el gran cambio que es 

la tercera revolución tecnológica. le tercera en la humanidad. dicen los estudiosos 

de la fenomenologie: • ... El mundo de fin de siglo XX esté inmerso en una nueva 

revolución tecnológica besada en la informética. ésta encuentra su pnnopal 

impulso en el acceso expedito y en la capacidad de procesamiento de información 

sobre précticsmente todos los temas y SBCtores."171 

"El resultado he sido una convergencia de innovaciones tecnológlCéls. 

computación y telecomunicaciones. llamada por algunos científicos 'Revolución 

Informática. Esta revolución no se encuentra restringida únicamente al mundo de 

la ciencia y la tecnología, sino que trae consigo sorprendentes cambios en la 

forma en que se vivimos y trabajamos, y quiza. hasta como pensamos· . •n 

"lnformética es, en el sentido estricto la nueva ciencia, recolectar . almacenar. 

procesar y trasmitir información. Es posible considerar su impacto social por la 

cantidad de personas involucradas directa o indirectamente en tales 

actividades. •173 

Por eso se plantea ahora a la hemerografía dentro de este proceso; se hace 

necesario darle toda la atención puesto que la hemerografia es la protagonista y 

requiere de la máxima observación para comprenderla y vena como se mueve 

dentro de esta intrincada manifestación de innovaciones técnicas. o expresado de 

otra forma, es importante retomar la forma en que la tecnología trastoca a la 

hemerografía, ya se vio cuando se expuso en el tema de la base de datos (80). 

111 011 de Ja Torre. JOS.: Manud .. El pmhlcma 1níomu111co del"'"º :!tHIO Reto Je la pohllc.3 tnÍC'N'ln:llK:.3 nacu.wu.I ··. 
en ...f.W.flill!S.~~la._c_Q!!!W'lJ!::~lQn 0..tllO de Comun1aM.:1ón Coord1f\ókt..,.. Ja'-1CT tstC"tnC'u ~1adnd Ed Um,cn1daJ 
lbcro.:uncncoina-Uncs..:o. Mcx1co. 2000 . p •)O 
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donde ésta se sirve de la informática para difundir de manera eficaz su 

infonnación elaborada. 

En cuestiones prácticas es común que una persona conozca de manera 

operativa cómo acceder (accesar) al Internet. navegar a la información penodistica 

y estar, con relativa facilidad. con lo que se quiere· bibliotecas. dianos. revistas y 

con los respectivos temas 17
• Pero aquí lo intensión y la pretensión es llegar más 

allá de esos aspectos operativos. lo que se quiere es responder a preguntas que 

ayuden a reflexionar sobre la nueva forma de enfrentarse a la información 

electrónica en una investigación lo que a primera vista responde a una situación 

meramente lógica. Pero cuando se empieza a plantear preguntas tales como. 

¿quién y cómo hubo de elegirse la información que se contiene la Internet?. ¿qué 

criterio se siguieron para seleccionarla?. ¿tiene senedad todo lo elegido?. é.a quién 

le correspondería decidir y valorar mi información?; ¿que tanto seré yo y par1e del 

buscador?. ¿quién más avala esa información? So todo es información en bruto 

hay un problema mayúsculo ante los distractores al tratar de llegar a la información 

que realmente necesito y de lo que no. 

Responder a estas interrogantes y otras más. es valorar el traba10 de 

investigación. por lo mismo. vale la pena tomar en cuenta la trascendencia de la 

hemerografia en la informática y no al revés. es decir. no se trata en este 

momento de pasmarse con la rapidez. ef1c1enc1a y magnitud de la información 

hemerográfica. sino del optimismo y la enorme satisfacción que la hemerografia 

contribuye con esta herramienta técnica al ennquec1m1ento del conoc1m1ento. 

puesto que esta hemerografia en gran par1e ya estaba . sólo requirió una técnica 

para su mayor difusión . No es la interne! quien la generó. es su propagador. más 

no su creador . 

Si se está cier1o que la informática es un medio muy eficiente. pero sólo eso. la 

hemerografia en este caso es su esencia y por eso no pierde valor un 

conocimiento adquirido antes o después de la invención del Internet . sólo se 

agiliza y pude decir que se democratiza. concepto que también se cuestiona 



... 
porque en su llaneza no se toma en cuenta diversos planteamientos concretos de 

la realidad social que desmienten cada vez más esta afirmación 

Para· esto se · quiere poner como ejemplo ilustrativo el microfilm y de paso 

mencionar una tecnologia que no hace mucho fue un instrumento muy útil en las 

hemerotecas. El caso de los microfilm podria ponerse con mayor ev1denc1a 

afirmando de que en todo desam>llo técnico hay atrás situaciones de mayor 

esencia. El microfilm vino a ser una herramienta de la hemerografia vahosis1ma 

que condensaba el uso y el espacio tan problemáticos en una hemeroteca. 

duplicaba información y mediante el proceso de reproducción de fotocopiado. 

sustituyó la consulta directa de los originales. permitió la consulta clas1f1cada y 

rápida del periódico; el microfilm llegó a ser una imagen y simbolo de la 

hemeroteca. Poco duró su reinado. lo sustituyeron la computación y las redes y 

S<2fil lo deja en la obsolescencia . Sin embargo. el pen6d1co siguió como fuente 

primordial. para eso llega la informat1ca con nuevos programas para reproducir 

información y con nuevas técnica de consulta de textos que superan con mucho al 

microfilm. Pero el periódico perrnanecera como una materia pnma. o si se quiere. 

el periodismo como tal. veámoslo de esta manera. si llegara a inventarse una 

impresora que directamente reprodujera la not1c1a esenia mediante la computadora 

personal y que una reportera transmitiera la noticia en vivo y desde el lugar de los 

hechos. o le reprodujera textualmente. un articulo de opinión de un critico elegido 

previamente . con este planteamiento de fantasia hemerográf1ca. se Ilustra que al 

final de cuentas no se perderia la labor periodist1ca. porque la 1nformac1ón de la 

prensa escrita esta en el sujeto que da la acción El periódico es materia bas1ca el 

texto de anahs1s profundo e impreso. información diana. semanal. mensual pero 

hecha s1stemat1ca y permanente. donde la opinión y la noticia destacada esteran 

presentes es lo que se legara y guardara. es un cúmulo para la memoria h1stónca. 

de¡ara las ideas para la recapacitación, el conocimiento profundo de la ciencia . 

esto es lo que hay que cuidar y valorar. con o sin la Internet . 
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3. 1 . 1. FETICHISMO EN LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 

En el uso de la informática hay dos fenómenos que no permiten un opt1m1smo 

festivo: la globalización y el neoliberalismo. con su carga descamada de 

mercantilismo derivado a su vez del capitalismo financiero. 

Por eso el problema no es meramente técnico; es social y polit1co. es decir 

¿quién tiene el dominio de la información? y después de todo ¿qué información? 

De tal manera que llega la información que acerca rápidamente a la verdad . pero 

así también rápidamente puede llegar la desinformación. a verdades a medras que 

no por ser breves. concisas y de entrega inmediata. son ciertas. 

Llegar a estas aseveraciones deja entrever la cuestión de qué tanto se puede 

considera la información como· un patrimonio de la humanidad De hecho debería 

ser un bien humano sin mas preámbulos. pero en el momento de converger las 

cuestiones de trasfondo de los fenómenos SOC1ales. que no son meramente 

técnicos, la situación presenta otro panorama donde el conocimiento de ser un 

bien social ya se convierte en instrumento de intereses de dom1n10. 

Armand Mattelar nos habla de la información como fetiche Agrega que Claude 

Shannon. un técnico de Bell Telehopne reafirma que la información ~ 

encontrar la codificación con mejor desempeño !velocidad y menor costo> para 

gue el mensaje telearáfico llegue a un destinatano Su def1n1ción de la información 

es física. cuant1tat1va. de probabilidades. es un modelo mecanrco Al destinatario 

se le asigna un cierto modo del clon de emisor La construcc1ón de sentido no 

figura en el programa de Shannon·.•75 

·con esto se puede observar observar que ya hablar de la 1nformac1ón no 

corresponde a lo que tradicionalmente se conceb1a y por eso mismo la desviación 

y percepción del mane¡o de ésta adquiere otro sentido. es decir enajenada de todo 

un contexto cultural •... la noción de comunicación está separada de la cultura El 

concepto de cultura es una noción blanda y evanescente en el pensamiento social" 
176 
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Aquí no es sólo dejar la información de su contenido social. sino de dar un valor 

mágioo, clave que da respuesta a todo y caer en esta ambigüedad es llenarlo de 

estadística así como ver a la información como correlación donde hay sólo 

dispositivo técnico. 177 

El conflicto que se da entre concebir la información como progreso para el 

bienestar y el sólo acumularla, está en relación también de la calidad de la 

cantidad. La información hemerográfica se abre a diario en cantidades 

inimaginables, sólo en el presente se desarrollan noticias de diarios en cientos de 

ellas y la Internet expone una gran cantidad de ellas 

Ante tal facilidad el rigor de selección se hace cada vez más indispensable. tener 

objetivos ooncretos. El curiosear es más que temerano si se hace oon tiempo 

dedicado a la ciencia, no cuando se trata de ~r sobre un navegador El Sll.!.!: 

gueremos no sólo es un frase simple de algo concreto y cotidiano. sino de la 

fuente de constante de reflexión y de forma de vida. todo es cuantitativamente 

impresionante y las cosas grandiosas son frecuentes a tal grado que las cifras 

abruman: mayor población. mayor consumo. mayor capital. mayor altura. mayor 

velocidad, mayor audición. mayor televidentes. mayor rating. mayores internautas. 

mayor información. pero sólo queda poco para la meditación y el análisis. la pausa 

para observar. detenimiento ante los hechos La hemerografia está para esto 

último. no perderlo de vista. no para admirar el gigantismo hemerográf1co. sino 

para desentrañar su esencia. Esto no es una mera cuestión filosófica. es parte 

misma de su práctica cotidiana y muy cercana al momento de que cualquier 

investigador que inicia su proceso de consulta en una computadora 
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3. 2. LA COMPUTACIÓN Y LA INTERNET 

3. 2. 1. BREVES ANTECEDENTES DE LA COMPUTACIÓN 

Para entender cuál es la fórmula de la informática. hay que remontarse a la 

computadora. La computadora primigenia es el ábaco (criado por los babilonios y 

atribuido a los chinos). el cual significó aplicar las operaciones numéricas con un 

instrumento que ".'º requería previos conocimientos teóricos de la numeración. sino 

como un instrumento práctico de fácil manejo y comprensión Con la introducción 

de los números arábigos en el siglo VIII y siglo IX se hizo necesario crear 

instrumentos que facilitaran las operaciones. Para ello. Naiper. a pnnc1p10 del siglo 

XVI inventa un instrumento mecánico con base en varillas que permitía hacer 

operaciones matemáticas sin necesidad de dominar la cuestión teónca Esto lo 

perfeccionó Balise Pascal que es un conjunto de dispositivos mecánicos. aún más 

complicados con engranajes y varillas llamadas pascahn mecánica ' 71 

Sin embargo, el antecedente más inmediato está en Charles Babbage. a quien 

se le considera el padre de las computadoras. matemático e inglés quien inventó 

dos máquinas· "Máquina de diferencias· cuyo fines eran fundamentalmente 

matemáticos para resolver ecuaciones polin61cas y la otra llamada "Maquonana 

Analihca" de uso más general. No se llegaron a materializar dicho aparato pero su 

sistema y formación sirvió de base para las computadoras actuales Fue d1sei'lada 

en cinco partes tan esenciales que forman la base de lo sistemas computarizados 

modernos· 

a) Dispositivo de entrada: Tomando la idea de las grandes plantas textiles. el 

ingreso se hacia con un tipo de entrada perforada .. 

b) Un procesador (calculadora) . Una planta con cientos de ejes verticales y miles 

de engranajes de 3 m de altura . 

----··- ------
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e) La unidad de control . Un dispositivo de tipo barril con aletas y pernos que 

operaban como una pianola complicada. 

d) Almacenamiento. El almacenamiento, que contenía más e¡es y engrana¡es. lo 

cual podía albergar 100 números de cuarenta dígitos 

e) Un dispositivo de Salida. Placas diseñadas para una prensa tipográfica 

El primer uso práctico de la computación y con resultados óptimos. fue durante 

el censo de 1890 en EU. donde Herman Hollerith presentó la terieta perforada 

para abreviar el procesamiento de los resultados. Lo cual fue un éxito pues 

permitió que éstos se publicaran en sólo seis semanas. lo que en 1 880 tardó siete 

años e~ publicarse pues se elaboraron a mano. 179 

3.2.1. 1. La ENIAC 
En la Segunda Guerra Mundial fue cuando surgieron las computadoras d191tales 

Un avance importante en la tecnología de este género Las que contnbuyeron al 

avence durante esta época fue la: ABC siglas de Atanasof-Berry Computer. la 

cual fue la primera computadora electrónica. fabncada en la Universidad de lowa 

La ENIAC. famosa porque contenía más de 18000 tubos de vacío. Fabncada para 

balísticas del Ejército de EU . También esta la Manchester Mark l . pues fue 

producida en la Universidad de Manchester. Fue la pnmera computadora con 

programa almacenado. avance muy importante pues hasta ese momento todas las 

computadoras tenían que ser reprogramadas mediante cambio en el alambrado 180 

Dada la rapidez con que ha evolucionado la computación y consecuentemente 

en informática se ha tenido que dividir. a partir de la Segunda Guerra Mundial en 

cuatro grandes etapas o llamadas generaciones de computadoras . 

3.2 .1 .2 Las Generaciones de las Computadoras 

3.2 . 1 .2 .1 . La Primera. Abarca desde 1951 hasta 1958 Las computadoras de la 

primera generación estaban caracterizadas por el uso de tubos al vacio El diodo 

"" llllc;l..c:.m. p 72 
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de tubo al vacío fue desarrollado por Amborse Fleming y contiene dos electrodos 

el cátodo, filamento de tubo de metal que emite electrones y el ánodo. una placa 

que es el elemento colector de electrones. 191 

Los diodos se emplean en la rectificación de corriente alterna La mtroducoón de 

un tercer electrodo. llamado rejilla , se interpone entre el cátodo y el anodo. forma 

un tubo, que ha sido durante muchos años la base para la amphficac1ón de 

corriente . Confonne se van per1eccionado y adicionando rejillas . los tubos se 

hacen más complejos. controlan cambios de voltaje y dan mayor amplificación. asi 

se llaman triodos, tetrados. pentados. Estos se desarrollaron y dieron por lo tanto 

un lugar importante en el avance técnico de la computación Este es pues un 

antecedente muy importante. 

Sin embargo, pese a su gran avance presentaban serios problemas generaban 

gran valor. tenian gran tamaño y poca conf1ab1hdad pues los tubos fallaban 

constantemente. Pese a todo se siguen usando en algunas partes de la TV y 

equipos militares de alto voltaje. 192 

Otra característica era el uso de tarjetas perforadas que proveían la entrada a 

las máquinas en toda ta programación. y se hacia en el lenguaie de la máquina (es 

decir, números interpretados como mandos de ésta) Un ejemplo de este tipo de 

computadora fue la UNIVAC (Universal Automahc Computer) Es la pnmera 

computadora de usos generales de carácter alfabético y numérico que perm1t10 

un uso más amplio tanto para negocios. como para uso c1entif1co y m1htar ' 83 

3 .2 1 .2 .2 La Segunda. El transistor dominó las computadoras desde 1959 hasta 

1964. Gracias a esta poderosa invención las computadoras se h1c1eron más 

pequeñas a pesar de adquirir más comple11dad 

En electrónica los transistores eran una denominación común para definir a un 

grupo de componentes utilizados como amphf1cadores u osciladores en sistemas 

de comunicación. control y computación . El transistor es capaz de reahzar muchas 
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funciones del tubo al vacío en los circuitos electrónicos. es un dispositivo de 

estado sólido consistente en una pequel'\a pieza de un material semiconductor. 

generalmente de silicio. en el que se practican tres o más conexiones eléctncas. 

estos al perfeccionarse dieron un mayor control de flujo de electrones ,.. Es aqui 

su aportación al avance técnico computacional pues en una pieza pequel'\a se 

r~ujo tamaño y energía. 

las computadoras se podrían programar ahora con mandos similares al idioma 

ingles en lugar de números. La eficiencia aumentó considerablemente y por ello se 

crearon lenguajes de alto nivel. Los principales lenguajes de la época fueron 

FORTRAM para las tareas científicas y el COBOL para los negocios 

3.2.1 .2 .3 . La Tercera. El periodo de 1965 a 1970 vio la mtrodu=1ón del circuito 

integrado. En lugar de tarjetas grandes. los circuitos se reducían a chips de s1hcio. 

El circuito integrado comenzó a sustituir al transistor en los equipamientos 

electrónicos complejos. Aunque en términos generales su tamaño es parecido al 

de un transistor. el circuito integrado realiza la función de quince o veinte 

transistores . 185 

"'Un c ircuito mtegrado es un pequel'\o orcu110 electrónico ut1hzado para realizar una tunc16n 

electr6n1ca especifica como podría ser la ampllflcac1ón Se combina par lo general con otros 

componentes para formar un sistema més complejo • 1
• Son de s1hoo monocnstahno que sirve 

como material semiconductor Cientos de ellos se fabncan en una oblea de pocos centimetros de 

d1Bmetro r=sta se corta por circuitos antegrados 1nd1v1duales llamados chips Asi se comb'"ª" 

5000 elementos como res1stencaas , transistores dentro de un cuadrado de s1hc10 que mide i 3 cm. 

de tal manera que éstos los puedes colocar en un simple relOJ de cuarzo .. t e :-

Esta microredu=ión de energía y de funcionamiento electrónico fue el 

antecedente más inmediato y trascendental a nuestra era de la informática A esto 

se unieron dos acontecimientos computacionales como fue la aparición de la IBM 

que introdujo sus sene 360 de computadoras mamframe y las mmicomputadoras. 

lo cual hizo que éstas hicieran su aparición en lo negocios pequeños . 

..... Uom:u·hL~t. Carl ~ L:taSCOIL Zuan 1'n Qu:.a .f)l_L,1 C' JQ_~._:_)~ _( • .QIDC\l~ Ol.~(.'M';J~ ~ti.: Grnn lhll . \1C'"(.. ll . J l•M7. r ""'"'· 
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3.2. 1 .2.4. La Cuen.. Es la época de los microprocesadores que se inicia en 1971 

y es una derivación del circuito integrado que han puesto a las computadoras en el 

escritorio de la oficina y de la casa. lo cual a es · tan oomün en ta ~ 

computadora personal. la PC. Las computadoras de esta generación son 1 oo 

veces más pequel'la que las de la primera. y sin embargo son tan potentes o quizá 

más como aquellas. 188 

El microprocesador lo oonfonnan millones de transistores traba¡ado en un 

sistema binarios (1 y O) es un circuito eléctrico que actüa como unidad central de 

proceso de un ordenador. proporcionando el control de las operaciones de cálculo. 

todo esto en una superficie comparable a la de un sello postal 

Los microprocesadores se fabrican empleando técnicas similares a las usadas 

por los circuitos integrados. como chips de memona Su producción tiene que ser 

masiva para que sea económica pues su trabajo es muy elaborado y comple¡o En 

éstos ya se está dentro de los llamados microchips y de un mundo disminuido a 

dimensiones increíbles. Aquí las unidades ·de las med1etones son en micras. a tal 

grado de que para el circuito electrónico sólo se emplea la superficie de la oblea 

de silicio de 1 O micras. esto es. la décima parte del espesor de un cabello 

humano. 189 

Ahora la competencia tecnológica es vertiginosa . por lo que se trata de elaborar 

computadoras más pequeñas. de alta capacidad de memona y mayor velocidad 

Además de agregarle mayores componentes operativos mediante programas muy 

diversos. 

Con esta sucinta reseña de la computación. la Internet entra como cuarta 

generación de manera masiva, pues desde el ongen de la computación se 

relaciona más con los cálculos numéricos que con el teX1o Pero es en este terreno 

que ha entrado el desarrollo computacional. donde el teX1o es parte misma de uso 

de una computadora. cuando la Internet es ya un verdadero instrumento y una 

herramienta de tecnología de punta 

•-· .·\lm.:J n.:iquc l 4J'>l• Qr._0t _ _. p 7 ). 
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3. 2 .2. COMPONENTES BÁSICOS DE LA INTERNET 

La pregunta inmediata que surge es sobre ¿qué es Internet? Comer Duglas 

hace una descripción amplia. precisa y muy exphcahva de lo que es este medio 

infonnativo; 

Internet es una biblioteca digital global, intensa y exitosa. de rl!lp1do aeom1onto . estructurada 

sobre una tecnologle de comun1cac1on naturalmente nex1ble La b1bhoteea d1g1tal de Internet 

ofrece una gran variedad de servicios que a.e U11hzan para crear, explorar. aeoesar . buscar _ ver y 

comunicar información aobre un con1unto drverso de temas. . que abarcan oescie resuUados oe 

experimento& científicos hasta d1acus1ones sobre ect1v1dades recrea11vas La 1nfonnaciOn en la 

bibhoteca digital de Internet pueda oer grabada en memo<andums. organizada en ~n.:..~ 

almacenada en documentos de h1permed1os o en documentos de texto Ademas ta 1nfO<TTlaC<on 

accesible a través de la biblioteca d1g1tal . puede c.ons1s11r on datos. 1ncJuyendo aud•O ..,. video 

reunidos. comunicados y d1stribu1dos en forma 1nstan1anea sin neces1dac de almacenarse Por 

otra parte dado que los aerv1c1os estén integrados y poseen referencias cruzadas el usuario 

puede moverse de menera unrfonne y continua de la 1nformaco6n de una computadora e otra y de 

un serv1cso de acceso a otro'liilO 

Eso significa el manejo de la información más flexible. dinámica y empha que se 

haya visto. pero a esa descripción hay que señalar que pese a todo es una red. 

una gran red, y además tiene que usar un satélite para su serv1c10 por eso es 

necesario explicar lo referente a las redes ya que estiln muy relacionadas el 

Internet. 

3 .2 .2 . 1 . Las Redes 
Las redes son un conjunto de elementos que se encuentran interrelacionados 

entre si , para poder comunicarse Hay diversos topos de redes como son el 

teléfono. la televisión. la radio. los radiolocahzadores. los teléfonos celulares y 

desde luego las computadoras 

3 .2 .2 .1 1 Sistemas de Redes en Computación Las redes en computadoras 

consisten en lo siguiente: UNA TERMINA~ que en última instancia puede ser una 



PC (computadora personal) ; un SERVIDOR que realiza el procesamiento 

MEDIO DE TRASMICIÓN que conforman los cables 

Un 

Hay diferentes tipos de redes. el más común es aquella que se basa según la 

extensión territorial; así tenemos las siguientes 

a) Las redes tipo lAN. son locales. internas y limitadas Para que funcione 

sus computadoras tiene que ser de un mismo tipo (como el caso de que todas 

deben de tener un procesador pentium. por ejemplo) . Deben utilizar una tal')eta de 

red y tener un medio de transmisor que puede ser un cable telefónico. un coaxial 

(como el de la TV). de microondas (satélite) . 

b) Las redes t ipo MAN; son metropolitanas y su influencia es hm1tada a los 

niveles nacionales y regionales. Desde luego tienen menos hmitaciones que las 

primeras . 

c) Las redes WAN. son globales y es el caso de la Internet que se descnb1ó 

ya en el inicio de este apartado y desde luego que no tiene las hm1tantes que las 

dos primeras. 

3 .2 .2 .2 La Internet : Red de Redes 
"Internet significa 'lntemational Network'. es decir 'Red Internacional' Es una red 

de computadoras esparcidas por todo el mundo pero conectadas entre si . cuyo 

propósito fundamental es servir como g igantesco banco de información (muchas 

veces para fines comerciales) y como un medio de comunicación entre 

particulares a través de lo que se llama ·correo electrónico· y los grupos de 

discusión entre otras variantes .· 191 

3 .2 .2 .2 .1 . Los Ruteadores. Es pues la lntrenet es de las llamadas upo WAN. pero 

como veremos es mucho más comple¡a que las anteriores Aunque a un usuano le 

puede parecer una gran red . la Internet consiste en miles de redes 

interconectadas por los llamados ruteadores. de tal manera que un ruteador puede 

interconectar una dos redes que utilicen tecnologías diferentes. se pueden 

1" 1 Gonl'alc,.; 1'::n .l . Luis M ilnJ!.!....!..~;tr....J.U!.\~m~l l:i red 01und1;11I de mfom1.lc 11.""n. cJ ~ ... d. ~k'lco. 1 '>'JX. tcoll ... "Cc1on 
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conectar una LAN con otra LAN, o una LAN con otra de tipo WAN. o una WAN 

con otra WAN, -to desde luego. fue una invenC1ón importantísima. porque con los 

rutedores se generalizó la Internet y se eliminaron las diferencias tecnológicas de 

las redes lo que ya le dio enorme amplitud de uso. La utihz.ación de ruteadores 

para interconectar redes produ¡o una gran revolución . Permite realizar conexiones 

entre muchos tipos de redes. y le permite a cada grupo de una organización 

escoger la tecnologia de red que mejor se ajuste a sus necesidades y 

presupuesto. 182 

3.2.2.2.2 . Los Protocolos. El protocolo en términos llanos. "es un acuerdo para 

la comunicación". Se treta de llegar a hablar un lengua¡e común. Este concepto se 

toma de la jerga diplomática en donde precisamente al intercambiar ideas se 

ponen primero las reglas de juego 

Siguiendo estas ideas el protocolo en comunicaciones es un acuerdo que se 

especifica en un lenguaje común que utilizan las computadoras para intercambiar 

mensajes. El protocolo define la comunicación de manera precisa. especifica del 

formato y significado exacto de cada mensa¡e que puede enviar una computadora 

También especifica las condiciones ba¡o las cuales una computadora debe iniciar 

un mensaje y cómo debe responder otra computadora cuando llega éste Esto 

llevado a la Internet. dio ongen al IP Softwere. o sea el Protocolo de Internet . para 

establecer un lengua¡e que sirviera con todos los propósitos de un protocolo. como 

se ha ya descnto 

Pero para entender este punto se tiene que mencionar que para me¡orar el 

mensa¡e de la Internet se tuvo que inventar el TCP. esto es. el Protocolo de 

Control de Transm1s1ón . Con esto se hace mucho más confiable la transmisión de 

Internet el cual corren ¡unto con el IP Softwere. lo que hace el grupo de protocolos 

llamado TCP/IP El TCP detecta gramos (información) perdidos. cuando hay fallas 

en hardware o en un ruteador: todos los datos los pone en orden. con ello el TCP 

proporciona una comunicación confiable y sin errores. 183
• Así pues el TCP/IP puso 

IY.'.' Dut;I~ [ (°onlCI _(.)_j' _ _t 1_1 J~ JO,.(, 
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a la Internet al día como tecnología de punta y dio el gran salto en su 

comunicación con una eficiencia sin paralelos. 

3. 2. 3. LOS SERVICIOS DE LA INFORMÁTICA 

Un primer acercamiento a la técnica informática es empezar por tener idea 

concreta en qué consiste ese desarrollo en términos generales. no porque se 

quiera instruir al respecto, más bien es conectar sistemáticamente lo que vendría a 

ser un adentrarse con pasos firmes hacia la propiedad de lo que se quiere 

capturar e interpretar y no dejar en supuestos los términos técnicos donde se 

debe poner énfasis. Sirva por tanto para· construir un mínimo de conceptos e 

ideas que si bien son del dominio general. son después de todo el sopone general 

de cualquier interpretación en una relación de interconexión entre la hemerografia 

y la informática. 

3 .2 .3 . 1 . La Internet en Relación con el Diario 
El periódico (diario o revista), es la matena prima de la hemerografia y también 

parte este medio de la técnica para su eficiente presentación y competencia . el 

conocer cómo se maneja. aunque sea brevemente. la técnica éste mecho 

primigenio es tener un panorama cabal de cómo la informática está anterven1endo 

desde los propios orígenes de la hemerografaa . Por eso vale la pena dar un 

acercamiento en este aspecto . 

En el periodismo existe una serie de conceptos informáticos que se mane¡a 

comúnmente , como programas operativos, redes locales. base de datos. 

programas de aplicación. etcétera. Sin embargo en relación con la hemerografia 

es la Internet la que más interesas por su generalidad. su unaversahdad. su uso 

cada vez mas frecuente. porque es lo más trascendente de la información 

periodística y lo más externo. Es por eso que se tratara de aboearse con todo 

detenimiento a este tipo de red . Los demás aspectos de la informática son 

importantes pero se resuelven dentro del aspecto técnico de la vida interna del 
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periódico. Lo que interesa no es lo interno sino el factor externo que éste mane¡a. 

la Internet da esto de manera casuística e inmediata 

También este tipo de comunicación global tiene un antecedente técnico 

fundamental para su surgimiento: el desarrollo de la tecnología satehtal. por eso es 

indispensable ver más adelante las características a grandes rasgos de estos dos 

elementos del desarrollo técni~entífico. 

El periodismo adquiere una dimensión importante desde dos ángulos uno como 

consumidora de información y otra como aportadora de información. En esos dos 

aspectos el periodismo adquiere mayor efecto al cual va apare¡ada la 

hemerografía. 

El uso que los reporteros hacen de la Internet se puede clasificar en tres 

importantes servicios que se explican a continuación. 

3.2.3. 1. 1.- El Correo Electrónico. Este servicio permite enviar cartas esenias con 

el ordenador a otras personas que tengan acceso a la red Las cartas quedan 

acumuladas en Internet hasta el momento en que se piden. Entonces cuando son 

enviadas al ordenador del destinatario este inmediatamente puede leerlas Con 

esto el periodista puede encontrar, contactar y entrevistar a fuentes de información 

tan cercanas del lugar donde está él. dentro de una colonia hasta tan le¡anas 

como en otra parte del mundo. Otro servicio subyacente al correo electrónico es el 

llamado gruoo de noticias. Son servicios apropiados para entablar debates sobre 

temas técnicos y científicos y desde luego penodisticos porque consiste en enviar 

los mensajes a un grupo de noticias que se hacen públicos y cualquier persona 

puede enviar una contestación. Por eso con el correo electrónico pueden usarse 

vanos niveles periodísticos. incluyendo la búsqueda y el contacto de fuentes de 

información, así como el monitoreo de grupos de interés relacionados con el area 

de especialidad periodística del reportero. 194 

---------------
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3.2.3 . 1.2 . El ••rvlclo Wortd Wide Web 6 WWW. En espaflo1 es la Red Mundial 

de Computadoras. Como ya se ha visto es un invento creado a finales de los 

ochenta. Se trataba de un sistema de distribución de información tipo revista En la 

red quedan almacenadas lo que se llaman páginas Web. que no son mas que 

páginas de texto con gráficos o fotos. Este sistema de visualización de información 

revolucionó el desarrollo de la Internet. Los orogramas más populares para usar la 

Red Mundial de Computadoras son Netscaoe y ~r. Los programas de 

búsqueda. como Yahoo y Alta Vista. están simplificando con rapidez la captación 

de información. 

3.2.3 .1.3. El Servicio Llamado tRC (Internet Retay Chat ). Es aquel que permite 

entablar una conversación en un tiempo real. es decir. en el momento. con una o 

varias personas por medio de texto y también permite el envio de imágenes u otro 

tipo de ficheros mientras se dialoga. 19
$ Es evidente la cantidad de información que 

adquiriría un periodista por medio de este servicio y sobre todo por la rapidez con 

que podria obtener la investigación que tanto valúa un reportero. No obstante 

tiene sus riesgo porque no podria confirmar la vahdez de su información que sólo 

lo podría corroborar de manera personal y en presencia física . sin embargo ya 

podria cubrir caso de inmediato una gran cantidad de datos 

3 .2 .3 . 1 .4 . El Servicio de Telefonía Es de las últimas aphcaciones que han 

aparecido en las invocaciones de la Interne! Permite establecer una conexión con 

voz entre dos personas conectadas a Internet desde cualquier parte del mundo sin 

distancia internacional. Algunos de estos servicios incorporan no sólo voz sino 

también imagen. A esto se le llama videoconferencia El penod1sta logra ya con 

esto reductr la limitación del chal. es decir. la carencia de imagen por lo que seria. 

en un futuro no muy lejano. un servicio en terrenos prácticos de enorme 

importancia . 

I Y~ ~!D. s/p. 
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3.2.3.1.5. El Servicio del Acc-o Electrónico el Periódico éste seria 

propiamente dicho el punto medular para el investigador hemerografico Es la 

parte inversa del periodismo. es decir, es el servicio vis Internet que ofrece el 

periódico y lo que muchos consideran el futuro de la prensa esenia Hasta el al'lo 

de 1993 había muy pocos periódicos en la Internet A finales de 1996. la revista 

estadounidense Editor and Publisher tenia 1 419 periódicos electrónicos en todo el 

mundo, desde luego la ·gran mayoria eran de Estados Unidos. 778 En América 

Latina los más importantes en número eran Mé><ico y Brasil donde se podia 

acceder a través de Internet. En nuestro país habia 39 periódicos con su 

respectivo directorio electrónico. o sea, consulta vía Internet : 1116 actualmente casi 

todos los periódicos importantes tiene este medio 

Con todos esos servicio el penod1smo actual da un gran avance para ag1hzar la 

información y difundirla. En consecuencm la hemerografia da también una relación 

importante para contar con el penód1co me1or estructurado y de contenido 

informativo. que está al día. amplia su Cobertura en diferentes fuentes y para su 

análisis el suel'lo de todo investigador que desea contar con una mformac16n 

derivada de los mejores periódico. 

3 .2 .3 .2 La Comunicación Satelital 
Otra interrelación técnica con Internet es la via satélite por eso es importante 

describir este elemento técnico del gran avance científico. El satélite se conv1rt1ó 

casi de inmediato después del primer satélite art1f1c1al que pusieron los ruso con el 

Sputnik 1 en órbita, en un extraordinario medio de comunicación 

La comunicación via satélite es cualquier método de enlace cuyo soporte es una 

nave espacial en órbita terrestre. capaz de cubrir grandes distancias mediante la 

repetición de la señal. Actualmente los satélites son sistemas activos porque 

llevan equipo de recepción y transmisión de datos 
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Hoy en día hay cientos de satélites en órbita que reciben las .eflales de una 

estación terrestre, la amplifican y la retransmiten con una frecuencia distinta a otra 

estación receptora, para lo cual cuentan con grandes baterías solares ' 81 

El despliegue de la comunicación comercial de satélites se inició con la creación 

de la COMSAT en 1963. Un ai'lo después surgió INTELSAT siendo ambos SOCIOS 

norteamericanos. INTELSAT ya en 1990 tenia 15 satélites en órbita y constituía el 

sistema de comunicaciones más extenso del mundo. 

Actualmente hay tantos satélites en órbita de distintos y de tan variados usos 

que se cubre el 98% del área de la tierra con ellos . 

Un satélite es un sistema muy complejo y delicado; ya que necesita energia 

eléctrica, disipar calor, corregir sus órbitas. etcétera 1118 

Los primeros satélites eran oasivos. es decir, sólo se dedicaban a rene¡ar las 

señales que recibían de la tierra en todas las direcciones. y necesitaban una gran 

potencia y antenas muy grandes. pero en la actualidad todos los satélites son 

~ es decir, reciben la sei'lal. la archivan y después las trasmiten sobre el 

país de destino. Un satélite puede describir dos tipos de órbitas. gestac1onanas y 

geosincrónicas; las primeras es cuando el satélite gira sobre el ecuador. y las 

segundas cuando hay un ángulo entre el ecuador y la órbita del satélite 11111 

Por todo esto; •.. el satélite es el medio ideal para d1fund1r grandes cantidades 

de información. a altas velocidades y e kilómetros de distancia. de un punto a otro 

En el caso de consultas e lntemel. un usuano puede acceder a mucha información 

vía satélite y regresar por un canal de bajas velocidad· :100 Esto habla de la 

importancia que significó para el Internet la comunicación satehtal y que ahora es 

casi imprescindible 
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3. 3. LA INTERNET Y EL ENTORNO SOCIAL 

En primer lugar. pare desarrollar este punto es importante resaltar algunos 

rasgos generales de la informática y ver consecuentemente qué es la Internet y su 

relación con las ciencias sociales, primero en lo particular se aphca cómo se 

presenta la Internet mismo en su uso y aplicaciones que en lo particular se da y 

posteriormente con su relación en las cuestiones sociales, políticas y económicas 

De tal manera que si ys se observó la herramienta de la Internet y ahora 

relacionarla con la hemerografia. se ve que esto tiene múltiples facetas y que en la 

investigación social tiene que reflejarse lo complejo del porceso Esto implica 

generar una investigación sociológica y de las demás ciencias SOC1ales de manera 

profunda. amplia y de interdisciplina, para hacer y elaborar obras de sociología de 

la informática y el ciberespacio . Se pueden tomar aspectos sociales importantes 

con relación al uso de la interne! donde se refle¡an aspectos que cuestionan la 

problemática de su difusión y de lo que difunde con todas su consecuencias 

3. 3 . 1 .. - ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA INTERNET 

3 .3 . 1. 1. La Esoectacularidad de la Internet y sus Actuales Efeclos 
Para tener una idea más completa de cómo se presenta la informática y su 

expresión máxima que es la red de redes, se cree pertinente tomar algunos rasgos 

e interpretaciones que de este medio de comunicación se le han hecho y 

apreciamos son importantes e interesantes poner del conocimiento 

El uso de la Internet ha causado. como se vio ya. enorme controversia y se ha 

llegado a tomar en cuenta que. además de la definición ya dada y que describe 

sus funciones. no deja de puntualisarse en otros aspectos y tambien vasto desde 

otro ángulo . 

-La Internet es pues; un polémico escenario de contrastes (conocimiento

corrupción) . 
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-La Internet es; interactivo. acerca a personas con intereses comunes o grupos 

civiles orientados a múltiples objetivos. 

-La Internet es un medio publicitario y de comercio 

-La Internet surge como un medio sin normas formales. sólo consideraciones 

éticas de académicos. 

-La Internet es un medio de comunicación caracterizado por la hber1ad de 

expresión. 

-La Internet: tiene libertad de contenidos sin censura en el ciberespacio y por ello 

se le considera el más democrático de los medios 

-La Internet tiene ventajas considerables, sus publicaciones electrónicas no se 

limitan a la información sino a imágenes y sonidos Pueden recrear la realidad con 

más exactitud que ningún otro medio: en imágenes. sonidos. comunicación 

personal por medio de la llamada realidad virtual 201 

-La Internet es una herramienta que además de ser un procesador de 

información y de comunicación, también es un integrador de traba¡o (caso de las 

redes locales en empresas). 202 

Esta necesidad fue adquiriendo cada vez más universalidad. pero aparte de las 

instituciones militares que fue donde se le dio un primer uso. fueron las 

universidades las que le dieron un uso muy importante y después llegó a 

generalizarse. Esto significa que la investigación tiene mucha relevancia con la 

Internet. lo que se hace destacar para no perder de vista en la magnitud de esta 

tecnología en el desarrollo científico. pues tuvo aquí su primer uso antes que 

comercial 

La tecnología es de un acervo considerable y se habla de cambios en ciclos tan 

prominentes que haciendo comparaciones con la tecnología pasada hay 

resultados importantes que se dan en indicadores y observaciones que merecen 

resaltarse 
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Es el caso de destacar que por primera vez en la historia de la humanidad. la 

técnica no apunta a abreviar las cargas corporales del hombre. sino a ensanchar 

su patrimonio cultural. 

También resulta de interés el análisis que hizo Howard Fredenck con la 

siguiente comparación : ºSi consideráramos a la acumulación del conocimiento en 

unidades y al al'lo 1 de nuestra era le correspondiera una unidad de conOC1m1ento. 

para que éste se duplicara en esa época. tendrían que pasar casi 100 al'los Asi . a 

principios del siglo XX tardaba ya unos cincuenta allos en duphcarse y en los años 

noventa, el conocimiento de toda la humanidad se duplicaba cada 18 meses º203 

No menos espectacular es en cuanto a costos. la primera =mputadora digital. 

la ENIAC, fue construida en 1946, pesaba 30 toneladas. se albergarba en un 

garaje de dos automóviles. ocupaba 18 mil bulbos que fallaban cada siete minutos 

y su costo era de un millón de dólares. Ahora una <:omputadora personal cuesta 

alrededor de 100 dólares (unos 9 mil pesos promedio en México) y es capaz de 

sobrepasar el desempeño de la ENIAC "Esto resulta sorprendente. ya que si otras 

industrias. como por ejemplo la automotnz o aeronáutica. se hubiera desarrollado 

en forma similar a la industria de la computación. un Rolls·Royce costaría 2 75 

dólares y recorrería :3 millones de millas con un galón de gasolina" 204 

A la radio le tomó para llegar a tener 50 millones de usuanos. 38 allos Esa 

misma cantidad de usuarios le costo a la televisión 13 al'los y a las PCS 16 aflos 

Pero a la página Web sólo cuatro años 20~ 

Todo esto se explica por su espectacular desarrollo y uso. las estadishcas lo 

evidencian. el número de servidores en el mundo paso de menos de 100 mil en 

1988 a 43 millones en 1999. 206 

El crecimiento de la Internet es muy acelerado. duplicándose cada año En juho 

de 1994 había 3.2 millones de computadoras conectadas a Internet. en juho de 

1995 había más de 6 .6 millones. Sin embrago a finales de 1998. 82 millones de 

computadoras usaron Internet. fue un aumento del 71% con respecto del año 
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pasado. Para el ano 2000 se calcularon 268 millones de computadoras en el 

mundo usando intemet. 207 

El software y el ciberespacio aumentaron sus ventas de 7.5 mil mdd en 1996 a 

12.5 mil mdd en 1997. Para el 2001 se dice que llegará a los 32 mil mdd :1011 

Pero en la informática están los sistemas expertos: éstos son los que crearon la 

revolución técnico-Oentifica más notables y es donde los expertos en ciencias 

exactas han encontrado su más fiel aliado o a la inversa. Estos sistemas surgen 

desde la misma necesidad en que la computación al desarrollarse tuvo que crear 

gente especializada, pues desde hace 20 anos se abrieron nuevos mercados. 

fueron los conocedores en computación, después los especialistas en lenguajes y 

los especialistas en programación. 

Ahora se crean especialistas para la informática, ya que estos sistemas expertos 

son programas (softwere) que contiene los conocimientos y las experiencias de un 

grupo de expertos en un campo especifico. ejemplo, un sistema del d1agnóst1co 

de un médico.209 

A estos sistemas inteligentes, el adelanto de la ciencia y la informática. se 

agregan los avances en sistema de inteligencia y vida artificial (robótica). los 

algoritimicos matemáticos. los desarrollos genéticos. la lógica difusa. los b1ochips. 

la natecnologia. los teléfonos inteligentes. los ubicuoportales. discos versátiles. la 

TV interactiva y digital. máquinas celulares paralelas. la mecatrónica (cnotima en 

ambientes virtuales). Nuevas tecnologías y nuevos conceptos que se agregan al 

acervo científico y técnico pero que dentro de poco serán conceptos que se 

manejarán por el común de la gente. 210 

3.3.1.2 El Lugar de Mavor Información Electrónica 

El dominio de la informática y por consiguiente de la información electrónica esta 

concentrada principalmente en Estados Unidos. y por mucho. En este pais había 

en 1992 250 millones de habitantes y tenia cuatro habitantes por una 
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computadora, pues poseen más de 57 millones de computadoras. en tanto 

Canadá tiene siete por computadora y comparativamente con Mé•ico en esos 

a1'os habla 116 habitantes por una computadora En los pnmeros años de la 

década EU contaba de 54 a 68 millones de usuanos de Internet. es decir . 54 7% 

del total de usuarios en el mundo, sólo Japón le seguía con 7.9 millones. esto es. 

con el 7.9% de usuarios. ya muy abajo está Reino Unido. Cenada. Alemania con el 

5 .8%. 4 .3o/o y el 4.07% respectivamente. Con esto puede apreoarse Que EU 

absorbe el uso de las páginas web de más de la mitad de todo el resto del mundo 
211 

No hay duda, dice Thomas Hughes. citado por Ralph K1ng . de Que los 

norteamericanos son lideres en la construcción y administración de las redes 

informáticas. Las compa1'1as norteamericanas. al menos por el momento. tienen 

poca competencia extranjera en la construcción de avanzadas redes informáticas. 

en las novedosas normas en que utihzan sus redes para reducir costos (ver anexo 

en la gráfica de barras horizontales donde E.E U U domina en algunos 

sectores ... ). Esas redes se han convertido en verdaderas fábncas de información 

Que aceleran la innovación y comprimen los ciclos de producción :i: 

Se han concentrado con mucho a los eQu1pos de energét1coslserv1c1os . solo 

ellos cubrían entre 1987 y 1992 el 90% de este tipo de equipos Japón sólo el otro 

10 porciento. En aeroespacial/ tecnología/equipo m11ttar cubrían el 75% de la 

producción en esos años. sólo el resto de los paises europeos cubría el otro 25% 

y Japón nada. En el procesamiento de datos los norteamericanos producían el 

72% del total de los datos. le seguía Japón con el 20% y el otro 7% lo 

proporcionaba Europa los EU tenia mayoría en la producción de componentes 

eléctricos con el 60%. el resto era para Japón y los paises de Europa Como 

puede observarse en ésto los EU son los mayontanos en el mundo de toda la 

producción electrónica . les deia. a Japón y a Europa la mayoría de la producción 

en ingeniería y maquinaria. acero. y electrodomésticos. donde Japón es el amo y 
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-1\or de esta producción con el 70%. el resto es entre EU con el 5% y Europa con 

el 25%.213 Demuestra una vez más que Estados Unidos concentra su mteres y 

capacidad en lo que es sin lugar e dudas un potencial del futuro la 1nformat•ca 

Con esto se cierra un ciclo de información generahzada sobre la computación y 

su ex>rolario. la Internet. Y así, prácticamente. se da inicio a los ex>nceptos 

informáticos y adentrarse a la hemerografia para poder manejarlos dentro de las 

ciencias sociales: se espera haber dejado las bases y hacer la interpretación. el 

análisis y la comprensión de esta parte del trabajo hemerográfico 

3. 3. 2 . u"vtNCUL..ACIÓN CON ALGUNAS CIENCIAS SOCIALES 

3.3.2 . 1 . La Relación Internet-Economía 
La informática ha desarrollado dos aspectos de la vida del hombre actual a) La 

expansión de la información y b) La eficiencia en la comuni=ción Ambos 

fenómenos son paralelos y se complementan. en ambos casos no tienen 

antecedentes en cuanto a sus efectos y resultados 

Esto orilló y coincidió con las nuevas posturas de la llamada globahzación. teoria 

que no sólo se mane¡a actualmente sino que antenormente teóricos de pnnc1p1os 

de siglo ya la trataban seriamente Sin embargo en esta globahzeción adquiere 

mayor relevancia el desarrollo de la Internet Juntando estos dos aspectos. 

globahzac1ón-ontemet. se da su efecto inmediato en el aspecto económico Es 

verdad que el uso de la Internet surge para la aphcac1ón en aspectos m1htares y 

cubnr necesidades de 1nvest1gac1ón cientif1ca. pero su uso mas generalizado. 

practico y con resultados de mayor generación de efectos. es indudablemente en 

el terreno económico y qué me¡or aphcac1ón que con las planes de la expansión de 

la globahzaoón y meior aún s1 se espec1f1ca que se trata de una globahzaoón 

neohberal. con lo cual cerramos el circulo en el area económica globahzac1ón 

neohberal-onteme!. lo que da en la actualidad un proceso económi= con un efecto 

cuahtat1vo de grandes proporciones . 
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Es también verdad que la globalización, es un concepto de moda pero que 

metido en un contexto histórico, no es tan moderno, pues éste se da. como lo 

dijera Sax y Femández ya desde la colonización en América En una platica 

radiofónica explica esto con una precisión que no deja lugar a dudas. 

La globalización hay que verla desde la perspectiva cientifica. es decir como 

internacion11lizaci6n económica, que no es un fenómeno nuevo, que es un fenómeno que se 

viene dando por v.nos aiglos, prlllct1camente desde el surgimiento del capitalismo en Europa es 

un capitalismo aeciente, ~ para la expansión. es una de aus carac1eríat1cas centrales del 

capitalismo y también como categoría. hacer el analis1s desde la perspectiva oe la aociologia del 

conocimiento, es decir, como discurso del poder'". Agrega mas -lante •. en cieno medtda lo 

que tenemos entonces, debido a los acontecimientos surgidos en los setenta y los oc:henta. es el 

surgimiento de este paradigma de la globalización lo que hacemos es d1st1nguor muy 

claramente, primeramente como categoria cientifoca. como categoría histórica. la globahzaciOn es 

el equivalente a lntemacionahzac16n económica y por lo tanto es un fenómeno vinculado al 

desarrollo capitalista y que tiene. y esto es muy 1mponanle. en la e><peroencia colonial y en la 

experiencia imperial. una de aus más imJX)rtantes expresiones. esto es una forma de oom1n10 

entonces tenemos .• a1 lo t001amos históricamente vemos c.1entif1camente que. n1 es un fenómeno 

nuevo. n1 es un fenómeno 1néd1to, no es un fenómeno que no dé muestras de procesos de avance 

o de retroceso. entonces me parectó ternblamente (sic) imponente en aste aentodo. rescatar el 

trabajo de Carlos Viles sobre la globahzac1ón. es decir. sobre las a.iatro Kleas falsas de la 

globahzac1ón Estas a.iatro falsedades son la globahzac16n no as nueva. no as homegen1zadora. 

ni prop1c1a la desaparición del Estado y no hay tal democratozación como dicen sus pregoneros >•• 

Por eso se le puede poner fecha a la globahzación en nuestro continente fue 

con la llegada de Cristóbal Colón en 1492 a Aménca y que lo incorpora al resto 

del mundo, pues era el último gran territorio de enormes proporciones en 

habitantes y recursos que faltaba por integrarse al resto del orbe con toda su 

potencialidad para el intercambio e intercomunicación de los grupos humanos de 

ultramar. Por eso la globalización se dio en ese contexto. de tal manera que no se 

puede dejar de decir que esta globalización está desligada a la histona de la 

colonización, dependencia y saqueos. 

:it Sa'" ~ FcnuinJc, ~ olJ"os ººEl pt"ohlcma de la global1JactÓn°0 RADIO-UNAl\.t ~~lQ..E~Q!K'ID.!m C~-wd1nadcw-a 
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Pero volviendo al punto de esta globalización actual. no es e¡ena. en pnnCJp•o. a 

un pnx:eso de dinamismo y supremacía en el aspecto económico. donde se 

conserva esta relación en el uso eficiente de la informataca La globahzac1ón 

neoliberal, presenta en la Internet su mas eficaz instrumento de penetración y de 

control como lo demuestra la expansión financiera que deJa muy claro el uso dela 

Internet de hoy en día en las grandes transacciones financieras Es de citarse el 

caso del efecto "dragón" con la caída de la bolsa de valores de Hong Kong en 

1998, donde se movilizaron los capitales y las inversiones a velocidades 

inimaginables. Fue en horas que los efectos ya se estaban dando y que tuvo que 

intervenir el FMI y BM para parar los movimientos especulativos y evitar un 

desquiciamiento en las bolsas del todo el mundo. Todo por que. por la Internet que 

en el momento podrían tener los corredores e inversionistas donde se estaban 

mejor cotizando las acciones y las tasas me¡ores de intereses que representaban 

mayor seguridad. se dio el caso de una estampada de capitales de Asia rumbo a 

Nueva Yorl< sin la mayor dilación. que en la Bolsa de Valores adquiere su mayor 

dinamismo es relación lntemer-finacieros La Internet ya era un monstruo que 

propiciaba sahrse de control. A eso estos efectos llamados •tequ11a· . •zamba" y 

"vodka" , son nuevas expresiones del fenómeno de la informatica . no por los 

efectos en si mismos. sino por la rapidez y la generalidad con que se dan estos 1 '~ 

pues en la Bolsa de Valores el servicio a adquindo por medio de la Internet una 

comunicación muy eficiente . 

Para clarificar lo anterior se puede tomar el caso de México donde el penod1sta 

Ramiro Gómez Lugo. de El Economista . entrevista al d irector general de 

Bursamex (compañia financiera ). quien exphca los cambio que representan para 

sus clientes el uso del cirberespacio. 

Hemos desarrollado internamente . es decir . con traba10 de nuestra propia gente un portal de 

Internet cu ya parte más revoluc1onaria se encuentra en et área de casa de bol sa el Que brinda a 

los clientes la oportunidad de realizar transaCCJones electrónicas mediante la Bolsa MeJucanas de 

Valores·· Y agrega lo siguiente '" Con sólo $20 000 estamos permr11endo el acceso a l mercado 

~ ·· G 1rcm G C1n .1..0lc.1 . ,\lu.:1a .. L.:a en"'" lina nc1cra en Mc"c.:.tl' f"Clnícn.--nc 1.l ma!!• ~''ª' '""" tJ ~] 11 r_,,._. ,k,ll~~ \lr ~rrof~W\·,
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eccionario mexicano, elao que no IUCedfa entes (el subrayado es mio). p<o,,_o porque IOs costos 

eran muy elevedos, y MlgUndO, porque el mercado del conaumo pnictoaimente estaba ce,,.ado 

pare los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valore5• . Asi destaca IO siguiente "Hemos 

llegado a nivelas de tacnologla lan eficientes, confiables y trensparenles Que el 1nver••on1sta 

puede ver incluso en tiempo real cómo su orden me¡ora los corroa y . en la rnectoda que entoenaa 

que la capacidad de ejecutar eficientemente una orden de él, comprobaré las venla¡as Que le 

otorga el sistema ... º."'" 
En todo este andamiaje se ve amarrado todo el proceso de la globahzación. 

neoliberalismo, informética y control económico dentro de una desigualdad que 

como en un principio se se1'ala, maneja la idea de la democracia en Internet como 

un uso desarrollado de la modernidad para todos, pero no hay mas desigualdad 

que nada que este intemet pues ninguna otra tecnología puesta al servicio del 

hombre patentiza estas diferencias entre los hombres. como se corroboraré más 

adelante . 

Esta claro, por lo tanto. qué tan amarrado está la relación eoonomia-infonnéhca. 

por lo que se quiso no sólo realzar esta relación y dejana ver como fenómeno 

social, sino también ver como se manejara toda la información de la Internet para 

futuras investigaciones y ligarla a aspectos hemerogréf1cos. que a su vez se vea 

en el soporte de las investigaciones cuando cada vez hay que enfrentarse a 

situaciones tan cambiantes y drasticas de los fenómenos sociales. en esle caso. 

económicos. 

3.3.2.2 . La relación lntemet-Politica 
El uso de la informática se liga o tiene que ligarse al uso del poder Se ha dicho 

que la informática está relacionada el concepto de la democracia porque es un 

medio que posibilita generalizar la información a grandes masas de población , que 

éstas permiten su resultado a cuafquier persona sin reslncciones legales. 

burocráticas o de requisitos previos de títulos o grados académicos Por eso es 

democrática porque es masiva y reduce a las élites 

Es democrática porque posibilita. mediante correos electrónicos. tener acceso a 

la informática directa gubernamental. 

21 " Gómc" Lucn!:!º· Ranuro ··l\.fo~or numero de 1m.CTS1omsu1s en Bolsa mcdumtc k~s s1stcma!ii autonu1l1J'~"le-· · E.! 
Economista MC,1co. 20 de febrero del 200. p 42 
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Es democrética porque no hay represión, pues dada la posibihdad de que no 

&ólo se reciba información, sino que envíes información extrafronteras. que incluso 

puede ser contraria a las personas, partidos pollticos o gobierno diferente a las 

ideas del lugar donde se origina. Se cita el caso del Subcomandante Marcos 

vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional revuelta armada reahzada en 

1994. Él hizo uso de la Internet para difundir las ideas de su lucha (Ver fotografia 

en anexos) 

En este caso se está hablando del carácter generalizado de la polit1ca social. 

pero desde luego esto está como una posibilidad. algo potencialmente reahzable. 

ya que en la realidad surgen nuevamente las siguientes cuestiones ¿cuántas 

personas tienen acceso a Internet?. ¿qué información se puede recibir? La 

Internet está ligado a una cuestión mercantil, como se afirma en el punto 

inmediatamente anterior, por lo que para poder tener una comunicación sena y 

genuina hay que seleccionar y discriminar. eso implica también investigación. y 

¿quiénes están en condiciones de hacerlo?. 

Por eso el concepto de democracia no deja de ser una abstracción pues la 

realidad induce a ser escépticos ante tal aseveración de poner la fórmula de 

internet= democracia, como algo actuante. presente y real en la vida social 

Desde el principio de este capitulo se trató de poner un coto a la interpretación 

de ver la democracia informativa por el sólo hecho de que haya acceso a la 

Internet sin restricciones. pues si bien de derecho no las hay. si de hecho Por eso 

no se puede dejar de mencionar contundentemente tal falacia. máxime si se van a 

manejar los medios de información 

Gabnela Barrios plantea la situación siguiente "La informática simbohza la 

cultura actual. se pregunta. ¿la cultura de quién?. Es la cultura de los que tienen 

acceso a la computadora y de quién es pueden crear los contenidos Nos 

encontramos que la Internet es igualador y desigualador al mismo tiempo • 2
'
7 

Pero lo que si esta claro es que la Internet y el poder no están deshgados. por el 

contrario van estric:tamente correlacionados. no sólo como un instrumento eficiente 

de la administración pública. sino como medio de luchas ideológicas y posiciones 

:P Bamos Garrido Qp_cn. p 67 
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pollticas. Ejemplos de esto sobren: los gestos en informét1ca que se usaron en las 

últimas elecciones del 2 de julio de 2000 en México. con el ma~entign. las 

famosas caídas del sistema computarizado que sirvieron de pretexto para ocultar 

una posible derrota del PRI en las elecciones pare la presidencia de 1988. el uso 

de las páginas -b abiertas como información para cada candidato 

También están como muestra recientemente las formas de votar en estas 

últimas elecciones del mes de noviembre de afio 2000 en Estados Unidos por el 

correo electrónico.· El diario Wall Street Joma/ informó que este esfuerzo -el de 

conseguir mayoría de votos para el candidato demócrata Gore- está tan 

cuidadosamente disel'lado que dos millones de dólares fueron dedicados a 

convencer a votantes católicos El partido también ha compilado una ~ 

correos electrónicos de 700 mil capitanes que tendran la responsabilidad de 

comunicarse con votantes en sus comunidades para inv1tar1os a votar" 218 

También están las direcciones o s1t1os que el gobierno pone a disposición para el 

acceso directo de los consultante y ciudadano donde se maneja el chal para tal 

fin. 

No cabe duda que la política metida en estos medios es una lucha por el poder 

que los contnncantes no pueden estar al margen de este medio De estar1o los 

deiaría en desventaja. pues repercute en los resultados. donde las campañas 

políticas usan el medio cada vez más. del voto blando. población numeros1s1ma 

que no asiste a las campañas de mitines y es por este medio como trata de influir 

para atraerse votos. medios indirecto como son los medios de comun1cac1ón 

masiva y que a su vez ut1hza la informática para difundir ideas políticas via 

publicidad de una manera bastante eficiente Se presenta ya cada vez esta 

relación indisoluble Internet-política 

Desde luego lo antenormente dicho es lo más evidente en esta relación con la 

información de la página web. es lo que está más a la vista con referencia a los 

acontec1rnoentos políticos Sin embargo el uso de la informacion tiene sus orígenes 

en un cambio profundo y que van encaminado a un dominio 1deológ1co y de control 

:•- Cuson Jun '.\ Bn"tUl lJon 1d --(_i,,ri: \ Bu~h pckun \Oh.l pnr H'llo. u u11\~ J1a.' de l.J' c1 ... .,...~1{"1'"'~ J.....a J_~:~n.l~. 
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económico de los paises más poderosos. así es esta relación de la globalazaoón y 

la Internet, lo cual aunque no sea un fenómeno tan expuesto y que con la pantalla 

tecnológica no deja ver que hay un trasfondo político. por eso no es casual que en 

un tris estemos invadidos de informática. En consecuencia bien merece 

profundizar más sobre estos hechos. 

Qué ie quede al politólogo sino meterse en esta relación informática con su 

Internet y poner a discusión todos aquellos mediatizadores que crean imágenes 

virtuales en los ciudadanos con un deseo del futuro arreglado ~ mechante los 

ideólogos como Alwin Toffer que elaboran un modelo democrático con base en 

e) Le democracia interactiva con el proyecto de: ciudades cableadas (wa1re-

city) y un lugar de la experimentación de la ideologia tecno-comunitana 

b) le desmistificación de lo.s medios. 

c ) la producción-consumo 

d ) El pluralismo. 

e ) El pleno empleo. 

f) La flexibilidad. 

g ) Poner punto final el peligroso anacronismo 

h ) Poner punto final al Estado-nación. 

1 ) Crear un nuevo civage: Enfrentar e los antiguos con los modernos Lo que 

sustituirá a la oposición de ricos-pobres, capitalismo-comunismo 219 

Pero cómo llegar con este modelo ideal sino concibiendo a la globahzación como 

parte estratégica de todo esto y con la llamada democracia intef)ect1va donde a su 

ves convergen la informática y las telecomunicaciones. con su líder que 

convirtiéndose en la primera sociedad global de la historia. es decir. aquella que 

comunica más. quién sino Estados Unidos Un modelo de sociedad global donde 

a) Prefigura el destino de otras naciones. b) Irradia nuevos valores universales c) 

Surten mimetismo d) Termina la diplomacia de cañoneras por el de las redes. Por 

lo que volvemos a lo mismo· el saber es poder y poder de aplicar los modelos 

:!l"' M.auclan. Annand .. Arquoolog1a de la sociedad de Ja mformac'1on .. &.!....fm!!!l!~~t!Q 4 de d1c1rmbre de :'U()O. p tc7 
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antes escritos. es el eje de la tecnología. de la información, de los mercados libres. 

de la diplomacia. 220 

Ésta es una conclusión donde para el investigador avezado debe causarle 

constantemente inquietudes más que de mera reflexión de cuidados intensivos al 

bajar una información de una página web 

3.3.2.3. Relación Internet- Sociología 
La presencia de la informática está en todos los órdenes de la vida. repercute en 

todo; salud, transporte, educación, empleo. alimentación. industna, trabaio. medios 

de comunicación, etcétera. Ya estas repercusiones no sólo se dan como electo 

directo de los que tienen a=eso a estos medios informáticas. sino como efectos 

indirectos, porque quien tiene estas herramientas tan eficientes coadyuvan en la 

toma de decisiones de alto nivel que influyen en los marginados y quienes no 

tienen acceso como usuarios a una computadora. y muchos menos son los que 

tienen acceso a la Internet, pero por otro lado si representan un masivo potencial 

de grupos humanos que revertirán negativa o pos1t1vamente el uso de esta 

informática 

Sin embargo como seres independientes y seres con pos1b1hdades reales de 

tener acceso directo a los grandes rubros de la informática. es decir. a la meior y 

mayor comunicación, sin ser sujetos u Objetos de los manipuladores de este 

medio. el problema social resulta ya de otras d1mens1ones. y un problema único e 

indisoluble la separación enorme de los poseedores y los desposeídos a la 

información y a los beneficios de la tecnología. de los sin derecho a la información. 

y de los que la poseen. Por que además de la privación de los derechos humanos 

de la mayoría de los pobladores de este mundo. se suma otra más. los 

desposeídos al derecho a la información. Ya se habla entonces de una sociedad 

de la información. que puede ser un concepto lleno de trampas y de señuelos que 

se mane¡a mediante una concepción occidentahzadora. Armand Mattelart la llama 

westmizac1on. pero pese a todo puede tomarse este concepto. al menos por el 

momento. para que sirva para el análisis. por lo que se tiene la necesidad de 

• ---•-••••• --~----·----~-~----~:......,,,.....~ m 
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hablar ya de la IOCio!ogia de la jnfomiación, de la informática y la robótica. como 

se habla de la BOCiología industrial, la aociologla rural. etcétera 

3.3.2.3.1. Lai Soc:led•d de I• Información. La organización SOC1al tiende a girar 

en tomo a la información y a la acumulación de conocimientos. Se denomina a las 

nuevas formas de relación como "sociedades de información" o "sooedades 

Informatizadas· aunque el acx:eso real de los seres humanos a la mformaoón o a 

la infraestructura es todavía limitado. Incluso en sus medios de comunicación 

tradicional corno es el teléfono. 221 

.. ."Por eso se cuestiona mucho este concepto de la sociedad de la 1nformac1ón. no 

porque la información no pueda masificarse, no porque la información electrónica 

no repercuta en todos nosotros. sino porque su situación es unilateral. vertical. 

manejable desde y para unos pocos y no para todos Visto así el concepto ya es 

otra cosa. Luego se tiene que. • ... la utopía del concepto de informaoón se 

esfuma al desafio sociopolitico de tan trascendental concepto·. 222 

Así. los conceptos de sociedad oost-indutnal y sociedad de la información o 

sociedad del saber. están desprovisto de ideología 223 

En un encabezado muy sugerente de El Universal en una nota de su sección 

cultural publicó: "INTERNET: Sistema ColoniZador·. En la nota hay una protesta 

del gobierno de España en la ONU quien reclama que se utilice más el español en 

la información y la documentación que presentan actualmente en sus páginas de 

interne!. hasta el momento abrumadaramente en inglés. 

El mutt1lengu1smo no es solamente una cuestión de pnnc1p1os sino tamb1t!n de efect1v1dad a la 

hora de presentar la imagen y la realidad de la ONU como organizadora plural y represen1atova 

del mundo en &u conjunto"'. declaró su consejero Agustin Galán ante un Com1te de la tnformac1C)n 

de la propia orgamzaoón Ahi mismo agregó lo s1gu1en1e En un reciente informe de la propia 

secretaria al que se tuvo acceso. se resalta que el espar'\ol es el segundo 1d1oma más utilizado en 

ontemet después del ingles y por delante con doferencoa del francés. pero. son embargo. la ONU 

coloca más mformac1ón en su web en este último que en la lengua de Cervantes ::• 

::i Bamo~ Garrid•:- Qr __ (.!L. p <W 
::~ Motttclzut. Ammnd OlLCJL.. p )(f, 
- J.9_1_d1_.rni_, p Mó 
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Llegar a esta situación no es casual, obedece a una estrategia de dom1n10 

Donde la infonnática y la infonnaci6n se hacen un fetiche, donde la información es 

generalizada pero no analizada, donde es un producto técnico y no cultural. es una 

nueva edad de la infonnación y de un nuevo universalismo. pero con una 

conceptualización y concepción de occidentahzac1ón en el maneio y d1stnbuc1ón de 

esta infonnación globalizadora. 

Pero desde luego esta carencia de 1deologia. en tratar de universalizar la idea Que 1a 

informática es un modelo de desarrollo en si mismo requiere en primer lugar de tratar de hauicsar 

las ideologías 11urg1das del siglo XIX y el siglo XX cahl1cándolas como obsoletas Se sust•tuyen 

por la concepción etentlfica -oent1f1c1stas cabria me1or decir~ de haber logrado arraigar 1a idea 

que las doctnnas organizac1onales relegan lo polit1co es funcional esta sociedad ooraue esta 

administrada por los orinc1p10 de la gestión c1entif1ca ~((El aubrrayado es mio) 

Por este derecho de la información es cuando obliga a ba1arse a una realidad 

social más reveladora Esta realidad enfrenta con mucha vehemencia y 

groseramente lo que significan las diferencias de la tecnología Hay un 

acontecimiento notable con respecto de lo que se está hablando y es el de elevar 

el derecho a la infonnaci6n a niveles de derechos humanos en una declaración 

más que hicieran la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (ITU) en 1997. "La DecJaraoón sobre et acceso a los serwcoos 

biJSJcos de comumcaoón e mformaoón describe tas tecnolog1as de la 1nformac.on y la 

comun1cac16n. asi como la forma en que éstas han abarcado las Breas de la act•v•dad sooal 

econ6m1ca cultural y polit1ca de los diversos paises Manifiesta Que el secrero de la 1nformac1on y 

comun1cac16ri se desarrolla a un ritmo dos veces suoenor al de la ecoriomia mundial y con la 

d1sm1nuc1ón creciente de costos de soportes físicos y programas mformaticos mayores sectores 

sociales tendra acceso en un futuro a la tecnologia de 1nformac16n ~ 

Esto desde luego es un gran avance porque pone en ev1denc1a el problema y le 

da sustento de derecho universal. pero el problema de la manipulación de la 

información persiste y esta muy leJOS de tener un ataque frontal y efectivo 

Compete tamb1en a la comunidad internacional ya que existe un peligro real de 

1
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que la información mundial· sólo sea de nombre pues se tenderé a los neos de 

información y los pobres de infonnación como abismos insuperables 227 

Abismos insuperables que los resultados estadishcos ponen a reflext0nar sobre 

qué pasa con esta información electrónica y que tanto separa al ser humano. para 

eso se ven algunas cifras. 

-En Asia con el 23% de la población mundial representa -1% de los usuanos del 

intemet en el mundo. 

-En Bengla-Desh le costaría comprar una computadora a un habitante promedio 

ocho años. En Estados Unidos. un habitante igualmente promedio. le costaría un 

mes de sueldo. 228 

El servicio es inequitativo: Existen más servidores en Finlandia que en toda 

América Latina y el Caribe. En Nueva York hay mas servidores que toda Afnca Se 

puede ver de otra manera si se calculan los servidores en Internet por cada 100 

habitantes. en Estados Unidos hay 88.9. en Canada 53 50. en México el O 92 La 

infraestructura telefónica. base de la Internet. relación es la siguiente En EU hay 

640 lineas por cada 100 habitantes: en Canadá. 602 lineas y en México 95 Como 

se puede observar las diferencias son más que notables nii 

Pero qué más d1v1s1ón que ésta 

""El 30% en promedio de los usuarios de Internet. llene al menos un grado 

universitario en el mundo Visto en lo particular en algunos paises. en el Reino 

Unido es el 50%. en China el 60%. en México el 67%. Irlanda el 70°/o. lo que 

significa una mayor concentración del uso de la Internet a niveles superiores 

.. Las mu¡eres representan el 38% en EU. en Brasil el 23%. en Japón y Sudafnca 

el 17 porc1ento 

""La edad promedio en EU es de 36 años. China y Gran Bretaña de menos de 

30 

.. El idioma inglés es ut1l1zado en el 80% de los s1t1os web. pero sólo una de cada 

1 O personas habla ese 1d1oma 
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Conclusión: la Internet separa a las personas de: 

-Educados con escolaridad de los analfabetos (funcionales y computacionales) 

•• Hombres de mujeres. 

•• Ricos de pobres. 

•• Jóvenes de viejos. 

•• Citadinos de rurales. 

Esto también es visto como el origen de un prototipo de los usuarios de Internet. 

cuyo perfil es el siguiente: "El tioico internauta oertenece al genero mascvhno 

tiene menos de 35 años cuenta con educación universitana v altos noveles de 

ingresos disoonibles. Es citadino y habla inglés "2 Jtl(EI subrrayado es mio) 

Por lo anterior las investigaciones tendrén que retomar los conceptos de 

globalización. neoliberalismo. democracia. comunicación, infonnación. 1deologia. 

ese mismo modelo conceptual y teórico que separa cada vez més los de los 

poseedores y los usuarios de las tecnologias de punta a los que no siquiera 

cuentan con tecnología y medios tradicionales de la sociedad industrial Lo que 

origina eventualmente conflictos de valores, diferentes culturas que chocan ante 

abismales diferencias. Se demuestra que la Internet y sociedad marginada es una 

relación asimétrica. mismo que provocaría el traumatismo del choque del futuro· 

que Annand Mattelart c91ifica como el resultado de estas diferencias 

Es aqui el gran reto de la sociologia con su interne! metido hasta las entrañas de 

la vida social. de los pensamientos. de todas las actividades. de las 

investigaciones. de la vida misma hasta en la parte más ale¡ada del mundo rural. 

porque la Internet nos hace deferentes pero no robinsones 

3.3.2 4 La relación Internet-Jurisprudencia 

Como parte de las ciencias sociales no se podria de¡ar de mencionar una 

problemática que está ligada al aspecto del Derecho y que es hoy por hoy un 

punto muy importante. puesto que esta informática con su vertiginosa tecnología 

ha rebasado los márgenes del cambio pausado de la cuestión legal que desde 

luego se mueve más lentamente. 

·----·· ---~- =--~ ...... 
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Un primer fenómeno que afectó este aspecto del Derecho es que. se ha 

permitido el manejo de la información en grandes volúmenes y a grandes 

velocidades. Lo que le dio mayor fuerza a las: telecomunicaciones (satélites 

artificiales) y el Proceso electrónico de los datos (Informática o computación) El 

primero permitió la transmisión de datos entre los más ale¡ados puntos 

geogréfi=s: el segundo ya se vio =n mucho como transforrnó el aspecto 

económi=. social y político.23
' 

Ahora bien, esto ha dejado en lo referente a las cuestiones legales en total 

retraso. En algunos paises se ha reglamentado pero en otros no hay tal. por eso 

en el mundo la legislación inforrnática es desigual 

En países corno Cuba. Birmanos y Vietnam está proh1b1do el ltbre ecceso e la 1nternet donde las 

penas por establecer ec:cesos no eutonzados pueden or desde le caree! hasta ta pena de mvene 

Otros paises como China. frén, Arabia Saudita y TurQuia ün1camente perrmten un acceso 

selectivo para usuanos gubernamentales o académicos En Estados Unidos Alemania y Reino 

Unido imponen regula~ones de algün tipo sobre materiales pomogr8f1cos o Que promueiven el 

ocho y el racismo En México no existen restncoones de n1ngUn tipo en cuanto a conten1Clo :r 

Como se podré observar la situación en México está a expensas de las 

circunstancias y de la inforrnación del hbertina¡e son control Esto significa un reto 

por lo mismo que debe empezarse por una polit1ca de segundad en 

a ) Errores u omisiones 

b ) Pérdidas por desastres naturales 

c ) Delitos informáticos 

d ) Mal funcionamiento de equipos informáticos o de comunicación 

A partir de esto conviene decir que la legislación en el terreno de mformátoca en 

México es incipiente Los delitos que se cometen y Que transgreden las leyes 

estan t1p1f1cados por diversas leyes. según la transgresión. pero en el caso de la 

materia informática no están completas estas leyes denvadas de este tipo de 

delito 233 (Ver anexo Nota sobre Hacienda y los cibercafés. como e¡emplo). 

Hay un avance ya que en 1991 se legisló con mayor cuidado en lo Que se refiere 

a derechos de autor en programas de computación y darle el derecho de creación 

:-u Saad Su1c..m1a'""' 9Jl._(._1t. p 101-10:! 
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intelectual. Pero en lo que respecta a la Internet la situación es aun muy ambigua y 

que ha generado una serie de prácticas que afectan derechos de md1v1duos. 

empresas e instituciones, pero aunque afecte derechos, al no estar t1p1f1cados por 

la ley no se comete ningún delito, no se quebranta la ley. Un eiemplo de ello son 

los que distribuyen virus en las redes o los ~ y sus constantes v1olaoones a 

archivos secretos y personales y sin embargo, las leyes no lo tipifican como delito 

Para ello ya se han originado varias propuestas para ir conformando leyes 

estrictas y especificas a estos problemas y que requieren una pronta solución 

Se pide para ello: 

a) Un nuevo código o ley informática. 

b ) Apartados especlficos en los códigos con leyes estrictas 

c) Crear una nueva división del derecho que incluya: El derecho informático 

d) Incluir nuevos términos especificos· delitos informáticos. electrónicos. 

cibernética, virtuales, etcétera. 

e ) Tipificar el delito. 2
;¡.c 

Esto deja ver el panorama legal respecto a la Internet y que al establecer el nexo 

con la cuestión hemerográfica refuerza más la idea que al acudir a las fuentes 

informativas éstas no cuentan ni con seguridad. ni control legal. sino que entran 

muy diversas y sin reglamentación. lo que provoca por un lado una libertad que es 

favorable al investigador, pero también de tener mucha observación en los 

contenidos que tienen que manejar pues esta información se convierte fácilmente 

en una terreno fértil del manipuleo, enaienación y desperdicio de tiempo para el 

análisis y la pérdida de la información de la que realmente es necesana e 

importante, o bien. cuando ésta es enviada y no se reciba y se pierda por una 

legislación deficiente 

Con estos puntos de referencia de las anteriores ciencias sociales que se 

seleccionaron y relacionaron con el cirberespac10, se puede abordar ahora en 

terrenos más concretos, las otras dos categorías de exposición y de correlación 1ª 
hemerografía y la investigación social que se explican en el siguiente apartado 

mediante un modelo empírico. 

------···-- .. --·-----· 
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3. 4.- EL USO DE LA HEMEROGRAFÍA EN EL INTERNET: .\,lH 
MODELO ESTRATÉGICO. 

3. 4. 1. EL FUTURO DE LA HEMEROGRAFIA EN LA INTERNET 

"El libro ya no ejerce el poder que antes tenia. ya no es el ser'lor de nuestros 

razonamiento, debido a los nuevos medios de infonmación y comunicación de que 

ahora disponemos.· 235 

Esta aseveración de Henri Sean Martm en 1993, es que se trata de una 

revolución que se está interpretando como el trastorno radical de las modalidades 

de producción, transmisión y recepción de texto y éste, disociado de los soportes 

en que se está habituado a encontrarlos (el hbro. el d1ano. el penód1co). parece 

compuesto en el ordenador o digitalizado, trasm11tdo mediante los proced1m1entos 

telemáticos, llegará al lector que lo aprehenderá en una pantalla 2'
36 

En esta reflexión del futuro del libro frente a la infonmát1ca y como parte de esta 

tecnologia que según se puede cambiar tOda una nueva interpretación de la 

captura, lectura. y hasta fonmas del trad1c1onal hbro. incluso el futuro de sus 

resguardos. la biblioteca. provoca inquietudes con un rasgo s1gnif1catovo de 

radicales cambios. Duglas E Comer, en una reunión efectuada con b1bhotecanos. 

después de algunas secesiones de trabajo para ver la reacción de la computación 

y la bibhotecomia captó las siguientes observaciones y que a la letra dice 

Los b1bltotecarios comprend1an que. en el futuro el conoc1m:ento se almacenará en forma 

d191tal se transmitiré por medio de las redes y se indexara por computadora para buscar y 

accesar la información Los b1bllotecarios -agrega- no so10 estan exper1mentanoo con las nue"as 

tecnologias srno que se encuentran preparados para un futuro d191tal En poeos ª"ºs tas 

b1bliotecas tal y como las conocemos comenzaran a desaparecer y la informacion se concentrara 

en la red z37 
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No sorprende este tipo de enálisis y de interpretaciones del futuro del hbro 

porque efectivemente la tecnología digital hece cambios profundos. ~que ·1a 

revolución de nuestro presente es evidente, mejor que la de Gutemberg No sólo 

modifica la técnica de ntproducción del texto sino también las estructuras y las 

formas mismas del aoporte que lo lleva a los lectores. porque lo que se modofoca 

son los modos de organización. consulta y soporte del texto.238 

La emoción provocada por lo sorprendente de la eficiencia tecnológica y en lo 

que ha significado la -paración de tecnologfas y medios ental\o importantes y 

ahora pasa de nuevo este hecho, genera este tipo de afinnaciones entusiastas 

que también pueden ser precipitadas pero no dejan de ser inquietantes 

Sin compartir este tipo de opiniones evidentemente contrarias a lo que aqui se 

plantea en el capitulo anterior porque se participa de la idea de que en todo hay un 

trasfondo que magnifica la computación y la información con un sentido 

tecnócrata, mercantil y manipulador. Sin embargo, se han venido cuestionado esta 

posible desaparición del libro y sustituirlo por la impresión electrónica y conforme 

se adentra más el manejo de la infonnáhca y la Internet se ve la sustitución del 

libro con duda cada vez más de tal desplazamiento por las mismas razones que se 

explican más adelante en cuanto a la hemerografia 

Pero si existiera una remota posibilidad de de'saparecer el libro como consulta 

actual, con la hemerografia no es posible afirmar tal cosa ni en las más 

fantasiosas de las mentes provocadas por el entusiasmo tecnológico. pues es aquí 

donde la informática encuentra su más fiel aliado En relación con el texto del libro. 

donde al reducir espacios y condensar información libresca es sólo información 

introductoria pero nada más. porque por otro lado tampoco tendría sentido hacer 

una reproducción completa de un libro y ponerlo en Internet y luego reproducirlo, 

para el lector no tendria un alcance muy práctico o de mayor importancia en 

costos En fin, si seria dificil sustituir a la lectura y consulta librescas Pero no se 

puede decir lo mismo en lo hemerográfico con sus artículos penodistico. sus 

notas. los ensayos de las revistas. los resúmenes literarios. las crónicas. los 

artículos de fondo. los resultados de investigaciones científicas especializadas. 

----- -- -------
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etc. La hemerografia es el texto ideal para la informatrca y consecuentemente para 

la Internet. 

Precisamente es aquí, la hemerografia. su talón de Aq111fes porque su 

información potencialmente tan vasta cuenta as1m1smo la diversidad de su calidad 

esencia que se pierde al tratar de encontrar la excelencia en los océanos de la 

información periodística. Y por otro lado las reproducciones ya son posibles de 

ser completas y es més, escribirse directamente en la Internet. sin pasar textos por 

las revistas o los periódicos. 

Esto no afectaría al sentido hemerografico de los contenidos. pues sólo 

cambiaría o se incrementaría el medio de transmitir la información penodist1ca Sin 

embargo, habría modificaciones profundas en formas y medios de expresión. pero 

a pesar de todo se considera que esto está aún muy le¡ano de pasar Se requiere 

de hacer un planteamiento empírico y concreto para aprovechar esta Internet y 

dejar que la hemerografía ofrezca un me¡or fruto con su prod1g1os1dad 

inimaginable. 

En ello es necesario contar con un sistema diseñado para encontrar las 

verdades deseadas en la investigación c1entif1ca de las ciencias sociales el cual 

permita dilucidar y resolver este problema que se agrava entre la relación 

d1aléchca de cualidad-cantidad. problema que es inherente a las mismas ciencias 

sociales 

Son cuestiones que obligan a reflexionar sobre el origen de las fuentes y el rigor 

con las que están hechas. lo que obliga como tantas veces se ha dicho al 

seleccionar y discnminar desde un principio la información de primera mano Esto 

es algo inédito. porque la información disponible antes se comprobaba con mayor 

facilidad que ahora. anteriormente podría saber con relaliva facilidad. el art1cul1sta. 

el periódica y su ideología. la tendencia política. el origen de las revistas. y su 

plana de colaboradores esto referido a un medio meramente local que de¡a clara 

las fuentes requeridas y utilizadas para sustentar o refutar tesis. postulados o 

comprobar hechos sociales. pero no ahora con la informatica Tan es asi. que ya 

se requiere agrupar la información y crear especialistas dedicados a esto en tomo 

a lo que vienen a ser las bases de datos. Por eso es necesario de abrirse. no sólo 

-
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al creciente mundo local hemerográfico, es adherirse al mundo universal de la 

hemerografia. Pero en todo esto esté una pregunta que flota en el aire Esto es 

¿quién escribe?, por ello un investigador tendrá que tener un OJO visor más saber 

quién escribe, cómo escribe y para quién escribe que el tener la mformaoón en 

fracción de segundos. 

Esta reflexión origina otra situación, ver el quién escribe y el quién analiza el 

texto son en rigor el sujeto y los objetos de estudio social. es el propio analista 

quien está inmerso en su espectro sociológico situación que vive el que envía la 

información. Por eso es frecuente poner ante si al estudioso social frente a su 

propia realidad. 

En las ciencias exactas. duras o naturales, para comunicar sus ideas c1entif1cas. 

un escritor de esta naturaleza es fácilmente identificable. porque maneia su propio 

lenguaje y porque, si no es con fines didácticos. éste podrá ut1hzar sus concepto 

muy especializados y abstractos. Pero para el estudioso de las ciencias sociales 

puede encontrarse con las personas sin ser economistas. sociólogos o 

antropólogos, que escriben sobre problemas sooales Para darse a entender 

puede escribir verdades a medias y ser tomadas en cuenta como verdades 

científicas o cuando menos bastante creíbles Un estudioso de la hemerografia 

podrá considerarlas y en un principio las analizará. coteiará su información. verá el 

maneio de sus variable. analizará sus conclusiones. observará las fuentes que lo 

sustentan y sólo asi valorará el escrito y le será como venero de información 

valedera Aún así. está a discusión y polémica y llena de observaciones 

Estos dos ejemplos demuestran en la práctica que todo investigador que se 

sustenta en la hemerografia para adentrarse en las ciencias sociales y que recurre 

como medio de allegarse a sus fuentes a la Internet. tendrá un recurso eficiente 

pero lleno de riesgos. si se quiere ver asi. que bien pueden m1nim1zarse si se 

toman algunos fundamentos lógicos y esquemáticos pero que pueden 

sistematizarse 

Es por esto que se propone un modelo que ordena y vincula el uso de la 

Internet. dejando en claro que se trata únicamente en el terreno hemerográfico por 

lo que tal vez para los investigadores muy experimentados parezca poco 

---............--··-- ----- --



novedoso ya que lo ejercitaron y sistematizaron ellos en algun momenlo Sin 

embargo. puede tener utilidad en última instancia aun para los mas expertos como 

punto de comparación y para desarrollar sus propios s1s1emas. s1 alguna vez lo 

han pensado. Sea como sea. es propuesta de un ordenador y controlador de una 

información inmensa y que requiere toda una sapiencia que haga mas eficiente la 

investigación en tiempos y costos. en mayor conocimiento científico He aqui pues 

las proposiciones concretas o un modelo base que desde luego está para ser 

modificado segun su criterio y experiencia. y respetando esta idea ongonal 

3. 4. 2. PROCEDIMIENTO LOGISTICO PARA MANE.JO DE LA INTERNET Y LA 
HEMEROGRAFÍA 

3.4.2. 1. EL Modelo Empirico 
La propuesta concreta tiene varios pasos que se pone a consoderacoón para lo 

cual responden a una necesidad que fue ya explicada Contiene unos pasos que. 

se insiste, son de una lógica formal pero que modelarán su cnteno conforme se 

introduzcan en su investigación 

3.4.2 1.1.La Finalidad La pretensión de s1stemat1zar la información hemerográf1ca 

antes de hacer un traba¡o de investigación por Internet. se concreta en cuatro 

puntos 

- Evitar d1stractores 

- Reducir tiempo horas-interne! 

- Eliminar información innecesaria. es decir. basura 

- Aprender a navegar en Internet y crear una s1stemat1zac1ón propia de traba¡o 

- Planear el instrumento y las fuentes. (Coordinar estos dos aspectos ) 

- Investigar sus bases de datos de acuerdo a su tema o genero penod1stico 

3 4.2.1 2 Conocimiento de los Medios de la Internet Es importante antes de 

iniciar una investigación en Internet. asesorarse e instruirse de este medio y sobre 

todo para meterse a la información hemerográfica como fuente de estudio . 

.. _________ ----. ----
------.. -------~-_-__ -:_-_-_~--.---~-----"':--..:,..""-... 



.... 
'·· 1!16 

3.4.2.1.3. Claalflcar aua lnatrumentos. Debe considerarse el orden de la 

información que se tiene ya estructurado de lo obtenido en Internet. por un lado Y 

por el otro, tener una lista pendiente de lo que se vaya dando con nuevos datos 

para ·accesar durante la navegación. Por eso mismo conviene lo siguiente 

ORGANIZAR: 

•Direcciones. 

•Navegadores 

•Servidores 

•Páginas web y sus portales. 

•Correos electrónicos. 

•Programas adecuados (si es necesano). 

3.4.2.1.4. El Material Hemerogr6flco. Esto ayudaria para tener muy claro el tipo 

de infonnación periodística que requiere en intemet de manera directa. clasificar 

su infonnación que puede ser por la periodicidad. el origen. los géneros y el tipo de 

periódico. Con ello se va estructurando las fuentes fuera de Internet y no hacerlo 

internamente en el navegador. lo que podría causar pérdida de tiempo y conduor1o 

a distractores poco provechosos. Esta clasificación ya se vio con profus1dad en el 

capitulo anterior. asi que aquí se dan sólo algunos aspectos generales que se 

esquematizan en el cuadro siguiente. 

FUENTE GENERO 

Diarios ::Nota ..... :•::::1:in1 illoo·: -Pública 

Revistas ::Reportaje 

-Gaceta ::Crónica -

Otras- ::Articulo de fondo -

::Entrevista ::'."i'•·:q::· .... ,.;.• 
,,.,,,·,1,!:11: 
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Recuérdese que lo antenor es en términos amplios. pues se sabe que todo esto 

ya está reclasificado; por ejemplo, por revistas científicas. artículos de opinión. las 

beses de datos de periódicos y de revistas. etcétera 

3.4.2.1.5. El Objetivo. El inicio al acceso a la Internet. debe ser con una razón de 

ser, un motivo concreto. Esta razón, no se refiere sólo a los ob¡et1vos de un 

proyecto de investigación. que evidentemente, de ahi se parte. pero éstos tienen 

un carácter más especifico, que puede ser dentro de los de un proyecto o no Son 

más bien de lo que se va a hacer en el navegador. esto es. preguntarse 

¿cuándo?, ¿qué seleccionó y de qué manera?, ¿qué plan de traba¡o y Que 

fuentes?, en concreto. qué buscar, qué hacer antes y durante la navegaoón Esto 

debe de estar planeado concretamente para ver las fuentes de información Que 

realmente cubran necesidades. creadas con metas definidas 

El Objetivo comienza desde seleccionar el tipo de navegador. el tipo de 

buscador, la página web y hasta el portal en cuanto al momento que se va 

eccesar También orienta para Investigar el tipo de programa que se adecue a la 

investigación por realizar. El Objetivo que se propone igualmente ubica el alcance 

de la investigación en la Internet Que puede ser de largo a corto plazo. lo que 

provocara que la programación para accesar al navegador vanaria al igual Que la 

estrategia Puede ser una información a un estudio de resultados inmediatos y 

requiere de una información general o muy especifica Es pues ver cuál es la 

me¡or opción para accesar a Internet segun las necesidades concretas del 

momento a para los tiempo y movimientos Que se tienen contemplados en su 

proyecto son a más largo plazo Para lo cual se requiere entender todos los 

soportes técnicos de la Internet Es decir. esto obliga también a contemplar si la 

investigación reQuiere de asesorarse si no se tiene ni conocimiento ni práctica en 

este recurso técnico y extraer información hemerográf1ca adecuada a lo que uno 

necesita 

----,------------=========--------------· .... ---·· --- -'-~------ ------ -~---·-
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3.4.2.1.6. Menejo de les V•ri•bles. Más que nunca en un estudio o investigación 

se hace indispensable poner por delante a las categorías para todo proceso que 

requiere información vía Internet Resulta como práctica recomendable tener una 

serie de conceptos e ideas claramente definidas y preosadas para poder medir en 

cada uno de los accesos todo aquel concepto que mejor ubique los contenidos y 

lo que se quiere, esto es muy importante. Medir estas vanable. subvanables e 

indicadores es básico por el tiempo y la necesidad que se requiera para valorar 

fuentes utilizadas, éstas resultan trascendentales, pues serán la guia permanente 

para quien navegue en la Internet. es el chaleco salvavidas y la brú¡ula de la 

información periodística. Ya se vio que el conocer la estructura penodist1ca ayuda 

a poder contar con una idea clara de que clase de noticias se está sacando 

información. En la Internet esta estructura se ve parcial y muchas veces 

vagamente, por ello se debe partir de la variable que esté más expuesta en las 

cabezas. los resúmenes (balazos). los subrayados. las negritas. etc . para de ahí 

sacar la información periodística que mas 

intranscendente o dejar pasar lo importante 

interesó y no perderse en lo 

Para ello se presenta un resumen de este proceso de manera más ob¡et1va y 

esquematica de todo lo que aqui se ha expuesto 

3.4.2.2. Proaramas de la Investigación 
Los niveles de conocimiento y de información requenda Aqui lo que se 

pretende. antes que nada. es entender que este proceso es aphcable según el 

nivel de información o conocimiento que requiere lograr. lo que finalmente llevará 

tambien al nivel de búsqueda en la Internet y la información hemeroqráf1ca Se 

pueden ubicar estos niveles en los siguientes cuadros y ver que procede en cada 

caso 
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NIVELES DE INVESTIGACION 
1 

GRADOS DE INSTRUMENTACION 1 
l 

A) Para consulta Informal. Sin objeUvos. 1 
i 
i 

B) Para niveles de lnvesUgaclón y de Con objetivos particulares. ¡ 

consulta a corto plazo, sin profundizar 1 

mucho en contenidos del í 

Investigador, o cantidad de 1 
¡ 

Información. ¡ 
¡ 

C) Para fundamentar Investigaciones !Con objeUvos, variables, i 

que tienen que sustentar tesis; 1 •ubvariables, Indicadores 
¡ 

hipótesis, teoremas, es decir, con un (elaborados previamente). ¡ 
mayor grado de comprobación 

' : 
clentlfica previa y por lo general son a 

1 más largo plazo. -~ ~ ___ _J 
. Cuadro especifico del nivel C Lo procedente es establecer estos pasos que bien 

pueden desglosarse de la siguiente manera en el cuadro siguiente para mayor 

objetividad 

ACTIVIDAPES ESPECIFICAS A DESARROLL~~~-EL .. !'11.l~El,...'.'C 

1.- Elaboración de objetivos 3.- Preclaslficar. lnformaciÓ;;-'. 
concretos para Iniciarse en su mediante varios modelos y ¡ 
trabajo de Internet. diseños en base a: 

1 a) Las variables. 
b) Las subvarlables. 

r:,---------------------+---c~> Los Indicadores. 1 
2.- Seleccionar la técnica 4.- Posteriormente cl~slfi~;;:¡~~~ 
adecuada para una Investigación de manera adecuada por 
hemerográfica .. : conceptos a manera de 

a) El Navegador. 

1 
b) El correo electrónico para 

concentrar al articulista, al editor, 
/al reportero, etcétera. 

1
, c) Formar nuestros directorios y 
clasificarlos ara oder acceder a 

e_rontuario para usarlo al estar 
en la Internet. 

5.- Seleccionar los textos y los .. ; 
gráficos. Que se bajaran de la · 
Internet y que están propios a i 
cubrir necesidades. Justamente i 
las requeridas 1 

(Es aprovechar recursos y 
reducir costos. 

--------- ------- --~-=.-
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Con el enterior cuadro se concluye este capitulo. con el deseo de haber deJado 

que el lector •precie con claridad los rendimientos que se le puede dar a un 

instrumento técnico y un documento hemerogréfico para la investigación SOCJal. 

previa a una aistemalízación y procedimientos. Se espera que se tomen estas 

indicaciones como parte de su trabajo. de hacerse, es lograr lo que en este esenio 

se propone como meta: demostrar la utilidad en el trabajo concreto y práctico de 

la hemerografia y de gran valía en la tecnología de punta 
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CAPITULO IV 

LA INTERNET COMO CONSULTA HEMEROGRÁFICA 

4. 1. LOS NUEVOS MEDIOS INFORMÁTICOS 

4. 1. 1. LAS BIBLIOTECAS Y HEMEROTECAS VIRTUALES 

4.1. 1. 1. Delimitación del Concepto 
El concepto de virtual definido anteriormente es todo acercamiento o imitación a 

la realidad con la mayor exactitud posible Si bien esta def1nic1ón esta le¡os de ser 

satisfactoria, si permite entender cuando se habla de información que no se va a 

manejar en el original y que se va a reproducir en medios electrónicos lo mas fiel 

posible. Entendido así esto tiene su efecto positivo ya que en otros tiempos para 

consultar una fuente hemerografica y tener acceso a documentos directos se 

presentaban mayores dificultades por tiempo. distancias y carencia de medios o el 

detenerse que acreditar como un investigador muy espec1ahzado pero con esto se 

superaran tales hm1tac1ones ya que se esta incrementando la inclusión de 

información dig1tahzada. por lo demás. la información recabada por este medio no 

pierde ningún valor s1 se tiene cuidado en seleccionar las fuentes 

El uso mas común es emplear el término de biblioteca virtual. pero esto se debe 

fundamentalmente a que toda biblioteca es un concepto genérico donde también 

se resguardan libros antiguos. folletos. revistas penód•cos. es decir. adquieren el 

nombre de la biblioteca a toda lo que se resguarda ahi Por e¡emplo en la 

B1bhoteca de México esta la Hemeroteca. pero al hacer referencia al lugar 

generalmente no se dice voy a la Hemeroteca de México. se dice. voy a la 

Biblioteca de México a consultar un periódico o una revista. a lo mas. voy a la 

81bhoteca de México a consultar en la Hemeroteca. y así en muchas b1bhotecas no 

sólo se encargan de hacer el archivo bibliográfico. sino el hemerografico. y e_n 

ningún momento hay la separación ni en nombre ni en el aspecto administrativo. 

aunque se sabe que hay muchas y substanciales diferencias . 

. ~-....._...-- -
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Por lo tanto la hemeroteca virtual existe en términos técnicos pero de poco uso 

en lo práctico. lo que resulta más bien es iniciar la consulta en cualquier aspee10 

para terminar revisando una revista o un pen6d1co para lo cual el que hace uso de 

la hemeroteca virtual poco le interesa s1 en lo que está inmerso es en eso 

Pero en realidad el acercarse e una información d1g1tal de este tipo tiene que 

poner en pie varios conceptos que es necesano redefinir1os La consulta d1g1tal es 

de fácil acceso por vía Internet, sólo es ir haciendo las hgas respectivas y de¡ar en 

un primer plano el documento requendo. y lo que se dice ba¡ar1o de Internet. 

resguardarlo y nasta reproducirlo 

Lo importante en este caso de la biblioteca virtual y la hemeroteca es responder 

a dos cuestiones fundamentales 

1) ¿Esta información está d1grtahzada y además en qué proporción? 

2) ¿Qué tanto son resümenes y qué tanto son textos completos? 

Esto de la bibliotecas virtuales en realidad apenas está en sus m1c1os 

Prácticamente se considera que un 1 0% está d1g1tallzada en su texto completo 

Por lo demás. en México sólo el Congreso de la Unión ha pretendido d1g1tallzar su 

información de todos su acervos b1blrográf1cos. y también se sabe que la Brbltoteca 

Nacional de Francia comenzó a realrzar esta labor pero esta suspendida Esto es 

complrcado y muy dificil. por eso no existen en la actualidad aun b1bloolecas 

d19italrzadas a nrvel mundial. pues no es posible poner en ciberespacio todo el 

acervo brbhográf1co existente Sin embargo. en muchas universidades de Mex1co 

ya se encuentran en texto completo una mayor parte de su acervo b1blrograf1co Se 

crta el acervo b1blrográfico porque en él. el proceso de dr91talozación de las obras 

hemerográficas es más complicado 239 

Para el análisis de la hemeroteca virtual es conveniente plantearla en dos 

momentos 

a) Es el momento antenor de hace diez años. donde el aspecto hemerográf1co 

aün no contaba con la Internet y de aquí hacia el pasado las obras son 

inconmensurables Para ello hacer una d191tahzac1ón de tal magnrtud es una 

:, .. Torr~ \'ar~¡¡, .-\rac.:h ""Lit t'ut"llu'f .. "C"a d1!!11al C11 lot '('C"K"Cia\1 d.: l.J 1nfnrnlac-wt1·· ~1~a rcJ,Vtda c~'tfd1n:iJa .,..,. d C\!nlhl 
de lmc!.11~ac1oni.."!> B1\lholL'("olo~u.:a~ J..: la l.'' A '1 Ln :\.XII h:na di:I L1hro Pala1o.·m d.: '1mcna. \k"cn :>t.u:-~001 
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enorme tarea que requiere una ingente capacidad de memona h1st6nca Sin 

embargo las obras capturadas en Internet por medio de las bases de datos abren 

una gran posibilidad de hacer cada vez más amplios el acceso a los documentos 

tanto del pasado remoto como el más inmediato 

b) El momento actual de la obra hemerogrlifica puesta en Internet es reoente 

(aproximadamente hace diez af\os a la actualidad). Por ello algunos penóchcos y 

revistas son consultados diariamente y éstos se van conservando prácticamente 

en los archivos digitales. de tal manera que desde 1995 se ha ido confonnando 

una hemerografia virtual. Queda por ver si son pen6cficos completos o selecclones 

de noticias o de secciones completas. y ver en qué proporCl6n se han guardado 

Por eso en cada caso se analizará el diario y la revista por separado para ver qué 

situación guardan con respectó de la d1g1talizaci6n de su produco6n 

4. 1. 2. LOS METADATOS 

4.1.2.1. Reclasificaci6n de la lnfonnación Q1gital 
Los nuevos medios para capturar la mfonnación han provocado un notable 

cúmulo de información que significa proceder ya con nuevas técnicas para 

resguardar. clasificar y ofrecer al público toda la información múltiple en una 

página web 

Pues bien. los metadatos son precisamente este nuevo medio técnico que 

facilitaría un proceso de la informática que conduce a predecir el caos de la 

información a la cada vez más vastedad y poca especif1cac1ón. más desarrollo 

temático y menor precisión y ordenación. Los Metadatos son definidos como la 

ordenación de la clas1f1cac1ón de la información. en otros ténn1nos es un sistema 

que permite clasificar por orden temático la infonnaci6n ya clasificada. poniéndole 

mayor énfasis en que tendría que haber mayor especificación pero a la vez mayor 

rapidez para clasificar y encontrar información 2'º 
La cada vez mayor multiplicidad e mterdisciphna del conoc1m1ento obliga a tener 

~~"Monte" Flor~. ~1nr,·o Antonio .. Rccurcrac1ón d"'· mforrnx1on en cla~·· L1n cnfc..¡lK.~ ha!'"-31.J.."'I en cl ct'l\CC'f'h.• d..· 
mc1ad.:11us. en 1\punt~ sohrc 1.::i M"' rcun•<.m sobre re' 1sta!> ow~<km1co.s' de '"'~11~ac1on ('(l(.Jfdin.1d:t p<.V D1n .. 'C'cKln 
General de B1bhotccns-ll~AM ,._k,tc4..'' l(-.'l\jo,·1cmt'irC'-~OOU p 1 · -
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un recurso mayor de poder mantener ya desglosado este conOC1m1ento Los 

metadatos pueden crearse por diferentes órdenes. por la d1sciphna oentif1ca. por 

la temática específica de unas bases de datos Pero desde luego donde se 

requiere de mayor importancia es en las bases de datos donde existe una 

información multidisciplinaria 

Los metadatos no se usan en todas las bases de datos. pero en algunos caso ya 

existen, en CLASE existe un ejemplo claro de que al acceder a la 1nformac1ón via 

Internet al usuario se le presenta de un tema 1 600 documentos. para recurrir a 

este punto necesitaría el usuario acogerse a estos grandes temas y subtemas. 

pero con el metadatos la información múltiple podría resumirse y estar en contacto 

desde un principio con el consultante si esos 1 600 documentos se subd1v1den en 

subtemas; ya sea como fuente originaria de la información. número de paginas de 

documentos. especialistas que la elaboraron. en fin. lo importante es tener 

diferentes opciones para que el lector esté en cond1c1ones de descnbir desde un 

principio toda la gama de información que requiere todo un tema Por eso los 

metadatos deben constituirlo una serie de investigadores y analistas de la · 

información de manera interd1sciplinaria El conocimiento de la md1zac16n desde 

luego es importante desarrollar toda una tecnología sof1strcada para hacer las hgas 

adecuadamente y adaptar estos metadatos a la tecnología d1g1tal ;., 

Con ello la hemerografia. la cual de entrada. mane¡a un mayor número de 

información al accecter a la Internet. los margenes de consulta y de extrav1os se 

reducirían en términos muy considerables. pues la 1nformac1ón se reclas1focaria 

igualmente ya por temáticas especificas y de información de diversas 

clasificaciones en temas específicos 

En resumen. los metadatos son una reclas1f1cac1ón de lo ya cias1f1cado en la 

Internet para tener acceso más directo a temas específicos 

----~------ - ---- -::----"-. 
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4. 1. 3. LA INTERENET 11 

4. 1.3. 1. El Portal Científico 
Es un nuevo sistema de acceder a la información y que está en desarTOllo Esto 

surgió por la necesidad de tener un espacio especifico para personal de nivel 

superior y altamente especializado que requiera una if")formación ogualmente de 

nivel científico y tecnológico que permita desarrollar su investigación sin necesidad 

de tener que usar los servidores comerciales. Con ello se brinda toda información 

que desde el punto de vista científico tiene relevancia y desde luego no verse 

inmiscuidos en la propaganda y comercialización que ha proliferado en la Internet 

La Internet 11 es de reciente creación. 1998. y fue una 1mc1at1va surgida por la 

necesidad de contar con un espacio propio de investigadores cientificos Desde 

luego deberla presentarse como requisito tener un registro como tales y hacer 

una solicitud donde se avale el nivel del internauta para poder estar en esta ehte 

de consultantes y desde luego ésa es la razón de hacer una selección ngurosa 

Esta red de especialistas se ha ido conformando y asesorando por varias 

instituciones importantes: el IPN, la UNAM. la Universidad Iberoamericana. el 

Colegio de México. la Universidad de Guadala¡ara. La Universidad Autónoma de 

Baja California y otras universidades del extraniero como la Universidad de Austin 
2•2 

Con ello hay mayor protección de la información pues no es faol que se saque la 

información Hay también un intercambio científico con sus pares. o sea. colegas 

que intercambian información y sin distracciones Permite un rápido acceso al área 

especializada de cada investigador. 

4.1.4. EL SERVICIO ELECTRÓNICO DEL DIARIO 

4.1 4. 1. La importancia en la Consulta Hemerográfica Actual 
Ya son varios periódicos en la ciudad de México que tiene su propia página web 

para conectarse vía Internet y puedan consultarse diariamente Está el periódico 
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casi completo, las secciones más importantes se encuentran en cada uno de ellos 

Primera plana. interiores de las primeras páginas. sección financiera. sección 

cultural, sección de espectáculos y sección deportiva En cada caso se encuentran 

seleccionadas las páginas. Hay periódicos como EL Universal que dan a conocer 

vía Internet casi todo su contenido, sólo que lo hacen después de medio dia 

después de que la noticia ya decayó en interés pues es información 

de la mañana que ya difundió la radio, la telev1s1ón y el propio penód1co impreso 

4. 2. LA BASE DE DATOS HEMEROGRÁFICA 

En el Capitulo HI pudo dejarse constancia de como se ongona la base de datos y 

su extraordinario proceso para establecer de manera permanente y eficiente la 

información periodística. pero queda, en este caso. hablar de sus efectos y su uso 

práctico. es decir. para el uso generalizado de los consumidores que al rin de 

cuentas para eso se crea 

Antes de iniciar con este punto es conveniente hacer nuevamente vanos 

señalamientos que vale la pena puntualizar ya que ayudarían a ubicar la relación 

más intima en lo que respecta al mane¡o de la Internet y no en de¡ar de observar 

qué hay detrás de toda esa magna información y los problemas que esto 1mphcan 

para un pais como México en el manejo directo de la d1fus1ón por medio de esta 

obra electrónica 

4. 2. 1. LA BASE DATOS EN EL DIARIO 

En realidad las diferencias entre la revista y el d1ano. en cuanto de la Internet 

son también importantes Por lo que presenta otras características y problemática 

En el diario es importante destacar una diferencia Éste tiende a acumular 

diversa y múltiple información, es por antonomasia y de origen multidisciplinario, la 
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información es constante y se basa en algunos hechos cot1d1anos y trascendentes 

y otros no tanto. Estas características sólo son puntos de referencia. porque ya 

éste ha sido mas que analizado Et periódico está ligado a su mült1ple análisis y su 

síntesis del día. Luego entonces hace una base de dalos y su consulta es más 

una obra titánica, pero más aün hace su resguardo electrónico 

Pero también es más justificable que en una base de dalos (80) no exista mayor 

información que la que proporciona un periódico en linea d1anamente para 

consulta y reproducción en texto completo. Y las bases de datos que se mane1a 

por medio de síntesis. Es decir también las bases de dalos van al dia 

Entonces el diario tendrá que resguardar su información parcialmente y de1ar 

que sus consultantes o informadores tengan que recumr a las hemerotecas a 

consultar textos completos desde su fuente onginal tanto de documentos del 

pasado como de notas que los dianos no hayan registrado en su publicación diana 

via Internet de alguna nota que le interese al lector muy en lo panicular Y por otro 

lado habría qué preguntar hasta que punto la nota publicada por los diarios se 

guarda en su archivo informático ¿Qué tanto lo van a guardar? y t.qué van a 

guardar? Preguntas que están aún sin respuesta. y que para encontrarla se 

requiere un estudio hemerográf1co minucioso de cómo se está mane1ando ese 

resguardo. de como se está conformando la hemeroteca d1g1tal a nivel nacional y 

panicular de manera más generalizada y sistematizada 

4 2 1 1. La Información del Texto Completo Índices v Resúmenes 
Por eso en la hemerografia del d1ano. es necesano señalar. que en la actualidad 

sigue siendo muy importante el penód1co en su versión original y las hemerotecas 

tendran a ser todavía y por muchos años. una fuente importante de consulta. cada 

vez menos. desde luego. porque con una base de dato eficiente que tenga un país 

se estará en me¡ores condiciones de sele=ionar sus documentos y su información 

y sólo acudirá a la hemeroteca a consultar fasciculos antiguos o textos de notas 

especificas. es decir. los especialistas o lectores que quieran mane1ar temas 

especificas 

Pero una nota hemerográfica que exista fuera de un estado. región, localidad 

---·--------........------. ~------------~----,.,,.____,,,,..__ 
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nacional o extranjera. o aea fuentes originales que se encuentren distantes de un 

investigador o consultante, para ellos la hemerografia del d1ano segu1ra siendo 

sólo una registro de constancia de tal o cual noticia. pues su reproducción ae verá 

limitada únicamente a las notas seleccionadas por el periódico y que éste quiera 

guardar, a unos cuantos periódicos y por los resúmenes en la base de datos 

Si en una base de datos se capturara en texto completo aparte de las notas. se 

tendría la ventaja de contar con notas mas permanentes y seguras Pero en la 

actualidad esto es muy dificil de lograr porque el manejo diario de todas las notas 

de un periódico es excesivo para hacer este tipo de trabajo; desde luego sólo s1 

se hiciera una base de datos de cada uno de los periódicos es como se podria 

hablar de una información digitalizada a nivel mundial y tan práctica como tener el 

correo electrónico y que se envie texto completo. pero en el d1ano esto no de¡a de 

ser una posibilidad aún lejana. 

Sin embargo, lo que se ha logrado elaborar. en los machos computacionales. es 

ya importante. Las bases de datos están como e¡emplo pues se tiene ya la venta¡a 

de poder contar para los investigadores y no investigadores información diana y 

del pasado no muy remoto; noticias. comentarios y análisis penodisuco para 

consulta inmediata. que si bien parcial no de¡a de ser sustancial y diversa una 

base de datos (BD) pue:; captura y selecciona notas de vanos penód1co e incluye 

resúmenes y tan práctica como permitir el acceso a información que es al instante 

y en su centro de trabajo o académico. en su casa tenerla a la mano Lo que sólo 

haria el investigador es ir a fuentes directas para casos ya de mayor 

especialización. seguimiento o particulares como notas no capturadas 6 penód1cos 

no considerados en la BD. En el trayecto de una consulta el ahorro de tiempo es 

muy s1gnrficat1vo 

Todo esto. aunque ya visto. se resalta para que se midan en su ¡usta dimensión 

los avances de la hemerografia digital; que es mucho lo que se ha avanzado pero 

que también tiene un sus limitantes en cuanto a la captura del texto completo Los 

indices y los resúmenes son ya su avanzada muy útil para el investigador. el 

estudiante y el público en general 

-
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4.2. 1.2. Le Selección de les Notas 
En el diario por lo que se le presentará en une base de datos desde luego la 

selección. aquí es el punto más álgido para una base de datos penodist1cos como 

es el diario. Ya esto es visto desde el punto de vista técnico y metodolog1co en el 

capitulo 111 y detallamos lo complicado que es en sus inicios elabOrar una BD en 

tan vastas temáticas que da el periodismo No sólo es seleccionar la nota el 

problema mayúsculo es elegir desde la fuente de información como es el 

periódico en si. Son pocos los periódicos que tienen una tendencia a temas 

especlficos, tal es el caso claramente definidos de algunos deportivos y 

financieros, pero aun ellos incluyen en sus intenores información general 

¿Qué criterio pues seguir en una base de dalos que va ding1do a una poblacion 

también consumidora de información especializada y no especializada ?. un 

verdadero reto Se pudiera ilustrar esta idea con una metafora no se trata en una 

BD meter todo en un }arrito, por el contrario es acomodar lo poco que cabe bien en 

unjarrito. 

4. 2 .2. LA BASE DE DATOS EN LA REVISTA 

La situación en una base de datos en la revistas es diferente en cuanto a su 

problematoca y su formación dentro de las consultas 

So bien es cierto que las técnicas y los sistemas para elabOrar unas bases de 

dato manejan los mismos principios para el doano y la revista. no es menos cierto 

que hay diferencias importantes entre éstos. y esto obedece a la misma naturaleza 

de cada topo de medio. En el caso de las revistas. ya se sabe que su diferencia 

estriba en su period1c1dad. y que sustancialmente es la opinión y el texto cientifico 

el que esta en primer plano. consecuencia de la noticia periodística 

Ademas otras d1ferenc1as entre estos dos medios impresos. son la d1fus1ón y la 

captura de cada uno de ellos por eso la revista enfrenta otros problemas y 

cualidades dentro de una BD y en relación con la Internet 

Un primer anallsos debe estar en una subclasificación Existe la revista c1entifica 

y la no científica o de divulgación 

-------------- -·----------- ·----------~ 
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Como su nombre lo establece la revista científica responde a necesidades de 

investigación, cuestión que ya está dicha en la primera parte de esta tesis 

4.2.2.1 Revista no Científica 
Del otro lado está lo que se llamaría la revista no científica que esta cubriendo 

una inmensa gama de temas y subtemas que más que nada son revistas de 

divulgación, información, opinión y desde luego análisis que tienen un alto valor 

por su carácter masivo de consumo ya que es dirigido a un público mayoritario y 

diverso. Este tipo de revistas pude considerarse en un punto tal. que en su 

difusión y consulta utilizan su propia página web que permita el acceso a sus 

artículos. También puede considerarse dentro de una base de datos 

hemerográfica que se incluya dentro de los periódicos Pero hasta el momento no 

existe una base de datos que incluya todas las revistas no cientif1cas porque su 

número es inmenso e incluso rebasan al número de Íos diarios Se calcula que hay 

alrededor de más de un total aproximado de 250 mil títulos de revistas en el 

mundo.243 Puede imaginarse qué labor tan inmensa seria construir una base de 

datos en esas proporciones 

Sin embargo hay revistas especializadas que aglutinan un buen número de 

revistas generales en cuanto a su contenido no coentif1co llamadas de divulgación 

como es el caso de la revista mexicana MPM Tanfas y Datos Medios 

lmpresos. 244 la cual tiene como objetivo aglutinar un considerable número de 

revistas y diarios del pais. clasificando y señalando sus características. es decir. 

esta revista es muy útil para el manejo de la información periodistoca 

En esta caso es de entenderse que una revista no es c1entif1ca es porque no la 

avalan como tal los expertos Por ello no cuenta con la sele=1ón para entrar en 

este género. sin embargo no por clasificarse como no c1entifica no s1gnif1ca que no 

pueda tener validez su información. La diferencia se va matizando conforme es o 

no más rigurosa siguiendo el método cientifico para afirmar o verter lo que se dice 
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en una revista, y puede ser punto de referencia en una disertación oentif1ca para 

posteriormente avalar lo que se dice en una revista c1entif1ca lo que se dice en la 

revista de divulgación. Pero una revista no tiene la profundidad y la comprobación 

exacta, sin embrago en el terreno de las ciencias SOC1ales llene un valor 

incalculable porque refleja el hecho social de una u otra manera. desde un articulo 

sacado a su vez de una revista científica Caso de Siempre. Proceso. Ne•os. 

hasta las revistas de nota roja como Alarma donde puede confirmarse una verdad 

en tanto se esté en condiciones de acercarse a la seriedad de su información y su 

intencionalidad, vista con todo las herramientas que da el análisis hemerográf1co 

Hasta la misma revista de Alarma dejará testimonio del hecho social. no sólo del 

caso del asesinato en serie de unos narcotraficantes sino de por qué existen y se 

consume ese tipo de revistas 

4.2.2.2. La Revista C1entif1ca 
Nuevamente se encuentra otra diferencia importante respecto del d1ano y esto 

ya fue también anahzado con anterioridad La pnnopal fuente de divulgación de la 

investigación científica es la revista En este sentido se quiere resaltar los dos 

aspectos importantes como ver cuál es su situación actual en Mex1co su 

problemática y su futuro Para eso se cuenta con una documentación que vale la 

pena anahzarta primero en cuanto la bases de datos (BD) de este tipo de revistas 

podrá posteriormente dejar en claro su d1agnós1tco y perspectiva en México 

En este sentido se calcula que hay apenas un 10% de la base de datos de 

revistas científicas. es decir. que cubren los requisitos como tales y que puedan 

ser confiables sus contenidos por su ngor de estudio y análisis El CONACYT ha 

hecho una estimación de que todos los títulos de investigaciones c1entif1cas que 

tienen interés académico sólo 1 O 000 de ellas. aproximadamente. llene mayor 

relevancia científica a lo que la UNAM está dec1d1da a recoger en su base de 

datos llamada Latindex 245 Pero esto es relativamente nuevo y por eso no cubre 

las bases de datos gran parte de la información hemerográfica digital. s1tuac16n 

que plantea los siguientes problemas 
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4.2.2.2.1. La Lectura del Texto Completo Todas las bases de datos señalan 

referencias hemerográfica. tema, autor, titulo de la revista. titulo del tema. ec!oc1ón 

etc. ¿en dónde queda pues el texto?. Esto ha sido una gran preocupac1on que se 

piensa resolver. dicen. muy pronto. para crear una base de datos con un mayor 

número de textos completos y permitir su lectura completa y su 1mpres1on pero 

representa un reto técnico ya que cada vez se requiere un gran costo y equipos 

humanos miltid1scipltnanos 

De lograrse la consulta y la reproducción en texto completo en la gran parte de 

las bases de datos. la pregunta será ahora <..cuál es el fin de la 1mpres1ón de 

papel en fascículos?. Es decir. de lo que se conoce como la revista con portada 

engrapada. con diversas texturas de papel. (..Cuál seria su futuro? Es posible que 

la revista cientifica se vea senamente afectada pero a un futuro un tanto le¡ano 

pues el reproducir un texto completo es aún muy nuevo En segundo lugar nadie 

está seguro que la información de textos integras sea resguardada en toda su 

dimensión porque quien decide su resguardo en la Internet está considerando su 

durabilidad conforme se consulte. y si ésta no cuenta con la aprobación del publico 

o recibe muchas criticas no se evalúa como revista c1ent1f1ca y pasa al terreno de 

la revista de d1vulgac1ón para desaparecer en la base de datos y lo mismo pasa 

con los articulos publicados 

También puede implicar a voluntad y cnteroo de quien mane¡e la BD para decidor 

si se queda a no un articulo o revista y esto desde luego da idea del destino 

azaroso aun en este terreno computarizado. por ello lo esenio e impreso en papel 

no de¡a de ser una garantía de acervo original que no va a ser facilmente 

desplaza ble 

Además los articules en una revista c1entifoca tienen que irse evaluando 

periódicamente y en el caso de la evaluación de una base de datos debe 

cons1derse lo más trascendente y que prevalezcan sus contenidos sin que haya 

1n¡erenc1as de tipo sub¡et1vo o tendencia 1deológ1ca Resumiendo. esto se enfrenta 

a los siguientes problemas que la 1nvest19adora Araceli Torres plantea concreta 

pero acertadamente 

-·----·-·--...........--------



l 

a) No hay gratis que la información se conserve 

b) El monopolio de la información crea dificultades tecnológicas. de organización 

y de no asegurar la información que deberia de llegamos 

c) Falta de confiabilidad en lntemet para que no se roben información y se 

respete el derecho de autor. 2
•

5 

Pero oomo quiera que sea el manejar ya un texto completo en aniculos 

digitalizados (producción que de origen fue impreso) o d1g1tales (producción 

directamente hecha para el ciberespacio) ya es un recurso que sólo la revista tiene 

la posibilidad, en el momento actual, de hacerlo masiva y de mayor vanab1hdad e 

intensidad en sus contenidos, oon mayor facilidad de capturar en cuanto a mane¡o 

técnico y oon menos oostos, cuestión mucho más dificil. de volver a capturar 

reelaborar y resguardar en lo que respecta al libro o el diario 

4.2.2.2.2. La Visibilidad. Esta es otra característica de la revista. y 

particularmente de la científica En este tipo de revistas su tira¡e es pequeño y por 

lo mismo su divulgación igualmente pequeña Lo importante es la trascendencia 

de los artículos que publica. Se calcula que hay revistas de este género en que su 

llra¡e es apenas de 100 a 200 e¡emplares 20 S1 una revista no tiene gran d1fus1ón y 

se restringe en ámbitos locales. ésta, se dice. tiene poca v1s1b1hdad De ahí que la 

Internet y la base de datos que se consulta sea de gran importancia. pues da esa 

enorme ventaja. No asi la publicación impresa. que es superada por el tiempo y la 

d1stanc1a con la consecuencia de la enorme cobertura a mayor población de la 

comunidad cientifica. 248 

4.2.2.2.3. La Selección de Calidad. Otro aspecto relevante de la revista 

científica. y que significa su gran repercusión es en cuanto a la selección de 

revistas Aquí por obvias razones la selección es y debe ser ngurosa. y viene a ser 

ésta como un talón de Aquiles de una base de datos de este tipo Para ello se 

consideran importantes dos aspectos, uno que se capte el mayor nümero de 
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revistas declaradas como tales u otro. que desde la base de datos se comience a 

hacer la selección mediante comités de evaluación creados exprofeso para Que 

así las clasifiQuen. Sin embargo esto es dificil porQue se está entranoo en un 

terreno de subjetividad que en ciencias sociales no es tan facil de resolver pero 

en realidad la calidad de la revista seria sujeto a normas mínimas de exigencia 

para indizarlas en una base de datos 

Los criterios básicos a seguir para una selección de la revista cientif1ca vendroan 

siendo los siguientes· 

a) Reconocimiento de los articulas 
b) Escritores reconocidos internacional y nacionalmente 
c) Periodicidad y regulanzac1ón de sus publicaciones 
d) Calidad de la edición 1•• 

Estos son por tanto los puntos mas sobresalientes para entender la 1mportanc1a 

de la investigación científica en ciencias sociales en. una BD Que se consulta por 

vía Internet y todo lo que 1mpl1ca no sólo de accesar sino de comprender Que se 

esta ante una labor hemerográfica grandiosa y Que cada vez se rec¡u1ere de 

comprender no sólo la información. entendida ésta desde su primer contacto sino 

también desde cómo llega a nuestros sentidos Algo complejo. pero Que esta al 

alcance si se está en contacto con la hemerograf1a con los medios tecn1cos mas 

modernos. si es que las posib1hdades lo permitan. evidentemente 
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4. 3. DOS CASOS DE BASE DE DATOS EN HEMEROGRAFiA 

4. 3. 1 UNA BASE DE DATOS PARA EL DIARIO 

4.3.1.1. SERPREMEX2!>0 
En el diario se elaboran con esenciales sistemas toda una formación integral de 

ésta para que tenga una consulta constante. ut11 y de fácil acceso 

En los diarios una base de datos requiere estar en una constante y perramente 

integración a los adelantos técnicos de la Internet para poder ef1c1entar al máximo 

su producto, es decir, el periódico. 

Hay diversas base de datos en el país de dianas. una de ellas se doce que es la 

del periódico Le Jamada Pero en todo caso se requiere de infraestructura 

humano captada y mltidisciplinaria. 

Hacer un análisis exhaustivo de las bases de datos (BD) que se encuentran en el 

área metropolitana no es la finalidad de esta trabajo. sin embargo se analiza la BD 

que la UNAM proporciona. la cual se considera que es de las más completas y 

eficiente del país Se hace la referencia a SERPREMEX. Serv1c10 de Prensa 

Mexicana. Su elaboración está a cargo del Departamento de Sistematización 

Hemerográfica de la Hemeroteca Nacional. onst1tuc16n que opera baJO la custodia 

del Instituto de Investigaciones B1bhográficas de la UNAM 

El caso de SERPREMEX. Esta base de datos fue creada en 1992 y empezó a 

capturar la información en un formato. Después en 1995· paso a integrares en otro 

formato para incorporarse a la Internet. 

Captura la información de los pnnc1pales doanos como El Universal. La Jamada. 

Excelsior. Refonna. UNO mas Uno. Indizó también El Nacional Y en cuanto a las 

revistas toma información de Vuelta (ya desaparecida) y Nexos Es decir. de 

d1stnbuc1ón amplia. reconocido prest1g10. antigüedad y completa 1nformac16n 

Desde finales de 1999 cuenta con un CD que contiene 117 981 referencias 

hemerograficas y mane¡a más de 100 notas dianas. las cuales clas1f1ca. resume y 

difunde para que se considere una de las más completas bases de datos en el 
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país, y así ofrece al usuario los acontecimientos ocumdos a lo largo de seos años 

y lo que sobre esos eventos han expresado pensadores y críticos desde las mas 

diversas posiciones ideológicas 

Desde su nacimiento SERPREMEX sentó sus bases sólidamente As1 lo hace 

saber su principal promotora. creadora y actual directora sobre este punto la 

maestra Maria Teresa Camarillo, 

Con éstas y otras consideraciones en mente. hace poco mas de cuatro años nos 

hicimos la pregunta ¿Qué pasa hoy en nuestro país? ¿Qué seguiré pasando en 

nuestro país?. ¿lo que hoy pasa en nuestro país será consecuencia del hoy de 

1992?". 

•Las c1rcunstane1as espec.ales de aquellos momentos los sucesos hasta C•eno punto 1ned1tos 

de ese ·enfonces. llevaron a pensar. en la conven1ene1a de elaborar un proy0C10 hemerograf1co 

prospecto -es decir haeta el futuro--. que diera cuenta de lo Que en Meiuco OCUHtt en los amb11os 

politice. económico y SOCISI. que perm11ian vislumbrar un cambio en la hsonom1a Oel pa1~ Por 

esta inquietud denominamos a nuestro proyecto 'Transformac1on del Estado Mexicano y Que 

todos conocemos en nuestra mst1tuc1ón como SERPREMEX (Servicio oe Prensa Mex1cana1 ... 

los ob¡etivos de SERPREMEX que respondían a los ob¡etovos del Instituto de 

Investigaciones B1bhográf1cas (118) y de las onstotuc1ones que custodia como son 

las de conservar. s1stema1tzar y d1fund1r los acervos que resguarda la hemeroteca 

y las bobhotecas nacionales En el caso de esta base de datos se refiere 

especiftcamente a la Hemeroteca Nacional 

Esto cubría también los ob¡et1vos de la conservación de los acervos al apoyar a 

los usuarios en su búsqueda de 1nformac1ón al evitar manipuleo 1nd1scrim1nado de 

pubhcac1ones periódicas 

4.3 1 1 1 Los Contenidos de SERPREMEX Estos son producto de la 

observación del sistema politoco mexicano en su con¡unto y del rumbo que toman 

sus áreas priontanas. como son su economía. las cuestiones agrarias. las 

cuestiones laborales. las relaciones Estado-Iglesia la educación la apenura 

comercial en México. caso del Tratado de libre Comercio 

Se desglosa la tematoca que presenta esta base de datos para un me¡or anáhs1s 

:•i Loe Cu Pª!= "''. pnmcr parrafi.., 
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en lo siguiente 

SISTEMA POLITICO 

Los subtemas son Democracia Denuncias contra el Sistema Polotico 

Legislación, Liberalismo social, Neoliberahsmo. Partidos Políticos. Peder E¡ecut1vo. 

Procesos Electorales. Relaciones Internacionales. Segundad Nacional Segundad 

Pública. Segundad Social y Soberanía 

ECONOMiA 

Los subtemas 50n: Comercio Extenor. Comercio Interior. Crecimiento 

Económico. Estabilidad Económica. Inversión Nacional. Inversión Foranea 

Legislación y Política Económica 

RELACIONES ESTADO-IGLESIA 
Los subtemas son Actividad Política de las iglesias. Iglesia Católica 

Intolerancia Religiosa. Laicismo del Estado Me>e1cano y Leg1slacion sobre 

religiones 

ECOLOGiA 
Los subtemas son B1od1versidad. Ecologistas. Cultura Ecológica Dallos a 

la Salud. Desarrollo Económico Sustentable. Desastres Humanos Desastres 

Naturales. Detenoro Ambiental. Leg1slac1ón Ecológica y Política Ambiental 

CUESTIONES LABORALES 
Los subtemas son Desempleo. Indocumentados. Legislación Laboral 

Organizaciones Laborales. Organizaciones Patronales 

Traba¡adores Independientes 

CUESTIONES AGRARIAS 

Política Laboral 

Los subtemas son Agricultura Tradicional. Financiamiento para el Campo 

Indígenas. Legislación Agraria. Organizaciones Campesinas. Política Agrícola 

Gubernamental. Tecnología agrícola. Tenencia de la tierra 

DERECHOS HUMANOS 
Los subtemas son Cultura de los Derechos Humanos. Denuncias. Legislación 
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sobre los Derechos Humanos. Medios de Información. Narcotráfico Organismos 

no Gubernamentales de Derechos Humanos. Organismos Oficiales de Derechos 

Humanos y Pobreza. 

EDUCACIÓN 

Los subtemas son Aspectos Culturales. Educación Básica Educacoon 

Especializada .. Educación Media. Educación Media Supenor. Educación Pnvada 

Educación Pública, Educación Supenor. Legislación Educativa y-Politoca Educativa 

Gubernamental. 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
Los subtemas son Acuerdos Paralelos. Apertura ComerCJal Capacitación 

Laboral. Ciencia y Tecnologia. Competotovodad. Empleo. Energéticos Finanzas. 

Inversión Extranjera. leg1slac1ón sobre el TLC. Maqualadoras. NegOC1ac1ón 

Riesgos Económicos. Sector Agropecuario. Sector mdustnal y VentaJaS 

Económicas 

los registros hemerográficos de SERPREMEX se clasifican también por 
géneros penodistocos Se lterie también este rubro 

~ 
ENTREVISTA 
REPORTAJE 

MNA 

ARTICUl O 
~ 

EDITORIAL 

En consecuencia puede decirse que en esta base de datos se encuentran textos 

informativos y de opinión 

Después de esta clas1ficac1ón se presenta una sintesos del contenido que no 

debe tener más de cien palabras 

Al final del resumen se agrega una serie de palabras claves o descriptores 

Estos términos son la meJor llave para entrar al asunto especifico que motiva la 

búsqueda En el campo de descriptores se cota a los nombres de personas 

solicitadas. de lugares. de anstotL!ciones. de planes y programas. de leyes de 

grupos. de asociaciones. etc Se tienen conceptos como Devaluación. 

----~-----·· 
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ambulantaje, pobreza extrema. erupción volcánica. sequia. deforestación. llbe1'1ad 

de expresión, violencia, delincuencia. criminalidad 

La búsqueda puede hacerse también por. 

"Autor 
"Rango de fechas 
"Género .-nodístico 
"Pubhcac16n oeri6d1ca 
"Temas y subtemas 

Como podrá quedar claro se cuenta con una información útil para el mane¡o de 

la consulta pública como de especializada que se espera tenga mucho más 

difusión y que el esfuerzo de sus creadores e investigadores tenga sus frutos 

4. 3. 2. UNA BASE DE DATOS .PARA LA REVISTA 

4.3 2.1 La Revista Cientifica CbASE252 

Es aqui imporiante considerar a la base de datos que mane¡a la UNAM porQue 

señala un ejemplo más sobre la inst1tuc1ón que tiene uno del procedimiento de los 

más avanzados en el país y en Lat1noaménca. como se verá más adelante 

En efecto la UNAM cuenta con una base de datos (BD) que es un e¡emplo de los 

grandes avances CLASE. que s1gnif1ca Citas Latmoamencanas en Sociologia y 

Economía 

Esta base de datos fue creada hace 25 años. cumplido el mes de noviembre del 

2000. es decir fue creada en 1975 Surge de la necesidad de subsanar una de las 

deficiencias de información la falta de fuentes especializadas en las ciencias 

sociales y las humanidades publicadas en las revistas académicas nacionales y 

regionales 

En el pnmer número de CALASE se lee "En la actualidad no parece disponerse 

de un instrumento que de manera global actualice la ampliación b1bliograf1ca del 

material latinoamericano. indicando artículos. informes. documentos. reseñas de 

libros. ed1tonales. bibliografías y demás materiales que ennquecen nuestras 

_. .. _. lnflVma~1on s:ii">1d.ui .. ~n su m.l~ot p:ln1..~ J.:: Rc~na E~pin,ua. Felipe RD.foc:I •"('LASl-.. a:"' afü"ll!- d.: c"'t'-..,"1o1 un p..-r-f1I 
b1bhomcl.11co ·· K'" RcumOn ~re Rc\tst:.s .·\c;idcm1C.l!<i. ~ de lmcst1¡;;i.c1''" La~ Rc"sl~ C1cn11nca.s L:iilU''Klan1..:n"·:an~ '.'- su 
D1fus1on ~ Acc~o a Lra'c~ de Ba~I!!> de Donc1~·· CoorJ1n.:1da por Dmxc1on Gcn.:ral de Hihlh.~C'(.l l>(jB-l.'~A\1 '1u~...._. 
f'oou;1orrnl de Antropolug.1.l e H1s1ona. '1c,1c1.J lf•-no,1cmbr\.·-2tll'<I p ~()(1.: 1:; 
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publicaciones periódicas especializadas ... -.~3 

Desde la existencia de CLASE ésta ha contribuido de manera significativa a 

compilar la información latinoamericana de una selecaón de revistas 

especializadas y cuantitativamente lo ha hecho como ninguna base de datos en el 

mundo basado en los datos proporcionados en el cuadro que se anexa 

Desde que se inició hasta 1997 CLASE se distribuyó pnncipalmente en forma 

impresa, pero su inclusión en Internet dio lugar a la cancelación de las versiones 

en papel. Por eso desde 1998 sólo se encuentra en medios electrónicos 

Características actuales: 

Es una base de datos que ofrece una doble especialización. una geograf1ca y 

otra temat1ca Para consulta en linea a través de la página web de la D1recc1ón 

General de Biblioteca de la UNAM (que es donde se elabora CLASE) y cuya 

dirección es http./lwww.dgbiblio.unam mx y eligiendo la opción oe ·catálogo en 

linea·. En Internet la base de datos se actuahza d1anamente. su consulta es 

gratuita y se ofrece información ingresada desde 1979 a la fecha Uhhza el sistema 

Aleph con dos módulos: el de catalogaltzac1ón. que permite el ingreso d1ano de 

registro en plantilla de captura diseñada especialmente. y el de manten1m1ento de 

autondades. que permite trabajar sobre datos ingresados en diferentes indices 

previamente establecidos 

El numero de registros se ha incrementado en los ült1mos años Del total de tos 

registros que hay en CLASE se ha llegado. de 311 en que se in1c10 en 1975 hasta 

76.473 en el 2000 El mayor registro fue en 1990 pues en ese año se incrementó 

46 por ciento También fue espectacular el año 2000 al registrarse mas de 1 O 000 

títulos 

Los puntos de acceso a la información son por 

Autor 
Titulo de la revista 

Titulo del documento 
Tema 

Por lo que respecta al tema. se hace una mayor exphcac1ón porque es de suma 

-
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importancia saber como se maneja este punto pues es más comple¡o que los 

otros. 

La cobertura temática es muy ampha y si bren considera revistas 

latinoamericanas en su catálogo lo que haría una base de datos no especifica a la 

información nacional. no le resta especificidad local pues la presencia de las 

revistas mexicanas es muy importante y es por eso que se incluye como una base 

de datos pare la investigación en México Esta base de datos cuenta con el 48% 

de su colección de revistas de México En total son 579 Le sigue Brasil con 158 

Colombia con 82, Venezuela 66 y Argentina 62 y otros 18 paises lat1noamencanos 

con un número menor de revistas. es pues una base de datos con información 

para nuestro país. preponderantemente 

Esta base de datos contempla revistas de 17 d1sciphnas y que en total suman 
1 216 que se distribuyen en los siguientes temas 

Adm1n1strac,6n v Contaduria Econom1a ) POl•hCB 

Anlrooo1001a Educac16n -¡p-SICO_I.~~ 

Arte F1losof1a 1 Relae>on 
81bllotecoloaia v C1encaas de ta Información Historia IRer~,~~. 

---- -----
,.---· --· --l 
es ln!_~~é~~~e~~J 

Comun1cac16n Literatura ¡socool~• ~---- -- ----. 
Dem rafia Lmgu_·~~---~--- __ 

... ~=ª-''ech="'º'---------------~'-Mulli_O_isc1pl1n.i!r.~l!LL_------~==-=~~~=j 
Todos los fascículos rec1b1dos para el análisis en las bases de elatos se registran 

y conservan fis1camente en la Hemeroteca Latrnoamencana (HELA) de la 

D1recc16n General de Bibliotecas y es sin duda una gran riqueza ya que permite al 

usuario el acceso al documento ongmal {texto completo) de los registros 

b1bhográf1cos que aparecen en la base de datos 

4. 3. 3. OTROS SERVICIOS IMPORTANTES EN LA UNAM PARA CONSULTA 
HEMEROGRÁFICA 

Es de tomarse en cuenta que para la consulta electrónica la UNAM está en altos 

niveles tecnológicos para prestar este serv1c10 a la comunidad. c1entif1ca y no 

científica. en el area de las ciencias sociales. esfuerzo hechos por parte de las 

direcciones del Instituto de Investigaciones 81bhográficas. 118. la D1re=1ón 

------------··-·-~---·- ---··--- -- -~--------------:· 
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General de Bibliotecas. DGB. y al Dirección General de Servicios de Cómputo 

Académico, DGCA. dan un importante acervo hemerográf1co el cual puede ser 

constatado por sus diversas redes tan comple¡as. pero que sin embargo se 

pondrán algunas bases de datos y penales que se consideran de interés para 

quien consulte esta tesis. 

4.3.3. 1. TESIUNAM CDGB-UNAMI 
Éste fue creado en 1986 donde se presenta un catálogo de tesis de la UNAM y 

otras instituciones. con el propósito de ordenar. registrar y microfilmar las tesis de 

licenciatura como de posgrado de la UNAM 

Es una base de datos que contiene más de 250 000 registros de tesis 

correspondientes a 106 licenciaturas de la UNAM. 147 escuelas incorporadas y 58 

no incorporadas. lo que da un total de 311 Además se integran 447 instituciones 

académicas de posgrado (420 de la UNAM y 27 no· incorporadas) Cubre un 

acervo que data desde 1914. 2
!>4 

Las universidades que se han agregado a esta base de datos esta El Colegio 

de México. el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Universidad 

Pedagógica Nacional 

Las tesis que se encuentran en la B1bhoteca Central han sido m1crof1lamadas y 

se registran en la base de datos de la s1gu1ente manera 

> Clasificación. 
> Numero de rollo 
>Autor. 
>Titulo 
> Escuela o facultad 
>Carrera 
>Año 
>Paginas 
>Asesor. 
Con base en estos datos la información puede ser accesada por medio de 

autor. titulo. escuela o facultad. años y asesor 

4 3.3.2 Revistas Electrónicas CDGBl 
Contiene un catalogo de Revistas en Internet. en su mayoria de texto completo. 

--......_.......- -- -· ·-·- ------··----
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creado en 1997. En él se pueden consultar publicaciones senadas científicas. 

técnicas y humanísticas. editadas en forma electrónica Son revistas que se 

seleccionan para este medio electrónico por to que su contenido es de 1nformac1on 

actualizada. Se considera una información alternativa para consultar publicaciones 

de gran prest1g10 a nivel internacional, las cuales gon elaboradas por casas 

editoras representativas de este medio como son: AcademlC Press Spnnger 

Verlag, BJackwell Publucher y Kluwer Academ1c. entre otras 

Tiene interconexión y enlace electrónico con otras bases de datos y hay un 

vasto volumen de títulos de revistas científicas. técnicas y humanísticas da ampha 

gama de disciplinas. En ella se encuentran datos generales de la publicación 

hasta texto completo de su interés. que es· la mayoría de los editores lo envian. 

sólo una pequel'la minoría envía resúmenes del contenido de sus articules 

Se puede acceder consultando por medio de las siguientes opciones 

- Titulo de la revista (Completo o por una palabra) 
·- Tema(sJ principal(es) 
- Ed1tor2 ~ 

4 3.3 3 SERIUNAM CDGBl 
Es un catálogo hemerográfico nacional que se creo en Internet en 1997 con el 

propósito de dar a conocer la ub1cac16n de los titules y acervos de las 

publicaciones penód1cas existentes en las b1bhotecas Esto es un banco de datos 

relativo a las pubhcaciones senadas o periódicas que se encuentran para su 

consulta en las b1bhotecas y hemerotecas que conforman el sistema b1bhotecano 

de la UNAM y de otras instituciones del país que han proporcionado la 1nlormac16n 

sobre sus fondos hemerográf1co. con el fin de que se conozca el acervo de estos 

materiales que cada una poseen. con ello podrán obtener los usuarios la 

ubicación exacta de los títulos y fascículos que cada biblioteca cuenta en sus 

archivos 

Con ello se conoce el acervo hemerográfico del sistema de b1bhoteca de la 

UNAM y de las instituciones part1c1pantes. el cual se constituye como el más 

~·· lJir ... "\.·r.:u.m l i1.·1'1.:rotl Lk B1hlio11.·1..u:-. Subd1rt.."\.:1.:tl'll d1.: °'1.·n.11:ht'!<- L~~x ..... 1Jl.,..-J~,~ lnh."n"-·: hur "''\\ J~~1bll,1 u11.1m "'' 
!\1.ltcar lcon1, R1..•\ t!<>la!<> 1-.h.-crhmu.:a-. 



importante en el país. 

La fuente de infromación comprende 47 000 titulos de pubhceoones -nadas y 

6 500 000 fascículos que corresponden a 378 bibhotecas de las cuales 1413 

pertenecen el sistema de la UNAM y 235 a otras instituciones mexicanas 

La información puede 9er consultada a través de los siguientes campos 

=Por titulo 
= Por Editorial 
= Por organismo responsable 
=Por tema 
= Clasificación Oewey 
= libre 2

!><5 

'4.3.3.A Servicios de Publicaciones y Acervos Ojg1tales CDGSA-UNAM! 
Aqui se realiza la labor informativa mediante la d1g1tahzaci6n y almacenamiento 

de grandes acervos hemerognificos Aqui se encuentra información sobre el 

serv1c10 de 

La B1bhoteca Digital.· Libros. revistas y tesis a tex1o completo 
Hemeroteca Virtual Urnvers1tana • Publicaciones pen6d1cas de educación 

supenor 
Revista D1g1tal Univers1tana · (REDU) • Se refiere a las act1v1dades de la 

UNAM en linea ~7 

4. 4. EL ALCANCE DE LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA PARA 
LA REVISTA CIENTÍFICA 

Antenormente se ha visto que las pubhcac1ones impresas (aquellas que se 

1mpnmen en papel de ongen. para d1ferenc1ar1as de las que se reproducen por 

medio de la 1nformat1ca. o sea información electrónica o d191tal) Existe una 

d1ferenc1a con respecto a la Internet que debemos ya de part1culanzar en lo que se 

refiere a la revista c1entifica para ver esta herramienta desde un pun~o de vista 

mas especifico y leidas sus repercusiones en este nivel c1entifico 

:-~. D1rc-cch"ln úcni.."'fal Jdi1hl11."-1.X:.:1!<i Subnr("('.cn'n Tccnu;.'.l lnicrnct hup ''""wn dg0101<'1 unam "'' ~k"1."Ck'TUl1 1c,"'fl<' Je 
C.atalaj:n" t..•n L1rh-.a '." conlmu:n d at,.'C~.., a Cut.:1logo'i Ciloboilc!'o 
:?•" Otrccc11."ln ~ Compuh~ Ar;:.'.ldcmu:t1 lntcn1ct hnp !.'""''' n:' 1sl3 ~am m' 
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4. 4. 1. EL CAMPO DE LAS DISCIPLINAS 

En las revistas impresas existe la tendencia de inclinarse hacia un campo de 

investigación y por eso se inscriben en una pubhcae>ón determinada porque ahi 

encontrarán el mayor número de artículos de interés para su campo de 

investigación. En las publicaciones electrónicas ésta ya no es importante porque 

este medio puede ampliarse a muchísimos temas en un sólo terreno de campo 

visual amplío y de un sólo golpe puede accesar a diferentes fuente y temas y 

particulariza sólo aquello que le interese al investigador. Así la Internet puede 

albergar muchos temas. pues es capaz de contener revistas tematocas. un1-

disciplinarias o multidisciplinarias y presentarlas caso simultáneamente en un 

instante. 

4. 4. 2. EL CAMPO DE LA COMUNICACIÓN 

Esto posibilita el transporte y la transferencia de información caso mstantanea y 

de grandes volúmenes. y algo más trascendental que es la facilidad de 

interacción de las personas con la información y entre ellas. md1v1dual y 

colectivamente. contribuyendo así en esta nueva etapa en la evolución de la 

sociedad Científica internacional Lo cual aqui al llegar a este punto se pondera 

este tema tan expuesto de la globalízación de la mformacoón y de lo que da como 

resultado la llamada sociedad de la información En este sentido Almada doce lo 

siguiente 

El fenómeno de la llamada global1zac1ón o mund1al1zac10n surge pr1nc1palmente cuando esta 

manera de comunicar y d1fund1r 1nformac16n se conviene en el medio fundamen1a1 de 

1nterrelac1ón 1n1ercamb10. comerc1al1zac1ón. educac16n. trabaJO y hasta entreten1m1ento Una 

sociedad que utiliza cotidianamente esta tecnologia para acceder a la 1nformac,on para 

enriquecer su conoc1m1ento y toma dec1s1ones que considere pen1nente a su desarrollo personal y 

colect1vo es decir en sociedad que continuamente se comunica y colabora en red es a lo que 

llamamos sociedad de la información ;"Se 

: .. • Alnrnd;i J~ A!o-CC'tl~IO. M.::ir~tml.::i ··EJ fUl~I de la L~AM en 1mpul~t ~ C(lfltmwdad de la Re\ 1s1a L,urxt:1nk."l'u .. an.a en 
n1cd1os ck"Clronicos •· K" Rcumon Mlbrc Re\ 1st3!"- Ac.ndcn11c3"'' de lm cstu:.::icmn t_a,. Re\ 1s101~ C1cri11fic.::i ... L4l1nk .. ~.un\o.'r1c01n01"' 
~ su 01fu!"-ion ~ AccC'"-"'"' ¡¡ lTtJ\ e~ de Ra~cs de Da1~-· C'"(l(lri.finad.:i l'K'lf 01n.....;;cnm Gcncr.::il d.: B1tJl11,)lt..-C01 0<.JB-l '\.-\ '1 '.tu~, .... 

-~·-·· ---·--··---



(" ,..,,, 

Pero desgraciadamente si se observa que esta globahzación s1gnof1ca un termino 

que rompe con los esquemas históricos para entrar en un concepto abstracto de 

dominio y de colonización como se ha tratado de demostrar cuando se hablo oe la 

información descentralizada y manipuladora en términos del consumo general que 

es lo que se procuró de esclarecer Desgraciadamente a esto no escapa la 

ciencia. los científicos, las instituciones de nivel superior que tienen como origen 

un país como México y el resto de América Latina. y no se diga los paises 

africanos También esta comunidad científica padece de la marginación de esta 

llamada globalización. aunque parezca absurdo maneiar estos Oos concepto en 

una misma idea 

4. 4. 3. SOCIEDAD MUL TICUL TURAL 

Con la informática se debe hablar de una sociedad mult1cultural con la finalidad 

de crear un conocimiento universal para no ensanchar entre una minoría 

pnv1leg1ada de los beneficios de la información oe las grandes masas que no 

pueden obtener estos medios a su alcance Es con esta 1nformac1ón electrónica 

cuando • se tiene la oportunidad de educarse en valores y conocimiento para 

tomar md1v1dual y colectivamente. las decisiones que favorezcan un desarrollo 

armónico. con respecto de la convivencia. entonces podremos hablar oe socieOad 

multicultural del conoc1m1ento • 2~9 Para ello entonces la comunidad c1entif1ca tiene 

una responsabilidad en este sentido de responder a esta necesidad con la 

herramienta llamada informática 

Evidentemente resulta fácil hablar de la responsabilidad pero es todo un axioma 

que no resulta tan compatible en un pa1s como él nuestro de una lucha cotio1ana 

ante lo adverso que dan las carencias del subdesarrollo pero bien puede quedar 

como un paradigma de alcanzar la ef1c1encia en la invest1gac1on c1entif1ca y social 

aprovechando la hemerografia d191tal o d191tahzada por todos los medios y con ta 

mayor ef1c1enc1a posible 

'•u.:1l'm.1IJ .. · ·\ntnt¡l>.th1~1a1.· fl1~l\tf1a \h,.·,u .. (t lf•·n,n11 .. ·n1ti1~-:1uM1 I' l!•·l I 
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4. 4. 4. LA REVISTA CIENTIFICA EN EL MUNDO DE LA GLOBALIZACIÓN 

Se ha visto que la concentración de la riqueza en algunos paises ha provocado 

la concentración de la información, pero queda ahora observar mas 

concretamente cómo se refleja el fenómeno en la mfonnación oentif1ca y, desde 

luego, en la revista científica que a su vez tendrá repercusiones en la propia 

investigación. 

El autor sobre la base de datos CLASE en la 8 va Reunión de la D1recc1ón de 

Biblioteca de la UNAM. Antonio Sánchez Pereira. muestra cifras verdaderamente 

inquietantes y que pueden repercutir en el ánimo de cualquier investigador en 

ciencias sociales. Primero plantea la relación económica en cuanto que la 

globalización, afirma no está repartida proporc1ona.lmente y donde la cuestión 

economia-infomación son términos complementanos pero sólo a ciertos niveles de 

desarrollo. pues retomando esta idea general y en relación con el tema que ocupa 

propiamente, dice que ... el acceso a los serv1~os s1stemauzaoos de intormaeton como es et 

caso de las bases de datos disponibles en linea la producc1on guarda los mismos. parametro!. en 

cuanto a los niveles concentración. si no es Que una mayor polarizacion ya Que en e!tte e.as.o 

destaca Estados Unidos como el gran productor muncttal de bases oe datos. a1 graoo ta1 que une 

de los entenas de clas1f1cac1on de las mismas es el de la procedencia estactoun1oense o no 

estadounidense con una sobrada predom1nanc1a de las primeras Et s1g10 X.XI comier.:a 

teniendo a Estados Unidos como Un1co pais con proaucc1on de bases de datos Que se cuenta Po' 

millares (mas de 6000 en 1999) lo que lo convierte en el pr1nc1pal proveedor y consumidor e,, ei 

mundo • por lo Que saca en conclusión y que obliga a la reflex1on cuando c:J•ce Que mas Que ta 

globalizac1ón de la informac1on es la norteamencacan1zac1on de la misma · toda ve=. Que la idea 

de lo global supone una pan1c1pac16n más paritaria en la producc1on y el consumo entre 10~ 

integrantes del globo terráqueo ;"tiO 

Se comprueba lo anterior mediante el cuadro siguiente 

:••· S:md1c/ Peon,-,. ra. Anlont(l ·· ··1.a ha!<>C ~ dal<~ ( ·1 .• \SI c;unk1 n-cur!>{l de mftvtnx-100 c-n el anal1''"' .._.,_.,10tm1•co 
Latumamcncano. en ··t::ra de la Cilohalua...-1011·· X .. Rcumon !<>Obre Re\ 1~la!> Ac..J.:11111.:a!'>' 4.k lmc!>ln:a.:11111 L.-'.' R1.•\ 1'1a .... 
C1cn11fi...-a~ Latmoamcncana~ ~ ~u D1fuMon ~ At:cl!Su a tro.nc!- de U.a~'"~ d..: 0.Jh,..., .. Clll..udmaJa l"'r (>1r1.'\."-'"'" (n .. ·n'"·r;il J.: 
B1bhotC'\'.'a DGB-L:'\..-\ \1 ~tusCt~ 'ac1onal de ~\mro51\1log1;, ~ tl1?01on.i. \11.~"1.'tl 1'•·lhn1'-'"mhr~·.:'llCH 1 p .:'""'·~.'-tJ 
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NÚMERO DE BASES DE DATOS POR REGION Y PORCENTAJE MUNDIAL 11199 
REGION NUMERO i PORCENTÁJE ___ -

América del Norte 1 6962 1 
1-----------------+-----------+------~--~-~--Europa Occidental ¡ 3269 1 30% 
1-----------------.----------.------=--~---As1a 382 ¡ 03% 
1-------..,,----,-------+----------,.-----=--·-· - -Australia 180 1 02% 

Europa del Este 83 ¡ 01% 
1------A~rn-é~n~.-ca--d-e~1-s=---u-r----1------,3~0----..-,--rn-e_n_o_s_d...,....e~l-1~º~Yo __ _ 

Africa 1 1 8 1 menos del 1 % 

Total ¡ 10917 ¡ 100 0% 
~----------------~-------~---~---------·Fuente W1lhams. Merth• E ·The Slate of O.t•bases Today 2000· en F-rt>er Mere (ttartor} G•'«." 

O.rectory of Databases. Volume 1 Onllnne O.tabsses marzo 2000 E•tados Un1e1os Ga1eo Grupo p X,Jt..V 
(Citado por Pe~ p 258) 

Al volver la vista a Latinoamérica es obvio que la situación en cuanto 

información científica es de un nivel muy ba¡o. excepto cuando la onformac1on en el 

terreno económico que aqui si toma gran relevancia en la informática pues la 

comunicación se intensifica mtemac1onalmente Esto se debe fundamentalmenle a 

que las finanzas y el mercado. en la época actual. tiene la tecnologia 

pnontanamente a su serv1c10. es decir. la información que se mane¡a por el 

c1berespac10 es sobre todo de corte empresarial ya que se enfoca a las 

oportunidades de inversión. usando la d1g1tahzac1ón por delante Por lo demás con 

esta excepción. las revistas latinoamericanas no rebasan el aspecto meramente 

local en la 1nformac1ón electrónica. lo cual se pude deducir en el cuadro 

Así se ve que las cifras de una BD respeto de la temática en ciencia sociales. 

derecho. humanidades y académ1co-mulld1sc1phnanas. suman apenas el 32% de 

las bases de datos de un total de 10824 y como refle¡o en contra. se da el 25% en 

el mundo sólo para los negocios 

Nuevamente es de recurrirse a las estadísticas mundiales para ilustrar esta 

situación en un cuadro donde se mane¡an estas cifras 



l f'·~ 

BASES DE DATOS SEGÜN SU TEllATICA• 

POR CATEGORIA 
1 

1999 ! POR CENT AJE-·' 

Negocios 1 2716 1 25% 
1 1 ---CienciafTecnologia/lngemeria 1 1661 1 17% 

Interés General 1 
1601 15°/o 

-
Ciencias de la salud y la vida ! 1290 12% 

Derecho 1 1164 11°/o ' 
Humanidades 

1 
637 6°/o 

Ciencias Sociales 
1 

599 6% 

Académico Multidisciphnana 
1 

490 1 5°/o 

Noticias \ 
466 1 4°/o . 

TOTAL 1 
¡ 

10824 1 100% 
---------

9Fuente Wllhems Martha E Op Clt p XXIV.X.XV (Cdado por Pereyr• p 289 J 

Se deduce también de lo anterior que la infonnac1on sobre ciencias SOC1ales esta 

dentro de los más ba¡os porcenta¡es. se destaca este punto (el sombreado es 

puesto por mi) porque nuevamente se conf1nna que las bases de datos. es decir. 

la infonnac1ón capturada y d1g1tahzada o d1g1tal. siguen siendo pobres con respecto 

de otros temas y d1sc1phnas y que en consecuencia no es pnontano dentro de los 

órdenes del consumo mundial de la informática cuando deberia ser una de las 

pnncipales fuentes de información mundial puesto que en estas ciencias es donde 

se debe revertir el avance tecnológico. pero no es asi Por otro lado. otro punto 

que destacamos es en el aspecto de la información referido al tema de noticias 

que evidentemente se refiere al penód1co. o sea. al d1ano Este ocupa el ultimo 

lugar y muestra una vez más. que mane¡ar la noticia del d1ano en una base de 

datos no es tarea fácil y por otro falta mucho. en ténninos de globahzac1ón. para 

capturar el acervo hemerográf1co en la información d1g1tal 

Pero aquí nuevamente seretoma el tema de la base de datos CLASE. la cual 

toma un valor importante porque dentro de este dominio de la información por 

parte de los paises de$arrollados. esta base de datos está dentro de las de mayor 

--·-----~----------·-:-
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alcance en el mundo y deJa la posibilidad de acceder a la información mundial 

regional y local de trascendencia en el ámbito de las ciencias sociales ya de por 

si limitadas en esta área de la cibernética ( Ver anexo en graf1cas y cuadros) 

4. 5. LA BASE DE DATOS DE LA REVISTA CIENTÍFICA EN 
MÉXICO: UN ANÁLISIS 

4. 5. 1. EL PROBLEMA DE LA REVISTA EN CIENCIAS SOCIALES 

Los problemas que se derivan de la cond1c1ón de ser un pa1s subdesarrollado 

respecto del país que cuenta con amplios recursos da como consecuencia una 

situación de carencias en todos los aspectos La situación coentifoca va paralela a 

esta relación del subdesarrollo Una producc1on coentifoca da ba¡os noveles de 

resultados y esto a su vez da una condocoón tecnología poco eficiente y de no muy 

amplios efectos prácticos hacia el anterior de nuestro paos que obviamente 

repercute en la 1nformátaca para finalmente llegar al uso de la hemerografia d1g11a1 

con estas carencias 

Los problemas por lo tanto. se van desencadenado en estos factores de la 

ciencia. por lo que se cree conveniente hacer algunos planteamientos en cuanto a 

la revista c1entif1ca en nuestro país y la reg1on de Latonoaméroca Problemas que 

no pueden soslayarse por lo que se abordan a contonuacoón aquellos que 

consideramos importantes 

4 5 1 1 El F1nanc1am1ento 
Las revistas que encuentran un grave problema es en cuanto a costear toda su 

producción Una revista coentifoca se calcula que tiene un costo aproximado de 600 

dólares que se produce durante un año. esto es. cerca de 5000 pesos por 

• ~!. ' .... : ~·-1 f < - • 
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suscnpción anual, y eveces hay que son cuatnmestrales. o M!B. existen revistas 

que producen de 12 a 13 ejemplares por afio y tienen esos costos tan elevados~· 

Esto implica mucho dinero y en ese caso se requieren subsidios y promotores Que 

mantengan una buena produ=1ón Desde luego un escaso recurso economoco va 

a influir en la infraestructura ed1tonal, en la mercadotecnia. en la d1stnbuoón y en 

la subscripción que esto último. en la revista oentif1ca. es muy importante El 

problema &e agudiza porque la mayoria de las &SOC1ac1ones académicas no 

cuenta con ingresos altos que permitan invertir suficientemente en publlcaoones 

4.5.1.2. Calidad y Contenido 
Para esto &e requiere una evaluaoón rigurosa y que la revista tenga contenidos 

de alto nivel científico. Las revistas en ciencias sociales han me¡orado su calidad 

pero se necesita establecer dos condiciones una. contar con un buen arbitrio Que 

ayude a elevar la calidad y dos que investigadores de trascendencia internacional 

y de cahdad cientifica publiquen en las revistas nacionales 

Sobre el pnmer aspecto los evaluadores y los que e¡ercen e• artJ1tr10 de •a 

selección de los artículos se mane¡en en un aspecto mult1d1sc1phnano y que 

consideren una selección ngurosa en las publicaciones de acuerdo a patrones 

internacionales de cahdad 

Respecto del segundo punto. debe señalarse que los investigadores prefieren 

pubhcar sus artículos en revistas de mayor reconocimiento (las cuales se 

encuentran en paises desarrollados) que en las revistas nacionales porque se •es 

da un mayor reconoc1m1ento y porque podran ser vistos sus articulos en mayor 

población cientiftca lo que a la vez repercute en los ba¡os niveles de 

reconoc1m1ento a nuestras revistas 

4 5 1 3 Frecuencia v Continuidad 
Las revistas de escasa pubhcac1ón y d1fus16n tiene el problema de la 

cont1nu1dad Revistas salen y desaparecen con mayor frecuencia y eso les resta 

seriedad y causa muchos problemas en cuanto a su d1vulgac16n. promoción y 

.,., \'c,.lul!.~<1!<> 1'.farquc,,. Juan ..•. lA.'lnd .. • 1.~tan nu. •. ~tr:1' r...·'l~la!- ,.. ''"''.1 re(k,nd.1 ''"nd.mudoi rur l "'-1\"l:R~l \t '.'- la 
l>an."C!;;IOO C...cncr.al d .. • Ol\ ulca..·h"'" J.: l.J e 1cn ... 1o.i-l, _, '1. i:-n la X:\.11 r cna a.:: l.1tir .. 1 r~l.'.1'-°'.10 d~ \.hncn.:t. \k""'" .. J..· 
m::ar .. t'dc ~(1111 !-.'p -
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conservación en una base de datos 

4.5.1.4. Normat1vidad 
Es una cuestión importante que las revistas deben contar con un m1nomo de 

normas de cahdad para que sus contenidos estén dentro de los minomos requ1sotos 

y darles su valor científico. de lo cual las revistas nacionales pueden carecen de 

estas condiciones Debe agregarse. son embargo. que mucho se ha avanzado en 

México. Este punto está hgado directamente a la calidad de las revistas y por este 

vale la pena hablar sobre lo que se ha hecho en matena de normat1v1dad A 

mediados de los ochenta. la Coordinación de la Investigación C1ent1f1ca y el 

CONACYT. le encargaron al entonces Centro de Información C1entif1ca (CICH¡ 

que se abocara a establecer pnnc1p1os de normat1v1dad para las publicaciones 

científicas e integró su pnmer Comité de Evaluación de Revistas C1entif1cas el cual 

proporcionó a ambos. información sobre normas internacionales de reglamentos 

aceptados por diversos paises 26~ Sentando con ello las bases para que la revista 

se rigiera por normatov1ades fundamentales de calidad y estar acorde con las 

necesidades actuales 

4 5 1 5 Endogamia 
Se refiere este problema a la tendencia de publicar con autores de art1culos 

nacionales o locales. lo que resulta a la postre hm1tado para la trascendencia de ta 

revista lo recomendable es que se abra a toda clases de articules no importando 

el lugar de ongen siempre y cuando cubra los requ1s1tos de calidad "Las revistas 

reconocidas como de comente pnnc1pal. s1 bien son publicadas en un pa1s tanto 

el conse¡o ed1tonal como los árbitros y los autores son investigadores muy 

reconocidos mundialmente y de diferentes nac1onal1dades -:o>6l 

En este problema han caído frecuentemente las revistas mexicanas. cuest1on 

que hay que superar 

4.5 1 6 Interés Local y/o Universal 
La d1fus1ón debe no sólo suscnb1rse al ámbito local. es necesario que se 

·\l111~1J;1d1." ·\~\.l."IU.:11' 'klf!'.1111.> llp l 11 11 I~ 
:,., lhhkm p l.1 
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transfiera a las fronteras. tomando en cuenta que no sólo la investogac1on local 

está para ser analizada dentro de su marco de referencia interno sino que este 

puede ser también de interés externo para investigadores de la reg1on o oe paises 

desarrollados Esto significa también a la inversa. de hacer por otras 

investigaciones que se hacen en el extran¡ero con la idea de retomarlas para su 

publicación. difusión y su análisis. tema que se abordará más adelante 

4.5.1.7. La Comoetenqa y la Comoet1t1v1dad 
Las revistas no deben permanecer para el consumo de los investogaOores 

interno de las instituciones. deben ubicarse dentro de los medios de d1fus1on que 

tengan mayor alcance para que sean consultados a todos los noveles de 

investigación científica y examinadas por un mayor numero de investigadores 

Para ello se requiere entrar a los niveles de competencia que las instituciones 

establecen en todos los ámbitos de la comunidad cientif1ca Es una neces•dad 

integrarse en la calidad para competir con revistas de otras latitudes 

particularmente en los paises de me¡or nivel de producción cientif1ca pero tamb1en 

dentro del propio pais y Latinoamérica 

Respecto de la competencia en el mercado sugerimos que el consumo Oe 

ciertas revistas trascienda los ámbitos académicos como lo hacen la revista 

Metapol1t1ca. del Centro de lrwest1gac1ones Politices. pues consideramos que las 

ciencias sociales son. a pesar de los temas de nivel c1ent1f1co que se mane¡an 

temas que por la misma naturaleza de ser sociales pueden ser de 1nteres en 

cierto topo de lector no necesariamente especialista competir entre revistas 

también de d1vulgac1ón para un publico general que bien pueden ser 

profes1onistas. estudiantes y técnicos que de alguna manera les interesaroa tener 

acceso a revistas de nivel c1entifico Un estudio de mercadotecnia para la 

divulgación seria un tema de investigación de mucho interés sobre todo en la 

ciencia de la soc1ologia donde se observa mayor carencia de revistas de este tipo. 

o sea. especializadas en la materia pero que también están d1rig1das hacia a un 

publico mas amplio que el meramente académico 

---------·------------------
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grave en el -ntido de que los autores oentificos 

mexicanos tienen poca oportunidad de poder ser leidos. analizados y cnbcados o 

retroalimentados con otros investigadores en relación con una buena base de 

datos y a las revistas donde se publican; si es en México. el problema se agudiza 

porque la revista mexicana es poco indizada en bases de datos intemaet0nales. 

luego entonces los cientificos mexicanos tiene que publicar en revistas 

extranjeras. aunque desde luego hay casos particulares de las ciencias sociales 

que vale la pena ser'\alar. 

Hay un estudio hecho por la maestra Adelaida Román Román. que habla de la 

presencia de la revista latinoamericana en Europa en diversas bases de datos de 

varios paises de ese continente. Las BD que tomo para su análisis son seis. 

ubicadas en el Reino Unido. Francia. Paises Bajos: Portugal y Espal"la No se 

refiere a revistas de ciencias sociales en general, sólo analiza revistas oencras 

sociales de temas como: bibliotecologia. ciencias de la comunicación. 

antropologla. etnología y folklore: y psicologia. De esto se observaron los 

siguientes resultados. 

Revistas de biblioteconomia v de ciencias de infonnación En total fueron 

analizadas 36 revistas de Latinoamérica, de ellas sólo 14 tienen presencia en las 

bases de datos europeas. es decir apenas el 39% aparece en cinco bases de 

datos; la revista brasilel"la Ciencia da lnformat;ao y la colombiana Revista 

interamericana de bibliotecologla. México sólo es contemplado en tres revistas 

Anuario de biblioteconomia y archivonometría e Informaciones FIDICLA, 

Investigación biliotecológica, localizadas en la Red de B1bhotecas del CSIC 

española y, la BD LISA del Reino Unido. respectivamente. 264 

Revistas de Antropologia Etnología y Folklore Aquí la presencia 

latinoamericana es más importante. pues de ocho bases de datos analizadas de 

paises europeos como Reino Unido. Francia, España y Paises Ba¡os. sólo 15 

:? .... Romnn Rom:m. Adcl!ud:! .. Lns rt:'\ 1stas c1cnt1ficas lnllnomncncanas de c1cnc1:ts soc1::h:s ~ hum~.:tS en Europ:: .. K'" 
Rcumon sobre Re\ 1stas Acadcnuca.."' ~ de ln\c..<>sll,goc1on Las Re\ islas C1cnufic61S Lat1noarncncan.n ~ su 01fus10n ~ Acccso 
a tra"Cs de BaS4..."S de Dalos Cordmada por Oircxc1on General de B1bhotcca DGB-UNAl\1 Mu.~., f\;oc1onal de Antropologu11 
e H1ston:1. Mc'-lco 16-no\ icmbrc-2000 p 22-2.l 
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revistas no fueron tomadas en cuenta de un total de 53 revistas investigadas 

México es la que mayor presencia tiene y con mucho. pues aparece con 21 

revistas indizadas en las bases de datos europeas Le .,gue Brasil con ocho Las 

revistas de mayor demanda son la colombiana Boletín de antropologia que esta 

en seis de las ocho bases de datos. les Sigue la revista mexicana Aménca 

indlgena que es incluida en su información digital en cinco bases de datos 26~ 

Revistas latinoamericanas de Psicoloaia La &1tuaetón en este caso vuelve a 

presentar otro panorama. Siguiendo el mismo procedimiento que tas antenores. se 

concluye que de 22 revistas cubiertas por CLASE sólo 12 están registradas en 

siete bases de datos europeas que fueron tomadas para su anahs1s. esto arro¡a 

que un 54% de ellas toma en cuenta las revistas de pstCOlogia de nuestro 

subcontinente. y de ésta sólo una base de datos es la que la absorbe la mayoria 

de las revistas. ta espal\ola Psicodoc Esta ·~ el 50% de las revistas habladas 

en español. México es tomado en cuenta en seis de sus revistas. todas estan 

incluidas en la base de datos española Ps1codoc Sólo una. La revista mexicana 

de Psicología. por la inglesa 81 die La más vasta es la revista argentina Revista de 

pscoanális. ya que aparece en cinco bases de datos 2"" 

Este aspecto es para de¡ar ver con mayor clandad cual es la s1tuac16n de 

nuestras revistas Situación desigual pero que obedece a situaciones concretas El 

caso de las revistas de antropología y etnología son d1scrphnas que gozan desde 

luego de gran preferencia. pero no asi las demas disciplinas ·esto invita a 

sospechar- dice la doctora Adela1da Roman- que fuera de sus paises de ongen el 

interés de los paises europeos es mayor en aquellas d1saphnas que tienen 

contenidos menos internacionales y que por su propia naturaleza estan mas 

relacionadas con las espec1f1c1dad del marco geograf1co y cultural en el que se 

produce la c1enc1a "267 

Sigue siendo un problema la v1s1b1hdad de las revistas mexicanas en general a 

pesar de que. hay casos de ciencias como antropología y economía que 

responden a cond1c1ones especiales 

·'
1··_1n1,,..km, p ~4 

;:t-J, !l21J..:n1 p 2'"' 
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4. 5. 2. EL FUTURO DE LAS REVISTAS CIENTiFICAS 

4.5.2. 1. Un 01agnost1co de la Revista Latinoamencana 
El futuro de la revista científica en América Latina. parece poco halagador y tan 

lleno de vicisitudes ya que padece en grado severo los problemas dichos en el 

punto inmediato anterior. problemas que se agudizan por los propios de la misma 

ciencia que difunde. y tan empobrecida como en general el subcontiente que de 

ella refleja Aún así. hay que hablar de ese futuro porque pese a todo existe una 

realidad y necesidades concretas de nuestros paises y particularmente México. 

porque se hace ciencia y ésta .tiene que difundirse y llegar hasta el consumidor 

final. porque ya hay una tecnología favorable que se debe aprovechar Por eso se 

tiene que hablar de un futuro, que desde luego se fol)ara a marchas forzadas y a 

contra pelo. es decir. en un medio adverso 

Para este d1agnóst1co se retoman algunos puntos de Ana Maria Cetto 

investigadora del tnst1tuto de Física de la UNAM quien hace señalamientos en el 

amb1to de las revistas científicas de América Latina interesantes y que es 

importante resaltar para concluir este capitulo y desde luego cerrar la tesis 

El panorama es sombrío. es decir. d1fíc11. y por ello se dice que nuestras revistas 

no llenen futuro. hoy se edrta aproximadamente el 90% de los titules en los paises 

del nene. nuestra región apona entera un escaso 3% y la d1stanc.a entre estas oos Cifras 

va en aumento- Los 1d1omas distintos al ingles pierden terreno en física el 97';.o de los 

aniculos de in11est1gaet6n estan escmo en inglés y el segundo en importancia es el 

Japonés con el 1%. el espar'lol y el ponugués llenen sólo el O 01% y el O 02% 

respec1111amente""" 

Por eso se dice que la revista latinoamericana ya no tiene ninguna utilidad 

puesto que meior es publicar en revistas de mayor v1s1b1hdad y en el 1d1oma que la 

mayoría de los científicos lee. es decir, el inglés '-Para qué entonces una revista 

;;'h'I ( C11o . .\na \tari:i ·, <.>uc luturn 111.:nii: 1<1 H'\ t~ta l.atin\~nl<'ncana' ·· tt" f<ii:un1on !totttlr.: K"'·' '''·'" ·\caJt..•n11c.·a .. ' lk· 
lnu .. ":'.t1g;u;:1,1n L:i .. R~\ •~ta~ C"1 .. ·m11"11;a,. Lilt1111..l.J.m .. ·n'"ru101:ii '.lo MI D1íu:o-hln \ .\,"-·..:-~ .. ) :-. lr;iH.":!> J...· Ba'.">C~ J .. Da11..... (\•01J111.h1.1 
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científica regional: mexicana, colombiana, brasileña. argentina. etcétera? 

El mismo cientifico buscara el cause natural a sus investigaciones queda por 

eso a las revistas. editores y promotores. ofrecer una me¡or opc1on 

Pero la revista cientifica. dada su importancia en la investogac1on hemerograr1ca 

para académicos e investigadores, enfrenta como ya se analisó el fenomeno de la 

dependencia. que por mucho tiempo se han v1v1do las consecuencias de no contar 

con medios de producción propios y depender de los ajenos. en los campos mas 

diversos 

En consecuencia se plantean dos puntos extremos en que se encuentra la 

investigación y sus medios hemerográficos -en este caso la revista oen11f1cas. 

son· 

a) Publicar en las revistas transnac1onales (producidas en EU y Europa) 

bajo severo control de calidad y siguiendo sus reglas de ¡uego El producto tiene 

mayor pos1b1hdad de ser consumido (usado y citado) y no es necesario 

preocuparse por poseer y desarrollar medios de producción propios 

b) Producir revistas locales o regionales y publicar en ellas. aunque no 

compitan con las anteriores en prest1g10 y circulación Lo que da mayor pos1b1hdad 

de ser de interés local y de estar al alcance de nuestros autores y lectores :o<.• 

Es precisamente entre estos dos extremos donde está la nqueza. es en la 

combinación de estos dos extremos y donde existe la pos1b1lidad de solucionar el 

problema 

No esta por demás volver a insistir que la revista c1entif1ca es un instrumento 

importante de invest1gac1ón y de la d1vulgac1on del conOC1m1ento la revista es por 

antonomasia el medio y el vehiculo de la investigación c1en1if1ca. por eso mismo 

buscar una salida adecuada a fortalecer nuestros propios medios hemerograf1cos 

es una tarea que debe hacerse de manera con¡unta. es decir. darle fuluro a la 

revista c1en1if1ca es una responsabilidad que se debe compartir en lodos los 

niveles 

El mismo desarrollo de la ciencia está en ¡uego y también la revista ya que están 

apare¡adas "Es habitual no sólo medir la producción cientifica por la cantidad de 

--~ . 
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artículos publicados, aino referirse a las pubhcaciones mismas (léase artículos de 

investigación) como la producción científica Aceptando este concepto (no sin 

reservas, pues implica hacer aun lado otros productos del trabajo de investigacion) 

las revistas son por antonomasia el vehículo de la producción en oencia·zro 

.Pero el futuro también encuentra sus encruciiadas pues se plantea la misma 

dependencia y el poco desarrollo interno de la técnica computacional. pero a pesar 

de estar en desventaja tecnológica con otros paises. es un vahoso instrumento 

que el científico debe revertir hacia el desarrollo local, y superar la dicotomia de 

revista impresa ~ revista digital por una complementación de ambas. es 

hacer una conjunción de estos dos medios y no destruir uno al otro 

Sin embargo el problema existe en algunas áreas. como en la fis1ca donde la 

investigadora Cetto pone el ejemplo que algunos físicos dejan de consultar sus 

revistan donde publican porque sus mismos resultados se los comunican par 

medio de redes electrónicas Así, en los últimos 20 años hubo una reducción 

'drastica en el numero de suscnptores de revistas de esta d1sciphna z" 

En las ciencias sociales et problema no es tan evidente ni se manifiesta de esa 

manera tan aplastante. pero desde luego la tendencia podría ir hacia la baja en 

esos niveles de consulta de la revista impresa 

Ante esto existe la necesidad ptanlear y revisar en general cómo manejar 

nuevamente esta herramienta con gran 1magmac1ón y responsab1hdad para que no 

se pierda la investigación hemerografica impresa en aras de otros intereses que 

no correspondan a las necesidades de nuestros investigadores. pero tampoco a 

los interés y pos1bihdades de nuestros consumidores. de pnmera fuente. 

intermedios y finales del resultado de la ciencia 

En esas cond1c1ones establecer una alternativa para abnr brecha al futuro de la 

revista es una solución compleja pero que la investigadora Cetto deja muy en claro 

cuáles son los puntos que con bases en el diagnóstico anterior se considera son 

importantes para cimentar el edificio de nuestra investigación científica y en 

consecuencia. nuestra investigación hemeroarafica. de nuestra América Latina 

.·~ .. Jh1Jcrn. r 1 .J'J 
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Los Obietivos - Los principales motivos para crear una revista cien1if1cas de 

diversa indole, en nuestra región. se resumen en el cuadro siguiente 

PRINCIPALES MOTIVOS SUBYACENTES A LA CREACION DE REVISTAS CIENTiFICAS. 

1.- La existencia de producción ong1nal suficientemente importante 

2.- La intención de mejorar la producción ----, 
-·--------

3.- La dificultad de acceder a la literatura internacional 

4.- El deseo de mayor autonomia para la correspondiente comunidad (J 

o bien latinoamericana) de cientificos. 
_. --·--------J 

5.- El deseo de mayor visibilidad internacional 

6.- El deseo de contar con un medio propio para la comunicación cientif1 
----------, 

ca i 
7.- El uso de la revista como promotor e indicador de la act1v1dad cientif1 

ca·------·--, 

-----·------~ 

8.- Como mecanismo de entrenamiento de árbitros. autores y editores 
--------------, 

9- Como medio de autoevaluación y definición de patrones de calidad 

10.- Como medio de definición y vehiculo del españoloentif1co ____ .. __ -------, 
--------- ----

11. - Como testimonio documental de nuestra creación intelectual 

-, 12 - Como veh1culo e instrumento para la ensenanza c1ent1f1ca 

13 - Como un instrumento de polit1ca cientif1ca 
--- --·---· ---------- - -

• Tomadaparoa1rnen1eoeVessun(1992)yCeUo(1993) (C•la Ceno Ana Mana p ,~, 

El objetivo de una revista es importante porque en la medida que ésta tenga 

éxito en el cumplimiento de sus objetivos constituye un producto ultl y valioso De 

tal manera que de tener auge. se fomentaria la dependencia de la invest1gac1on y 

la reafirmac1ón de nuestra invest1gac1ón c1entif1ca. pues de los ob¡et•vos que se 

describen en el cuadro anterior. cinco son los que se refieren a esa 

independencia los números 3. 4. 5. 6 y 1 O También hay Objetivos d1dact1cos. es 

el caso del ob¡et1vo 12 El resto se refieren a dejar a la revista como pnnc1pal 

intención de ser instrumento de politlca y difusión c1entif1ca 

4 5 2 2 Otros puntos Importantes 
Estos pueden subd1v1d1rse en cinco aspectos que se destacan por su 

trascendencia para resolver el problema de la revista c1entif1ca. a saber 

.--- ---------.. ---~-
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a) Buena parte del negocio de la producción y d1stnbucaón está pasando a 

manos privadas. los que deben responder ante estos retos de producoón 

b) Hay demanda creciente de información "caliente· que no puede esperar 

el largo proceso del arbitraje y edición, por lo que hay necesidad de agilizar tOdos 

estos procesos sin demeritar la calidad caentifica 

e) Hay necesidad de consultar artículos publicados hace décadas. lo que 

requiere incorporar muchos artículos de texto completo de ediciones pasadas y 

enriquecer más las bases de datos y las hemerotecas virtuales 

d) Junto con las revistas dominantes internacionales. deberán existir 

canales, alternativas de publicación y acceso a la información científica diversa. 

esto implica ver: 

= Cómo acceder. cómo clasificar y catalogar información tan 
disímbola 

= Cómo valorar la trascendencia de un articulo 
= Cómo organizar el conoc1m1ento esenio para que forme parte 

coherente de este gran acervo vivo 
= Cómo lograr que los científicos puedan trazara sus propios 

itinerarios dentro de este mar de información 

e) Otra solución es tomar como base las pubhcaciones de revistas 

regionales y subregionales y fomentar este tipo de pubhcac1ones. como lo han 

hecho en Europa 272 

llevar a cabo todos estos planteamientos no sólo es responsab1hdad del 

científico que cumple con prOducor. es también del editor. de 1nlorma11cos y 

b1bhotecanos. por eso la organización coherente de esta información de ampho 

alcance requiere de la cooperación de todos 

Ciertamente se dice que un diagnóstico más preciso y a mayor profundidad está 

por hacerse "Para estar en capacidad de dehnear su futuro y de convertirse en un 

medio eficaz de apoyo a nuestro desarrollo científico. el universo de nuestras 

revistas llene que ser vasto y revisarse él mismo a la luz de los importantes 

cambios que se estén dando a nivel mundial en el ámbito de las pubhcac1ones 

cientificas· 273 

~~~ .Jjl1d~m. J1 1 ~~ 
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Con estas palabras de la investigadora de la d1recoón ad¡unta de la UNESCO 

Ana Maria Cetto. y que obviamente compartimos. queda claro que la onvestogacion 

hemerogréfica está dentro de grandes retos. sus Ideas impulsan a pensar y a 

actuar con interés. responsabilidad y no exento de ánimo por sacar adelante lodo 

los proyectos. investigaciones de tesis. ensayos. publicaciones penod1stoca 

exposiciones de clases. sustentos teóricos en un proyecto del traba¡o emp1nco de 

cualquier empresa. porque estamos en la verdad científica y que ésta responde a 

necesidades y está al alcance Ventajas reales ya que las ciencias sooales aun 

son nuestras porque los problemas sociales son refle¡o de esa realidad tan 

lógicos. si, pero reafirma la necesidad de hacer esta reflexión para verter lo hecho 

y por hacer en favor de nuestro pais no es un mero sentimiento de nacionalismo 

sino una necesidad real y objetiva 

Retomar todos estos puntos para la revista científica es retomar el camino para 

toda la investigación hemerográfica Es llegar a la vía de la onvest1gac1ón cient1f1ca 

y es llegar a la vía de la ciencia social. porque estos planteamientos son 

generales. pues lo dicho en los párrafos antenores se refieren a todas tas 

disciplinas científicas y en todo nuestro subconhnente latonoamencano Pero esto 

no es caer en amb1guedades. por el contrario. es ver que no se está solo y que los 

problemas se comparten en la ciencia general y en nuestro continente de habla 

hispana. y que para ello hay soluciones con¡untas y que. si debe haber una 

reflexión particular será a partir de condiciones y problemas comunes Algo son 

precedentes dado que la globahzac1ón es también cientif1ca y que la tecnolog1a 

onformat1ca pone al descub1e110 nuevos problemas a los paises de ba¡os noveles de 

desarrollo 

Se debe destacar por último. cómo la hemerografia surge asi con luz propia y 

con todo un mundo de recursos. tanto humanos tecnológicos. f1nanc1eros y que 

está para tomar su lugar y su responsabilidad en el desarrollo del conoc1m1ento 

Está llena de contrad1=1ones. problemas y def1c1enc1as. pero también se sabe que 

tras de ella están personas como periodistas. arch1v1stas. informáticos. 

investigadores hemerográficos. editores. directores. a111cuhstas. ¡efes de redacción 

que pone en cada uno de sus trabajos profes1onahsmo más que visto La 

·-------- ----~-- - _--~ 
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experiencia que se tiene en este terreno lo constata y lo de¡a como testimonio a lo 

largo de esta investigación. por lo que nos hace pensar y concluir que la 

hemerografia en nuestro país tiene futuro, que está dentro de esta expectauva 

promisoria y esperanzadora. 

,.,_ .... ; .···' 
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CONCLUSIONES 

La hemerografia entra en la inves1tgac1ón científica y se ubica dentro de las 

fuentes e investigación documental lo que avala su 1mportanc1a dentro de la 

ciencia 

La hemerograf1a tiene que verse independientemente de la bobhografia ya 

que la primera llega a conservar y procesar documentos de consulta con su propia 

identidad y características Porque si bien a la hemerografia siempre se le incluye 

en los tratados y manuales de la metodología de la ciencia. esta siempre se analiza 

como complemento de la invest1gac1ón bibhografoca es decir. se contemplan sólo 

las diferencias en cuanto a las fichas técnicas. pero en realidad no se profundiza 

en toda su dimensión para ver sus grandes diferencias de fondo y de forma 

La hemerografoa es en primera 1nstanc1a el penódoco y como tal esta ligada a 

su historia de éste como fuente de inves1tgac16n Es de resaltar que la 

hemerografía en México llene extraordinarios antecedente en el penOdoco y 

representa toda una tradición y cultura penodisltca que inclusive esta por 

investigarse y analizarse en toda su nqueza Desde adentrarse en la folleteria 

hasta periódicos cuyos e¡emplares son dignos de todo anahsos hemerografoco Esto 

significa un traba¡o obligado dentro de las ciencias sociales puesto que su 

metodología se basa en mucho a su caracter retrospectivo y analotoco documental 

La hemerografía tiene también sus grandes antecedentes en la 

investogacoón c1entíf1ca en México Muchas investigaciones se han nutrido de este 

documento y han hecho e¡emplos de cómo sustentar toda una tesos científica no 

sólo en las ciencias naturales y exactas. sino en las ciencias sociales Todas 

desde luego ligadas a la estructura del periódico. sea diario o revista. basocamente. 

----·· --·---·--·---·-··------··----·-. 
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sin olvidar las gacetas y los folletos. que tienen inconmensurable nqueza de 

conocimiento y de expresión testimonial. 

La hemerografia está ligada el periódico y para adentrarse a esta fuente de 

investigación es conveniente conocerla para tener una me¡or visión El penóchco 

tiene un carácter distinto el bibliográfico. está más expuesto a que su 1nformacion 

se vierta sin mayor rigor de investigación. Tambien la información es muy prolifera 

y se genera en un terreno cuantitativo de proporciones poco igualables Por esto 

mismo, requiere de conocer ésta fuente y tener conciencia que la selección y el 

cuidado de los testimonios sean lo más objetivo posible lo cual se logra 

entendiendo la hemerogafia como herramienta de la ciencia 

La hemerografia necesita saber dónde y en qué manera está su nivel de 

investigación ya que puede ser que sea el periódico mismo su ob¡eto de 

investigación o bien ser su fuente de información o ambos casos Por ello la 

hemerografia tiene estos dos enfoques y estudios diversos. aquí es donde se ve al 

periódico como documento sui géneris Porque además es frecuente hacer del 

diario o la revista análisis comparativos y paralelos de vanos e¡emplares Por esa 

mult1phcídad de enfoque y de ennquec1miento es por lo que se tiene que observar a 

la hemerografia como un recurso de extraordinaria trascendencia para el c.entifico 

La hemerografia es un instrumento d1nám1co. hablando del d1ano 

principalmente. porque su información está al día. es decir. genera información de 

manera constante y permanentemente por lo mismo se está proveyendo de 

conocimientos. es decir. de hechos sociales y políticos. de análisis económicos. de 

reflexiones históricas. etcétera. y esto implica al entrar en contacto con este medio 

y que se tenga la necesidad de planear la sele=ión de su fuente e incluso hasta 

de los medios que se utilizarán para llegar a ésta. es decir. tener claro qué se va a 

buscar. para qué se va buscar y en dónde se va a buscar. 



La hemerografia tiene en el periódico también un ¡uego con el pasado de tal 

manera que al mismo tiempo que analiza lo actual y presente puede hacer un corie 

histórico. Lo que no es tan fácil en otros medios de información oentif1ca pero con 

la hemerografia las dimensiones de los hechos SOC1ales están concretamente 

dentro de la investigación . misma que se refuerza al tener ahi la descnpcion de 

los hechos sociales de primera mano en cualquier época desde el nacimiento del 

periodismo. 

La hernerografia para las ciencias SOCJales encuentra frecuentemente 

condiciones de un trasfondo ideológico y comercial y por lo mismo es un problema 

para el analista social encontrar ese trasfondo y por eso es conveniente actuar en 

consecuencia en su trabajo e1entif1co A veces esto le puede o no afectar a su 

investigación. pero parte primordial de esta tesis y en la cual se trató de poner en 

claro es que el investigador debe ser consciente de esta parte fundamental del 

periódico 

La hemerografia. en su inagotable fuente de información encuentra. 

paradójicamente. uno de sus pnncipales su problemas. por lo que significa un gran 

reto desde vanos puntos de vista desde la 1nvestogac1on misma para seleccionar el 

matenal hasta el aspecto técnico de conservar tan vasta 1nformac1on 

Por eso se pudo constatar que la hemerografia esta inmersa en la necesidad de 

observar pnmero lo complejo que es guardar el documento y luego conservarlo y 

posteriormente propiciar su d1fus1ón y consulta Para ello se requiere analizar los 

acervos y hacer conciencia de lo que esto implica. toda una admm1straeton muy 

profesional y de contar con recursos verdaderamente notables. en la cual la 

arch1vonometria ¡uega el papel fundamental El conocer está labor dio como 

resultado valorar el documento que llega a nuestras manos literalmente hablando. 

hasta comprender la responsabilidad que tiene la admm1strac1on y el poder publico 

por conservar estos acervos patrimoniales 



Ligado a lo anterior está. no sólo el conservar el penód1co sino. hacer que 

su infonmación se difunda y se consulte y se motive para su anahs1s se rescate y 

sea ütil a la mvesltgación Se vio por ello que la base de datos es ya 1mpresond1ble 

y es un recurso valioso para tal fin Con ese recurso tecn1co se puede seleccionar 

la infonmación y evaluar todo lo que significa clasificar un c:Umulo de esenios que 

están dispersos y requieren clasificarse. ordenarse. evaluarse y ulteriormente 

seleccionarse. de tal manera que el lector y el analista estén en condiciones de 

tomar lo esencial y trascendente para su investigación y no perderse en una 

inmensa büsqueda de datos que no tienen sentido para sus ob1e1tvos Para ello 

también fue obligación dar a conocer cuales son las técmcas y poder efectuar una 

buena base de datos con todo el rigor de procedimientos el cual vanará segun la 

ciencia de que se trate. en este caso. de las ciencias sooales 

Se determinó que la hemerografia está hgada cada vez más a los 

acontecimientos actuales de la tecnología y su desarrollo En este sentido fue 

necesario. observarta dentro de la computación de una manera ampha Se valoro 

este herramienta técnica en todos sus aspectos Tanto como fenomeno 

tecnológico como social y los resultados fueron esclarecedores mismos que se 

señalan en los s1gwentes puntos 

Pnmero No se de1ó de reconocer que para la hemerograf1a es una 

instrumento importante y que es de una ayuda singular para guardar y clanf1car la 

información. sobre todo en la fonmac1ón de la base de datos Estó tamb1en hace 

recordar que la hemerografia nació con el desarrollo tecnológico y que nuevamente 

tiene en esta técnica un valioso punto de apoyo. de presencia y de actualtdad que 

agiliza la infonmac1ón. reduce los espacio. me1ora las clas1f1cac1ones. aminorara las 

d1stanc1as y ayuda a mayor ef1c1enc1a de la consulta y de su d1fus1on 

Segundo Se observó con detenimiento de como se manifiesta la 

tecnologia de punta de la computación. siendo ésta lecnologia más avanzada la 

Internet Lo que pudo constatarse es que esta técnica 1nforma1tca es substancial 

dentro de los medios de comumcac1ón y que s1gnif1ca una revolución en este 

sentido. ya que su desarrollo no tiene precedentes y lo más importante que pudo 

-
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concluirse es que la hemerografia. pnncipalmente por medio de la revista es una 

importante fuente que alimenta este mecho 

Tercero Que la informática con la técnica mas desarTollada o sea 

la Internet. tiene también que enfocarse desde otro angulo es decir 

socioeconómico politico y ¡urid1co. Al señalar esto se requiere señalar que la 

hemerografia y la Internet presentan una diferencia substancial. ya que este tiene 

sus restricciones como instrumento técnc10 que es. en tanto que la hemerograf1a 

es la parte esencial de todo esto como instrumento documental de fuente pnmana 

La limitación del ciberespacio es su propia concentración de la tnformac1on y la 

valoración que puede enajenar el conocimiento que manipulada a traves de la 

informática. Para ello se pudo establecer su verdadera d1mens16n la Internet es 

una herramienta valiosa pero requiere aün regularla ¡urid1camente. desligarla 

constantemente de su carácter mercanhhsta y como instrumento de manipu1ac1on 

ideológica. del que de por si intrínsecamente en el penód1co esta presente a esto 

hay que agregar la selección y la presentación que ofrecen lo servicios de la 

Internet a su arbitrio 

La hemerografia requiere ante estos fenómenos técnicos y sociales de 

ordenar en la s1stemat1zacaón de la investigación con ciertos instrumentos 

prácticos Por lo que se vio la necesidad de proporcionar una propuesta mediante 

un proced1m1ento lógico y técnico para aplicarlo dentro del proceso de 1nvest1gacion 

y que mantenga al investigador al tanto de su uso técnico de manera mas eficiente 

y sin que pierda este enorme recurso de la Internet Por otro lado. que tampoco se 

vea absorbido por el mane¡o tan disperso y mercantil que está de tras de este As1 

lo que se da a manera de propuesta. es un modelo de procedimientos que 

compagine su investigación con el uso eficiente de la Internet para ahorrar !tempo 

y recursos económicos que se provocan con el uso de ésta técnica 

La revista c1entifica representa la obra culminante de la hemerografia y la 

carta de presentación de la c1enc1a desde sus mismos orígenes de la escritura 

impresa. por ello no se dejó escapar el analisis de la revisa c1entifica en el medio 

-----------=--==~------'·~----. -_.-_~_-_-___ -____ ...,,,..._:~ 
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académico de la UNAM. Los resultados fueron en el aent1do que las oenoas 

sociales tienen un número importante de estas revistas y que la UNAM es por 

mucho una de las de mayor jerarquía en este sentido no sin de¡a de reconocer 

que la UAM tambíen tiene relevancia en este tipo de fuente hemerográf1ca. con lo 

que se dejar en este terreno una amplia gama de revistas que perrn1ten mostrar 

diversas investigaciones y foros de expresión para estudios de envergadura 

cientlfica; sin embargo se tienen que enfrentar a diversos problemas resumidos en 

las observaciones que a continuación se setlalan· 

Uno.- Pe carácter técnico Ver la calidad de la investigaoón. Evaluación y 

selección de artículos. 

Dos.- Pe carácter financiero Bajos presupuestos para este tipo de ed1oones. 

falta de continuidad. poca demanda de subscripciones 

Tres.- De carácter social: Poca difusión en los émb1tos regionales. y en el amb1to 

local es una revista de consumo meramente académica y por lo mismo es limitada 

la exhibición de los investigadores sociales. una por su carenoa de acceso a los 

ámbitos científicos del exterior y otra pos su exceso eht1sta en tos n~cintos de 

investigación social Agréguese a esto que los traba¡os oentif1cos se publican en 

una gran mayoría en inglés por lo que se corre el peligro. en este sentido. de verse 

disminuido el español en la investigación oentífica y de cerrar mas los espacios a 

los investigadores y a los lectores que deseen comunicarse con su lengua 

materna 

Como corolario a lo anterior hay un problema subyacente que es el de la 

divulgación de la revista científica en sociología. pues se observó. cuando se 

analizaron las revistas actuales de México. que hay una escasa propagación de 

esta ciencia en relación con tener su propia revista de divulgación con un enfoque 

meramente sociológico. un tipo de revista intermedia entre la científica y la 

meramente popular que refle¡a problemas sOC1ales pero no los explica ni anahza en 

profundidad Este problema es comprensible porque los articules soc1ológ1cos 

tienen la peculiaridad de presentarse en revistas de divulgación c1entíf1ca 

encuentran espacios en otro tipo de revistas. principalmente de carácter político. 
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· Sin embargo, si bien esto permite mostrar el trabajo sociológico no dejan de ser 

articules que se escriben coyunturalemente. como pasa con los artículos de fondo 

que se difunden en los pen6d1cos o d1anos Por eso. es importante tener una 

revista de divulgación propia que baje el nivel c1entif1co sooolog1co a otras esferas 

de la población que estara interesadas en que se les responda en su propio 

lenguaje problemas de una complejidad extrema. revistas que permitan al 

sociólogo expresarse con su propia visión y perspectiva a situaciones. ya no sólo 

meramente descriptivas sino que estas conver¡an con situaciones vitales para el 

pais. Una revista que esté al alcance. económicamente hablando. de una 

población mayor a la que esta en los centros de investigación . es decir. ding1da a 

profesionistas, estudiantes. técnicos. tes1stas. etc . y que pudieran perfectamente 

entender lo que quisiéramos expresar sin perder senedad científica cuestoon que 

seria lema de otra tesis y que se abocara a tratar el problema de la divulgación 

cientifica en la soc1ologia a través de la hernerografia 
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l.ISTA DE llE\U:ROTEC\S 

"HEMEROTECA NACIONAL- -
CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 

TEL 56-22-68-03 
HORARIO 9 00-20 00 HRS 

"HEMEROTECA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNAM" 
CIRCUITO INTERIOR DE C U 

TEL 55-50-52-15 EXT 2197 
HORARIO. 8:00-19 00 HRS 

"HEMEROTECA DE LA BIBLIOTECA MEXICO, JOSE VASCONCELO " 
PLAZA DE LA CIUDADELA No 4 

COL CENTRO DELG CUAUHTEMOC 
TEL 57-09-13-47 

HORARIO 8 30 a 19 30 
(LUNES A DOMINGO) 

"HEMEROTECA DE LA BIBLIOTECA LERDO DE TEJADA" 
REPUBLICA DEL SALVADOR No 49 

TEL 57-09-58-85 Y 57-09-59-06 
HORARIO 9 00-20 00 HRS (LUNES A VIERNES) 

"HEMEROTECA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION" 
EDUARDO MOLINA Y ALBAÑILES (METRO SAN LAZARO¡ 

TEL 57-95-73-11 EXT 1115Y 1116 
HORARIO 9 00 · 1 7 00 HRS 

"HEMEROTECA DEL COLEGIO DE MEXICO" 
CAMINO AL AJUSCO No 20 

(ENTRE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y T V AZTECAl 
TEL 55-68-60-33 EXT 373 374 Y 380 

HORARIO 9 00-17 00 HRS 

"HEMEROTECA DEL MUSEO DE CARRANZA" 
RIO LERMA No 35 

TEL 55-35-29-20 
HORARIO. 9 00-19 00 HRS 

i 
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El Ftnru 

TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA 

Hacienda, sin datos precisos 
D Carece de regulación la renta, venta y uso de equipo 

• Cafés que no venden bebida 
y con if!1preciso perfil 
comeroal 

M iles de eatablecimienros que alqui
lan en M~xico computadoras por 

hora para navegar en lnrcrnet., conoci
dos como •c.af~s lnrcrnct" o •cit'!Crca
fés"., operan 5in ningún control por 
poane de la!. auroricbdes., pese- a Kr un 
5C'ctor de gran demanda. 

Las tarila:s. que a.e cobran en dacho~ 
negocios por l.1. renta de los cqu1po!io, así 
Como ef rreCIO de los s.erv1cios que SC' 
ofrC"cen (impresión de archi\'o~ .. uso de 
proE!ram.i~ como proccs.:1dore~ de texto 
u ho1:a?t dC' cálculo) !>OO regulado~ por las 
fuerza:-. del merc.1du. 

La SecrC't.ufa de Hac1end.1 ,. Cr6..J1to 
PUhh.:o (SHCJ') ~rece dC' rc~1~tro .ll~u
no dt.• ~1ru~ c.:umcrc1J.le~ dcnon1m.1Jv!Oo 
caf¿.?t lnft"frtt"t o ci~en::;afC-!<o. 

Trc.·., pnlp1c:tano!I. de." C''flh negu.:au!!o 
d11cron a !"orimc"~ que- i.:u..inJ1,.l 11111..-1..1-
run lo!I. tr.3.mHC:!!o para d.ir de." alt.1 a :!i.U!I. 
re!l.rc:"ct1vo!'o nrµ'tell•~ .inrc: l.i!-> J.uturid:a
dc."!- corre!\rnnJ1entc ... k!\ fue" nri:t"!\ano 
d.n 1nforrn.a.:H·ln ri:~pt.·1.·ro dd ttpt• dl"' ac
tivJLiJ.Jc::-. que: rcal1.c.iri.1n. 

Sin emh.1Q!<1. expli~aron toJu!>, al 
prmcip10 no teni.1n claro cu.il !lot:ri.i la 
principal J...:rivid..1.d comercial qut" ofre
cerían c:n su!'> nt:,l!ocio!'>: la rc:nta de com-
"'''"·1rfnr1c .-.. .................. 1_ .. tnr\ ---- --·---~-

hacer aus tare~ ,.. nrcnit.oa.n un.¡ 1mprC'· 
aora para au• traha10• rt.eolarrs·. d11u. 

Albeno cobra 1 S pnos (1.5 dólar.,.) 
por usar una re durante" una hora; co
mo Ricardo. quC" cohra por un.¡ hura 20 
pesos (do~ dólarc-s). ASC'lt\JrÓ qur la t..ari· 
fa de cobro para navegar por lntemC"t la. 
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No-EE.UU . 

• EE.UU. 

Año~ 

\\.'illian1~ Mlnha E. -1ht..· Slah .. • <lf Jlumti..L ...... ~ lt-.L.1)-: ~Ot••··. l.,1 t tk.Th..T. ""1..ln.:. h."\J1h•t ,.,_,, •. /~, •• ,.,,-"".o/ 
/Ju1(1f1.:.L,c'.'· Vnhum.: l:<lnlinc.·l:\uah.t....._, mar.10. 2t100.1 .... u ... tJniJ... ..... (Jak<in'-'f'\· r XX\' 

CuaJru ~. NUnlLTt• J..· tu...,__, dt..· dth""' f"W' rl.1!ilc1 ~ 
~u p.•11.."L"Tll~i~· dt.."Tllnt Jd 1'11.JI "1lUh.h.1I '-."11 I'-""' 

Kr&iim r"lio. (•/.) 

América del None <>.96~ tHºo 
Europa Occidental ~ .. ~6:? 31 0°0 
Asia ~8~ O~ºº 
Australia 180 º~º'º 
Europa del Este 8.~ Olºo 
América del Sur ~u rnt.•nc•s d~ 1° o 
A frica 18 OlCOl'lS dt.• J '!o 

Total 10.917 100°. 
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A.'ila: Incluye Asia mcncr. Chlm (Incluido Tal"'911). l kwig KLW18- India. lndlna.ia. brai. Jap·•a. c • ...,.. 1 a.,, ~ 1. 
Malasia. Filipinai.. si._.. Tailandia y Emirall ... Ara""" lJniJ. .... Le únioo.-. 2 rq<k"'°' ... .., ma-. ok 1.1u1 "'"' 
de daloo...., Am<!rica del Nene oon 64~. y Eun,,.. <kddanal (incluida <inn lln:u1n .. 1 cn1 )o~~ 
Australia; Incluye Nuc:w 7..danda. Amcu: Kcny.a. Nwnihia. RL,,.UNiCll <k Sudálricoi 
Eun.,a del Este: Rq1úhlica OlCCIL E•UW'lia.. l lungria. L.J1uania. l\.•hWlia. Rasnania. Ruor..ia. l Uwlia. 1 _J,1'\'-""'"' ~ '"''"" 
paises CJ<-cxugo51a..:lfi. l~ Ot:ddcntal: Incluye Gran llttlal\a. America <kl N<rt1:: inchl)'C l\mcri.·J l .,urJI. 
América del Sur: llrasll. C..bilc. C....,, Rica. l'crú. Trinidad y T<~<\ lkuttuay y Vcr1e1udJ. 
Fuente: Wiiliams. Manha E. op. c-11 •• p. xx1v.xxv 

Gráficu :!. 
r--5'ª......,,.'.l&/11l1•mc. .Man ha J;" nn rat n YYIV-Y\."'\.' : ..,.,_n....,.e ~Id..- re•-• en le 

1 

1M"Clllucd6n 1nunda.ll de ...... ••••o• tt ... ) 
Oceenla Mica ¡ An1*a mi 2% i 0% 

¡--a.;·~;..~ ~rcentuel~d •. ;. ~ 1nund.., 

1 (1-1 
Cuadro .J. C!pclr!c!)! r h An1*a mi An*'<:ll mi 
qda millón !k laabicancc N- 5" Oceenle A'1ce 

1 7% 1% 12% 
Tigres a.c¡iátia~• 1 7'6. 
Euwpa Ccntrdl y Oriental. 
Pal'° dL..........-ollad<1'ºº 1 
Ac¡ia (sin Jup(.1) ; 
Afric.a del Nl'rtC 

AmL,.ic.a l ..ntirn1 
AfrilAl Sul"t-.o.tharian.a••• 

Europa 
13% . 

• tk•1!-! K.n1r.. C:<rca. Singarur. ·auiw..\n 
•• 1 :1 :.l n l .• Canadá. EunlJ'il (ll."Cidcntul. Jar-. .. 1. AUS1rali:.t" NUl.'"'--U /A.:l .. 111Jh1 

• • • No inchJ)\." SU&.J..\fric.a • 
l·tx..."1'111..': l fN( -1 Al l. Htwld Jn""~·"tmc•n1 Ra•pr1rt. l'l'N 

:::u•dro !'ii. Da~ dr cbilm 91f'R1Í• •• lrllÚllk• 

IN1..-g.l JCh""" 
~'i1..-r11..·i;,Lr J 1.."t:nt1lll1!ia'lng.c.."T1i1..--ria 

nt1.."f"1..-~ ( n_-r11..Tal 
'i1..-r11.:ia~ J\.· l;.1 '"11uJ) la ,;J.;..1 
A:n .. "\:lh' 
llU11;midH.k:-. 
'ii...•nda~ S.. •.:iak~ 

Ac.;.H.k·mk,, Muhil.fr•·1..·irlinaria 
INotkia. .. 
l"<>TAI. 

:!.71fl 
1.K61 
l.601 
J.;:!I.,)() 

1.16-1 
637 
599 
4'-XI 
466 

111.K~-l 

·ucnh:: \Villiam~. Martha E. op. cit .. p. XXIV-X..XV 

17"/., 
ISº,u 
1~0/o 

11%. 
fl0/u 

fl'}~ 

So/u 
4'!-0 

lt)(J'}O 

--......._.....---···-------

Asia 
60% 

Ü!!U 
kl PIB rn f9'>~ 

0.7~ .. 
(•4~ ..... 
u . .acr" .. 

--~---· -- ------~ 



(en milh'WlOo y p.1" cada HWto haN1anh.""> 

199!1 lll•••· 200~ 

Usuariat en el mwuJ1.l IKl.7M" 

Usuarios en el mundo nnr cada 1.000 ~' 7.7 ... 30.h~ 117 .,~ 

Usuarios en Nlrteamérica )0.771 

HM." J 11.~ 

lJsuaril"'- en Europa Occidcnrnl (incluit.lt~ nai:-.i...~ K.711 117.74 l 

lJsuari<-.. en Eun"'" Occidental PIW' C»Lht 1.000 """°''"'L' 10~.M 

l Jsuark._ c:n Eun.TliJ C lricrual 37~ J.1<00 

l l.lll n.: 

l buaril"'- en Asia-l.,..teffic1.t J.~7 

t Jsuaril~ c:n Asia-Pactficu t'lllr cadu 1.000 [lC"l"'!"'4.-tm. l.IN :-11.,1 ~11 KX 

tJsuari1.""' en CClln' y sur A.JneriCJ 4111 
O.K7 11 l7 lK .¡¡, 101.: 

l.(llO M.INI 

l~u.arh.,.. L..-1 ~"liio <>rü..'Tlh.'" y Afhcu ...., .. cada 1.000 l 111 7 l<K 

• Pn~1..'\:r.:i,·lfl. 

J·u1..·1111..·: -Niwnh AmLTia1 i!oo thi: 1.atding. RLl!-inn tl.- lnlLTTl1.."1 l......._"rro J\1..,"lrJin~ h• 1tk.0 
(. t.•nruh.T lnJu,1~ /\hn .. m.1 ... -··. 

httri:Í/'-""W'\\..1..·-i-U.(.""t1'n/IYYX>Kiu.h1m. up.1a1cJ dick-mhn:. 1'1419 

-



en Sccial Scicnt~ Citmh'" lnJ .. :" 
Cl.ASL Anii..·uh .. l '11., .. 

1) 
'lh:nch-lluvi"- Ricardo (CEl'AI. Chile) 14 5 ·~)(, 

thal. Gen (<..,;PAi. C.."hikl 33 ) l'I 
Jrquidi. Victor (COI .MEX. MCxiwl :?:? s 1: 
'alv.i. J<1M! l.ui• (llniv. de CiuadalajanL M~x.) :!Y o .. 
loltvinik. Julio (COl.MEX. MCximl IK J :.i 

ccrJ Aguayo. Mi¡tud Cl\all<.'l• de Mc..'xiwl )::! 

harr.i. l.luvid <CEl'AI. Mc..'xk.,¡ I::! ~ 
iirón. Alicia (\ JNAM Mt..."'xico) :!O ~ 

l<!W'.a.o,. Rnh_Tlu(Fl.ACSO. Argcn1inal I::! l 
U~.., liurv.il.ICJ_ Ma. Cri!tlotiru.t (\ JNAM.. ~xh,.·,,¡ :?~ (1 lt 
· xc.. .... Fc...'T'IUir1JcJ_ Juhn (\ JNAM M~xic..·o) IS (1 ' 1,.,.~ ·1 Cll"TI-.' t·clirc Cl1NAM.. M:xic..·,,> ::!I 11 1 
ui.r 1 >urán. Clemente: (l JNl\.M.. ~xk,,l ::?7 Cl : 

· .. ,.; 



HEMEROSCOPIO 
Bolalfn Hemarogréfico da EL UNIVERSAL 

Alto I, N-., 3 '-o• I_, 

NUESTRAS MEJORES PLUMAS 
Las vicisitudes del 

adjetivo 11reaccionario'' 
La organización internacional 

central de la postguerra 

(lo. d9 -.asto o. 1927) -
Nuestr• h1stona h• llamado 
~. kJI ~- rec81 
c1trant.s conservador•• __,. 
k>s qu• peleaban al arilo d• 
R .. 1&tón y fuef"Olo-. En la ac 
tu.hc&ad hay uri ictr.il co6ectrvo 
que arrastra mjis "°'unlade1. 
que .i enlJSUD ldre91 relWtOM> 
los clericel•• de antH ofr• 
dan al pueit>k> a. dtCtui C:--.1• 
a cambio de su ..... ,On los. 
poderosos de hoy • of,._., al 
pu~blo la dicha terro•tr•. al 
apoderamiento 1rvned1ato d• 
los~ nwt.,....,_, un.._, 
tan d1flc11 da tosrar como al 
otro, pero m'' al alcance cH 
mental~ •tr-=hals P.ro 
.,, r911J.ciad bus,aiben unoi ,. 
otros. lo• de anta~ ,. lo• O• 
ahora. en la 1mpun1dad. 'ª' 
ven~~sq~••~un~ 

.. P9labn ···~·· 
[)e Suimr!e QU. ~JllOl'\AOO 

en la term1no1oe1• cU.••c• Of' 
nue'\t•a pat"• .s. un hornhf°f' 

Que f""lR•f\a a• pVet>kl con U'\a 

doctrina h.c~ o. ...-aga,. Pf"() 
m~s..a!> de llfenh.ira ~·o 1m 

pon1f'ndOlf' U" 80b1prnO f'I"\ 

Q~ 14' fuwza ,. no La razC)n "' 
el derecho t.C\n l.a norrn.a y l,a 
1ur1~r....-~~ 

[,... rr'!.U'TW!'fl. y k:> "°''""'~ 11" 
t~ ou~ •hcM'a un '9aCC•O"\arto 

•t. un eran P"oPt•tar10 un t• 
rrat•n•~t• ' •~•• un aol 

Pluralidad 
Urwi carac:terl•hca d1st1ncue la tra,.«tor1.a o.o [l UNI 

~RSAl ~ 1916 "-~1• n....-.t~ d1at. la plur•ltOad 
•P"•tón ,.,.. O. la """-"adad a. ~ Q~ c.rKt~1u • 
'9 M>Oedad n...rc..rui lu C~l.o.d Q~ lo 0...1•~ ..,,," 
to..~~ •ni~~ ........ ha w•lor.>..1 fOI r• 
conoc1m.-nto cOfl'\O PtOn•rO 0.1 perl0d1""'°° c.cwncvo•"• 
bdD en .. c.on.tr'-'<.CtOn o--n.xratoe.. a.o "9'' 

k\num.eorabt•~ t.-nat. ~~-.nhn ,. O.O.lf"\ ...,,. •'( 
,.or;> 91 die;roo • to larll'D Or t.u h11.tona no •ók::> .,. ~ ,,.,.. 
i:x- de- .. pollfh~ nk~! • tnl~llOl'\AI ••no 1..-nt.,,.. 

en k> que r .. Pl'(:ta • tca<UI' ª•' _,,,•nt~ <"" •• e•.,,, • ·.~ 
artr.toc:.a,. c..,,t1hu1 Nt.ta con~·"'" ...,...¡.llloe- aN~·-1 

de cnter'°" º"'"' ~'" IY«•' a dvda,. tw W'lll..itdc' ""' ~•~ .• 
d9t...m~I• en la torrn..c:oero O. l.a °"'""°'' putv•t..t n~o< .,., 

Por ·~' n\A' 0P \.•ta_.,,.\ .... pi~\ QVP ~ alt_. ••do la •-=c•C."' .O•IO•··· dr ll U"""IVIRS.At..,.. ,..,~ 1.j 

~ °" •1da ~ '""' ~'"''' , ... ,. l.a .... ta.,..," ... C)ooo' fVt
..,, •• H( Mf U-CJ'~CX)Pt1..• ...._,. .. "1~"11..• ~ col•C. ... ••" .. .,. 
m•'lo ,_..,_.,..taf•~ O... n~I••' ~·l'l•\ Y• Uv<r fl,.)(., 

.-.io,. h..,n apo'1aou ,...,~ ,,.,,.'°._ t<W•' pa•• p1 ~··•t•''• 

dPI ""-• <C CQnf-""f• .... ,-., 
Ccw• la '"t..nc.oOn o. ot•~P" una P9Q...-'Y ~t·• ~ lA 

r1Qv&1a Q.- - 1..i••O• .,.,, n..-,,.,_ K~, ~ ... _.,,." 
n.aocJ() (U~_..,._.., ........ •n..al~•·I- AQ .... • t~d,r ...,.,_ . .1 

pa'1u OI" l.a •~to.,;u..a..;J Or 11(1'\ CC>l.&bcv.a..."'kW-. C""' P" t1•.I'" 

t.u ,_..._~t•t•vtdad ~ c..a...~ v~a °"' "~'"''•" Ofh< ·"'" 
c..Cla' o. w.o.ir. .,, CQrT'IC' ~ ,,. tr•M:-~•.• .,,.,,..,,,~a. 

, .. C'>Dt• CVV<"'' .,,(Poto ... •l•i•°"' 0.t>oP•Or> t.P• "'t•n<·~ 
pe.- ,...,,,,K~ °"' _,...CO(_· cu ... ...,.r-,c'lo(, ~ ... t~ • l.- 0<,.. .• 
Ooro·•v'(•' 

l.aCv'''•'•'"'l•• '"'•a•t•l•Ct
Mon1t.t•(n. a.- kPI•:• .. .._ l •tr 

flOIP" C•l•bt•da • .._ a,.I', • ., •• 

•ot. l"t•n•·\ U'"º''" '" , •..•. 
8••1•<'\• •a l""<"'' ~···•'•( • , 
ChtnA P..uo.:•a-.w•t,;• .,., •• '"• 
"'"di" c..-,·····'·'~ e,, .• ·~· ... 
Of' 'ª" c ... a1•c. Pc-1-·. ••• 
(C.""l>\.P" \,a ne>e:-•(2a.'I nt- ...._ 
lab'•c .,., "'' • (>1•1• ...... 

lO•h· I"'" t .... ...,.-.• l••li•' : • 
t.~ .... ~ ...... •t 'º". ".. .. . "' 
(M•a ll"....,'\-••' I• ,...,, , ._. .,., 
¡.. •.,_! ... 1 "''f'·ra ''"' ~ .,., t., 
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Charros en 
automóvil 

Veinte años 
después 

Primitivismo de 
gobernadores 
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{3 dr ¡uhc di" 1~7.:'1 -- I ••c. ... ,.,,,,,,. 
contr.!'IC1•CtO••o don r •el•• \'p1.arQ1,1f': ch 
c1amoc,. en art•c.;lt.> .l!I' tt"•f" ,....t "' """' 
lo~ tundll!tn.&Qu1na"> '-'l'.'1 .. >l .. na.:l_. .:c·
tra ("! Hac.P mt"!-f"'!I, a•i.:, •. ir· ccu .. ~" n< P'"' 
c1<>arnE""nte a,,.,iso o.- •~ .:ti,v·~·~ .,. p1 c ... ,., 
rn!>mo intentaba de~··u" t-1 t!'C~J1..-·-·~l e 
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El discurso de Mr. Wilson 
flrot' LUI'° G Ullt81NA 

090.svn.octe 1918)-Me9"t9"..-.C Wtl\On ., COl'?JC, •I ,., •• Clf' d• º''' 
protund•m•nl• por e.u•"'º atat\• a to1.-,..,, dobi• (n •1 la\ 1nl•"'C•O+"'·•' 
nuP!.1'•1. r•lac10n•l c.on la Republ•C.• O.Clar.cia'I. t'IO fttan O. •c..,..-do cxwo le)'\ 

NorleA~ic..ana Allo nt.11 ~·• "'°"C''~ h•~"'º"" cc...,, ... ..,.:1c•\ ( t ""ªli'"''ª~ 
la clav• Of' 'el~·' P~IO o.w toy "9Cf" '<.. cont•a•IO a. loo Q...,., tH:.- r• ,.,. 
~cntor. ~ cr_, _... .. o.t- OP 911'Tt•I•• '''ª"'• l11 •&ocv.-f"IC•• human•t•,. .. 11-' 
m• 1u1c10 ac..,-c..a et. kK un~ inc:idPr P"-'º_. ... ""°""e-" h• \•!X ,,,,,,,,.,..., .. , 

te!> d1plomatocO\ QuP P"'ª los m••• f1rTT"toe ...,.,. c.11.,.H .. c. \u pc.¡1.1.:..1 lt••( :1 • • 

e.anos. l••n.-n ••traoro1nar1a •1an1f1ca tornao.za ne. na '"oo hurnain•t•••• ,. ...... 
c10n pi d1scun.o O<PI PrM>doforltP Wol"°" 9itf1"'<t" 
con rnotrYO Orla n~a ..,. M>twe l~tir ~· .,..,,.,.,P'l ""•Ch• ha,.1.11 hacr r--oc< 
00'- pipl,.ollf9f'O!o h1• """"' ardo.,.nll" p11r110•••0 Of' 1'1 "•·· 

PP<ilé Q~ pi d•~ul"M1 ~ Pf"n•<>•w·u• lrer+da~, o-••""'' na~• .,..\ . ...,,u...-• 
W1h,on pronunc1•do con lod• ~01.,,... c•Plo la •CT•1vt1 ~ 1'1V"l•"''ª""'"1C uu1· 
n1dad en la Casa Blanca •ni• un con conv~1.-. a la nac.•t>n •~"c.ana Na-::1•" 
cur'l.o O• .-i.c.r1tor~ podr1a Qu1za. ~•r ... t~ m.111"- _..f''l'•n• , C•f"lt!(' fVOp.ot¡.•., .. 
un• df'f1n1t1va ,. r•Su•lta actitud. L.11"\ "'"''ª ~ '" ....... ,. no sr Crin<.W"to rw ... 1 
camboo diP crit-10 Uf"lll v~1•lta O• con c.adur ,..,,.,, lr~r>o df"I ••'"'""""''' 
YPf!o10f\ respPCIO d• la m•rcha diP m.AI Ay•• a~•• para t"P'f' dr la t1v~ ... 
d•'!.•mul•da~ aare'l.•On•., Qu• ~ pi lf' oaa Nl OPt- hat-• vtoOC•O<•., n· ..,..,>r r 

rr~o df! ID\ hecho'\. ha t!-1-l•do Ob'l.•r dOtP\. 'f •r>ovab., 'ºfe!''\•., •n \.P'•'"'<"• 
v•ndO para COI"' no1o01~ ~• ~ OP razonam••'"'IO'. Ahc11a d•CP d•tHWTlO' 
k>!> lstadcn Un1do1o ypncr• la"\ O• IR cau"~ •"""·• rwt•lt t.oofW• 

Sin ""1barRO n•d•IP d•rO dlP pPnS.llf Che llll riuman•Oac:I " c,1mu1•nl" <,u .-nf'• 
•n Qur la p.pnonal1dac1 0.-1 pr..,,oo.-nt• 1•c.a al1rmac1on pn "''"' l•rvC.,u'\r .,ton 
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Razas indígenas y la 
existencia de la patria· 

México está solo 

POI' fRANCISCO 8UlN[S 
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La síntesis de un 
siglo sangriento 

Par MARTIN LUIS GUZMA"" 

(15 de .-..re dfo 192~) - L•• O.Claracot•~ Q..- .... f••-1{k-nlr 

de la Repubhca hizo a I• P"9fls.a _.¡ utttlTlO oorn"'to:''- cw- dtC•-"' 
br•, l'90en el vatof' 1~t1rnabl• O. no ,.., ur. •n~Jrtt .r ,,.,.tJ.ct 
••no I• .. phcaic1on a.~ PD'•ltGll oue M nta ~-·c>i. A nur., 
tros trad1C•Onal•• h•remot., ~OC..,r•refnoa. tntentaremo• • 
fondo de k> Que ha d1Ch0 ~ ........... (Al~ ,.....,~ • 0{'..,,.,t"" l .. ro¡; 

vedad de un .-.moa ~ •• pcw ..... ruon•to 

Puede •11~,, .. Q~ no hay .-n .i tonck' ~~ ... u.-·o.. r.,,,,.. .·. 
entre 1• bandera QU• lló el 1eneral C.lif'!> du•.tt11" '•, .. l ... • 
eandll prthl1a a la!> •leocct0ne" )' •I npir1tu Quf' prr,,•<1'· "' " 
pr1mel'01o PllS.OS ~ s.u Gobt ... no [I punto ~ cl•ro ~ nv act•,,.t•· 
r•phca; en Mi61;1co no hay 1ncon1rupr1c1a 1ntp•na pnf1ir r' ,~. 
pulso • rne,c:>f'ltr la suerte Oe las e las~ no DO"-""'", .... ~ ,. "''" 
todo de ccwnen.rar la obra tnY91Ctando yKSJt ..,, .,. (H'tl"'"'""'" e" 
p.tahsta 

La poht1c.a del actual Gobt•rno 9nl9n<J1ó.t .... n<· •" w-a un,1 
pollhca de clAs• n1 Oe par1100 a1no un.a pohh~ n1tc oona1 """ ~ 
la poHhca de k>s. laboritit•!¡,. o de k>s. qrans.ta.. o k,.. 'PVl>lvr ,..._ 
nanos. o loli consrrvadore'.\ ['lo una pol•f•C." "'r••C•na dr .. t. 
nada a s.at1slac.er. dentro oe- Ln!i "°"1bllldaoe--.. "'ª'~""'"'' p••· 
se-ntes.. k>!i "1ler~M del 1nd1v1duo dPl arupo Of!' I• c• .. ,.r Ot· 1,. 
nac10n. 

Y kl es de tal~- aue •u'lo hOfltllm..,,t~ tuo011m.,.t"11••- ,...._, 

c.amb1aran Otro\. KOlh•rno'lo pueo.ri vrn" a ''ª"'""'"'•t• '°'°' 
parn s.at1stac11W ot~ l1ne5. Pprn •..-nprr o~ ruh·"' ...,,, C.ot"'"''rn 
s.1ncerarnenl• rnuello a rn.,orar a la'\ el•'!.- rwo•.-t.1••.,, I• pe. 
llttca 1nauaurada por .. a...,._.ar Call~ ne.~ •dn'l•t••d "'"''"r•r>n , ... 
su m.enc1a 51 ~ PSt~ 1nstant""' " con!..O.ra 1n<1•,r-1 .. 11t'll•· .,. 
rt!"'-urgnn..-ito econOrn1co p.ara K>tira• la ntat .. •.ü.•~ , r-.:, l ... '.~ 
re.11hzar la!¡, rvlorrna!¡,, otro t.antu • ..,. nfllC.cr..aro.:. '"''~ ~ .. .
tabtl1dad no lir d«>numtioe 

Cornonlort. et v..,.daóflol"O griH• lal"'"IC O<P la hrlv• ... , .,~ 
la empres.. pot1t1u ~ s.u l1fW'11'10 ~ ~ ... p.o¡lat>I .. • ~" .1•" 
ber1ad'' Los. ~aeotre>'!> v los. cons.rrwaóor ..... le • .-• ...... 
1nst1tuy6 una h~r1ad l1ct1c1a,. ur., Ot"'!.vrot·n Í''·" 1. ~ ., •• · 
D•az y •u?. c1en11hc.c11o pr~chcaron )' ~'ª''""• .... l••.;:l•" , •. 
rrollo econ0rn1co·· ln¡:rpock~ C(>l'l t.u Obl"a [lll"o.•l<''•".,'l'"' '" 1ot .. ·· 
tad y no QUl!olPf'O"I erlfll'OÓ<f'"I' QUf' lo'\ ~'""C'' f"C(>t\,-V• .• 

reoc1an ~ t.erit1do "'no •r 1...-. .,r·u·autA™ pc•¡••Jlo11"•11·• I• ".'-•" 
braron la 1'efTl•lla orla r~1.x1or dt• 1'-'1~ 

la R~luc100 ha'lota no ... •PfTltirr Or 19~'4 tL•''·'',_ · r r , 
rtlu o.p ltbPrtad la., l1b.-rt .. ~ rffOCl••ll' , ,,, .. ª!¡,'"''"'' ,,.,..,- ., 
llbf'r1A~ ~e>..,....,.....,, 11 ro•••• 1c1 h•ZCI r'1t•Ctf"l1/.4"-'' .- {h'"''" '1•· 

Óf""(}UtCo .. rtOC la ~("'"C""'·' Í ! ¡.·~•0.P"r'IC"• C"-•O•ct<· t••• .- rl•"'·• • 
C,,1.1•-. ,..,.,;•· , .... , ..... -, 'r ó••.;•"'"" 111 r~ ... !11,,.• la~"''"""" c1r ,,,, '" 
rt."í'<'I"' ,.,,.,,,,.IC..t" ~ ... ~WC•fo"'·"..,'' , ... f'"I (W<Jt:•,..,., .. 1.Ju•· ,,. lu•1.1• • 
la ~·::ot"••rnLtn ' ,,.. ..... n,_. ... º .. ur- ....... 11 r• auu - ,.., ... _ ....... 1 ... -

Óof'rv''"tÓf!' cl#" 1 .. '-"''""':::•ó..ldpr&>t{IH .. .tl~ ... ,... °'<'"'t" ... 

Sucesos mundiales 
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Para una historia del arneir 
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e~ ·'Ei 'taiSán .dorado . 
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·:·~~t"'•·: :'. "9~--. 
. '. ......... :Sm&>. ---· .......... .;.._1'._ ... __ ... .,__ .. __ -------·---· .....-·--lit·-----....... -........ __ _ 
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.;'-'411A,.0, _________ _ 

·~~-=.-=====-.:=.*! ---'1m!*Juu•a.-- ... .....,_ .. ..__........,por ·------....-.-· ........ -·~---o;.- ··--:=~.:i- ·~-:..::: :.::..~ .:=": :' 
:~:.sc;::t~~~,, ............. - ..... - -· 
"'~--- ..... ··------;~·---- ........ --~---·-loe ___ ... 
·,=:=:.~-·-.. _ .... _ 
~'l.......,_lo..,.•----•u 

.,........Qria. ________ _ 

-!~~·-·-· ··-------------..... 
____ .. __ ~<89' 

·Cll!"'!'·~~ ... ----· ,:;·U·--·-·-•·•u.,..-, .. .-- ... . .._v.,. _____ .. __ • .,. 
~-.....-,Pare_,,...... - can tu - que 
____ .......... _ .. _ 
..... ...,., w. ~.ar--. ... ........,,.,,....,.., 
..,_ CDnlWDY ....... csca. 

··IQo""-~---' Hubo .., tisnpo _, que .. mundo fU9 mM mlcw °"9 
torrne y _,...,.piano .. ..,.. - .. _ -
. .,.. •"- .. .._,_ CIDIN> .. ,,.,._ En .. ~ -
1Nlndo. O.O ""'91tas Y. wuetta • .....,.. ..... _,frie,... Sólole_..,,._....,. __ _ 
'f•tUn.. • .r ~ reel tas.,......... 

Pwo podrta ocumr que ...... eopló, 11 ,.,.,_. ._ llld
Vferll • sopl:ar y .. tos ~ .,,....., de ""'9WO. l:nton· 
ces .. s pakJmaS.. loe~.•_... blanca. •...,...... 
rlan y el mundo ent..-o votW9ñll • ..,. un ......,.. oon pe
chup de fl.MllfO. 

Mecánica sentimental ___ ...._ 

o•--.-·-~ -,c.IM••--· ---''°'*•"' '9K6n6ca eentNR ... t•I •v• ...... -- .... -· ------· luoee. No M ... c.,._..,,, en ___ .... ............ 
..... º .......... ~· 
No cano .... a•no......, ••· 
bl9d6n .. ~ ..... dera. 

--~ ... llrfa aec:an« .... ICO tw etdo 

-~·...:=.:.:.=:-.;.. -----·~-caor. ....... --·---· cill une ti'8nla: deil ,.....f'Cll, ... -.--con reapecto el ~; • 
..,_,..,....,.can N9PKtO • 
etroa. t•mbl•n. E•••UO le 
mlama a1tvec'6n ...._"'• le 

°'*'""'· • - _... -- .. ---Mente eatran,.ro ...... ,,. ...... ..._ .... .._..,.tre 
4flpoca ectwel .. ....-ptrec110· 
,.. c:ior.ttt~ • ...,.... ' 
- ,,,,. eoa.:lld ... ~. 

Si en M•••co f\• h•btdo 
at.mpre .ade.ntud. '"° .. i.. 
IGilk::o •wPDf"9" Q"9 .. rea.ort• 
.-.t1m.nt.I en polt1tc. deblll 
.., .. dme - .....,_,.'?' 

Stn erna.rwo . .,.90 mU dil 
cerea, no P9rec• I• hbert•d 
nuestro mOw11 a•nt1mentel. 

~ .... ...__. .. .... _..~ ............... ----~ -- .._.,.. ............... .._t ... -..c. ..... , ............... .. --·-·_...._.. ........ ....,, ---------Le--ID .. __..,,. ........... 
................... ..-aca. -----....,., ..-. .. 10 eu• •dcaw••r• ------.--- .. ................. -~...,., 
... •• rec...,le .,_..pto, l"YO -- ..__..., ......,. .. ----·-~ ......... w-. «-' ... 
euefto .. recuttor r ._. cem 
..elno. 1:.1 eu• vno ••"•• 
....... otrv ClnCD, ..... mM .... ...,, ... _, ............... . 
.._....,_~al lo.........,., kJ 
........ , •• "-....... "'°' -....................... ---·--· ............ 1Ddc19 ....... 
CD'\Wd9~no_.,......,. 

... n t\tJOS. Ttene r•aOn An 

...., e.o: - ""'°'° ....... di 
flc.fl ....... que ..... v. 
ea!.~~ de,__'"' piC)t' 
...,..., • ...- enlenado'I.. por 
... e.to ,_.,,..,.. .....,, 
temente nwestrn mec.•n•c• ___ ... 

La revolución agraria, predicha desde i 831 
- ANTONIO DIAZ l()TO Y GAMA 

(14 de d1cternbre de 1926)- Como M poctr• Cl9ef'" Que m1~ 
conclusK>nes bai~das en el 8$1u0K> de los entec.aentes u or1 
genes h1s10ncos del agransmo. son mspir.clas por •P8StOn•· 
m1eontos de polltrco militante o por preJUtelOS de a.et•no. debo 
acudir • la 1n1erpretac16o Que de k»5 m1MnOS hechos hizo en ~ 
ar.o de 1831 un hombre Que. como don Lorenzo de Z.w•I•. es 
taha tot•lmente libre de las pastanes que hOy nos ... tan. y muy 
letos de las disputas doctnnanas que h•n auratdo en nuestros 
dias. 

El sMor Zavala. en su luminosa mtroducc16n al "Ensayo H1s 
tónco Sobre las Revoluc.one-s de México ... preYé con toda cla 
ndad, o metor dicho. ad1v1na con la poderosa mtu1c1on de un v1· 
denle. las cond1cione-s en Qut!. ochenta at\os más tarde. habrla 
dP. plantearse. en nuestro pa1s. et problema denvaoo de la de· 
s1gual d1stnbuc16n de la tierra 

Entra después Zavala en una sene de interesantis1mas retle· 
x1ones sobre los peligros que para Mé,.,1co entrat\a la ausencia 
de una poderosa clase mecha y de un grupo numeroso y fuerte 
de pequet\os propietarios. Presenta. ensesu1da, •1emplos de 
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otrm paises en donOP es.a mis eQU•l-'hw• rec»'1ectón O. la n 
QUeZ•. pern\lte la M .. btl.md de la MJC..a.d y •el~ las r.-.o 
luciones per10d!CaiS 

Seeun ., senhr de Zavala. a.dic::.an.• • m.as prot~s o mas 
m1nuctOS.aiS lubr1~iones M>br• el 9'1oc.ebros.o t9ma o.i q11tun 
d•srno y de sus cons.ecuenc:.1as P9,.. .... tCO . .:Jurvalclna. n. ""'" 
n1 nwnos. que • eni.preno.t una LabOt 1oubw9"-s.1va ,. ~•. 
con relactOn al orden M>Caal emanado cw la Conquista y conser 
v.00. sin •ens1ble$ •lt~actOneS. hasta despuM. cw la 1n0epen 
denc1a. 

O corno ~ lo dice con suprema clandad y no poc1 1rorua .. n, 
quiero escribir un lratadO ~ 1nsurreec!One'S •·. no deseo ens.~r 
a ~ espíritu ulQu•t!tos el camino de la verdad<e'ra r~uct()l'I ~ 
futuro 

Los hechOs han vein100 a dar P'en•mente con la r•zón al se 
l'\or Zavata: el verdader-o problema de Meuco era y es e-1 0e la 
t1etra. L• Unica vla para resolverlo era la 1nsurrecc1on campe. 
sina. y ~ta fue (y no una super11c1al ae1tac1ón. basada en s1m 
ples f1nahdades pollt1cas) la que se desarrollo en nuestro país. 
de 1910 a 1920. 

-----~-- -----..-.---- - - -



Suicidio 
-~ ~TaUDANo 

(20 d9 nwrzo de 1935).- Oarno he dKldldo no N4rennne • 
lo& utt ... ;.. que me dlldtc8 Don Antoruo CeM> en •u cotebor• 
ciOn s-adli ...... OC&,...-nllll - ... .,..... a.ntttic:oa .,, que 
incurre. 

Respm:to de mi •u~r. efl~ de Qu. ., ~..nto 
dlal6cbco careca et. .:1 .... .on. Dl:wl AntDne> ~ ~ rtt.19V• 
falacia: todo ~to ocurr..,, el •P9CIO; el ~~to 
di•l6c:tlco ~ ills ide9a-( ..... el)-- no ocu"'• en ., .. P9c•o. 
I~ .. mowntento dlaWcttCO C9t9C:e dlt •S-CIO. dlt ea:t ... stón 
El stlcJtrlsmo • talao porque .. ~ no• a6k> .. ct.aNcltCA 
hli8el&an.8. 

Con las~c:M&as~ ~ ....... tormulO 
.. &.y -ón la eu.I acontc. no e6'o et ,.,..,......,'° ª'"'° i.m 
b*l .. ~r ~l. fWt)....., _.._...t.,.._~ 
par i6I no eran CDnClptos m6a o ,,_.. ... trectm: de las. QDUI. 
sino proyecctone. real11:adaa de une ••toee•• •••tente no •• 
ube en dónde .,..._ del mundO. 

M.rx COf'T'ISl6 .. concepc01 .......... ~ dlt lo lde91 lo 
maiti!trUll. transpuesto • In~ ...... C8bm• del hO'nbr• 
Es decir, .,_, ....., el ~to ella~• .. "'°"'"',_¡to 
de las kiMs proyectadD eobr9 • ~ ~ s-ra ... ,.. • 
et movimiento d9I unhterao ~ eotwe el pen..m..,to 
humano. 

El mowwn.-rto ~ ~ • .. ,,.,._. ma,..,.g M)6o 

puede c:oncebtrs• cMntro del •s-ao y deil t1empo, cu.hdadln 
inherenta • la m9tena, al mundo ftalco. Debe Don Antonio, 
pues, ..,. m6s cauto al hablar ., lo 9UC'9oM> de ... doct:n,,., 
filos6fJC8S. 

Lleieo. entonces. • tas ••utenta conduaionea: •·· u 1119teti• 
elllste 9ft .. ...-do r 9ft .. ...,...., .... ~ ......., ' el ..... CIO 
ulstenenla.,....... 

Estas conclua1on95, r1curosament• c1entlf1cas, aon rusta 
mente le bue o.I mat ... hs.mo dl8*1:1CO: nldli Ny f~ e.te a. 
matona. ni ..... te fuer8 deil b9rnpO ' del •s-c:ao. a.el~ 1n 
tr1ns.c:as de .. "'9t--. ct.I ml.M'ldo r de '9 wtda. del unrvet"M) Pl 

toro. 
Don Antont0 C..a. r con 61 ~ kJI lllM9ht.~. •f•rTnan Q\.H' 

ademas de la; ,...lid.ad rnatenal eust• la ,..hdad tde•I. y au• 
•sta ae prueb• por I• ea1stenc1• del P9n••m1ento ··qu• nci 
ocupa un h .•• r ., ef •P9CJO". ,tH8~ OeM:ubl9rto don ..,...tontC'I 
C.so, por ~tur•. un. nuev• catlllSOf"I• de to ,..1. una nu.va 
drmens16n. que hllr• rodar dentro de poco& dl•t. l8 t9'0f'1a O. 
Emste.n, i-~ l(kw .. de la cuttura de ..._M:O, 

¡En dónde .. 1st., l8 ..-,sac16n. el ~..,,to y l8 conc.1flof"'I 
aa> ¡F~ ~ hempo r .. npec10' 

Las vicisitudes del 
adjetivo ''reaccionario" 

~.JOS[ YASCONCCLOS 

el traba,o •1eno o ¡:ra~ ne 
KOC~ oraamza~ al amo.ro 
<lel gobierno r ¡¡:r•do!. mil• 
tar~ Que aseguren ef luf''O 

[n cambio. lo Que hoy s.r 
supone cuando se dice ''°"º 
luct0n21rtOS, es algo parecido a 
lo Que- connotaba rl ca11t1ca 
l1vo d'-" liberal Los reacc1on11 
nos ~antes eran m1htar1stas. 
k>s rrovoluct0nar~ de hoy s.on 
c1v1l1stas 

Reacc1on;u10 y gran p<OP.f' 

tano !i.on tenn1nos cc.vrespon 
dientes y ~u1va1entes Rea ... 
c1ona"o y amigo de-t m•hla 
nsmo son también terminas 
correlativos La reacc1on e' 
tamb1en eso mismo un Pod~r 
combinado de tierra!> en pro 
ducc16n y de mano m1htar que 
protege la pose!.•ón de dicha 
tierra contra indios rebelde!> o 
contra los impuestos del es 
tadO. Un poder m1l1tar que no 
sólo garantiza al prop1etat10 

en I• proses.1,,)n O• "U\ r1qu• 
u~ ••no aw aown,h ~ oa •I 
poder pollhco y cons.t1tuy• ..i 
Se,.,or. el Caudillo aueo est.\ 
por enc.m.a de' la ~ 

Milicia y l•t•lund•o [too e\ 
Ui r1YCC1on y 'cJ cont~no o. la 
rNcc1on es el anhKUO l1bpr.8 
hsmo de la R•tonna Lo con 
trario O. la reacc1CV1 r.. •• P.' 
lldo refle,o cont(l!lrnpcwaneoo d• 
los hombre\ di- la Rrttnnia 

~ rrvo1uc>0011r~ "''!"'º"ª'"'º' 
Qui" ~leab11n ..... Cri•'1uAl'lu.Jt 

por e1emplo bato rl lf!"m.11 de 
los· coloradc•!> ll"n'..t Quf" 

dice T1~ra" lt~r~.-.o l~ º" 
Ctr. (1erra5 par¡, e! í'Uf"blV'" I• 
bt>r'taOe-<. p.ua 1000:.. aun p.. •• , 
lo!i. enernifo'- dt"I ;.H.tl"tÑO 

Ofrezco. pues. ~tas 5oueHa!> 
ob5oervac1ones a la cons1derd 
c10n de todoo;. aQ u ello" que to 
dav1a estén nece5o1tado5o de 
e1ecut3r desl1nd~s. de conc1e-n 

Un suicida redivivo y 
· un materialista muerto 

(;'2 d• mu.ro O• 193!1) -
llebahmot., punto PC» P\lntci 
c•d• t•••t. Oel hd•r m•t•"• 
lit.ta Lomb•rdo Toled•rH, 
Pues bien Mar• et. e1 e ... tor 
de• mara..,•l~o ~am..,-,1u 
O. est• contu .... rruo uufttel1 
••ble •nlr• •• met~f•\.•C.• ma 
ter1al1s.I• ,. la O•at«toe... '-W• 
... ,...ª 

Ahora bien. as.• ccwno pro 
bamos tehac1er'llt>m•nt• a 
nuestro wnpu•n.ac>t- Q~ •un 
los. mQYIM••"IO' ~K1rOn1CO\ 

1mpllc.an •' "P•C•O a. .... ,I 
emo' Qu• "º' mo'!.tr•,•. •"' 
1u•t• r••proc•oad. • '°'•'"ª 
ft• ~. u,.a ••,..••c16n. ( t 
rn1t.mo ••t\or LombarOC1 t.• 
conf1t!'l.a V'9ne100 o. au. ta• to 
loSr•I•• no •• h• tosrado h• 
cer Ni N ... ral'6 ~·· ...,,, 
.,. &li --.uct6n no• ..-.c.., 
flaico, •utm1co ni ~et•a•co, 
.... u• el eshuho tire I•• ~ 
w.one. no cm owwtu • le• 
oenc .. s • .,. enah••n Ui rTYt• 

ria. a1no a la pa1colo•'•. -u• 
.. tud1• I•• formas o. la con 
a.neta fltOt ta"to. •°'•'"•'1•• 
un• MnWC'6n ~"''"•'• • ,..., 
huir una otr. ""P091b'• 

La ...... ,'°'"' "º •• IT\llt9"• 
La a•naac16n no •• "'º•' 
rfto9"IO lCJ Q~ non rn,,.1.-...,t. 
ne) ocupa ""n"'" u,... 11.1.,;.11• ... , •· 

~C-.....C•O 

lo au• •"'CH"• '-• C">...:1 ... ,...,.,. 
dam•F'lla• 1110.,:••l•carnpntr 
...,, Qu• la ma: .. ,,. t •• "-'"" 
C•C'I'"' •\t•n orTlploc 11 .... •• I• 
IOftA por rn.dtC• Ó'f" .... h ...... ortf' 

p•ochab•r~ ra1nn•m••"'''" 
todo "'°"''""ento do•~t•co •• 
ld•al, la mater1• •• "10•• 

rn.ento dta..nteo IWllflSO le "'
teri• es 1cteal ( 1 ••""'(•• le>..,.. 
barOO 1 ole<la"t..' .,. " "" 

t9'"1•h•t• •~>lvh.> •·""<· -O.• 
h•I• y O••C•JlVlco O. ...... " 

0..h•t• -~""'º l" O.OC:•· •. 

00< 'º' ..... , •t0"'"''•• P<>" "º~ 
t•"•' au• la ••n••t·c·,., ,. •• 
n'\e'nl1ra 'loY· n..,.o"1•_,ll.•' 

d1al~l><.O'\ . M "'- COO'•_-,•l11. 
e-n •O.•"•••• '"'• aQ .... ()t•c. " 
ill;JWoVT"IO .. "'9t..,. .. __, La -...c...., .. .-. •. ,1, .... ,."~ .. 
la<:IOl'"'I dlP k.llliD'\ icr... w•oar-
C~•~ lO\. •'•"~ •"""' "°""°" ,. mat~l•CO• COf"9•(, 

{ddont()IP">.11; honof' O. .. C-X•a 
bl"•l~IC..A °" F'l....-i.tros. O..'\ ..., 
•el'lan Qvf'. como •C.•b• CT• 
"'9f'"'loe. '"Nirte"" ~et"Vlo ... 
•ente M ••Ct"• al ª"'Cl'"la 
1n1anto da la materia". •'"• 
lefWM ~ W'1C9"18 l.......,.r(k) 
Tel ... no rund•""ª"'ª' •"la 
~•• .. ..,.....,,...,......, ,. •un 
el .....,...9"t0 .... 9'9rtCO ¡Qv4t 
abs.uroo· Ho, a~ 11("1 ~.,., 

bc:o -.et.a•«• • .,·urna o.. 10 

met•''ª'· IO\. m•'•'••••\.1•'\ 
cr•<tllo' en ""'"'••fV poo .. tr•• 
O•n r•O•.H•' pi lt.po11t,,_. a la 
Uali-r·• l'" Q ... f' ••'"' • d•" 

cc--n; ..... con •• c.·~·• "•: " 
a10 ,. 1,. •In<''•" ,. , ........ ., •• 
cc.wi.~ ;tl'll- ·~•'Ot"' °""" •. 
P•"lu•l•"""'" ""'"'-''·'•C.•• " pi 

"'e· h•"""' o.; ... ,, t• ... ,f'C" ... • 
••l"I<"• l ('mtJa• ~e g..,~ •~· .l• 

me•.,.,,, .... '• M• t ,_...,,... ' "º 
QVP tC><lC• ""ll••"l••"ll, '"'Pl-C • 
•' ,, • ...,,W"' J•o• t••111.. "' ....... 
C.t..,...•trl1•n()1. cc-••9>(141" r• '• 
~ acc~I• , .. , CVt•(•-...• '" 

"•"" .. ,, ............ ,u .... 'Pl1•. !111 

"~ .......... "" ....... ···-·· . '"'·-,,., ..a...1. l•1 ........... .,,..~. ~.,.... 

M•l•'•"M.JI te>-- lC:.., ''• .• O•·· "'«_, .. ,.,,,.,t ... •¡"', ..... :...· ... . 
.,....~. °"" ••t.o..•'·•· ... ·~ .i......· .. .. 
....,. tft'tDhC•• la -·.,,~·J ''" -...,,.., 

An:toruo C.• 
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La nueva amalgama 
de Moscú 

- a..0H TMJT9<Y 
(31 de 9wro de 1937).- l0. Q!A mener• loa WtefOI. 

bolcheovtques que peuron por a. ~ y •illOI de u 
rtsrno. los h6roe& de l8 SU9fTll CMI. loa di~ de .. tn 

dustrt•. a tundador'el del partMXt, a °''*'""t.c:os., rx>
dlan c:orn..rt1,... en .. rnc:wnen1o ••c1e &11 YICtOrW campi«• 
d9I aocialdf'nO" en eltedoa o.r tasceamo • ., orsan•Z9dor~ 
~ •pcan9)e, .., ...,..,. de la ,_t•ur8CIOn capttahst•" 
1Qu16n pu.o. cr_, en •.-ne.-ntes ~'r i1COmo 
H puede hecef' ~ ~ tlfla•' ¡Y Q&.16 ~ti.NO Sta· 
lin de unir la suerte de au poder pe"onal con esto5 
:!~e inw•oeirnd• ~ ._.. ~ urw pe 

Anta que nect. hay Que eftmwr Que • c6ncla .... dirt· 
9ente •• aiente ced• ver meno5 y menos •••uro. L• 
fuerz• de ,..,,....l&as •U a.-np'e en re&act6n directa al 
pi9At1Jro La IJranMn d9I podiW ele a. burocracll ~tea. 
sus pmtUo1181D5, aua lu~. no ttrenen ~tn ..., nin 
1runa trad1CJ6n. n1naun11 tdeolol:I•. mncuna• norma• Ju 
ridicas. l.11 burocracia ~t1ca • un• e.si. oe- "P9rve 
nues·· que bsnbl.a por su ~. por auto .,Ir.etas.. t..,.. 
m1ed0 • las ma~• y •ti drs~i. a cas.t.,., con tueeo y 
espadll no aol.,,...,,t• cada at.,i.do a aut. cterechof.. atn0 
de la buf'OCt"8Cla t:.10 el disfraz de -. trnas o.mocrái11· 
~~)~ fundamento pollttco de Q ~ proo.os. (de 

La c:amarllla r.nante no ~ c:ast ... r a la oipostetOn 

p:.w' •~ ~ Ideal• )' ~; las --=--~ repr~ 
salias •~ precisamente por obfeto ll'nP9(t•r • las ma 
Ms en19"1"-• 09' ~ pros~ ct.ol trot•kri.mo. Que 
h'.t¡:e. •nt• todo. m.,.or icuaWlid ,. ~ para l.ai. m• 
us. En ei pe1i. de la R~uc.on de Octubre.. la lueha o. U. 
c:a•t• bonapartrst• en contra d• la ope>s1c•6n no puedf' 
conceblrae de otrai maner-a. ª'"° PD'" ~in cM ..,..~. 
fal•1fteaeliCJll"\eS y trai~ Jud~ .. ~ [n ~ k>1. ar11cukl'!. 
acusaóot"es. Que se pubhcar-on en contra de' trotskismo. 
nunca ha ftXtshdO prueba •launa 

AJ nuevo pn:>CeM> lanza. poi'" k> tanto. nuevas ac~ac '° 
OG: Ubotaie PCOn6mlCO, .. p.ot"\al,. rntht•r. tomento OP la 
restaurac10n ~ captlahsmo. hasta •tentadas pr9ra la ··ea 
t"rrmnacion W\ masa de ~ otJreiros •· (¡~ pr9r9Ce '"' 
pos1~). &¡o •t•s formulas ae ~ •phc.ar cuak::lu ... , 
cnrn«'I. A.! ""srno hempo. lll buroc.1"9Ct.8 tratara (de) atri 
burr la taita de sus ék1tos econ6nucos.. 9f'n>te1.. O.S.Pf'O 
porcion~. perdidas y otras vlCNac:~ • tos. trots•ust•ll>. 
Qur ac:tualment" ~~,...,...,..,, en LI URSS e:aac:t.-n.nte et 
"u"Sorno paPf>l QUI!' los tud•O'So y comunistas en Alemania 
No r-s d1f1c1! .rna¡;:1nar"1.«" las aborTI1nabl.-s ~IQne"So • in 

s1<iuac1on~ quf" con Mir. motivo s.e-ran lazedas contra "'' 
p•e'""-ooalmentr 

Esle ~ ~l amb1entr pol111co y ps.ICOloglCO Or la nu~a 
amalgdma de Mo"Socu La tarea deil pr•sente ar11culo •s 
avud4r al lf!'Ctnr a anah.tar ~1 rna"S monstruoso cnmen po 
l•t1co dr nue'.iotra epoca, ,. probabl~ente df' todas las 
rpo.cas. m""~· c11cho. ar- una Set"1• de cnrnenes Que popr 
!<>1p:uen un ~O'<' tui con!.f",..,,..lH el dorrun.o de la camarilla 
t'On8p."lr1•'!.t,, ~otirf' e-1 pyehlo Que ha real1rado la R"""'°lu 
c1on de Octub•t.· 

León Trotsky 
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(26 de abnl de l 9'3) - [I punto 
O• 1• neutrahd•d O•I •rte •• una 
...,. pr .. unta Que no P9'0I' ac'h• 
helad. l• ft8tur•I Qu. •u d••Cu•'On 
•• •8ud•C• en nG"nenlOto de S\H'f"fa. 
P9f"O •u •mpho .,_,....., proott..,,... tun 
Cl•m•nt•lmenl• d• que •nwolucra 
mUCNs y muy wnportanl• O.t.e,pi• 
nas· Y• la MJCl06o91a , aa antropo6o 
•1•. I• nt•tic• la pohhc.a y aun I• 
m1 .. ~ t~ mu.,.ca1 

N•d•• •&nora Qu• •• n•z1 .. rno •• 
conoc:10 0..0. un pnnc.iPfO aran v• 
~ pollhco.., _. arte Que otro tanto 
•UC•Chó .,.. •• UntOn Sov .. ttu Que 
en los pa1set. ~ra11cot. ... han 
hecho lista• necrat. de COl'T1pot.1CM;\ 
nes mus.cal~. tanto con '"'°'"'º oe 
esta •••unda como d• la prim•r• 
Guet'ra Munchal. PDf" Qer1o con mu 
Ch.JI C\,._..,. • .._ •~a O cont..,1da. 
cM aranc:M-s •actor• de publico 1ou 
perd•mocrahco. P•r• lo., qu• •·et •rt• ~· ,...,.. Que .., con 1a poh 
t.ca .. 

[n M••tCO . .,, ~ rm::..,tft, mu 
ChO .. e ha d1t.Cuhdo ac•rca del ar1f' 
como f•nOmeno 1ooc10I01•co. •tno 
.~hco y pollt1co. sobre toOo ~ '• 

.... "-
1.ac•on e,,... la pont ... •• " ta,.tc a~ .. 
corno a•~• ta ..,,,. • 'D' 9".4to-. 

•• pr .. ~nl•I'\ Q~ ••.-r Ir• •• a ·-·• 
puedwo ' me. ,.,...., ~~ - ª"' .. 

(t. •"•d•"I• Qu• I• "'"""'(• •• • 
pu1 lo Q~ .. P"-a , a.- , ... c:c.n! .. 
,,,do I••"~ Qu• ••• p•r~ '°' .,..., .. ...,,,. 
~ ...... 1~t•.a1c,.....1..,...o..· ......-..-<l"'~ 

• .,,, ... «l....al Or ......... h ... , ... o..-. \..i 
.,,..,, - ..,_,,." r••~,o OI' '"' 'l.UC~,: 
Q~ lo ha pr~odlc>,. nv••-.>t" , 

S,. roo .ac•P'•r•roo' •• ,,., ,,.. ... tj• 
..-ncK Q~ ..,,~ L.a ,.,..__,,,... ... urx 
vn puro c:onc~•O<.· o.-, ........... ..,._., 
l• rn<.nt• po• i.ci ,,.,...__~'" 1.11 '""•• ne 
pu.O• conc•b·r """ 'º"'•""""'< ~ ... 
Qu••'• d• t.on•do ... ·~rvp.1100\ pe• 
vn hotn~• Qu• 0•1• d., •••••1•• • 
••ntodO 1nt•'~ d• •''• ,.., '-f'• d• °"°""' o ~ura Of' oo..- C' wnf" 0.
,....Ktbn O .~o(1 ... "." 

No •~o".,.,.,,.. pe>• •.c .. •~:·• 
humano. sino q..,. no ~ °"'ª' ~ 
••''º 'Y •• hOrnt>r• no ru.-dr dr.•• 
de ... , p,mrt• ~ """ •••th; ()p , .. "• 

C:fOn. ni ~ o..,., °"' ••tw~,., '' 
do' aqu•llO" •• ..,,,,,,,.,,..11.'.'\> • •O•J~ 
Que.,,.,."'ª' o,...........,,, l I••··· ... ""'°" 0 pr•fp40..nt- .,.. '-V CC'°"C' ...... ,: ... 

La transformación del mundo 

(20 ~marzo de 19"\0) - ( t na 
c1m1•nto ar nu•was doctrina\. la 
cre.ac1on o. nueowas tueorra,. ,. e-1 •"• 
Qu1lam1ento de aqu•ll.as Qu• P••• 
caan dominar d•l1n1tH1am•nl• 10 
boe>t"nos y Pl.M'~. l.a tran\t~.ac.1on 
de~ v11N;>rH . ..i orsrota.t•'Tu.-ntCJ OPl 
poder al ••no O• d•l.,9""1t..s 1rupo!i> 
•tnoc01o i. conrnoc.1nn ..., sutT\.11 Q\H' 

.si.ti Youlr.enoo toda lJI ftfructura °'" 
la c1w1ilz•c•on t:>Yraue-.a y .... r...,.,, 
t1m1rnto cornun1\.ta COl"'\Yof'Cu.-nc1a 
dtrPCta Oto la • .....,...ra o.. (191•.1 y o. 
la actual. Qu• ~ la ~hn..,..c-o(lin. no 
hen1!""1 p.ar•l~o ~ '" "'''º"ª 

LD'S Qu• •• Cff!')P"º" wrnc.P<JO••'ll. 
al tir"IJH •' .arni1st1c•c· d• (19J81 •• 
cor>st1tuy•ron pn le>!!> arb•tro' Of' 13 
pohtica unrwrrt.al y ernpu1•ron todo1 
s.u po1~1a au•lldoS por lngt.att!'rra 
contra 10~ do'\ purb•eo .. ma' nit"b•,, 
lado:. ror la lucha Prro "Sou to,..,.., 
clahlf' furrz.a btolu+-"<e.l'I IJI n«~•ctad 
dr ••1'"' ,. la n1r<:.l ... •C:• h•,IC'I'"ª 
detit''"''"'""'º m11f' ... Jtr1c ,,. f!~C'••O""t' 
pro1t0<0 una r~acc•<V'! Que- nac1•(" ,,,.. 
P'PE"'Jtba \ rnmf"d•O 0.-1 df'"'>OtOf'f'! 
de• ctru.i.tal'T"l•~IC'I .,.. dr 1.- "'.:otlJt tr ,n 
ternac•onalr!- sr l~arita•o<i "'"o!trt"oc• 
lande- nuit'vo"- P•11'C•P.O' df'fenO·~ 

í'C'' una fvoprza matf"fl.JI Que '\f' dr 

!>arrollo con u'>u'!o•tada rap.dr: ""'''ª 
convPrt•,.!or rn la,...,..,,. Sf'"•:'I .... ""', ...... ,::t 
Cut!' 1am."'1' tu1.1f"'C">., dr-'a<itr la' f'l'C' 
IP'lc1a?> 1t41'n::f"df"lra .. 

Mientras ltt!- df"mocrc\C•3~ anqu• 
IC"5adas por et tlf'""'IO' ~ pi dt-Se>rd'°'" 
rstan "at2ue~das p ... reforma' g;oib• 
ne!~ c;ur den impulse a la cuerra . 
ccirno ria dicho Oaladoer .ave, m1!.mO 
lo~ totalitario' fo!anan teorreno todos 
los dias· Aleman.~ conQu•~1d 'l..lsto::. 
territonos y "Soe ane .. a 34 millones dt' 

.,....,s humano\ OlJ".,n.,, • R.,.. _, c::u 
un lfOl['lll!' Of' m~IP a1 t"'"'u"""~"' , 
CS. •C:uP•lK' con Ita to,,., -t•tt..., .. ,, .. 
tAPtdu P'Of'•"'• d .. cc ... ,I•(>' ••. IC\ 
6.aic.a"""" 

l•' lf'•n{1p'I. polP~C •11' O<r',..H• • • 

he . .-,, flO'o~•' °"' l-t ..... ,.<·· ""'"''" 
O• "D\. trrr1to••O' " O• ta· ''º"""':'" 
Olf'I planf'!A ,,.,n pip•o .J· '• t. r'.º • 

O• r.c:Ol'\CfW"'l•ac.1(V"! f'C>'"·-·• ,,..,,. •. ,. 
CtOl'\al I~ q.,e 11 .. p.1.,..11(1. a~'P"" .. •" 

C•m•nlf' • 1•••• f'"' 1C''"C f1f" ( ,,. 

a~f!""'t•OU .ob•P ~\. Oc1'\ ._,,,., <.''' """•· 
ID'!i. Qvr '\r COti,,.,.....a.-. •··~ ,..~ ,....,.. 
Co<• O.. lit" t1pp..O_.c >(•n.- ..;.u .. :..¡•.t 

l•riran l.1 ••d• actu.• O• la' ... ,,. .. •l 

llll 1nlfl"'•c.1A{'! .. 111 f'•'f'•·• "'"1 lJP 
~O'\o"10W''"1• ...... tC""QV<I"-:.,.-...· tw• 

"~'"""" O.-.tito '" , ............ Or ........ ... 
t•C:•O pn ( IQlfi~ aicAr.:.a•• f!'"" ..... ,.., 

momf'n1c.,. un pP••PCH :•.' f· e: ... ,. 
re+mc- todo11\ 'ª' ._ ........ ª'""" re, .... --. ... ~(•( 
..,~, ,,,t•:'.:•JllM neo "'-"'<:'·.• ''"' ............ :r, 
•"'º f-.'.•· 1 .. j<'uf'••a w.'11 '"'''-"•'1• , .... ~ 
... ,, ... ª""'"'"'" (la•J1!•:-"C.t .-~ • 1¡-.,_ 

"'''"'"l'' Q\.Jf" .... º"'f""( .. C'l•"··•'('' 
( 11.ll ,_,,, P,,...b.lt•to:Ci. t"n:1•o\ ~ .. ,. 1':1" 

"'"'""Olvr•'r t}\lf,?'llmf'!'"fP,, ""',.,~ •" 
~s °"'"~"' 'll.~u··~ ... O.lo(' l.•,.,.,..,"! .... , 
d~'•ll•CJI -banó.-•,, '"•'••· ... • (. 
poi ~·~ camino' Ha:<'IOl°'' tv • "" '·'' 
C•~""'<' y r' n.,_. .... l'"""lt. 

L<'I tr.ari,•c-,...,..-:::"~.-. u• ht ''·"'· t••· 
!o,1n1e">•\ Cf"I"~·~'"' t"""' ""''~ p' r°!"'u ... ,i, 
es11.,_c a "unto et. '!oucu·.,..,t, .. t;.,!<. t'1 
t!'mpu!f!' CC'm • .1nu.t.'I au ... ·.cc' p;;.r 1~ 
rae!. he>y rl muncic ~t'•C'::-.) ¡.;: '·"'' 
E"n torno de la'!. doctr1""la~., e~ ll'I 
fuer.:-a militar oel [¡e RCtm-' Berhn 
S• el m.,;"00 Qu•e•e otr3 cos" tt>nar;1 
Qve 1nv!'ntarta) arJQu•"' 13 fuf"r:".J 
nece'!>a•1a para ,,..,ponE-•13 



·eutral 
OS CHA.VEZ 

y en su loubconc..ncua 
W•gner h.1• 1.1n p11lad•n oe la 

cau'a nacionalista alemana, el•' 
t¡oescente precisamente •n la s.e 
1unda mitad drl XIX [s.<>•'• ya 
bt~ sabido entonen 

Y e!olO era par11cularment1P cl.!trc 
P"'ª k>s trance'!.e~ tan vapuleacto!o 
PQf lo\ ~asir~ ()Oblt"f"T•pntf' df.'1.a .. 
tres 'I na¡x>leOn1cO!r>. Que w-eum con 
$Ol~an.e el pode,no gton'T\ano baf'C' la 
cruel y r.<>bforbla amb1c1on prut.1ana 

Seflot'es ~ la e-sopada y la inlro¡.:a 

Ranato Leduc 

'""'•f:Ador1P1. c.tr la corrup.c•o•. Jo .. 
pru"'ª"º" t.ufh'"•on car>•t.1l1111• •r"' 
.,.....,.,tab'- r•t•CW"P'O'\ • h•CA\.<~ ck' 
I• R1P.,Oluc1r.n ha••Cr'·' la' 1n1tr• 
bllb' .... riwahO.lck-- ~ ¡ .. ., 1nn~-•._ 

rnona•Qu•.t• Cl'•••C•P<IOO' ., du~adú' 
ev~ ~ il''""~ f"'•Cl•- nofll' 
t«in•·l~ 

" par. un ~A·nt ~ •• ., .. e•.1 cla•t 
Quf' "' naroon"i·•vnc '-X>l·l•U n'" .ir 
6+\.marlt. .... n•tl,. E)(•n•1t CJ•ff'••• drl 

n.-c10nal1''""' mu'!i.•C"..ét' dt- un ~·'-••00 
Wat:'''"' 

La voz de México en 
la hora de la victoria 

Por MIGUCL ALCSSIO ROBl.C~ 
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Aún existe peligro 

(13 de marzo oe 1953) -
Ley netl.lf"91 e la ~• Pero 
hay muerlet. de muertes. 
muertes Que producen la con 
rnoc10n de un s1s.rno y mu9f' 
tes Que peun tnadw'er"'h<SllS 

L• ~e de ~s. que 
ti.in ~ sen~16n. por M> 
bre todas la' c•lam1dad~ y 
connt0et0nM humanas. corno 
la de ~~ Stalin, no peu ••n 
s.er notado 

la c::tes.penctón del ILamadO 
Zar Ro10. Jos• Stalin. cuyo 
nomtwe 11eti:6 • hacen.e .,-. el 
termino de una aenerac.16n, 
mundialmente conocido a pop 
r.ar de su hum•&dls1rno or1een 

Porque Stalin, ell6 en s.u' 
moc.-dade!., fue un hum1ldl!' 
zapatll'!1"0. en uno CXo lm. PUe 
~os de la prov1nc1a oe Geor 
g1a. en el Cauces.o: pero ha 
b1enoose educado en un se 
m1nano, rn6s 1.,.d<P kligrO deos 
tacarse en el mov1m1e-nto re 
volue1onario. hasta lle¡ar a 
Sf'r el Prrmer M1n1stro de la 
URSS 

Corno todo IUCl'\aldof'. sutr.o 
ar•nde\ ~rsect.1c1one,. , .. , 
Cl9lel.yont .... r'O$ 

'r corno tenia las ar1uc••,. 
o. una 1orre, ••...,,Prf' 101'"º 
evedors.e de la• P"••One' o 
campo\ de concentrac•O". 
Clones• tu• c.onf•nado u,,• w 
ot,.. vez 

CuanOO mut10 L.,,1n torno 
su luK•' •I propio SUl1n y 
COl'nO el m•,.•11omo 1ouh• de-1 
O.tecto capital deo conc....,t•ar 
el' PQdeof 9n unas. cuanta~ ~ 
"º"· aQu•I luchaoor lu• •m 
puJado por las circun,.tanc1l1S 
y las teor1as manis.ta" h•''ª 
~· U"8utnarto CS1c.ladot' 

D• e1ta manera. Stalin 
Quedó canverttOo cw luch~ 
WIOtCt~ 

Acontece q~ toda dila por 
ni.As. nobl9 Que s.ea. cuando s.. 
busc• 1mpon•rla. •n "'"' d• 
1mbuirl1. acab• p0r ~,..,.~ 
t1"'• y hac:M' k.-Pt•bln t~ 
101. m•d101o. por mii'5 SUCtO!o 

que ... n. Pil,.• lleea• •'fin 
El mar•11.mC ''ª" •n S.\J 

E/pulque y las 
dudas de deber 

Por ISAAC PALACIOS MARTINCZ 

(2 mario de 1961) - Por la aven'(S.a ~ S..,..n Cov~e o.. 1.i t'" 
dad de Me.uco. nav un 'etre-t"o Ql.H!. 5-1 no tuY('I ~•r•cl .. ""pl 11t>-"c 
1nhlul.ado Pac.rdla Maucana. O. A J~. ••la 1--.t" aQu• 

l L PULQU( MAS PULQU[ RRIMO OC. M[ X ICO 

¡lOCUCIÓf'\ ~"°dt" el punto d<f" Y!<i.l.a aramatic.al, YIC•O .. arnpnh 
pleonashca' PuiqU9mmo en •tecto. ya m. •~••!•W"C> t.u, ....... 
l•YC'I d• pulcro C.°""'1 .c•r,.1tn0 df' •crr a-.perr1rno De ... ~...,..,,, 
pau~rrirno or pot>'t" ulu~rnrno O• •a•udabl• t uW•,,,..," 
QU'" c,,rf'ICP Ck"' pc• ... 11...0 hc.llrnOf'racl•cal Ba..i.1 pr"N" tanto ~ .. [1 

pulQu• pulqut>rru-no Or Mfiuco T ambtf'-1" ~>r ''"""'ª,..•" pl ., •• 
Pf"rl.-tl•.-1 --•''""'IAtlY(l '"''"''"° t..r¡tu'1 OOn Rat .. P• An1i1pl clf' 1.
Peñ.l'I- - con rl ad"'P':...C- rnat.. rntonc..-:. , .. , q...,... 9fT"IDIP·"' ..,... ..,.-: 
OP' '!.up.prlati.-(J pulQu•rr1mo pi PQ'\•t•lorO pulcro CJ pulqu• m.lt. 
pulcro°"' M•••ca (Pulcro ...., nt• eaptlt"'!.•Of'l ~U'"'ª1'" • ltmp.o. 
P'"rt.. rl\ h.,,., or U'!.A,.....• unoOJ'J,. la\ c1o1. f('>rTT\.,J, lf!•P"..,, .. '1<'1\ m.olt. 
pulQuf'r~1rno 

1 t J O.. CJ•C•-1°lb'f' ót• l f.J(-0 df' Ur'IC' 0r k>"- pr1nc1~1~ d••fl<'" 
df' Id:...''"'º"'ª c1f" k .... P .. l}IC•P" 't"'COrt~ ~'·rubro 

1 ! t.."A[STRO (\[~l OL l"•c1 ACLL[RA~ ll PROGR[S(l P\• 

ti•no con'"' 11•"'•"" o.tta 
dura 0•1 pro••!•"•°"" • t;f'• 
rTl4""'t °"' "" •.•.. OP'\tw•'·'"T'IC 

(n Off•\ p.ll•t.,..,,.• u•\a '"' 
r1• M:le1al PDl•t-c..a " ec~ .. L_. 
O.br •POr••\• f"" .. '°"•...., 
cwn..,.,10. ~ rnect-o °" •• ,.,.., 
PAaª"'°""· y no M>t>r• '• --.r.-· 
•1tt0n 11r""11Ca ..... CoOa (t;or· 1..1 
fu•rl'• brut•• dt" 1 coroQ..i•\lo11 -P•ro "''•"'~•' 1:•,¡ .... ·• 
COl'Tlplf'f.I Of"\'"'"i''•C•(•" C!f' 
n•tat..1c• b('llcn•••..,,""' ••· ... 
muno<.• •ntl'r(' ••''''"h .. -: ... • 
~l•&•CJ pul' .. 10 QJ• ,.,,......:, #'' 

e11~t.-- u. .. Qu•n1aCC>l..'"'1"•' ,.-

• 9'\tc ... ov•'"'la<I""'~ ......... -

~ r-oro.-.. ..,,.. ~'•"- ~ ~- ~ 
rn.1• 0.111.:: C'"' •Q .. • •''l.. ,,.. ; 
U••• l• t••t.1 O. •ryO..I ~·• 
•·.:.• 

ho n~•1o•t•l'ftC'\ ~- p ••• 
acOf'll•C•""•r-fc;l. pn•q .. r O• 
...... "W~• º ...... ta ...... , ........ 
Ov•• C.oM!- Oir- ,,.:,.:-.. ""' -·••.• 
• , ........ _. ....... "".1•>0l '"' .,, 
........ ·.'.1..1>".'.' ............... . 

,._, .... , •• ,, , ...... !( .. , .... -

···"" pc1•.;;; ........ ,, .. h..:J ..... 

"""''•'l 

Contra el "borreguismo" 

- ............... . ,. 1, ... .., ....... p, .. , ., ...... , .. 
f,• .. ,,..,. • ., ... rr-:'•f-

lo,.t·~ & •O• _,_.•: ........ •e •n .. ·· ..,.,... ,....__,_.!( y,.- n...t_. .. _..,._.,. 
Qllt' ... ,. º""(l'"'" ....... • ....( • ,, ll·-l\. ... "" \J " ... ;:i .. .- ...... 

df'I '•n.:l•t.llC> Or '"' rt .... ~-• ,.,,.." •'•me t•I•"' • lAI 
O""' Lo..,I P••P." ..... A t• P< • ,....,,.. tp \O"'f' "'l i.JPl>f- ._ •t·•"' 
~ • .'!~ .... , tt:P:·•,t).. ,,. e •• ....,•<!.•!~•-" l• ''f" .. ., ... ~. • P,.t'• ,.,, ... 

".. ~ .c. ..... ; !I • • ;• ; • • • : . , ..... ·' ' • .... .... ,,,.. ...... ,.., 

JI" 'r;· '• •,o ·' ,...,. '• ' ,; ... • ' • • •. 

'·~·... ( • ,. •• -·. • ""..... • ' .......................... -;.c.• 
CT"'' •. - l ~ ..... , •-···~ .... 

a f''A lrC••,, 1 "., .. ••·~:,4 ..... .-: • J,.. ..,, .... 
p,•¡ ;,t... , .. " ................... ,.: • (' .. ' ;,,... • .... ,., ... ,, (("' ('"•·~' ,, ..... _,,,.. 

! , l'-< oeo• pro~•<. d•c·~t-•t' '""olro or ~ m.l' irnportantt'" l•do..· Q..,,.-..... ,., ... ,, ... t•¡.. ... :_ ..... ..., ........ '"'''' ~.,. ...... 

Q,,,.,, .. oe Id coul1,t¡1 O•• l\Jlr••;l• e">["~<Jf' rl l•lu•o quf" 'l>Ut"•f>'Uf' {l111 .. or-.; . .,f'• 1 ... - "'"*' •..:'l' ..... ., .. ., .....• • r• 

A,,_,.! RICA NO DI bl t•~ t"" • ~I J.. Ot~CRIMl"-AliO. 1•l••' .,; .. t t .. t •11.- "•''- '. .... ( ~: '"''t"· ,,., '"~ •:""'" ,,. ... 
·'· \ ... ,; 4 C"f" 1 ·'"" \. .......... .' 

L r " '''f'"t''·f .. ., C..'l"L'., !>f" d••:"f' Ot""'.: 1• ~t•l_,,.,.,~,.,," [I m411et.t•o ;, .... • " •.• ,... l. ~' .• ~1"'º '" .... C·C C• • "' •• 
artH- .ic•I•'•' t>I p•~•f'!loO pUpvl•• ,. ArTW••c• no o.tJop .. , dot.e•• (j.,-:. .. •.• ,)>.., ,_ ..... "''"'" 1. "' 

m.nad.i '\.''"-""•· r Oll.".::;-'' 'l" l'.1: • •'" ,, ... ·•, · ,. • •(•" • Cl•· i·· 'ro. • .- f' •·• r"' 
[ ;~, r:•un,l••l l.J•OV\- ;..._ • f'",...'P'~ f''' uf"l,t '.>t1"-P,..,,~'"" d,. .• • · •... • : · ...... t "'"'·'"· ........ , •• 

.,n. •J" r.f''''.>1""'(1•.-.'''"°"' ""°rt• dtobf'oo r•;• ·.·" ¡_:,,,.. °''~"'' • _, .. " •;. '• ,. :.• 
üh~lP\. Orbt"• o. é'"·'•::.1 1.<na- cti1..,:.•c·r>-. dl'bf" dr 1.<"•' 

:;,:!.;:;., •<" n ....... • .. · ,••: ., ... ~ nl e r ......... ,~ • .i 

L.l •1·.1 l.,.(.l1•··~, • Í·.;•.•'1(':.1 ,-,,. ll'l~.-,.:_,.- t"' .... r,¡..,f'•C ._,.¡ .~• ¡..",l'.t"" • (Jt• •· •'• 01" :,, :;: . ._ .. ::.1:: "-

-..,.U•,• •·.t!•::,o 1,,-\~l 1•· ,t .,4
•_, '.:., '""'- P• ""'l"- O.-Dt"• ., ... u.,,, ~p· e •' ·' n;;: Or•r ~"'' .. •• 1,• 

¡_. :·"·-- ... (.: ... º" .. ;; ..... 1 .. - f'·\ °"'°"'' .. (" .... :i ... -,.. • ...... ~-- ........ ( .,..._ .• :- ..... t""'••· 
~"· Or • ., ~,, .! •. -, •.. ,, ,·" ~ · , .. ,.. .. ,,-· ·••• e ' ' ., .. _ • • , ... 1-. .:: 1 • • •. "' ••• • ... -· .• .. ·..:..- .... 1,, ~ .. .,._ 

•• ,.-- ... 1 .. 1.i_,. ,,,.~,1 .,..,. ,.- •'""" t"t'~:'''" Dif'.! Pi f~T:.~ :"''"" '""' , .. •. IC'•"·' •. '•~..,._,.,,...,_,O• -".'t 
t•41• : ... ·•...:.ti.:IC l'i. b.:. fll Pt .. ,:-.;.f. .• • "J•. '(.."''' le .'.1·Jl Dl fd(l [l! t_•~tc• t" .. ~.·~-·. ...t.·, .. -. IC.:1A-. Ct" ......... ~'-' 
RlC16ll:; d·t·"• • ..-.. 1 .• """'"" °"'- ., .. ,.~'ª'"•"e· tc"!.lt" ~ .. r1! ~h r• ::: .. t .......... .,_.,, ; ••• ,,. ro .... ,,. l. 'e•,., lt" ,.:·ve .a ;11 c,bl•p.•,t:_,~,.-. 

... ·•CIL,'~'•' :.3 ,.,!e•¡ ........ _ .·na..- .... ;""t·N~·C·.:>'" ª" ..l\.Jil., dlP~ ••• ~.,. ~, .. ~ -·". el• ·'' '····--·· ... ,..., Ot•! .. ''T1or.30<, 

a~•dOt"1.1dc ... Ju¡t·· dr!J.i!o dr f'~ta• .1, ... ,:Jt-.:.,:ic· ~on oo~. t'•ó."t-'"<- H .• :.- o.· º·" ,. ; ••",;::¡,;o.. : .. e our .+ t.:c:."" 
nf'" 0•· ..,1,,, "'f"•t•"h- '.>•¡..:· .. ' ~ 1.. 1 .:_e ' •,., .=• "• _. ..... t"' •• .;_. • t.'"•• d ~-., d-".~ l"u 
C 1 e•~L' C•CI' ar i •.•=-·· ,,,, •t·· ¡, · rn.t•" C'lo:-• 1 •.-.c:..1.~o<.• 
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(5 de aeptiembr• d• 1977) - Con 
los. muchOI. ..-.:. ~ ... COWI" -.. 
t•nas. k>s recuerdas v1eros N11\ez. tu 
Y9ntud )' moc«liad M .c:...c..n [n .i re 
cuerdo y &a ewocactOn .i atrna •• con 
s.u•I•. La tn•t•z:a d• hoy •• endulz:• 
con .. -..na o..,...... 

Muerte 
y vejez 

leoo.' ... , ~<.oOO" ...... ,, """ •e-- .. ~.» 
el hOrnbt"• ~ Q~ P.'• ~·· ...... 
C...-no'I> lt.pe"l•n al"""'"'"""'• la -.: , ... 
ot • .ov n""Curoo ""' ... °'"' -·ut-.. P"-• ............ ,.r-...... ~ ...... _.. u: ..... 
0r hc.lr'T\~.. 0.- C)c.-.._ ........ •"'"tc-"'ol C1or I• 

P•r• no morir recuerda •I hofnbre 
01v•••ct0nes son a las Qu• cedetnO• 
cu•ndo pensarnos en I• muerte, ant• 
un Suc:eM> Oes8rac1ado. • la muerte d9 
un anuao. de un hOmbre ilCJ'll"ll'l. y rna-s 
•1 n de nuestr• .sed 

--

l•m• " M la •ICW•• l>t.or•"" Q....- iw-t
lu.,.. '"' ~ ... 9'1 l•twc. • '• ,,.. •t""~ 
Qu•nom..--· 

Un.,....,,~ .:..-...-.p;...:i .., _ _.,.a'"""~• 

uro• ••"'.1r<1a Otro IO\ cu1T1p1., "'""' 
Pa•• n.n.ol"IC O. ~ no.. h ... ~ ...,.. ... ... ,.¡ 

lurr-., tr•,l•.r• •••u" 01,.a .. "'"" •• '•' 
"''"° cualQv...,.a Q~ ,,_ .,. ..-lol>ó Q.....,. .... 

lene• .... o o.o. ..... , .... .,_.,, ... r• f'r•1 

l• ""'".: n.o ..,, un• rn•··~ °""'~·· .. 

Ya •Olo cuando no puedo evitarlo 
asisto a un .... .o. porqlW lodo M me 
reprnenta corno si ••is.her• • m1 pro 
pio enherro Pero la vida y .i 1Mt1nto 
que •·eilla noa etwra obhsan y mand9n 
no aent•~• • .. ,,.,.. en qu. .. muerte 
mAls pronto no. d•rla alcance. Trabe 
1ar. lr•~1ar. tener obra pend1..,te. en 
telar. tareas. qu• cumplir prolonaan 
nuestros dlas. entretienen al hernpo, 
r11t1.,..en la muerte CuandO la muerte 
no~ con un hombr•. lo so~ 
dormido. 

m~· lkwa el n1fl0 cuando nace d•IO 

D• Cu.ilnc::k' ... Corn,J J CO'"t"Jf'\A l.. ,._. 
lt.id la no d• •• ull•m• ••no ci. la rw• 
~· 9'\1•~16 l• "1or• Poll'll .. .-C ..... •r 
Cu.,,IC> t" b.lll•n<t' el Cor1• Or C.•1 .. I""• 
porta Q1-1• ,.,.. 11..,-,a o"ª''" ...,,,. I• • 
b .. l~ ... "°" po• 'V'\,~ ..... IO'> ,.C• 
"'•n•1. por la1' qu., pu.-d•,... r•aL:•• ( 1 
d•v1no •~oro. •• 1u,.....,t1.1d 100• ª''"'i 
toda luz azul '°' CoCM ., ioo. bo........, """ 
I• vida Qi..ir a 'u' hO••' a'c.at\t•<nC'"" 
quf' pudo r.,.alarrte\ kk' .,, P'..1C"' l• 

mU9rtr ,a Quoen ª''""'"' 
O.vqac:IOn9S. drvafl•CteneS pera con· 

~"105. pera •••.-r la at.,radora .,,.,,. 
een ... pr&mera que •• ve •I ~.,.. Su 

un poipta Al que k> mata y no al qlA' J«
da vtda ~ cuanoo nace d•,O otrt' A.si 
oe tucaz. ,~ ~ qlH> P't• •P"Pt.>o • 1a 
Ytda' ¡par q\J4to no K•plar QUI!' f>1.t• no 
ocurre y Qvr 1.6'o la mu.,r1• eu1.IP' 

Charros en automóvil 
Por RCNATO LCOUC 

no s.e transtormara radical 
mfl'nle tanto daba Que al 
frenle ~la ClM ~tuviera f, 
~I o cualQLnera otro. pu~ e-!i. 

esa defKt~a P§tructura sin 
d1car la tuenlr de muchas. "' 
sCJlubleo;. contradocc•ones.. •n 
trr:' t-11.111'- la dr Q1.,1f" u,., fT"loi 

~t·o Oe la ~rae'" conv. 
don f 1del lleo .. r COf'no un ocm 
Por tono proletario. mas. dr 
treinta lli"lo!. enc.n1amaó<l .. ne' 
put"'IO. )- la 1ne•pl1Cdtllr CC.''"' 
lr1'd•CC10n d .. QuP cein "b'C' 
luto de,.precoo de 1.., volunt .. c: 
y con\o'1Cc1on de cad" l•at1.t 
!i'láCH celemos.ta !.e Ir., aro1.,. 
F:IOt.i.llmenl"" en un p<1rt+UO r1 
PPJ en el Que por m._•ra con 
ven•enc.1a !.e encutanl•Cln at.1,., 
do";. 1amb1l'n nu•nl;'•c•'o' f"~ 
p':"c•mene"; Ce1 S.t"CIC>• pal•O 
n,1 

H.1ce alg..ino~ ar"le>' ne> mu 
cho.,. don rice. \lt" .~:Qut>: 

tuvo la gen-:-n, .. a •C'•'.• a ..... 
tenCP' la prott'""".:C•O" :J•· 'u ílll"• 
derosa ce,..tr.11. ne.. .,r.1c· .'I lo!> 
traba1adores 1nou.,lr1al•.'!
s1nc" adem3.,. a 10., 1raba1.1 
dores. del campo Alr,una., o• 
gan1:ac1ones ca~Pe!-ona., -
parectc" Que hasta la burocra 
tica CNC- pu!.•eron el ~nto 
en el cielo contra aquella 1n 

trorT11t.1t>n ul.hc•nCK> .• or •n 
va1.10n dP JU"'l>OoC(.1C1nr .. d .. 
eotnP1f'lenc1A'lo " CS... Quoe-t·. ,. .. t.,· 
Cu•nla., CO'I>•<;. f'rrc. '" fu("fl.• 
Of' don foót!'I" t.u CTM 1'r 1m 
P\J'tr'Of""I 

ll 12 dr 1unou ulflrn("' """' P<• 
bl•C('I UF'i.11 IC"'• Cf'" ~I'° íhf' C1•· 
~·abll~(; H .. ••(•l1C•"( Hr•• ,. 

die/ Loza Clu•11int" ll'll ª'",..... 
bleoa que "" opu-.L " tJu .. lt•'
CA'"Pf"'''1C'\ trab,..1.-r; con lol 

'"'º""'º"e: .... , ...... ("llC'í'•C">" ,.,... 
cam.no ... lr<J ...... 1.-· o .. ~ ..... !t. 

¡;JC'•'•'•Ar"\(• '"-'''C• ¡"'h!o.;Ju1llt '-•· 
O;x>'l~'r! ll lJUf' il" CAOT"tí'ol""•nC'l'
t•_,.hdlt"'• {C..•n (./l..,HOnf" ... tHr 

P•C" p..-r .. d"~"'' un P<.•CC' 'u 
rTll!>t''•d "~'""u ............. .., ... :.i 
c..11c:1::>n <;..., Ot" .. .,, ..... ~ .... a., ("C 

O•C:•d I••••" t' t•I• .,C1_.,..,.., C1• 
lt"¡..'.• .. l<"tOC" lf"t1f''li' \o'lf .. I ( •( r• 

opult"Pll ''L'"''º"~" OUP "'·"
P.'Ll""lt"t'I d'l..'w">('• (•f"'"l!v" 0 .. ("¡t 

fT'l(•"IP• ~ :J .. , .......... lt'',•• ( (>""l\ 

d~ Cct•~ ,1 

,r.;, h:t. •.J:Df· '1<••,. •.. 1~.l·,. 
Cc.r f 1(10.• r C"C'"f•3ó•. 1, "'" 

c.h.;,1~v .,_,, º",.. :><>• unct p.vft 
~f' O~<;:lC.t.1 [Hü't-•!('• dP l(h 

lrt11J<',<1nL •t" Ot> c,.rnr-r \• "' 
ve: de PH'''"'" ei c.atJ:t•k· c.1 ..... 
prranc. ~t> tx"'l••e c:ir1 1<1:1(, c:lt· 1c-
m1llc.,..etr 1 .. ~ llot•il~·c~ Ct•I au 
tomo11•I' 

La radical distinción 
del Hombre 

ll'ar Glnl AVO s.A.INZ 

(19 cJeo S."f'f1..,.,,brr OP 19711 -· l•\ ,.,....,.., ~'•"" 'W"'~"'" 
10"> 0.-l(l~ "" ta hV"'•ant<lad '""P'hc.~n O\• 10..lA" un .. ("(Y-1· .1 

ct•cr•(ll'' "'(i('•il•r ,. .. adrT'l•le J"lC)r una CWl.,f' q,,..., -r-••lu ,.,..,... ..• ·•l 
- -f'""C"•lll"'4"f"'>I• Oil.-.t"r'I"" O.O IA ...,,.,.,~_..¡ •.t •'"""'"' 

lln _c,,ttw- Q~ ,,,,.. '°" un "'at-• ••rw~c n...,• ,,.,.,.., f"I ™''o< 
O<P< \.f""""lftóe' cC'"lun _. la mal~•• ··~hr1,a1T01;~ ••acta._,,,. lJ•""' 
•~ •' hCV"'l•t"" ,,. por1••'•""10' et.,_,,...,,,,., con p.~'''"'. - " b.• 

''-·"' 1nt••r.qu .... r- .. .- Chl'f" '""""•'" a1 •"'""'' "'""' ·.ntr•·~-··.,. ~ 
h~tHr n1J1•. po,,....,,,,,., ~· ~"'' ........ '\• ~uu•Ol~,.:,.. l"tf'1 I""'•'"•
"-">{•• ("1'V1l1l"'" 

c ... "º°'',,.''•'"' o...,. h"I:•• .. • o.- k-... c .... ~ ... -. "'-""••""l ... , .... 
IP""•C1-~"' ~'-''"' h .. t. ... 1(.., -~,."<",..,_ rnl....-••-i· ... ~ .... ...-·•·• •• 
tJ.-..h.'1 'I" •I licv°"tWf' C""Or""• t.• ... ,._,.._, ("\r U'" "'' (l'•< ,. ,., .. ~~.-·· 
hr-. "l' í1"'C>t>:•~''"la'"~""fo:" por c.•l"T\t'looC'., lo••f'.•·.-. '"'....,'·t><r- Jl,J 

c.o<,.,,A'...., alXw'a .,__. c.1tm~· '"'"""°""''"°"''"' .. ~ -·• •..-.:""º -. •• 
,.,At .. , .. ,. P'(•:1•0C"· ó• ... 'l''t>l111• I,•• ._¡•ti•'1P'- .... ,, .. , ........ t-· 
,. ...... ._:,.• n.,, .. ,, .. l• ,,.,.,,,,, •• ._., '·"' t.n.- <J•'" ,,_..,,..,,.,..,.,•o l· 
h .. :, .. ,., ... ( ... (U .. ,..!'·•"~•. '"O(" {<.•.111 '.•'•• • 

• Pl • tl"' ,..... .................. ,,.,,.....,,.,. o ... ,.,...,".- ........ '"" ,,.,-.,.-. •' 
•• , .......... l"f"tl"T'la••"'""• r'"'-•"'1 ,....,.,, ..... q.,,. -'·'' ""'·•'•·• , o .. ,~,_, .... 
., •. ,.. t>•, ... , \ l "" .. ,,:. •,. , ... .,.,.C' • ......, .. ~,,.,. •· al'.!"-""'•••,• """ 
hon,h•f'' l•• • ,.,... :••t•t>.•r·...,. '""'·'• '\1m1·· .. t>.•"'"' r-·,, 1,. ,..~.,.-

'.,ii•.• ,...ri.• ..... •• ,_. •c1o· ... !"lo· u'.• -'I·'·' ,-.,.- P"l't'•.-..... ,.,.... !A·-•,.,. ... 
C•.• 1( p ... , • .,, et,.. ..... !. 't" 1 :--"·'l·"'r 11 ... · he>-:,.,. (.,, •' 
_...,..C.1a1,...,_,1p 1.-.-to11t,.o• T.11••h .... _., plll"C 1'""1•~·111ú• C(•'""" ....-·o· 

f' l•,•'h ,...,'.1....-·• .. .,,,.,. ''" n..-. .• •H '"' ,,,.,,,,,_,""" IA ,.,,_., ·- •• 
l''"'•""'-'' ne ~-·.,•·• 11,., ,, (1••.-r • ,.,..,..,,,, ., .,..,..,., .•• ,,.. t•.-•r • r., 

'!>•O~ ,.,,.,.. "·<" Q.•• ,. •'• • ····~·.• " •(•rti[ .. '" tiru'·•·--..,."'"" •• 
n,,,..,.,.'I dt' t,o1 .. ,..nl,,r ,_., ... P·••1" :H(..,J,1'. ,• -~ •t-vn•.•r, . ., (("." ••,1•. 1 
dr C·•O .... , un•~•·•-.,.. C"h t,, • .,, • ,.,. •• ._-.•·•· • t•"C"'>o..,....,._. • .,.,~ •- :•"' •• 

f •.! ... ''-'fl'·'<•,...,,,,,..,,. rwn'""':l.• n< tu .. I,• e~..,, <Jm,1,.._-.r O.O- \ .. • 
cr"" .......... !( (1f• 1.1 .... , .... f .. ••· . --<Ch,.a hollt>'•.• ... r1- ur , .............. -~ 
na• .. ·.•· c!r ,,. -e·•,,. ,. h-~·-·'" p,, • ...,., ,!11,,..,_,. ....... ~C.,..'< •..• 
rt"<• h.,t.,.•t(.· ht- .,, l J.':,..:»"f''."'I• ~.,r '"''":"· p•c...-•••(""h" •· ""' • 
CHCJ•n,••1( fl("'"':1·-••o·•,o, c1t> ('· ;• '·', "'lu-·"''>I' Í< ... ["., ...... ,.., :·,I•,. 

,,..,,. 1,1 '"'"''r.rr'.'I'··" f'""•).11(,.., '• pn ..... ,. •. ,, pr,..,,..,,l ri-•·.• G<•• 
1 .... ,.,, ••. ,.- .. ,.,r,;oi o,..' t>L,....lt• ... '-'"'1 ....... "\''~·· ''" .,, ... ~;l•'~·' ..,. (""" ~'"· 
da~ I¡., O•lt>rer1~1."'! a,.. cap,•••r! ... :j i.•o'lnt'."l'"l,l rnt•P ic>~ pr1mr•c• hc 
,,..,.,,,,,.c1• • 10-. ;i~!rctx:11'1..., Or '''' cutilr• ''" '"'~\.••.-i .. on n• tt"n, ~ 
,.. .. ,;::_. Of'of"•l•<'ICHC1r . .)•u 

U"·.'I O•h•lt:!t1::ia P'l!'"l IC'- C'(">rf1t.1f"r'lff:'- c~f1tloCC"· n(\ b.'tc.!.'I" >i 

p,,..,., para t-•'11·=·" a· hc.mt.ort· "' c~~,.tc le O•C..t1n17uf' •a:::.c.i: 
mt"nft> dt> tC>óo~ IO'- anrrnar ... • 
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Bandera roja 
(28 de Junio d• 1968> - Cr•n l•t. J 1 de la mal'\an• 

cu•ndo l ... am<n • Tlatefolc.o P•r• l'IOM>lroto .,.. un d•• 
tnpec1al [ra nUl!'Stro c..,....• Cle c.m~. 9t c...,.. deo i;am 
pal'\a electoral et. a. Unldkl Pop..a.r y .... nan deo ~ 
tos nnc:one$ o. M••.eo con mi• O.O ..acnfoellO!.. n~t~ 
compat\ero' cam~•n<K. co6ono•. tr•ba~.,.. pueb&o 
s.enc1llc y pobf"e. Heno cte KIM• pleno ele conwoe.c.onies.. 
eonvenc•do hasta la m~ula et. que s.u• JJl(K•CtOnH s.on 
corr•ctas. or11ullot.•mfl>nl• •oc1ah,I•. COITlO de-c1an 'ª' 
~nlas y las c.am1t.eota1'. tas s-ncartas. y volainliM. 

Hab1a muchas banda' w•n1da• de mucha' par'tes Al 
vernc>• Jleigar .. ~cucharon t.u" nota•. 9npez•n>n • to 
car 0.ndera Ro1a y como "' •to hublera &do la ...,,...,, m1 
les de banderas ro¡as ondearon brillantn ba10 el sol. 
¡Ro¡a y a la vista. la opción •C>C••hsta' --c:oreaban loto 
c:x:wnpnr..ros y retumbaban sus woc• .,,,,.. la• pmr9Ces de 
kJS vehntos ed1f1cKK del cenlro de la ciudad- 1March.11 
lista. la lucha 1oee1ah!.ta'. y 1i1ritaban tne..ainubl~ w •P'•u 
d1an &ustosos y saboreaban 1ubllot.ot. lot. cornpal\prot. 
aquella manana l~A cs. s.ol ,. O. •l11•r•z•. de un.ciad )' O. 
reaf1rmac16n CS. ~iros y de obp&h~ 

[n ~e momento v1 a las ""dot\llS •·. • m1i. qu~tdat. coni 

panera!> tam•liaren. dr le>!. Pfft01o y len ciet..9Pftrec1dcs. f•r 
m~. decididas. tuertei.. con lat. caibezai. ery:u1dai. Y •'' 
tando cont.1anat. con m.A• ••nat. Que todos. ~ altrva1o Y 
qu~ d1¡z:nJts t.e v•11•n' ¡Cómo u llena °"" or¡rullo s.u •C"t•tua 
valient~· Para ellas ce.orno para mt). QUlZll hubt•ra "odc'I t• 
c1! 11o1tuan.• ttfl la ccwnochdad cM ~ rnt"dlOS tono ... ..., •I 
hmbo de' In falsa c:Hw'TI<>crac1a • .., el c..,tro ,.,....c.~t• o. 
quedar bten con ~par• Que lodcrs ·--QUllA- pud•• 
rnn ha.:er also PO' &os d~aparf'Ct~ 

Pero •llas Óf"C•dtm"On que no, a~ -.a JJ0'1C1l>an d«' ··JTIC" 

nPnd1las de oro·· no concu~a CC>f"'I la luch.t O...,...,. h•t<">' .,. 

cornpal'\eros.. y que la luch• po.- la lib9rtad Ot' k~ 0.-..At..,, 
rec1dot. debe t.er natural-,. Oir- pnnc.11)oO'!o ~na fOf'"llllóA )' <" 
cuns1anc1al Por ~o Miaban all1 toc:1.1 ... W"' m.e<t"l ~' ,...., .. 
blo CX-1 cual fornu.n ~r1e. f'-mto a kl1o cornp,a.~ro!> ~-" 
parK1~ Que ya han tfOC:ObraOO t.u ht-"taJ a~Jll"• .vi ... ~ pn• 
las mdClre!> diP kn. prnoi. que han 0.1aoo dlt' ~er1<.. Q~•r 

han abandonado las c..arclf'l~. loda1' c:ori e• punu .,.., alll 
todas con la1' lotogr.af1a,. 01' IO'- que not. ª"•bal1ucw 
rweond1d., ... ~ "'. ~h() IOd•t. ••·Jt:•f""C1oo fU\hCIA 1nn ....... 
na!. dt" rf"br!oid13 twnpa~r11'1'1. OPI r«.llf""ÓC' drP lit .. voc.- ór 

.. us h•JO .. "' ~ "º"' IMoD0'-0.. rad1.itn1ri. 1lurn1n.a!J"' r-:.~' I;• 
lu: 1nl-•D' Q"'-" n ...... ''·'"'-" ..,... I• IVC:hJI .nc..,.. ..... 1r Pl" IA 
h~rt,.r1 i. .... 11'1' tl'l"'l>or•• 111.r.11101.10 la b.11~• rofo/' '-tmt••.., 
(lf• 1.t 1,1cn., !-OC••'•">I.• t<-.'1"' orjlull<><. ... f'TWW"lt .. rnaO•P.,, cor-> 
p.'lnt.~,, ... ._,, h'°''"°'-''' .. "· ~,... tt-"1:"1.1Ctc:on..B•~ ll"1.1-. •P'IP'f"ldo(t:""> 
{1f'O~IU(t("lr1.t"O' 

La adversidad 
contra el PDM 

o• de 1uho Ott 19118) - l•' 
circun•t•nc••' 9'f"I a~ t.• d•• 
ron I•" el•cc1on•' P•t.•O•~ 
M>tl d1f.,.,,fft • i..t. QtA' •• N 
ban pirft.,..IJM:IC• .,, OC.-'l~ 

•nt•rior•t. y QU• ew•d•,..t• 
m•nl• O•t•'""'"ª"' camt>oot. 
•u,tancia.-. .-. i.a pc.t•loe..a ~ 

•ican• 
A ellO "-n contr1but00 o,....... 

••s ~~s.; la pt1n<:1pa1 ~ •• 
t1•mpo [I t.••t•m• P<Jhl•cv 
nt• •at.tado. la per•1•t•nc1a 
O. un •olo S:-'1M:IO ~ .. ~ 
c:turanl• ... .,,,. ar.o.. ha cr•• 
do l(n. .. rtnene'\o d. •u Pf"OP'• 
o.t.trucc10n ,. Qu• t.• conc•• 
tan .,, I• COf'rupctOn .... , trae 
tur•!t 1nt•rn••. at.1 como•• 
eansanc•o del pu•blo Qu• t.• 
11ue at.per aneto al carnboo 

Por otra parte. el sur1• 
miento O• nu.,.•• •.,,•rac:10 
nf't. QUI' P••n•an d• maneo•• 
d1t•r•nt• y Qu• ftt6n pr9'1tC• 

pando acl1vam•nt• en po•• 
llU. y 1unt.,,.,.....t• con -10 a.. 
cr1s.1i. econornoe41 a~ toen. ~ 
nv•cion""' hK•• la pollttCa l.,, 
necesario f'n un ª"""''" df' 
.-S.1.1!' pl'OCe\-0 curn.~ar l.a •• 

ei.tructur•c•On d•• ••P•clrl' 
.iKtClra1 

la ful'rl• Quf> 0•U1• "'" 
pt""•l"K•f'IOC' P"_.,,tn C...rOt-na-. , 
ta '"ac:C"'" ar 1a 1ntClnh • 
m.oao a~• ... t•naait •~• 1.11 r 11~ 
el•dat~H• df' ("iout• .... • r :t 
q,,.. corno..,, toa.1 •1...: c•tv"I o.. 
('"''"¡, CfY"nr' ....,,,,. 1ic .... PA"1•fk·· 

t•lf'Q11rr {.,, ''"•-''a• la t•t-• • 
'-Uf'~I' T .s· - ... :'aH ~' p,. . 
t•OC (~r••i .._ rar.11 ,, ... •, "'"' a 
a, ... '"' .,. .. .,,,,.r'tº' ,,...,,1 .. r-· 
c1 ....... ,...........,: .. o.. a., .. h..,t.,-. •W'("o 

t~ ....... , .... ~···--- __. ª'fl"'"''~ ("lt 

t.C"'· , .;auf' r••T.,•t• I+' r ;-•r 
Cr"l I(' ~'·"' t-• ,.,(1< A,.,. .. _. 

OP~f'lo~t~~at. 

p., • .,_ '-"'•nOO •' •'•< IC·•.aOl 
'°""ea-• Q"'9 ,....., Q.,.. to•t• 
••<•' • 'º' •u••t•" r••• •' 
"'·,-··· .1 .,., .. Ckl .oi-..... p ., 

conc.entr•n la wot•~ .0r-- ... 
.Q..,•llC>\ P<•t.PC>"••nr1c p• 

IOOC CAM.J l.at. { uort.IOClf'•- , .. , 

1ram•l•C•\ p,a•a t•--""'"l>"" O• 

d•,••ro110 a..-...o-rr•T•Ct.r <••d• 

P•r• Qu••n•• (loe"'ª'º" OP 

e•t• "'•"•'• nab•• QM• ,. 
l'la•a• •' 1'1•<"<-' d• Qu• "'t.• 
in"P,Ó•('°• Q""' »1ona, f~ a fll'P 

t.•0•'"''" t \• h•n ª'"""'""''ºf" 
... t.pcrt.•bol~de--•1.t......C• ... 
d• un• aut•nloca cor•••"lf' 
~lCI 09' ..,,..._ O('IC"°'" Q..., 

r•r'•"•"U• •' PO~ " au• •"
dtt.t•nta • la Q.,.. •C"'•"'·.a"' loo
oe-Tl.a1. P.t-'1•0:."" 

la h•t.l<,.1a no\ d•C- la.,, 
pa•d• •" ...... OC•'-·''' r ..... , 
""•"''ª' ... (.<""''ª"'• .... b•.I 
t.•OCI •• C•l't•m••"''º at->ei•.
Qur!Jt'I •• POfl.ll .,, ~n.,.10.,...,, 

•u••' toª""' ctotoev•ta•• ... t•• 
b#llC' Quf' • lutu'C' O.bP•,. n .. 

"•"'"''ª'"ir t>-0• au••"'•" ir• 
la">C..t. Ct>"•e"::•d<'' O• •''9.o 
.o.o::~ ... Q ... lf'• .. , ...... _ ....... ,. 

w••Ll.adf'•& DP< .. •On 0• l•lo l'• 

~- PC>tl'"•'· , popula•- 1•• 
Qu .. •"' O lf'••--·I• a la y.,• 

con''''~"..- ""'"' p.a'1odrr. o.-,,. 
Q ...... ~. 

r~~-

.j~?l 
111' "."·•"u"'-.t/t..,(•.11' fW"'l•!o ·'' ~ro Al•""'"• 

Veinte años después 
Por HEBCRTO CASTILLO 

,l,...,( rncw1m•E"nll• Quf' h1Ch<tt'11 
p.• ·.1~ lib~·t11d1•' el• .. ''("•, 

, .• Clt• le" ,...,, ••. ,a~.,,... tr

~t'"'.,:••o Pf• 111 CC"IOC"•l.,.•.:1.t ) ""'' 

A p,¡it•lor .;Jf" torllt·••c ..... n:ic~:o 

tu•' •¡..;u."'11 pr '"'"" • l r•. • ... 
l)t' :"t.·~•OPnlo· H•ll- ·':•·· ....... . 
fu'"l \1 í.<J<..( '' ~«•1 l .__,t.,..-,,1 

lt""'"''"'E"'!> r O• .. •l•! ., " '"•l. 
"" .. rito ~xol11, ... ,, "''"'•"t"•·Hi·• ··~·· 
!-U"/'-.,-J f>" r1.it.• .... fr" ;• •"•·.1 • • 

rT"'•·· '> pt" l.s~ e •u'!•:•· 
p.,.-... f~n e• c ... •r.¡,-. h,•<..T.1 1., •• 1 

a 1 •·. f,'\tu•c.--1• y 1;1 ... o .. ; .. ••">O•" 

c1¡,-,, tlubloca .... 
[$ nece$-"'•º re<nrc .• · 2t le•"> 

ca•a0~ er. 1968 pf>n!o;anoco ,.~ 
la lucr\ct 1Jue tene'l'TIC'">' Q~•e <la• 
en 1985 Y entenOt-• ª"""" I• ~ 
avances. de ahout 1oen"'n !>L. 

10 

""' ~ •a~u_. .. •ve""' ~ 
'"' hdtll'°' ...... ª"' 1c- ~'"ª'"'.,,._ 
.., m"''"'''º' ar 19t.& i. ...... ,c,., 
.... r.11•: f"f'I '"' iuChot' C1f' '""'"' • .,,,l .. P•" to¡~,\-! pnc:a~: ... o,-, 
r•"l..'""'"' ~l.•r.'I• .......... ,. .. o .. 
l(•l '""''(. .. _ _,., ..... (. "' •. 1 ~~·-· 
''"·· 1.~ ('! ..... ~ .... =-'"" p ........... : •• l 
""'''." • \.".!11 .... ,,, c ..... --:-..... .. 
,.,. (Jo• I{ .. ~ .. .-,, •• _..._{lo· ...__.t·,.\ 
i.1-,·: • t ~ot,..• .. • .,.~ l.t~ O•• 1, 
rnt--:1 ., .. •t-:u, .... '1' ... f"' l '-"t---• 

i ~· .~ · · •••('> .•• , ,, •• ', t"1r: Ir • .• 
O• l':f.,, ,,, .. r •,••Ct .. o :-... .. h 

~ ... ¡ .,.:- : 1 ........ t¡.,,... , .. , l.t'- • ...., 

et',"'> Clf" IC'!> f"l .. CtllC•'td"" ce.· 
mand<10.:o• Dc1• F.·c'l::u•I Cs.11 •. ,r 
("" j(.'C.. 70 

H110~ o .. .'IOuf"! mov•m•entc. 
t- .... : .. ::: .:1 .. .i.· DC•Pu'a• !-t•n l.'!' 

.... ~h.,•· P0' lo( ... n.- .... ·"'<"- o .. k·· 

Oh'f''l'" Cll'"'r>""' "( ._ "~·r 
tr' l"hl!"nr• t"< 1 .. ,c.•r• .... 

P•r.t;)l·• , c<•ln"'C'' 1:·•• ,.,.,,,., 
P••.,,Tt-•• ,..,.,,,_,!•{" l•A!..,.tC' 1"'-'' 

foCC'll"rtcw..°k""-'•""'-="'-.·•""-'"'º 
I":'> "'.Jrt•·~··"' • ,. '~•· , . .- • 
'"'"'"''"A ~l'"'• •\ .. ....,, '""'>( ~.o~· 
tlf""["I(•"' ("f ...... >r>•t>'""' "l<··· 
q., •. !Pn.....-.0-. f"••" ª"'"'' • · 
., •• ~-~ ..... l'IQ.1•" • 

IPC. • •e•._ Clt" .... 'J:"" .... ·:'¡' 
l""""'~. tit'"'>:• ,..., .,..- •r ... '" • 
"'1Pnh,, p.-·• t•~C-' \ 'C:•'t ... 
Qut- !>•••,.:· .. •en C.C',....,r· ':ou ceo• 
!l.f-.:-U("!lf"¡, ... 

[I mC'•'ll'....,•t"nlo º" l~ l•f."v:' 
a la cLv10 .. ~,t·n•1J.J<1" m.1 .... a .. 
mf!'••canC'~ v ('•cdu1C' J,1 
m.n·•lt' 3 :-•1!'"11C'~ mu:;:O,('!.., a .. 

.,...,.,,,.,...._ t>nlr.'I 

"".•t"t"' (•'° •• tlr '-'" ... , • .,, .. ,, • 
t•.•' ........ ,...... e.e-• ....... ,. ............. 
..,... ' ' b•~·o ("l•r· .....,;_..... 

'·•" '·· •.-.~-e Cr CC"-,•r._, • 
1 ... c .. :•,t•·>"..,~(K•Aº•"·•"" 
c.-•-.• .. -. Cf ..... '"'"•:-• .... ,_,., 

•. r p••.• ,,, • .-.. .• ,...,,, cri- '"' ,,. .. 
,, ..... ., .:;., .. <:!r r, • .,.,,rr,'I r.::1 

........ ,, ....... , 1c ... 
,. .. ,~.,f•r• ... " ,,. • •.•• ' Q.., .... ,,..., .. 

• rr, ....... • ..... r .. ,,.: ;, !•<1:•.• 

l ~ '- I • - • lit eor f'- ,• r •• ~. •t • 
P• : ""' -:.t;>.•: Cl .. t.C> .. ,!a...._,,, .. , 
SP<~lO::¡.)'"olt• ~1.t: ........ ~ ....... P• rTOf" 

1c-· he>..,1r•,..,,,. que po.,:jarnl'~ 
haCt:'f d le.~ c.~•1o.:JO!a. pi :2 d'° ci.,; 

tub•i:odf'.'I~ 



Primitivismo de gobernadores 
P'm' llAHUEL J. CLOUTHIUt• 

~-1.A~I) 

v11.mo de •ua acciones. Ve ..,,,.. 
~--Cuna de_, 

cumbradoa pollticos d•I ••• 
terna. por lo que ,..,. vez •• 
ha bita t_,1do Unll eotnpet..-.ca 
pol1t1co·eleclor•I t•n tu•rt• 
corno .,.. ••• campel\A, cuyas 
.. ecc~ fueron ay.,., lo. de 
octubre 

El &:obern•dor del es.tacto. 
VH!IO m1lll•nte del PRI, •• .. 
cretario de E•t•do, ••l•b• 
francamente asustado. Su 
miedo es por partida doble· 
primero, porque en la lucha 

-1nterpriist• por la Prn1denc1a 
de la Reipübhca, Bart>i9ren• no 
apoyó a Sahn•s y no. en la 
antropofq1a pollha qu. _.kn 
practac.n, ae pa11• muy cairo 
Se-Rundo, porque es muy pro 
bable que por pnrnera vez en 
la historia un part100 de opo· 
a1c1ón (PAN) gane Y9r1as pre 
a1dencia$ mun1c1pales como 
son la prop.a capital, Pabellón 
de Arteaaa y Jnüs Maria. 

Pu9bla. Aqul tenemos otro 
SQbem.-clof" ''ehteharronero''. 
El mérito de Mariano Pifia 
Olaya para lleKar a la •ube-r 
natura fue haber sido com· 
pal'lero O. Mitiuel de i.. M•dr1d 
y por eso ttl est•dc> ha tenido, 
Que padecer sus 1n¡ust1c1•s y 
UCe!.0$. 

E 1 mtedo Que Pina Ol•y• le 
tiene a nuestra candidata(• la 
pres1denc1a mun1c1pal de la 
capital pobl•n•. Ana Tere 
A.randa) es tan srandfo Que )O 

hace actuar con 1n1ustic1a con 
tr11 una ~poptable da"'ª· v.a 
lando la soberan1a Que su 
put>•,1amenlt" loen~ los d•Pv 

....,., r Ktuando conm "" ca 
vernicol• Que desconoce lo 
Que •••n1t1c.• I• rnoo.rn1d•d 
.-.poht~ 

.,.., ... Al , .. , ... , de v• 
c.ac1onet. hice declarac1onet. 
en m1 S1neloa •n •• ••nt1do 
d9 qu. retc:wnaba i-ra •Yudar 
• nu.atr01o cand1oa1os en t.u~ 
cempel\as CJio. d••" 091.pufl.. 
en un• columna pert001,.11ca 
Que •• escutNo •n •I P•l•C•O 
d• •obierno por un s•t•llero 
que cobr• ..,, na d•~"'º"n 
c1a, .. d•IO .Que ro habla rna 
n1t•ta0o "'' del.ea o. apoy•r 
• los cand1datot. d• m1 par 
tldo. pero me aer1a tmpot.1~e 
n.certo porqu. la 1n.,,as10n dll' 
terrenos (de I• qu• 'IOn ..,,c 
timas m1t. h11os hace cuatro 
~) me Quitaba el t.u.t\o 
AnMinaz• burda y directa 

01ai. y elsun dia la .... 1bora 
Que hoy alimenta no lo des 
cono.re• y •Pri•t• un botón 
pera 1n"9d1r su pequet'la pro 
~- S. ~n et.del e.as~ 

Desde•••• et.pac1C1 aara 
dezco a loa aot>iPmac>or" Bar 
berena. de A1uascahent•s. 
P.na Otaya, o. Puttbla v f ,..,, 
C•ICO Labast1Cla cM S.naloa '° 
mucho que •t.t•n haciendr> 

P11r• que~ PAN•ª""' po•uc-o 
n•~ en sus resP9Ct• ... o~ est11 -
• (1 '16~dt> ~"atk..o .... >njl.-n•f''I 

M•nu•I O• J•"u" C10"'"""' "" 
"••O• [l U,.,,.IVIR~'-l f'I I"'•• 
• .,,,. •r11Culo. COOftpond1 .. 1lf' • 

'lu colabrw.C.•.,,., iu.t .. tu•• ..,. -'"'' 
l)AC•ll•• polure~ Un du1 ~, .. ......, 
~•f'<•• ~ vn l••li<c• a<.c•o .. .-1 .. 

(""' - ~ MI u11....,,. ••f"'-.. " 
"" "'" 9'W"IO"ado • '""'"""UO">' ... 
tolo Q ... loc\~•'1-<'...-c•••·twt 

••1o•ui.1a • ª"'""•et"• th• '• ... n.• 
~••1<•"'"9•1(•nJ1 

Dos de los errores más 
graves de Zapata 

(l~ °" •bril °"' l'il89) - ,..a.a°" Q ............. ··o.~ a
r.-nc•• '"" .. •bl• ..., ~u .eco<,,.. ".....ol~ion•••• <"<.ro """• ~ .. "',.: 
f11"TTW.,, ~"'".o.. .. )' ~·'-~ 

AbunCl•n ~ 0.1•11" Ql.H' CDf'rOCIC><'•" I• °'"'"'''" ~ ~--·" 
Hf<tor r lnppl Q~ C'CW-.c<•·' a l •~?• O. t.,t _. ,. n- •-'• .. ..; • 
Mir ··roo-• Uud•llo p•aVf' no •• OC-,...,,. n. ~u ~~· ... 1 .....,,'° "' -· •!l·•·•"'• puPI. a• ,..., .. ___ , .. _._ ,.... lle no- .•.. 
bra" ~ P'-"1P"le'I> borl•lt,., ... ,.;:- iO"> ~,,...oc; 

Suc.cjip QVf' k:r\ ~ e<in-w.' f'TW M(.t1I.,•·.,. w-..o(-=:...,•t ,..., 
•>Gane> luco(I M~·•I• w ,..u"""Z "'lllC-•t•r """ .ot. ... • \·ne ...... 
cuentr•n IO t.•••" .,,....{ . .-. rTW••<..a~ ..,, •u~•· ()loo tlCW',., • ~ • • 
S1mboto. un R·c.••00 f k.,.,..,, Mql")n o • UI\ f '•'"'-'"LC 1 M ... ._ .. 
••1• •hor• como .... ~ de""' •kW1• • l•~•• a~ •· °'"" • 
de V•11oconc~ .,.... c.al'1• au•,,..... rt<r.ti-.~ · .... "'"'rt,,O(',. r- .. • 
como una t•r-•• tc.od•' ll1 •"•litl•b.lo ma1•nt,. ., ~hc>•r•t'"' ~ 
do1.e. por ma'\ bu•"ª"' 1ritf'nc•O"'IP''\ Qu• l'tut>•f''ll tf"f'••OC •'""' 
pu.a. ..,,~'A"f' Of' all· OCW\Of' no h.a., CClfll•....-X•JI • 

Pari. P•Alll1r1<> OPllU" a M~ CV';"(• ,..:-c .. ...-•.. ,...___.,.... t '" 

!l.1df"rar't.r come• rl "'-'" •S'ª''"''ª Qu• h~f"" l.-n•C1of et.,.." '4. 

c.al1hcñ uno Of' l<'tS tnA" f'Qbu't.tO'\ t.•«'lett. g..,. ~ ....... '"""'''°" "" 
M@11co. rl ltc..,-,c&adO oori Andr~ McM.ru l "'oQ~.: ...., '\w o<.,.1 
··La Rr111oluc1on AlJ,rar111 .O•l•d• ~ 19Jti _.. P.C""""' ,.._.,.....,e-, 
OC-1 Renrr•I l az•r('I CA•Ó9"0•" 

,. a prop0\110 ,Cu•ndo 11.arno "'•nO.a'C• M.t<,....t• a 1., ... ,,.,. I •· .. 
conlt-rrnc1a "" Cuautlll ._.•OP•o lo º"'""d·•· ª"'f> '"' ........ . 
m11n1C1br•' áf'I rw..-..0.01r ~'''°''"' r-.... 1,. ..,..., ••• , "' ·~ .... •. 
f0f"1ano Huf>..,a V J.c'I llA"'"' PJ'• Qur ~" ct<l't~ .... 1_,, Ot .._,, ,., •
pPflOd1'§.la'\ clf' 111 d>el#C1u•a ª""" k.l 0.-l•Jil••h·••· F->.._,. ""' p.,.,., ; • 
p.111a •I f()f'T\•• M.a..,...,t ,.,.., .. ,,e_ o... ~,, P·-·~->-·.·• no- '" ..... ,. 
bloca Ir~-·•· un mrn'\.111f' lf'":.,.•c,.. - \:" • • .- ... ,,,,_, ..... t )• 

nov1!'!0\tv'!" 6.- ¡..¡;;:o """"·" ... '"'°""" •..;Jr"' ~ ~.~1 ,....., • ., ...,. , • 

Cll'<1•r•111• ''"•-'''"'"-"'"''e".- tvr'""'"'" h ..... tw• l•-· Or ·~ ,.,,, , .--... 
í'f'Cl""r-"•-='"" c\<lo ,.,.,_,, .. Qu•••O..• ;...•:•' 

Auri l1l"C'' il'' ''"'·'""'"'' .,.... M•~1-t·•• 1 .,, . .,. ":..~··''"'~ C<•·-· 
Zari..•I,. ~ """ "'·• .. ~'""-" ,,..<'"•to•t>--..,.. " ..... _.,,.,.. -· • :~ 
ck•• c .. ri , ...... n.• ,,., ... ., ... ..; .... ,a. • • • • rt, ..... • • "' 11~ • .· 
(lo,t: .. 11 Of' aho. O• ¡-..; ! &·-<•,-.. • •·'•.l• ,.. .. r· I'' .il'··. •, 
Mr ~.,..,...,,,, ... "'<"'t • (1• ~·t·O""•'·t-•'• •<:""" , ..... ~. r 1 ..... 

~·rt•tKl' q.,....,.... ,..,,o(>n ... (\( ..... ,, ~ ...... t .. ll .• • .............. <J.-• 
l.11 ~ ... 1,,.,.{,_,.., t1r l• ,._,,, , 

('\[lu•1 Ctn••<>I< -1 '.)e>'l•,..f' l"t,o• ¡"t.. Aot • ....... 

m.1 . • :., '·'-'·~·" .~. '" ,,. ! • rt• 1 .... .:. , .. ~.;··· .• ,._ ...,.,,....,....,\. ' ' 
""''. "l~·.' q.,.- f' , "•· ()o '"' ¡_..._,. nr 1...1( .. ,.._ -... - .. 1. 1 , .. , ..... ~ • 

k;-. Zll~''º'"' ,,. "-'t'" ...,, !••)•, .. cw---o:,.,.,,.,. -., "' ..... , ••.• • 
rw•• ""-· ... --.rt.••t .. n ... •A ... •,,:...- n .. t... .... 1.1 ~: .. p..1-- ·• 
f"'·l,o• (,t"•.- "'-'•t>{•W•lt·' 

Buena política salinista 
(28 dr 01C1f!'l"'nbtr dP 1988) - A par 

l•• dt!-1 pnmrro dr d•C•....nbrf' 111 pollhClt 
C'f1c1al dio un giro dt" 180 if~~ QU«!' a 
IC me1or nl'ICl•t" 8'oíJ"'ro'lba al m~ pnr 
10 que s.r reltpre a la~ rP.lac::.onP!> Orl ls 
t.ido con la IE:lt>'\. .. "l PI"''º tambien Of' lll 
•eal1daCI nacional Prro ~slie. el dr l.'l 
l~les.1a y su~ tt>l<lcoonp.,, con el [~tlldO 
h1:n Que se Dtf"nCher11 t>I Pa•1.:ut1n dr la 
poht1ca naci0nal autt !o• creo un P!>Pt"l 
t.lculo bt'lll.,,•mo por una part .. pe·• 
ot•a la la"" 'uC•.'1 P"'"'"·'.,. rn0r1.-1 
inunda e-1 am~·tc ._,,.,.,,.,. con am<"n3:.1-. 
Oe- c;uerer trq,~'"f"'l'I' lo~ nut-vos ca ... 
ce~ dt> la h•~f"'"ª contrmpo•.'lf"'lt>.'l Quf' 
inauguro e• P•e!>•Oenlt.• ~~liria.,, dr Ge>• 
tan 

No 8Sf"nl,-,mn~ Qut· tMn lo au• la.., 

l1t1ca $ª""'~:,, pre~<"nl<1 ~..-a Dut"ni'I "'-~ 
ea1ste lo ab!>Oluldm~rilf" Dveno P~rc.. ~ 
verdad que 3lirm., -y ha pr1nc1p1ado a 
probar con hecho~ lc. Que Or palabra 
tantas. ..,eces ofrec•o- que Quer1a FC 
bernar con pnnc1p1os de modernodaa. 
con pol1t1ca de tran5parenc1a con una 

~cw GUllARO ALA.MILLA Ar;fTLAC.A 

dt"'fncocr.ac•• ~,., .. '''"'' .. ~.• • ~l-•" .J.,r• ·' '• ., • · • • ,..,,. ' ' l"• º• 
rTlel<''"' la!. r~1 ... c•1>• ...... Cl••· w...· n·n••'ot" , .. ~ •. • "'·• 

~KhJf~ <'t" I"' SN•f"\1.t:'.: ''"ro~,,,• 11;.;., •,1·1' •t ....... , l•" '" ·" ....... '"''' -
CC'Jl'Tlfl !r.e n.,c .. ,1 .ac0 ... 1...i"1t>'.•~,.. ...... ,,.,. ._._,,... • ........ •• •r' ..... '"1,. •• .. • 
ruo.,, pa.,,adP">- ,. I• ••· t''>.•o1 ,.._,,,,.,, .-· , .... ·! 

como d"'" s....nan.'' n .... , ....... .- ,,. ·• • ••• •• ' .... -· 
lat•O df' C..Obf'•n.'l.:"...,. r11 ... 1r ~nrn. •" "\J .• ".,... '"• •• , • 

1nn~go'lt\•IP!' h....-:hC' -.r-(,,,: f uf'•("'~ •'·• ·., · ·'' ... ··~ .,, • • ... ·• 
óe'~ CC>fTX., r"lU< ... c. .... {>!•("' .. ("in.;:·· C•t•·· :• •• !\ .•• e•... . • '~··· '._.... q.,. ·~' 

rT1f'••C/11"1C'' t\.•r' ,,. • .1 ... : o;• f' .. ¡J ... ·.• ¡:•~Pt • • • • ... ,, .• r • .. <'• 
cornomuc::r1c·' lJl'I · t .•' •.,: ..... ,, · .: •· , •····:,.••·,,:, • 

l ........ C"C ............. ~., ...... •••••• .,.,....... : .. - ... , ,,, ..... • •••• ~·· • 

, t ~· .t .,,.•O.•.:'l•••,t ... .,._::•·" .:.• • ,,. tr .. .,., ;. >'' 
t.>1 QuPh.-.c•• fX'!1'1.c::t •{·• t~ .... '·. _¡,.,,...,.. • , .. , ....... • •· -l~•r I(·~ •,. ....... • " 

St."6.:U" ml'I'"''""'""º' ur< li'lt> •• ;:i .. r l1t•o.1 ; .•• •. ·' ': '"'c. ... .... 
d,...- ... ·,1· a .. 111"1<> .. ' ... ..,~1..: ~"l..,d•·•.- n .. :'· • ,,,~·-·· • :1t ir ,., ... · 
~;iOt" .,, •• , .. ,,, . .,)a•· tx·1.T•r:·• "''•t>•,•., _,.,,. '" t, ....... :-

,. º"" c1.1.-t1<lr"- co•c.,, c.1•· 'º"·• • "":• ... "<'.' - • •• ~ • • • .•· 1 •• 1 ............. ,. •h • .. c .. 
pe• ur, ... ;,.1.1•lt• , í"" C".• h''''" ~ .h,.t• r :'• ··~··-··, ." 
Sf.'fJV" ."'1n.1l1?.t3~ ~ cr.l+CO' wr•.tC• .. o l..·~' 0•"':•~ t•-... .. .., .. t .. t"' t,t•·.1- L.,,. ..... • 

¡et .. c~. t>SPf"C•"lt .. t.'t-. !>•" C!•":1·~•0r>.t r •• h-:;,r• ... •.•• .::e •·l•<t !<1 MlO..,•••n,ti~c: r 
..,,, .. r!f'S Ot• n,1.;!;t tluf" ne !i.t-a '·' 1't"•d.tO.:: :;: •.• ,. t" •.• ''"' '""•rn1.. • ., ~ Id., ,,.,~ .. J· 

t.' '"•f:'~t'f·"':jn•~~ Qu•• profunl1•:2'1.., f"r. r•''.l.•••'·"' re-.., I(" Cl•oP~~o .. ~t'l:IOrP.._ Ót' 

nursh.t '1•~fcH.:t "'-''ª·'""'"' • ~t,. • ._ con., ,.:·."l:·.1• í!I ·,. t>...Jt"r . .:. t•1l1l•ca "<'I 

coenlf:'~ Clt' r.uf:''-hct rt!,"l'1daC'1 .. nc 1a:. ª" ¡,.,.;,.~:o 
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Hemerografía 
........ ~.~-...---------.. ~ ......... n ~ ......... _. __ ._. ...... .... ~ ..... .._.____ ....................... , ... .. -·- ............. _.. .................... __ _ 
~ ..... _..._.. 
ACXVlDOCW:X:.:00 . .........._, (1971 191• 192') .cutl.f•A Al"lntA. ,_. 
09791'82 196) Al.MlllLL.A A•Tl..c:-.A. ~ U•7 ) AUUK> ftO 
BLES."''•"'•' (1916 1931. 19J6 19:.IJ AlVAIHl ACOS.1A Mol"•' 
(19(0 llJM. 1M7 1971) A&.VAMZ 1CAZA. 10M 09> 1 ~C.Ut ...,.. 
... (I~ l~J ARCl CANO c:a.-...o U•.Píl 1•1 191J 193 I-• a.a 
CHlllCRO. L-poldo 11917 1918 1921 19l!iol A•l-A!. .lott •••''"º 
(1Q'2 1971, 19711 1•1. 1-.1 AaGUIOAS Sol CH71 1•11 ATL l>vr.tD" 
(19'0¡ AVIL[S.. "'-~no.>o (1981 ) AlAlf t<ektO< (1977 J .. ¡ AJU[LA 
~119"1() 19116>1~) 

BAOlllO Aomar, (19>6 IMO. IMJ l~!o. lft'I 1963) 9AL 't' e.A• ,..,.,., 
<1943 19!JO) &ARBU'SSl . ..._.,.. Cl«P9 1931) UllClllllA.. __,,. .. 11'1117 ¡ 
aARRMJAN. ,_ (IN7. 1 ... 19!6. 19'i9 l ... J .,,.,.._ .... "JlHTU. ,_,. 
f'oco (1987 ) &AAAOS SllAAA. Jo .. 119.JO. IMJ 1-..1 •AS.SI. ~111 
(198.4 198!io) ecuo. luot (192'6 191•> •LA ... CO MOMlHO lltob4>•IO 
(1972 1980) llLASCO IBAllillZ Voc9"te ( 1916. 1910) 90LA"'O~ l1.,•1 
(1972 ) 90AQUC.L °'9d , ...... ,, 91UtiCHO. Certc-. (1931 ... , ... , 
BRAMBILA.. ""'º'"º (193~ 1970) aucMO ..... __. (1971 1976) •uL .. l5 
fr..-.ctt.e0(lliil20ol~) 

CHAV[l CA.MACHO ~ (19H 19l6 l.,.1 CHAVll C••""- 119J: 
19144 19''J 19'8 19'!!.1 l~.J 1-.0 1 ... 1 CHAVl/ HA't'HOI S..l••OO• 
(19'.l 196fl 197• 197ti) 

OALfVUll U,. J.cobo 11919 1920. 19M 1M2'1 O( A,,.DA 't' Ot A,,.OA 1<' 
renzo0977 l'illel 191M l'i187) Df. 91.Jf.N .... ._(1.11•!1~ DI OCll'f(~A 
P•hlQ (191• 19.1'91 [)( ICA.ZA h-~ A (192'0 19:1 197• 19~1 [\t L• 
80AHOllA .lu•n tlWW 1 0( LA CCROA tlalH• 1192'9 19.1•• [l( 1• 
fU(Nfl f•naind0(19;'1 l'illll 19"IO 1111113 19riiW>l'M7 1~11 DI IA f',t. 
R~A.. C.O.U•io (1919 19.:r.:. 19';).JJ Oll TORO L...., (19.]Q 19SJ l'r.>7 IW!..'. 
0( OLAGUIBlL tranc•tCO .. (19:1 191•1 DlL W'ALL[ AAl/rt ............. 
CI~ 19JG 19~ l'illbl 1 [)( vtLASCO franc:""'"° Cl9;"9 l<;IJ..~ l91t 19)'• 
Dt ZARRAGA Mc..,.i 0.,.11 19;-91 [)& ..... • (SC08AA 09')o4 J<r;.?, (llA,." ~l.'.'I 

'C."'U.t. "'"1un°0 !19;>f> 19;'7 19.JO 1938 l'#f.11 OVC"-.t.~ P•"••' 
rJ<P JQ"q, Ot.A.l ~AN<.1'wA.. 0..••llRll(IV"\) I~· 

IN~•1..•·I: ...... ,,K;.1'11.-.C """tona•fJQo')~l'itiO• [S( J fMI llQ'l" l'fl"> 1~.·. 
IC..''! ...... ~&{111 Lt.r..Yllf'otflJn.~ A 119M 19'!11 I~. (Sl'i"-0."Alo'IWA C• 
L••ll"'~l91f\I, l~ll'll()A. ffa-....(1..wiP ) 

,._¡..f¡A ''•Cl•c ¡191"!' l .. ;'l 19;>: 19;>t-i fABIL&(>'u-..n ... 1<. Cou·'•r•....
'; ... , .. l'lt'I J"l<b.I l"'bt> ) f(M"'&"'[1t: MAC (¡,M(C.0¡;¡ C-"••011- ... 
1-4.t l'#!o"' f(A""A""rlt; M<,."VllTIJ. 4"1.,•t· 119"8 t'MJ1 f(ARI~ ~··•·"" 
, !<t~I l'l~l· nG.A.~':19JC 19.1<.11 fLOAISMlllC.O"' (n,.Q.-ll'M" l .. .,_,, 
1.0A(!>/A11AL& l•n•HC>fl~QIQofiL1 fA&l'llCOR l•"lll'il71 l'il!J, 
1~&"".:-f'!o...•(" U•~ll'il~l~I l'r.1719'fJL l.,_,919JQ, fl',¡1.tt,~ ,.,...•(• 
l<il8 l'ill9• l.•1 ... ll!-. .t.C.u1UR( &•"'AnOC. dQ7) 197• l<i"8, h .. •t ... •t-,. 

!"A.l Vocrnlrll._..l IQH.. .. , ful"ilfl!>M4Rl~ ~ll-.19'&e> 1 ... 9 IY'>..11 

,-.&l,llfi(lA r ... ,_.,,c ¡ 19."4. IQ'N• G-'"'{M "'""• 11-.0 1""'°'1 GAA'Cl.t. COQ 
11." Ao•·•• ~! .. ':>!> l .. t>t·• f.i&P<. 1 .t. l(lA~I""'' A•I..,•<' Cl9'>0 l"'"i~ 
1- !':I'~'· .,:-.&,_, ·1.t. l•."""""ª JO"• "••1:•11'<' 11~ ¡ GANC1& "'ASIA ... ,(' 
r.~•,•<'·l"'.'" :~.··, 14.._ !9t.'· ~R:1•ROflLI~ A 11t'"'-~·119JJ l ...... l 
._&P\1& '1.,r..-- ,¡.,.]: ¡<,¡j• l~.P I~ 1-'- 19'">3 IY".><ó l~1 GA.RtffA• 
• &"11•' M11••A ')'I'>'> ¡...-..,,. G,A.R ... l{lo,J l"'' t l""'J ¡q,i,q¡ C.A":-::0 ....... ! R 

.t.('- "'""""' ,¡.,._""'!......_ l'-'t1l'tl•~1 ('.l.RS.O ... bcw>l!I-· • C..::lflWlt: 
, A '~'l' """"'"' t••• lc 1 '-'' .• 1 '-'>!- (.(.> ... :A, l ¡ h.,'> 1 ,,..,.,. A ... 11 I "'">: 
:-.- l"'.I' G'.1 ... :a.f;(_A'.A .. :• .. .t. Í'•b1~ol'1."~ 19."H 1<.IJ:O l\IJ!' ~.t.'"" 
• &,¡: ('! ""l ... t"{'/A, 11.1._, 19": • (.CH.,;&ll ." üUfJ0..:1 i;o._, l••n< •r• 
1-:~ 0 !<.J~.·, C.t.....,¡A,1: J'•RRU(lo C'-.11•t(•~ ,¡"°": ¡<;i•~, V('l"-:A1t." f't ...... 

, ... .,- 1l'il.t..' !'-.'._ 1-~. c..-..... : .. 1!/ J.<,•¡.¡1:;- J•...- •l..,: 1~ C.C,,..."&~t: 
.- ... o.,•:.. ,.,. • l.,.., ! ~ ...... ;A.!; T(WR[!-, J~ .. •<IQA.J , c,.s;..t. ... A; 10 ~ 

... :.i·A ""•-'" """"' ,¡"17~ I'•'"" (,,1&P(\10,& ;:"&P[,\l¡A,. ... l 
.. -i.·;<.• • ., !IH;A, ¡,,,.., ... ..,. ·=~~ , GUL.l& • A.:llo'l0-..' J,...., .. ,l"""l 
:~". .~·~ ;"~· ~-_..,..,._ ""•"~,.,.,.¡'-¡:" 19:"; 19.'t:l.;o:• 
;_,t =---·. 

NlNl:ST~ ~• 11'17'11'1""• M(_aj,,, ,,...,. __ ., - P <111111 l'llJ 
M(lUl( .. a M(01 ... & C."-•tc 11••> • Ml••I•& • t&.,.\.-• ...... _ • 
(llJ.291912 IWJ l9"'.J1 Ml'l.!liil.1a.t.CH '-""'-'-' •I•'!> l .... M-..ilO"a.& 
,....,,....,,n~1 .......... , ... ca~1 .-1-11•'•1•••, 

........... ~(193 ) .. L(iCA,,....TlolGO ,_,, ... 1.1".' 

JAlt(ll(»INUATl l.._....11•J ¡ Jll.Jl'llCD ..,__.11._.,. 1.-J, 

~~(197"1•11 L"""/['u*(T ,__,,,.,, LAA.1 flt,oC .... 
..ia.ouon f19:S: 1'1~1 tU& ....... ~ ..... ._. 11'1'; I~'· L .......... o 
f•aftC•V0()-1 l•J> lAUOf1 ... °'.""11'1;-.. l'l~tl lit ....... ·-•'< 
fl~l'l'171 Lf .. ..r.. _._..,._,,,¡-..,,-.,~l._. •ti"~"'...,_,. 
lrwoetue'• tl9~"i 19• 1~ 1 ... 1 l._... 1-.r, lC*h&_., .. ~ '°'-I l,......_, " 
-'• 09.JI 19371 lOf'l/ l~....-.,l- ti_,. 1••.· 1c..,_: ._l.._...,. 
CI~ 1loP'l.lflOlrllllOC..-.-.11•' o lLA91"""' •CW, ~ .. , 
ll....or-(19'8 1 

MAOIDO Patt•ci 1 .... 1.0 1l'la• 1 lllll&C.ill""A ""tC.fll ti c. .. - •• , ... .-.-
tl..:> ) llUGOA&.l'9C> -.......oc.,,¡ ... 1 .......... o~ 11'1'' , ...... . 

~;;'.1 ~~1;-;'~.:',!,~ 9~ ·~~·1~~,'1 i~~~~!:r'/ ~~ •,·~,;, 
(1911 l.iJ1 MARTIN(l Vl90u00 --.-.. (191• 19"'1• ...... ,., c.-v-
f19eO l MAUlROll ..... .,,. 119')7 1 .... 0, .... ,,. .......... A"o-•co 
(197'91al1M([llfVo'WA.1..0l!.~11-.. , ...... Ot:""•-.::AJ:Tl .. 
..,_,(IWJ 1 ..... 1 M(NOtfT"' Y ""-.Jfi&l: L...r.oo 11 .. J ¡-.., lllt(Al{Yl/& '• 
_,,..11 ... 1-..1 Mil.O l 119J1 IM.11 M1~t11-.. C..""-. 11 •• ..- . ...._.., 
Hlfl90 o.-.oc>fl9.11 l'l~I ... -... '°"'' C.....'--11 .... 19"J ........ ,, 
..._COPO ...,....~ti•"~'"'" a-. 1 --......,~....:,..¡z ...._ 
'191~ 191til M05QU(OA OfL ~ .,_.,,,.(191') 1...,.,, -~" c.&W:-1.t. •• 
, ... (1911.A ) M!Jfleol 110Utllt00 ll'IP9191'9¡ ""l.Jlofú/ Y ""ªll 0.
(19!'>1 IW!>1 1-.0) 

OCAMPO \'•rlo.,C1119'-9197J1 OCAIR&..,¡.t. '•'"'' .. '" ,¡~). l"'jl 
IN6 l'H141 011 A .... V .. 01 ....... e 1911;' 1 o•r.:;;:0 •0W(· ri •• ~ 
tl9fl4. 10Atll.11t.11•~l'lllMJ1 o•ttC..t.•c.•0...,1• '"'., 1 ...... ,._.. 
19!lo!i¡ ORlll '"""1.1((;(.r... .IOlp ,........, i1Q•,• 1 ('lli1,¡ Ml""'l!U."& •·
C...aill'illM l 

PACH(COVOA'llO,f(' ....... _ 119">.' ,.,. ... , P&:".,.l.:J.1 (•••• ... ,.. •1•1: llol,., 
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