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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer qué es 

El Heraldo de Le6n, cotidiano al que se considera el peri6dico de 
mayor circulaci6n y por consiguiente el de mayor influencia en la 

opinión pQblica guanaju..1tense. 

lle inmediato surgen pregunt,1s de c&.10 es posible conocer la 

realidad en tan s61o 30 o 32 p!i¡:;inas, cuando un poco mtis de la mi

Uld de éllas se des tí na a la pub! ici,L1d,achicando aún mtis, el esp~ 

cio noticioso. A priori, surgen rcspues tas ciertas y falsas. No - -

obstante ello, fue menester conocer a fondo El reraldo de León, p~ 

ra observar los mecanismos que sigue e:: la elaboraci6n de las notl 

cias, así cooo su papel mediatiz.1dor .:-on base en la ideologfo dc1n!_ 

nante. 

Lle ~~ta r..1ncr:i. y pr1rticndo de que el periodismo sensacionali2_ 

ta pertenece al uni\•crso de la informací6n masiva en los pafses ~ 

pi talistas; y buscando comprender su p::ipcl cano transmisor de ide~ 

logía, fue necesario hacer Wlil rc\·isi6n de la informaci6n masiva y 

del periodismo en ¡:eneral: su concepto y funciones, asf cano la -

vínculaci6n o no con la realidad. :\ tal caso est:I dedicaJo el prl· 

mer capítulo de este tr:1b11jo. 

En el capftulo segundo Sl' hace w1:i breve si11opsis hist6rica 

de la prensa mexicana, desde 111 introducción de la imprenta en 

tiempos de la Colonia, pasando por la aparición del primer peri6di_ 

co en Guanajuato en 1812, hasta llegar a nuestros días. Ya dentro 

de este marco, el objeto de estudio tenía antecedentes y conexio · 

nes que pennitfan una visión somera del fenómeno. Para profundizar 

en su conocimiento, en este mismo capítulo se analizaron las caras_ 

ter!sticas de la empresa periodística; se elaboró el registro de 

identificación y el expediente de identidad. 
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A estas alturas, la investigaci6n presentaba ya datos acerca 

de la Compañía Editorial, S.A., sin embargo, estábamos todavía en 

la superficie; era necesario profundi:ar. ~procedió a realizar 

el antilisis oorfol6gico y estructural del contenido, aparecido en 

los diarios del ZO al 26 de abril de 1986. 

El tercer capítulo prvsenta las disecciones de que fue obje

to El lbraldo de Lc6n, que pcrmi tieron identificar el contenido 

nmiifiesto del mi:;Jil). Con base en lo anterior, era menester saber 

c6ro se emplea el lenguaje pcrio<lístico, lenguaje que abarca tres 

sistemas de signos: paralin¡;llísticos o elementos tipográficos, -

ic6nicos y ling\lísticos. Estos signos, al ser c1nplca<los, respon -

den a criterios de selcl-ci6n y cccnbinaci6n, r a intereses especí

ficos. El capítulo cu:1r10, análisis estructural, se encargó de -

identificar estos mccanism:Js. 

Al quedar al descubierto la estructura que presenta el cent~ 

nido manifiesto, era imprescindible ubicar al objeto de estudio, 

en el contexto social, para lograr entender la estrecha vincula -

ci6n que guarda la ideología dominante en nuestro país cuo El llc

raldo de Lc6n. A ello está encaminado el qui.oto capítulo. 

El trabajo continua vigente, no obstante el tiempo tran.scu -

rrido (año y medio: 20 de <1hril de 1986, a ?D de octubre de 1987); 

llamando la atención el hecho de que El lcraldo de Lc6n siga afe

rrado a no presentar la realid:id tal cual es, sino persistiendo en 

su actitud de sema.ntizar la realidad que se torna cada vez mlis COI!_ 

fusa, incierta y llena de injusticias. Esa perseverancia por asir 

la realicL1d acorde a la ideología dominante, llega al extremo de -

no pennitir siquiera el cambio en su fonnato, formato que aún si -

gue vigente desde que entré a laborar en cst:1 empresa a mediados -

de 1974. 

El ~craldo de Lc6n, pues, sigue siendo el mism:i, a diario se 
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le ve en las mafianas alrededor de las 7 horas, por todos los run

bos de la ciudad y la regi6n, pregonando ser Wla voz independien

te, tal y coiro lo anlUlciara en el editorial de su primer número; 

independencia, por cierto, que no se ve clara ante qué o quiénes, 

pero eso sí, quedando evidente que es un auténtico vocero de la 

clase en el poder. 



l. INffiRMACI0:--1 MASIVA Y PEfUODIS'tJ 

los ténninos informaci6n masiva y periodismo, tan en boga d~ 

da su creciente ut il izaci6n, requieren, para su mejor comprensi6n, 

ser vis tos a través de sus flmciones, c !ns ificaci6n )' aspectos g~ 

neralcs. s6lo ns!'. será posible emprender el antílisis de un fen6mc 

no específico dentro del periodismo. 

El primer tem;1 comprende: sociedad, ideología e info1m1ci6n, 

conceptos estrechamente vinculados )' dctcnninantcs uno del otro. 

En e 1 segundo se anal i:ará el pcr io.Hsmo, su concepto y funciones. 

Finalmente scrfm expuestas ciertas consitleraciones sobre la acti

vidad prlÍctica del pcrioJismo. 

1.1. Socicdad,ideologfa e infonnaci6n 

Sociedad, ideología e inform.:lci6n se re lncionan entre sí. 

lb1a sociedad se confonm por grupos de individuos heterogéneos, -

cuya organ i :ac i6n se dctcrnüna por la estructura ccon6mica que - -

pre\'alece. J,1 cstnictura ccon6mica se fonm por la conjunción en

tre los medios Je producción y las rcl;1ciones sociales de produc

ción. Los medios de producción se integran tanto por las fuerzas 

hurn.:1na~ co1TX1 por los ins trumcn tos de produce i6n. 

l.as re lacioncs de produce i6n se rcf ieren a los la:os que se 

establecen entre los individuos en el proceso de producci6n, y -

pueden ser de coopcraci6n y a}uda llUtua o de e).-plotaci6n. Para -

perpetuar las re lacioncs de producci6n -más aún si son de explot~ 

ción-, "l.a sociedad tlispone de la superestructura, conjunto de -

conceptos polÍticos, filosóficos, jurídicos, artísticos y religi!?_ 

sos que imperan en una sociedad y penniten la subsistencia de la 

base econ6mica." (1) 

Tales elementos, que fonnan parte de la ideología dominante, 
son "pura y netamente ideol6gicos, tanto en el sentido anqJlio co-
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mo en el estricto del ténnino." (Z) De lo anterior se desprende -

que ideología no es otra cosa que un conjunto de ideas, y por co_!! 

siguiente, ideología dominante se puede definir como el conjunto 

de ideas que predominan en una socie<lad determinada. 

Para la clase en el poder es de vital il!ilortancia que exista 

una ideología, una conciencia coním y colectira que no permita 

que los individuos cuestionen, aisladamente o en grupo, las condl 

cioncs de vida. A esta pérdida Je la conciencia individual -nu-

chas veces sin siquiera haherla obtenido-, a esta accptaci6n slllll.i_ 

sa de la rcalida,l, se le conoce como cnajrnación: "J).¡rante cierto 

n(unero de horas al dl'.a, el hombre del siglo XX dej.1 de pensar por 

sf mismo, y se somete a una fonna de conciencia o de pcnsairticnto 

colectivo. Es ésta un¡¡ \·erdaJ absoluta y, pn cierto irodo, aterra

dora." (3) 

No se pretende adoptar UJU actitud pcsi.m..ista ni se afirma 

que no existe al ternatÍ\'a. L.1 ena_icnación se presenta en diversos 

grados, desde los individuos t¡uc nunca cuestionan su existencia -

hasta aquéllos conscientes de que algo puede hacerse ~· lo hacen. 

Y lo hacen en la medida que se alejan de esa m1sificaci6n, Je esa 

conciencia colectiva, cuan<lo comprenden que, más all.1 de ese cue:!: 

pode ideas dominantes, ellos pue<len \'tienen d derecho de reali 

zar su propia concepci6n del 1111n.lo. 

En este fcn6meno de la cna_ienaci6n, la informaci6n se ha con 

vertido en un elemento imprescindible. Para comprender mejor el -

concepto de infonnaci6n, se explica la relación que guarda con la 

conunicaci6n, ya que es 111JY corrún emplearlos como sinónimos, aun

que no lo sean. P) Para explicar la diferencia es conveniente re 

ferirse al desarrollo que ha sufrido la conunicaci6n hasta ser 

parcialmente sustituida, a nh·el masivo, por la infonnaci6n. 
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~o se concibe una sociedad sin canunicaci6n, actividad me -

<liante la cual los hombres transmiten sus ideas, emociones, nece

sidades o sufrimientos a sus semejantes, con base en un código c~ 

mún. La palabra comtmicaci6n proviene de comunis (común), reali-

z.ar una actividad de igual a igual. :\ través de las etapas ¡xir 

las que ha atravcsaJo la humanidad -comunidad primitivn, escla\'i~ 

mo, sociedad feudal, capitalismo ~· socialismo-, la comtmicación -

ha sufrido, al igual que los demás elementos de la superestmctu

ra, una evolución dctcnninada por el rnrnbio en el modo de produc

ción. 

En la primera fonnaci6n social, donde todos eran iguales, y 

los medios de producción eran de la comunidad, se ¡xidfa hablar -

de una auténtica comunicación. 

Poco a poco los medios de produ::ción pasan a propiedad de -

unos cuantos, sucede la primera gran división de clases en la s~ 

cic<lad: el esclavismq. Con est.• alteraci611 sustancial de las re

laciones de producción, la infonnaci6n será de daain:Jdores a do 

minados. 

En la sociedad feudal, la base era la propiedad privada de 

unos cuantos sobre el principal medio de producción: la tierra, 

y la libertad parcial de quienes la trabajan. ~ inventa la im

prenta y aparecen los primeros periódicos. Sin embargo, la pren

sa escrita no ejerce aún la influencia decisiva cClllo aparato 

ideológico; en este sentido, la religión y el derecho poseian m~ 

yor importancia. 

El desarrollo tecnológico propiciado por los avances cientí

ficos originó profundos cambios en la estructura económica. Al -

evolucionar las fuerzas productivas, otro tanto sucedió en las -
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relaciones de producci6n. Consecuentemente, la superestructura hu

bo de sufrir un desarrollo: "Desde la época del mercantilismo eco

n6mico se produjeron tales desórdenes en todas las sociedades que 

se hiw indispensable introducir correctivos en el sistema. Se re

quería que fuesen m.'Ís eficaces y m.'ís su ti les que la policía y que 

hiciesen frente a dcs6rdencs CO!IP la crisis econ6mica, que se die

ron tanto al nivel de la empresa como al de la comwliclad ( ... ) En 

esa tarea, el sistema de comunicaci6n de masas cumpli6 un papel 

decisivo." (5) 

La explotación del hanbre por el hombre se vuelve cada vez 

más aguda. Paralel;unente, at1ncnta el dcsanollo tecnol6gico en 

los medios de infonnac1ón masiva: aparece la gran prensa con cno.!: 

mes tirajes, se inventa el cincrnat6grafo, la radio y la televi -

si6n. En fin, cano dijera Camilo Taufic: "La historia de la canu

nicaci6n no es sino la historia de la lucha de clases." (6) 

Usar el término informaci6n, en lugar de canunicaci6n, no es 

tma ocurrencia casual: infonnar, etuoológicamente, proviene de dar 

fonna a algo; no se trata ya de un sujeto que cooTl!rüca a otro, r 
viceversa. Ahora, un sujeto da forma, _in forma los hechos para 

transmitirlos a otros. De ahí que se proponga reservar el término 

de infonnaci6n tanto en el proceso de vehiculaci6n wülateral del 

saber entre w1 trJ.nsmisor insti tucionali:ado y un receptor masa, 

como a sus contenidos, y sea cual fuere el medio o el lenguaje em

pleado. 

:\unque a nivel interpersonal la canunicaci6n no ha desapare

cido, con el surgimiento de los medios masivos se ha observado 

que tiende a restringirse. "La canunicación, creemos, es algo más 

que información o transmisi6n de mensajes, es sobre todo canll!li6n, 

identificación en sí mismo y en las relaciones con los demás, y -
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esta C01'1ll!licaci6n va faltando en la misma proporci6n en que aturen 

tan las colll.ll1icaciones teolificadas." (7) 

La infonnaci6n constituye un aparato ideol6gico id6neo. Ofr~ 

ce la posibilidad de brinclar masivamente ..:oncepciones del nundo y 

encau:ar actitudes en un iJuncnso número de receptores simultánea

mente. 

El proceso mediante el cual se infonua a las grandes nnsas -

consta de los siguientes elementos: (8) 

emisor: quien transmite algo; 

código: conjunto de seriales que elige el emisor; 

mensaje: infonnaci6n que se transmite; 

11Cdios y recursos: elencntos técnicos y econ6micos del emisor; 

referente: porci6n de la realidad a la que alude el mensaje; 

receptor; quien recibe el mensaje; 

marco de referencia: comprensi6n de la realidad, lo que alcanza a 

percibir y concebir un grupo social; 

fonnaci6n social: la realidad en que tiene lugar un proceso de 

inforrnaci6n. 

El conjunto de estos elementos implican tres actividades bá

sicas: elaboraci6n, difusi6n y consumo del mensaje. 

La elaboraci6n de los mensajes es una actividad cada vez más 

monopoli¡ada por las clases en el poder: "La elaboraci6n queda en 

manos de especialistas cuya funci6n es diseñar mensajes para que 

logren un máximo de irrqJacto en el público con la consiguiente mí
nima cantidad de infonnaci6n sobre datos de la realidad en sus - • 
cuestiones esenciales." (9) 
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De la cita anterior se desprende que la elaboraci6n no es -

una actividad espontánea; por e 1 contrario, quienes ln llevan n -

cabo se guían por los principios de supen1ivencia de la clase do

minante, por el control que necesita e.iercer. Este concepto de 

control se refiere a la selecci6n pre\'ia del 11l.'.lterial antes de -

darlo a conocer, lo cual no es una práctica aisla<la en el contex· 

to social. De hecho, la i.nfo1111ac16n tiene por objeto perfeccionar 

el control de la clase dirigente sobre las 111.1ltitudes. Conviene a 

naliz.ar el ténnino perfeccionar: es conún suponer que los medios 

de infonnaci6n pueden por sí mismJs e.icrccr un control. Tal idea 

minimiw la existmcia , para fines idénticos, de otros aparatos 

ideol6gicos de Estado como son 1.1 rd i¡:ión, la escuela, la fomi -

lia, lo jurídico, que contribuyen en srnn mL'<:li<la a imponer la --

ideo logfa dominante. 

l.a clase en el ¡xxler, pues, da fonn..1 a la realidad. En info_!: 

m.'lci6n masiva, "el derecho a conocer, que en su acepción más sim

ple consiste en el derecho a conocer aquel las cosas que son nece

sarias para la supervivencia y para la búsqueda de la felicidad, 

no radica en el pueblo, en la socicdaJ de clases, sino en la bur

guesía." (10) 

El roonopolio aparece en la fase de la elnboración de mensa-

jes y en la etapa de difusi6n. Para la información masivn este -

aspecto reviste partkular importJ.JlciJ; le resulta necesario atraer 

gran cantidad de receptores. Para ello, cuenta con canales de di

fusión, cadn vez m.'ís impresionantes: mediante la televisión, es -

posible llegar si.Jrultáncamcnte a gran número de receptores; los 

diarios cuentan con rotativas que les facilitan la impresión de 

miles de ejemplares en poco tie~o. 

El monopolio que la clase en el poder ejerce en la elabora--
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ci6n )' difusión de los mensajes desaparece totalmente en el consu

mo: a 61 si tienen acceso las clases explotadas. Privilegio poco 

afortunado si se considera que el constDllO, en la inmensa mayoría 

de los casos, lleva a una "aceptación gencralizacfa, postura acr!ti 

ca, incapacidad <le indagar en profw1di<lad, en tot:ili<lad ." (11) 

Tal sitwció11 es )usti ficac!a p.n la clase en el poder como -

si se tratase de algo indispensable: '1mposibilitado corno esttí nue.?_ 

tro 1l101n!Jre mas:i' de coounicarse con otros, exige que ese alguien 

impcrson:1l llamado mt,dio <le infonnaci6n le ratifique niveles de CO,!! 

fianza en sus crl.!cncias, valoraciones, actuaciones, elecciones <le 

fonna de vida, etc." (12) 

La infonnaci6n, adem.'is <le contribuir a perfeccion:ir el control 

ya existente, paulatinamente desplaza a la canunicnci6n: la televi

sión reemplaza a la plática familiar; leer una fotonovela o un cue_!! 

to en lDl cami6n es m.'is com(m que platicar con el v.:-cino de asiento ... 

Ello es comprensible -atmque no deseable- si se nx:uerda que, en -

una sociedad tan llena de contradicciones, lo menos que puede <le -

sear la clase en el poder son las protestas de los de11i.is, protestas 

que se vuelven menos agresivas en t¡mto no puedan canpartir ptmtos 

de vista con sus semejantes. Este tipo Je pautas de conductas que 

transmite la infonnaci6n, obedece a l•t existencia <le un conjunto -

de normas que implican la aceptación sunisa ante la explotaci6n. 

El modo de vida así impuesto no es precisamente el más con -

gruente con la existencia o intereses del sujeto: "&J infoll!la, en 

definitiva, para dirigir ( ... )se perfeccionan hasta límites inau

ditos los medios para imponer esta aceptación, mientras paralelame_!! 

te disminuyen y se anulan las defensas de quienes deben conocerla." 

(13) 

La infonnación desanpeña funciones no sólo como aparato trans-
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misor de ideología. Reviste talTViién una importancia vital para Ja 

base del sistema capitalista: la comcrciali:ací6n de mercancías. 

"La infonmci6n capitalist:i unitaria aparece entonces como un nue

vo sector de la inversión, aut6nOJro r nur rentable, cada vez más 

ligado al avance de la monopolizaci6n r :il desarrollo <le la publi

cidad." (14) 

El capitalismo, confonne sr expande, llega a su fase imperia

lista; la inform.1ci6n no se mantiene al margen, y ha demostrado su 

eficacia en el sistema transnacional de dominaci6n capitalista. -

Las fronteras de la infonnaci6n se han abierto; el emisor se con-

vierte en alguien cada \'e~ m.'is poderoso, a la ve: que m.1s alejado. 

~~<liante la información, lo,; países impcri<ll is tas logran cje.!_: 

cer control sobre aquéllos en vías de ,Iesarrollo. Es el misroo es-· 

quema de dominados y domirw<lores; esta ve: los person.Jjes serán -

los países. El sistema tr.Jnsnacion;!I de infonru1ci6n cuenta con 

elJllresas de ¡;ubliC"id:1d, bancos Je ,fatos, suministro de inform:ici6n, 

agencias Je noticias, program.:is Je radio r te lcv bi6n, pel kul as, 

revistas, libros. En suma, algimos medios masivos política:nl..'ntl' de 

fienden el statu quo cuando éstC' aporn sus propios interesC's. 

En fin, la informaci6n flOSCl' una Joblt• intencional.ida,!: prop~ 

gandística, cooo transmisora de ideología; JOC!rcant i 1, como instru

ncnto eficaz en la comcrciali:aci6n. Par;i dcsempciíarla, ofrece un 

control sutil, y hasta inad\'ertído, encubierto con las funciones -

tradicionalmente asigna,la a cualquier medio de ínfoTlll'.lci6n !ll1.siv¡¡: 

infonnar, orientar, divertir y entretener siempre desde la perspc~ 

ti va <le los intPrescs <le la clase dominante. "Estas funciones de- -

ben tom:.ir en cuenta las nonnas y valores sociales existentes, que 

son medios de control social." (15) 
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A continuaci6n se expondrá qué es el periodismo, su concepto 

y funciones. Corno es del dominio público, el periodismo es una ma 

nifestaci6n típica de la informaci6n masiva. 

l. 2. Pcr iodismo, concepto ,. funciones 

Los indi\'iduo5 que conforman una sociedad se interesan, en 

mayor o menor medida, por conocer lo que su.:ede a su alrededor. 

La clase en el poder asume, casi íntegramente, tal tarea, sin de

jar de tomar en cucnt.1, claro está, sus propios intereses. Dar n~ 

ticias o entretener son el caballo de Troya dentro del cual se -

cuc la la influencia hegem5nica de quienes detentan el poder." (16) 

Comencemos por definir el concepto de periodismo. Este ténni_ 

no podemos definirlo como Ja activiJad mediante ln cual un emisor 

infonna a la conunidad hechos que considera trascendcnta les; o p~ 

Tíl emplear la jerga r,cricdÍst ica, hechos que posean ac tua 1 idad, -

universalidad (geogdfica, tern.hica y soci:ll), periodicidad y 

acceso público. 

1mplícitarrcntc se da el concepto de noticia, b{tsico para el 

periodismo. Fraser Bond, en 1ntnxlucción al periodismo, tras cnw:'. 

ciar varias definiciones concluye: ·~otkia es un infonnc oportu

no de todo aquel lo de interés para la humanidad, y la mejor notl: 

cia es aquel la que interesa al lll.'.lyor núrrcro de lectores." (1-) 

La materia prima esencial para el periodismo es el aconteci

miento, el cual, una vez procesado, se convierte en noticia. La -

definición anterior de noticia lleva a la conclusión de que el ~ 

riodismo es una de las manifestaciones de la infortll'lci6n con rna- -

yor interés, es "no sólo la fonna de conunicación dominante entre 

las destinadas a las grandes multitudes, sino la forma detenninJ!! 

te -por sus contenidos- dentro de todo el sistema de conunica--

ci6n social." (18) 
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El periodismo, adenns de infonnar, orienta, entretiene, pol.!. 

tiza, proporciona cultura ... Recurre a los rredios de infonnaci6n: 

prensa, radio, televisi6n y cinc para cumplir con tales objetivos. 

Prensa son los medios impresos, constituidos t<mto por e le- -

mentas gráficos (escritura) como por elementos ic6nicos (foto-

grafías, dibujos). la prensa abarca impresos peri6dicos y no pe- -

ri6dicos. Ejemplos de los primeros son diarios, semanarios, etc. 

Del segundo caso, tenc1110s a los 1 ihros r boletines, entre otros. 

El periodismo surge por vez priJTX?ra a trnvés <le la prensa. 

El periodis1110 ra<liof6nico goza de gran aceptaci6n, por no r~ 

querir toda la atenci6n del espectador, por lo accesible que es -

un aparato de radio, por la <U11plia cobertura de las señales radi~ 

f6nicas y, sobre todo, por la instantaneidad que puede lograrse. 

La televisi6n, no obstante ser el medio de infonnaci6n 111<is -

reciente, se ha convertido en import;mte medio periodístico, por 

la instantaneidad que le pennitc competir con la radio, a la cuai 

inclusive supera por su carácter audio\'isual. 

El cinc co1110 medio periodístico tiene un empleo más reducido 

que los otros medios masivos, pues carece Je ü1stantanci<lad. En -

compensaci6n, ofrece recursos técnicos propios que le penni ten - -

dar a la noticia un me.ior tratamiento. 

Se mencionaron suscintamcntc los distintos canales de difu- -

si6n del periodisroo, pues la actividad JX'riodística no se ejerce 

de manera aislada: la difusi6n de los hechos se realizará a tra-

vés de alguno de los medios, casi siempre con miras a reforzar el 

control de la clase en el poder. No se puede hablar de una diso-

ciaci6n entre prensa y televisi6n, cuando ambas están en manos, -

en muchos casos, del grupo dominante. 
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Para los fines de este análisis, interesan prírrordialmente -

las características del periodismo impreso. El mtíximo exponente 

son los diarios, los pcri6dicos por excelencia; nfirmaci6n nada 

novedosa, pues prccisillrente la pali1bra pcriodisrro proviene de pc

ri6<lico. Para una mejor comprcnsi6n de la actividad periodística 

en la actualidad, se ofrece un breve p..moram.• hist6rico (19): 

Ya antes de Cristo, los ronml0$ coloc:1ban en sitios públicos 

algunas hojas con noticias denominadas acta diurna. En China y C~ 

rea se imprimía en pa~~l con tipos m::ivibles nucho ante:; que en -

Europa. En el siglo XV!, en Venecia, se in~1rímfo una pequeña hoja 

de noticias que se vendía por un:i s_.:.1:et~ {rroncd;i dl' escaso valor). 

f.J1 Alcm:mia, a comienzos dcl si¡:fo \'.'ll, 11parL'ci6 el primer peri.é_ 

dico con nuchas características del pcri&lico rJXX!emo. En Inglat~ 

rra, en 1621, surgieron los QUillltQ2., m1tccesorcs del pcri6<lico -

actual. A ra:Íz de la Revolución Industrial y de la comercialim-

ci6n en aumento, t>l periodismo tuvo 1Myor auge, sobre todo en In

glaterrn y posteriormente en los Estado:; Uni•.b::. Fn 1830, la pre!:! 

sa para d público en general <"fa "ª tma rea 1 id:id; P 1 tcli!grnfo y 

el ferrocarril. al i&'llal que otros a\·anccs tccno16gicos, contrib~ 

yeron a su degarrollo. r:n 1880 aparece la pr imcra fotografía en -

un diario, el Daih· ller:il~ de \ucva )\Jrk, btc mismo Mio se enta

bl6 una co~etcmcia entre las princip:iks cadenas periodísticas -

-Hearst y Pulitzcr- que tuvo como resultado el advenimiento del · 

llamado "periodismo nmarillo'', prensa sen;o;acionalista, alannante: 

a través Je la prensa, una \'cZ logrados avances tco1ol6gicos, se 

iba en pos del mayor número de lectores. 

La actividad periodísti<..:a se ha desarrollado paralelamente a 

los avances tecnol6gicos: los países más evolucionados son los 

que tienen maror número de periódicos y con tirajes cada vez may~ 

res y de cobertura más amplia. 
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Según expertos de la IJ.'.'ESCO, los peri6dicos pueden dividirse 

someramente en dos categorías: de infonnaci6n general o especial j_ 

z.ados (legislaci6n, finanzas, comercio, medicina, mod::is,:leportes). 

La propia 11\'ESCO propici6 la reuni6n de un Comité de Expertos so

bre :\ormalizaci6n JntC'rnaciona l de Estadfatkas de Edici6n de Li

bros y Periódicos, en París, que lleg6 a la conclusi6n de que los 

diarios :·periódico~ debían poseer las siguientes cnracter:ísticas: 

1) Impresos 

2) Editados en el país 

3) Ofrecidos al público 

·I) Publicación en serie continuada r bajo~ mismo título 

S) Periodicidad regular o irregular 

6) Cada ejemplar de la publ icaci6n debe constar de fecha, y gene

ralmente de numeración (20) 

De to<las las rnr<icteríst ica5 que deben reunir los periódicos, 

s6lo una es la '-lllC sr ob_ieta, y es precisamente la que deben ser 

editados en el país, ya que es com.i.n encontrar en otros países, -

periódicos l.!:o.tran_icros !'llt"~tos a la \'cnta el mismo día de su pu- -

blicaci6n; son, en el estricto ~entido del ténnino, pcri6dicos. 

Los géneros periodísticos surgen ]' alcanzan gran auge en la 

prensa escrita; Sl' refieren n los distintos tratrunientos de las -

noticias. Se di\·idt':'n en informatirns 1 interpretativos y de opi-- -

ni6n. 

Los géneros informativos se caracteri:an por proporcionar 

sólo los hechos principales: qué 1 quién, cuándo, <l6n<le y c6mo; t9_ 

do ello de manera .subjetiva. Ya m.1s adelante, en los cnpítulos 3 

y 4 se verá c6m en realidad no se puede hablar de objetividad 

en el estricto sentido de la palabra. 
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La objetividad ·a pesar de su ut6pica existencia· se conside· 

ra como el eje de los géneros infonnativos; sin embargo, se puede 

desmitificar fácilmente. Para ello, se cita una sugerencia conten.!_ 

da en un tratado sobre géneros periodísticos infonnativos: "Sin -

embargo, cuando un reportero se sienta ante su máquina de escribir, 

rara vez escribe todo lo que sabe sobre una situaci6n desagradable. 

Aunque· disponga de abundante espacio y esté protegido por las le- -

yes, procura suprimir los hechos ofensivos y las frases hirientes. 

Q.iando lo olvida, tales hechos y frases son despiadadamente elimi

nados por los correctores y los jefes de secci6n. En síntesis, to

do se adccúa (sic) a las prohibiciones omipotcntes de quienes 

ejercen la dirccci6n." (21) 

Los géneros interpretativos -cuya clasificaci6n suscita aún 

polémicas- comprenden el reportaje y la entrevista ·esta Última c~ 

llXl género y no COI!() técnica para obtener infonnaci6n-. 

Los géneros de opini6n, además de proporcionar informaci6n, -

incluyen la opini6n de quien escribe o de la empresa periodística, 

en el caso del editorial. Comprenden el editorial, el suelto, la -

col1.11111a, la crítica, el ensayo )' la caricatura pal itica. A través 

de ellos, se busca "emitir juicios de valor acerca de la import<I!!, 

cia y trascendencia ele los acontecimientos que son noticia (inter

Eretar los datos para oricntaci6n de los lectores)." (22) 

Cabe señalar que existe gran discrepancia en la taxononúa de 

los géneros periodísticos, complicada aún más por la denominaci6n 

de los mismos; a ello en gran medida contribuye la traducci6n de 

manuales periodísticos extranjeros. En el periodismo, ese tipo de 

malentendidos puede producirse cuando los lectores toman como in

formaciones lo que son opiniones. Caso típico se da en las emisi~ 

nes televisivas. Roberto Fernández Iglesias aplDlta que la difere_!! 
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ciaci6n de los géneros periodísticos es todavía más notoria en los 

géneros de opini6n; para éstos, los manuales periodísticos emplean 

diversos norrbres: artículo, artículo de fondo, articulo editorial, 

colwma editorial, etc., con gran imprecisión. (23) 

Luego de proporcionar las características elementales de un 

periódico, pertinentes para el objeto de la presente invcstigaci6n, 

en seguida se hará una exposición <le la conexión que prevalece en

tre noticia y realidad, entre pcriodismJ y real idaJ. 

l. 3 PeriodisllP contra realidad 

Al iniciar este capftulo se mencion6 la in~)Ortancia que la ~ 

formación ha adquirido com::i aparato ideológico; posterionnente se 

ex¡:usicron algunas de las características del periodismo como man.!_ 

fest.aci6n de la infonnaci6n. No es difícil imaginar que la clase -

en el poder manijXlla el periodism para <lar fornn u Ll realidad se 

g(lll convenga a sus intereses. 

"Por lo general, los asuntos que conij1ort;m en sí la posibili

dad de ser noticias p.1san por una serie de tamices." (2~) Según lo 

irencionado antes sobre lo que es una noticia, habrá que aclarar - -

que la clase en el poder no puede darse el lujo de pcnnitir una li_ 

bre difusión de las noticias; la realidad antes de ser canalizada 

a través de los medios de información, ser~ sujeta a mecanismos de 

control o de manipulaci6n. Tales mecanismos consisten en ocultar -

todo aquello que resulte perjudicial al sistema; si no es posible 

ocultar, presentar de otra forma a los hechos, nmtizarlos; difun- -

dir hechos que, aunque no afecten a lJ so-:iedad, resulten coadyu-

vantes a la supervivencia del sistema; por último, el pcrioJismo -

puede servir no s6lo para dar a conocer la realidad, sino para in

ventarla. Al respecto, existe una cita clásica atribuida a Hearst, 

magnate del periodismo: "Ponga usted los grabados, yo pondré la -
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la guerra." (ZS) 

M'.ls allá de los manuales de redacci6n periodística, de la -

ética profesional del periodista, de un estricto apego a la ver

dad, se extiende tuk'l innegable sitmci6n: "el periodisoo libra -

dia a dfa ww batalla contra la real i<l.:id, sus contradicciones, -

sus injusticias; el pcr iodisnKJ t<unbién fabrica mentí ras." ( 2&) 

Es oportuno habl;ir un ¡XJco sobre la frtichi :ac i6n de los ID!!. 

dios de informaci6n. f:st:i consiste en :itribuir a los objetos vi

da p1·0pia; en el caso de lo;; medíos de infonn.1ci6n, considerarlos 

como entes autónomos, que presentan hechos, realidades di!%1s de 

cr6di tos. ¿Quién puede dcsconf iar dt> un inocente periódico? Al h:]. 

hacer caso omiso de los intcrt•scs ocultos detrás ele un 1ncIL~aje di_ 

fundido por W1 medio de infonnaci6n, olvidallX.ls que éstos no mien

ten ni son sinceros; ellos no. Es indudablemente 1 la clase en el 

poder la que se encar¡.!a ele tal situación. El inocente peri6<lico 

es, por tanto, nuestra ventana hacia la realidad; vent= cuyo 

paisaje la clase en el poder dispone a su conve1úencia. 

A través de los medios de información, concretamente de la -

actividad pcrioclistica, se put'Cle ejercer considerable influencia 

en la visión del mundo, asf como en el entretenimiento, el tiempo 

de ocio, los h,1bitos. 

~ distrae a los hombres de su realidad cotidiana, se ofrece 

a cambio una vida más placentera; aunque falsa. Para ello, la --

gran prensa presenta la historia de aioor de gente c&lebre, así CQ 

l!K> la vida íntima de los principales personajes del mundo artfati. 

co, etc. Sin embargo, la prensa no se conforma con presentar 

exclusivamente noticias sensacionalistas; no se puede guard.1r si

lencio absoluto respecto a la absurda )' contradictoria realidad, 

Y no se guarda silencio; en ello radica el poder de la palabra. 
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Al caos Jllllldial, el diario le pone orden, lo simboliza; lo encua

dra en secciones. De ahí la e:qll·esi6n popular tan difundida: "del 

dicho al hecho hay 1TUcho trecho"; la prensa presenta en la rrnyo-

ría de las ocasiones versiones totalmente distintas de un solo -

hecho. 

Según los L'lcmcntos riel proceso de la ínfonn;1ci6n que se en~ 

ireraron anteriormente, se puede apreciar que en periodismo, para

d6j icamente, se hace en ocasiones caso omiso de Ja realidad. Y se 

dice p::irad6jico pues es precis;u~ntc del periodismo del que se e~ 

pera mayor apego al referente. A esto se llama empobrecimiento r~ 

ferencial o Je5contcxtualizaci6n. "Lo que se presenta Je la real.~ 

dad aparece en fonn;i puntual, aisl;l!Jo de otros elementos, como 

algo en sí mism, válido hasta sus límites." (27) 

En la lucha que entabla el pcrioJismo contra la realidad, 

llega ¡¡ suceder que aquél 1"sultc r~' real que la propia realidad. 

Si corro ejemplo <le lu realidad se propone una manifestación de 

protesta, cruelmente rcprilllida, consideremos: pudieron haber ín-

tervenido en la manifestación, hipotéticamente, ~,ono personas; -

la presenciaron al rededor de 1 ,.;oo; en to ta 1, 3, 500. Es un n(anero 

ya considen1ble, no cabe dud;1. ~i.J;xmgamos qul' tal !ll'rni fr~taci6n -

se considera un hecho noticioso)" es public1cb: en lugar de decir 

que fue reprimitla, se Jicl' que los manifcst;mtes ;1grcdiL'fOil a nu

jercs y niños; tal wrsión se publica en un diario de gran circu

laci6n, llega a m:mos <le 500,000 personas ¿Q<ié puede hacer la re~ 

licla<l de 3,500 person:1s contrn la de 500,000? Es un cjerrplo seve

ro; pero dcsgrac iadamcnte es conL'm. As.í, 1:1 realidad puede dcsap~ 

recer ante el pcrioJismo. 

Esta rc-creaci6n de la realidad, con fines de ser difundida 

masivamente, se identifica como un proceso de scmantizaci6n. La -
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semántica se encarga de estudiar la relaci6n entre los signos y -

sus respectivos significados: la serontizaci6n implica, por lo 

tanto, la forma en que la realidad es presentada mediante signos, 

"H:lcer periodismo PS semantizar las señales socioculturales que 

se revierten por los conductos de las fuentes de infonnaci6n. "(28) 

Aparte Je lo qw se ha dicho sobre noticia, es necesario 

constatar que ésta no ha podido sustraersl' a los efectos de la so 

ciedad capitalista. La noticia constituye también una mercancía -

que se vende de acuerdo a la ideología del IOC'rcado domirnmtc. 

Sin cntiargo, tal comerc iali:aci6n responde también a la ncc~ 

sidad de re-crear um realid;:id; si en el momento de esta re-crea

ci6n surgen hechos noticiosos que resultan ftíci !mente vendibles, 

tanto rrc,ior. ~k'Ís aún, cuando surge un:1 noticia que haga peligrar 

el sistemJ, si es vendible, los dominantes no dudarían en ponerla, 

debidrunente sem:mtizada, a la venta. 

La infonnaci6n a~uda J reforzar y perpetu;ir las estructuras 

vigentes. ~o obstante lo pesimista que pudiera parecer este capí

tulo, es U11 hecho irmegable que la sociedad sigue su marcha, que 

las contrndiccioncs que se gest<m en su interior llcv;m a un des!!_ 

rrollo, a un ine\'itablc cambio de estructuras, que se reflejarán 

indudablemente en la praxis de la con1micación. Cambios empeñados 

en aplicar al ámbito de la conunicaci6n conunicativa modelos dis

tintos a los que operan nonnalmente en el campo hegem6nico de los 

mass media en una sociedad industrial y tecnológicamente avanzada. 
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2. EL PERIODIS\O rn MEXICO 

En este capitulo se ofrecerá una visi6n global del periodis

mo a través <le la historia de ~léxico, haciendo a tm la<lo Jatos y 

fechas que gencralrrcnte son difíciles Je retener, centránJono5 en 

los aspectos socia les que los <letennin;111; como se sabe, prensa y 

sociedad siempre \·an cnla::ic!as. Asimismo, ,;e presentará un p:mor'.!_ 

ma general del periodismo en nuestro puís; para finalroc-ntc prese_!! 

tar el caso de El lk-rnldo de León, diario ele mayor circulaci6n en 

el estado <le r:u:ma_iu.:ito )'objeto central de esta investigaci6n. 

2.1. Evoluci6n de In prensa en México_ (1) 

Algwios autores coinciden en que la prensa en México pd.cti

camcnte inició con la intro.lucción de l3 il1l'Jrenta, en 1sr, obra 

de Fray JuM <le :wnárraga. Al poco t ie~10 aparecieron las hojas -

volantes, la de Juan Pablos fue la pr ill'('ra que c i 11..-u 16, infonn.-iba 

lo referente a un t!'mhlor en Cl.iatcm:l!:i (15-11). 

Casi 200 ni'lOs Jcs¡"1és de intro<luc id¡1 la imprenta en la ~ueva 

España, se publicó el primer pcri&lico: Gaceta dC' ~léxico)' ~oti-

cias de '.\\1C'va Espai1~; su redactor 1· editor fue Ju:m Ignacio Cast~ 

rena y Ursúa, de ahí que se l'L'cono:c:1 a este pcrsona.ie como el p~ 

dre <lel pcrioJismo mexicano . .-\partir Je este primer periódico, y 

hasta prinL'ipio.5 Jd siglo \\'! 1 l, la elaboración Je peri&licos -

fue artesaml, medi;mte la irnpresi6n manual. :\o existfan las fun

ciones <lelirnitaJas para los periodistas de l:i 6poca. Un periodis

ta era tanto rc<l:11:tor co100 editor, reportero o incluso correspon

sal. Los ternas preJilectos eran las narraciones de los viajeros -

de tierras lejanas, los sucesos espectaculares)' atroces, y, aun

que en menor graJo, noticias científicas y cultura les. 

Se avecinaba el crurbio. La expansi6n industrial a nivel nun· 
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dial habría de ejercer su influencia en México, n la par. que las 

ideas independentistas. r\mbos procesos, encontraron eco en los rn 

dimentarios medios de infonnaci6n. 

La materia de 1 periodismo sufri6 una importante transfonna~ 

ci6n: la divulgaci6n de ideas revolucionarias cobraron auge a ni

vel internacional. En la \\1eva España, insurgentes y realistas se 

dieron cuenta del papel movil izador que puede ejercerse a través 

del pcriodisn10. lli<blgo, en ~!_ _ _!)es1~rtad~~'ricano, logr6 dejar 

tcstin101üo de los principales objetivos <le 1:1 lucha. Ya para cn-

tonces, el promedio de tir:1je en un pcri6clicn era de 500, los ma

}'ores llegaban hast;i 2 mil ejemplares. 

A partir de entonces, el periodismo en México representaba 

los intereses políticos de los diversos gnipos: monarqufa o repú

blica, república fo<lel'al o unit:iria, 1 ihcralisioo o conservaduris

!00. furante la República, el periodismo :1dquicre un mati: que 1c 

haría destacarse: se combinan en él t<u1to la polftic;1 como la li

teratura; los peri6dicos enriquecían su contenido con colaboraci~ 

nes de distinguidos intelcct11ales. Así, en §_l Correo de ~léxico, -

destacan las plwms de fgn:1cio Rmnírez, üJi1 lermo Prieto e Igna-

cio Manuel Altamirano. 

No ohstante lo convulsionado Jel país, l;.ianajuato tiene la -

gloria de haber sido tmo ck' los primeros estados de la Nueva Esp~ 

ful que vieron nacer en su seno un pcri6dico. Según el J>rof. e hi~ 

toriador D. Fulgencio Vargas~· debe hacerse constar que un pcri6d_!. 

co insurgente intitulado G'.1zeta del Gobi_e_rno Americano en el Dc-

partrunento del Norte, se imprimi6 en wrn pcqueñ;i prensa de 1mno )' 

con tipos de maclcr;i, en el Islote de Liciega tic la [,1g11m de Yur_!: 

ria, números 1 y 2 correspondientes al mes de sept iembrc de 1812 , 

cuando aún no se fundaba la imprenta en la capital del estado." -
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S.X:eso este úl tioo que se da en 1824, año en que circula el perió· 

dico en la ciudad de Guanajuato, Gto., que llevó el nombre !.a S:>m· 

bra de Mina. Sin embargo, es hasta 1860, cuando aparece el primer 

periódico en es ta ci uiliid de Lc6n, denominado El Conciliador:. 

En su análisis Princir._ios del pcriodisrro leonés, D. Fulgencio 

Vargas señala: "lb sido en verdad la ciudad de León de los :\ldama, 

terreno fectuldísimo para las publicaciones periodísticas, princi · 

palmente para las de car5cter cat61 ico; l.'ist iffi'.J que se haya rrostr~ 

do bastante cstéri 1 para darles lar¡:::i duración; ¡xin¡uc exceptuando 

El Pueblo Católico, en el si¡¡lo pasado y principios del presente, y 

actu:1lmcnte t!_!-bl de l.e6n y El lí:'raldo dt• l.e_~11_, que debido a la -

corrpctencia que están haciendo, p;irecc qtK' alc;in:'.:irán largos años 

de vida, de las demás en st1 mayoría, podenos dcci r que nacieron P'.!. 

ra luego expirar, después de tn1 ai10 y aím menos de precaria y des

dichada existencia." 

Volviendo al contexto JL.'lcional, y ya en los primeros años del 

porfiriato, surgen importantes pcri6d icos obreros: El !lijo de 1 Tra

bajador, !.a Abeja, !.a lilel¡;a, .f:1 Desheredado. !.a liberwd de pren

sa er.i practi<:a.11.entc irrcstricta; sin ewbarp,o, a fina les del siglo 

pasarlo, los peri6<licos opositores al régimen comen:aron a ser cen

surados. Poco a poco el gobierno comen:6 a torrar el financiamiento 

de la prensa, por lo que esta comenzó a burocratizarse. 

La inconformidad lu::ia el porfiriato coirenz6 a hacerse cada -

vez m'is notoria a principios de es te siglo. En 19CO, los hermanos 

Flores ~bgón publican Regeneración, scrn.:inario que prlinero fue de -

tipo jurídico y después se convirtió en una publicación de combate. 

Cuando estalla el novimiento ann.:ldo (1910), las facciones en 

pugna recurrieron al poder politizador del periodismo. Así, la preg 

sa escrita contribuyó a acaudillar y defender una y otra postura.

Existían diarios 11~1deristas y otros a favor del porfiriato. 

Al pronunciarse Carranza en contra de 1 usurpador lllerta: La· 

República, El Progreso, !.a Vo: de S:Jnora, El Paso del ~orte y mu· 

chos más tendrán tendencia consti tucicnalista. Al presentarse el 
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divisionlsmo entre carrancistas, :apatistas y \'illistas aparecen 

peri6dicos que defienden o atacan a tales bandos. Al triunfar Ca

rTanza, la prensa constitucionalista tendrá car1cter oficial. 

Slrgen en Plena Revolución peri6dicos de ci rculaci6n diaria 

que a la fecha aCa1 son publicados: en 1916 sale El Universal, y 

un año más tarde Exc6lsior. Con la lle¡:;:Hb al poder de Plutarco 

Elfos Calles (rnaximato), la aparente calma, de consolidací6n, se 

refleja en la prensa. Esta pierde en gran parte la libertad de e~ 

presi6n que le caractcri:.aba. Poco a poco se Jarí:i mror impulso 

a la prensa oficial; en tanto, ser fo c:H.b \'e: llkis censurada la - -
prensa de los pec¡ucfios b¡mdos. 

La prensa oficial, prcci s;1nk·nte por go=a1· de Wís protc<:ci6n 

se fortalece. Atmquc los pcr i6dicos ¡xi sean dí versos nouiJrcs, sus 

objeti\'os se perfilan hacia uno en coCTÚn ~· casi único: pcrpctu.:ir 

el sistema, perpetuar la pennanencia en el poder de la clase que 

logra colocarse, tras la contienda revolucionaria, al frente del 

poder. Uoo muestra de tal consolidaci6n y uni6n de intereses es 

que en 1922 se crea el Sindicato Je l:cd.uctorcs y ~leados de la 

Prensa, que todavía contirnui vigente, bajo el nombre de Sindicato 

~cional de Redactores de Ja Prensa. 

A trav6s del periodism de este siglo puede seguirse la ten

dencia observada por el gobierno. Por ejemplo, alrededor de los 

allos de 1924-1929, los periódicos se convierten, en su ma)·oria,en 

enemigos del catolicisnn. lbbrá que recordar que en esta época, -

cuando Calles se encontraba en el poder, el gobierno inició varias 

cwnpafias de persecuci6n religiosa. 

Las características técnicas de producci6n también tuvieron 

injerencia en los destinos del periodismo: al contar con maquina

ría cada vez nús automatizada y rápida, se incrementa, lógicamen

te, el tiraje de los diarios; lo mismo sucede con los lectores. -
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El periodismo como industria registró una creciente división del 

trabajo: las especialidades fueron más diferenciadas: desde el f~ 

tógrafo, corrector de estilo, prensista, fonnador, reportero ... 

Otro hecho que conviene registrar, pues ilustra el control 

que el gobierno puede ejercer sobre la actividad periodística, es 

la creación, en 1935, de ProJuctora e Importadora de Papel, S.A. 

(PIPSA), organismo estatal que se encargaría, a partir <le cnton-

ces y de manera exclusiva, <le la Jistrihuci6n del papel pt'ri&lico 

conswnido por diarios y re\'istas. J\unquc a tra\·l-s <le tal medida -

los precios para la a<lqui~1ción de papd dcstina,lo a pcri&licos y 

revistas disminuyeron consiJcrablcmcntc, no debe perderse de vis

ta que con ello el gobierno logra ejercer efectivo control sobre 

el periodismo. 

La existencia de un organismo cooo PIPSA resulta nuy conve- -

niente para el bloque formado por la prensa oficial: le asegura -

protección, por parte del gobierno, en contra de las acti\"idades 

periodísticas al margen de la tendencia oficial. 

También durante el gobierno de cárdenas surge otro hecho de 

interés para la historia del periodismo: se crea el ya desaparee_!. 

do Departamento Aut6nonv de Prensa :· Publicidad, que habría de -

constituir el :mtecedente de las actuales oficinas de prens:1. A 

través Je este Dcpart~nto se centralizaba toda la infonnaci6n -

oficial. Posteriormente, con .\vi la Cam1cho, se crea la Dirección 

General de Infonnaci6n, dependiente de la Secretaría de Goberna-

ción, que tendrfo como objetivo ccntrali:ar la informaci6n. fur<l!! 

te el periodo de Ale1n.1n se establcci6 un departarento de prensa -

para cada dependencia de gobierno. A la fecha, es éste el sistema 

que se sigue y el cual permite al gobierno elaborar día a día una 

versión aproximada de la realidad que sostenga su imagen; en tal 
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funci6n, la prensa oficialista ofrece gran ayuda. 

:-.;.:¡ seria exagerado afinnar que, a lo lar~o de la historia, 

el periodismo ha constituido un elemento vital, capaz de movili

zar o reprimir a grandes grupos; todo ello, claro está, en fun-· 

ci6n de los intereses de quienes detentan la propiedad. 

El ap:irtaJo anterior ha pcnni tido observar c6no la prensa ha 

evolucionado grandemente en nuestro pafs. hasta llegar a la actu.J. 

lid'.1d en que el di<irisno nacional alcanza tiraies de varias dece

nas Je mi les Je c_iemplarc•s. r\J gw1os, incluso, superan los 400,000 

ejemplares diarios (Ovaciones y Esto). 

[ln,b la \'ertiginosi<l.ad con quc J\'i:m:a la actividad periodís

tica, e~ prácticamente imposible que se rueda uhkncr infonnaci6n 

al Jfa que aporte lbtos altmnente confiables. b1 d periodismo to 

do sucede a pasos acelerados. l.o mismo que en la capital del país, 

en l:i provincia, un pcri6dico puede aparecer o desaparecer, o bien 

jncrcmcntar o disminuir la circulación, ell un lapso relativamente 

cono. 

Adcm.1s, "es parad6jico, pero no sorprendente, el que los --

'órganos públicos de infonnad6n' se aferren a W1a privacidad o a 

una simulaci6n tnles que impiden confiar racionalmente en la ver~ 

ciclad de los escasos datos que clan a conocer sobre sí misJOOs", (2) 

lo cu:il es comprensible, puesto que, como se h;1 mencionado, los -

per i6Jicos -contra lo que pudiera pensarse-, no se apegan siempre 

y complet;uncnte a la realidad; por extensi6n, el tratamiento que 

le conceden a las noticias lo aplican a su n(uncro de circulaci6n, 

empleados, reporteros, etc. 
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Por estos obstáculos, entre otros, este apartado no consist.!. 

rá en infonnación estadística precisa; el objetivo es la present~ 

ci6n sooiera del pcr iodismo :i la luz de la realidad local en infor 

mación limi taJa a la ciudad de León, Gto. 

En esta ciudad guanajuatense circulan periódicos )' revistas 

diferenciados, en primer lugar, por la frecuencia de su aparici6n: 

diarios, semanarios, quincena les )' mensuales. Los prinri pales di~ 

rios matutinos seg(m el ti raje son: El lbi:illdo_l1c !.eón, El Hll dr_

Lc6n, A.M. y Q>_nt~_!-o de León; el contenido es infonn.'lci6n gene -

ral, económica, nota roja, deportiva. 

Todos los diarios principales requieren de organizaciones 

formales cc:xuplejas, su contenido estii abierto n todos, distantes 

de las fuentes y di s tantt•s tuu1s de otras, }' man tit:·nen una rcla - -

ción impersonal entre el emisor y el púhlico, (3) 

El objetivo básico de un peri6Jico debiera ser infonnar; sin 

embargo, la rcal1d.'lll muestra que los objetivos se enfocan hacia 

otros destinos: "Una ve:: cubierto el objetivo para el que fue fiJ!l 

dado, el periódico permanece y se mantiene nonmlmentc ¡x>r el au~ 

picio gubern:uncntal en dinero o en cspcci e 1,. •• ) 9.lrgc un segun

do momento político que o lo revitali:a o lo convierte en periód.!. 

co de segw1<lo orden ( ... ) Una tercera posi bi 1 idad es que perma

nezca en simhicsis con algún grupo económico que lo mantenga como 

una empresa r.iís o como su tribunn para rrotcstar o presionar ante 

alguna contradicción scctmdaria con el aparato burocrático." (4) 

fu la cita anterior se desprende que los peri6dicos poseen, 

ante todo, el carácter de una industria en la que la mercancía f~ 

bricada será la realidad; empresas que tendr:ín una doble índole: 

importancia desde el punto de vista económico e imporwncia pol.í

tica. 
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Basta obst·rvar superficialmente un peri6dico para comprender 

en qué consiste el carácter de empresa que hay tras de ellos: 

existe, en la superficie <le casi todos los diarios, una porci6n -

no ocupada por noticias e infonnaci6n, sino por si.Jllple y llana ~ 

blicidad o propaganda. El carácter publicitario o propagandístico 

se encuentra trnnbién en el contenido supuestamente informativo, -

<lon<le se apoya o promociona a diversas empresas de la iniciativa 

privada u organismos del sector ¡iibl ico debido a que el grueso <le 

los anuncios pro\•ic11e de ambos sectores. 

Se ha ohscr\'ado una conexi6n nuy estrecha entre w1a empresa 

periodística con algún o al&'1mos grnpos ,Je poder econ6mico o pol1_ 

tlco; rC'laci6n que 'C' pone de manifiesto cuando ellos ejercen 

cierta influencia ante un conflicto <letenninado, o bien tienen 

participaci6n directa cuando son propit•tarios del pcri6dico. 

Una forma de entendN m!is claramente el problema consiste en 

considerar que los pcri&!icos rueden org•m i :arst' de dos fonn.•s 

distintas: socie<laJ an6nim:1 v socie<l;1d coopcrati1·a. En sociedad -

an6nima, un reduc1do número de socios aporta cantiili1des consider~ 

bles. A1mque sea difícil conseguir los datos, hay evidencias de -

estrechas relaciones entre altas figuras de la poHtica y las fi

nanzas ~· las empresas periodísticas. Como ejemplo, basta tan sólo 

ver el directorio del periódico .'iovcdades. 

En una sociedad cooperativa, todos los trabajadores son so-

dos y aportan cantidades variables. En este tipo de organización 

es también factible qu(' existan vÚlculos econ6micos o políticos -

con otras eJ11Jresas, bien sea por la venta de espacio, que se con~ 

tituye en una forma de presi6n hacia la política del diario; o 

bien, aunque las decisiones S('an tomadas -como suele succ>der- en 

asanblea general, la 6ltima decisión queda siempre en manos del -

director-gerente, de quien no se excluye que tuviese algún tipo -
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de interés ajeno a los de la cooperativa. 

El propio Estado tiene también una amplia injerencia en las 

empresas pcrioJÍ;;ticas. Como es del dominio público, la totalidad 

del papel que emplean los diarios es controlado y distribuido por 

PIPSA, 6rgano estatal ;:i través del cual l'l Est;:ido es capa: de 

exterminar, si así Je con\'eniere, a cualquier peri6<lico o, en cai;) 

bio, favorrn.:er a otro. El control también ;·.e m.1nifiesta por la re 

¡,11Jlaci6n de la puhl icid,1d oficial y por Jll(',!io de la com¡irn de 

acciones de las l'mprcsas pcriodLti.ca~. entre otra;;, 

Existen algtmos periódicos quL· no requieren de la supervi 

sión del Estado, mejor dicho, Je la vigilanci;1; ellos se uuestran, 

por si solos, decididamente gobiernistas (Novedades, El .:01 de ~e 

xico, etc .. Ello sería explic.1ble a través de las conexiones exi_?. 

tentes con grupos de poder, que, a fin de cuentas, constituyen, · 

junto con el Estado, la clase domin;mte. E.xiste además un diario, 

El ~acional, dependiente de la Secretaría de Gobernación. 

:\derl\'Ís, el Estado logra un eficaz control sobre la informa-

ci6n referente a sus actividades mediante !Js oficinas Je prcn53 

en cada una de las Secretarías. En ellas se elabora Y distribt1)·e 

diariamente un boletín, del cual obtienen copia todos los peri&.:l 

cos. En nuchos casos, según la política interna del Jiario, tales 

boletines serán incluidos tal como se reciben. ~ste es un claro · 

caso de propaganda, de difusi6n de i,leas. 

Los periodistas no ¡:ucden de_iar de resentir las característi 

cas de la producci6n capitalista: la divisi6n del trabajo, la ex

plotaci6n de la mano de obra. En el caso de los periodistas, lo · 

que producen es más bien de tipo intelectual; sin embargo, ellos 

se ven coartados en su actividad. La poca formaci6n profesional • 

de los periodistas hace que su labor se reduzca a sujetarse a los 
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boletines que recibe o a las simples declaraciones de los funcio· 

narios. 

Es bueno recordar que en el periodismo existen tanto los gé

neros informathos como los géneros de opini6n; en éstos, "el es

critor, el llamado editorialista, salvo excepciones, se sitúa a • 

su mesa y proJucc w1 artículo en el que falta la indagación: no -

infonna, opiI1a. Dice que está bien y que está ni;1l sin consttuir -

con infonmci6n el anlílisis y sin extraer así, con el ofrecimien

to de datos, las conch1:;ioncs." (5) 

La actividad pcrio<l íst ica en ~léxico no h;1 dejado también de 

sufrir la in fluencia de la dominación transmcional. Gran cantidad 

del contenido de los diarios se vr pla[!;ida ¡xir servicios de las -

agencias de noticias, publicidad de productos de las transnacion.'..1. 

les; pubiicaciÜ11 de cómics. Colabor:iciones qu•.' wntrih11yrn a Ja -

desvim:ulaci6n cada vez más :1l:111nante cntn• d pcricxlism ,. la -

realidad nacional. 1~1 prensa se nutre de not ícias que favorecen a 

la clase en e 1 poder, que favorecen a las empresas t ransna..: ion a - -

les, y, p:Jra,!6j icamcnte, (a\'orcc('n 1amos a la inmensa ni;1yoría de 

sus lectores. "wartillas y cuartillas logon!iquicas, en discursos, 

af irmac i6n, sei1a !amientos, dcnum:ias, in~iut;iciones, polémica~ en 

entrecomilladas sin fin, componen las plana~ del periodismo nacía 

nal." (6) 

l1l distribución de los diarios se reali:a a través de la ve~ 

ta directa o de la suscripci6n. Así, los voceadores y expendios -

se encargarán de que en ¡xicas horas la información recién elabor.'.!_ 

da quede en manos de miles de ávidos lectores. Pasamos ahora, a -

la presentaci6n del caso. 

2.3. Presentación del caso.: El 1-Craldo de Le6n 
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Eva Salgado Andrade establece que el análisis de cualquier -

medio de informaci6n i1rpl ica un conocimiento de las característ i

cas del misJOO: quién se encarga de su claboraci6n, cuál es su si~ 

tema de distribuci6n, desde cuando .1pareci6, tirajc, etc. (7) fa! 

este trabajo de investigaci6n también h:1brcmos de observar las 

pautas que ofrece José María Cas:isús, en Idcologfa v análisis de 

los mt'<lios Je cor.imicaci6n, qui<'n dcs:irrol la amplia11lC'ntc la técni_ 

ca que se conoce como hcmcrografía estructural o análisis estruc

tural hemcrográfico. (8) 

Para rcc:1bar y exponer tales características previas, se pr~ 

pone la claboraci6n Je un registro de idcntificaci6n, datos esen

ciales que caracterizan al pcri6dico o revista, así como un expe

diente <le identidad, que agrupa los datos sobre la empresa respo!! 

sable de la ~blicaci6n. 

Se procede a continu¡¡ci6n a exponer los datos correspondien

tes de El lcraldo de León y de la enriresa responsable, Compañía -

Editorial, S.A. 

Registro de identifü:aci6n 

1.- a) Nombre del peri6Jico: EL l!ER,\lJX) DE _!1:0:\, en letra mayúsc~ 

la, blm1co y negro. No se han regist1·ado cambios de nombre. 

La ra:ón de que lleve el nombre de EL llERAIIO DE l.EON es-

triba en que desde su creari6n, v ru1sta la focha, fue con

cebido como el pregonero de la ciudad. 

b) Indicaciones que acompafüm al nombre: ,\ño XXIX, No. 9,997, 

Director General: Mauricio Berdm; fecha: domingo 20 de - -

abril de 1986; Gerente: Juana P. de Orozco; Registrado co

mo Artículo de Segunda Clase el día 10 de febrero de 1958. 

e) Indicaciones administrativas en otro lugar del diario: Ge-
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neralmente, en la p5gina 4 dt la primera secd6n, aparece 

un pequeño espacio en la park superior derecha que cont i~ 

ne datos solJl"e la empre,.1 Coqiai1ía Editorial, S.A. 

2. - Sede de la adrninistraci6n }' de la redacción: llcnnanos Alda 

11111 221, zona centro, Lc6n, GtC'. 

3.- Periodicid;.d: Diario. 

4.- Motrento de aparici6n: ~latutino, más o menos a-partir de-· 

las 7 de b mafiana. 

s. - f\mdaci6n: Le6n, Gto., el 3 de octubre de 1957. 

6. - Zona principal de difusi6n: Ciudad de L1..'6n. 

7. · Tirada: Manifiesta poco m.'ís de 63,000 rjenq,J;m:~ vcnJido::. 

al día. (9) 

8.- Precio: En el mrn1cnto de recabar la infon:iaci6n (20·26 de. 

abril de 198h): $100.00 entre semana }' Sl20.CO los domingos. 

9.- Formato: Estándar; sz.;, rns. X 35 cm.~. 

10.- Características de imprcsi6n ~· confecdón: lllancr> y ncgrCl; 

sin emh:ir¡;o; la primera plana de la scgund•• ~ccc i6n (infor

maci6n local) generalmente se imprime en color. Jos domin-

gos, la primera plana dr la sC'cd6n de !'ociales, tamhién 

·"'.Xin:ce con se lec..: i6n de color; ca!'0 ~ 1r.1i !:ir ~e prc~ent:1 

con la primC'ra plana Je Jcportr~, lo~ ltme~. 

!l.· a) Número habitual de página", m:tximo y mínimo: Entrr :-<·m;ma 
de 30 a 32 p.'Ígin:is; s5hado y ,k1mingo, clr '.'>1 n ~ (l rágina~. 
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b) Número de columnas por p5gim1: rrncralmcntc es mixto; Jo~ 

de suele variar es en la srcci6n de sociales, ya que apa· 

recen al día 1m;i o dos planas diseñ:1d:is en cuerpos de 4 · 

colUllllas. 

12. · No.rbre r dnc.:ci6n del impresor: la misma citada en el • 

punto 2., Corrpuñ(a Editori11l, S.A. La cmprrsa cut•nta con· 

departumento de µ.ibl icidad, que funciona en el mismo lo· -

cal. 

13. · :-.'Úmero de ediciones: Una: la que se an.1lizará. 

14. • Zona cubierta por la c<lici6n: princ.ipalrrentc local, pero 

tairhién se Jistrihuyc en un gran número de los 46 nunici· 

pios del estado de Qianajuato. 

15. · Idiom:i en que sr expresa: f'spañol, 

lú.· C'lractcl'Ísticas excepcionales; es el matutino de mayor tJ. 
ra_íe en la regi6n. (10) 

l ". - Lugar donde se conservan las colccc iones: lémcroteca ~Un.i 

cipal (de 1975 a 1979 en forma irregular; de 1980 a 1987, 
estlin todos). Existe en la sc<lc de1 pcri6dico w1 archivo, 

dcsafortunamentc no csttí abierto al público. 

ExP?Jicntc <le idcnt iJad 

l.· Estructura jurídica y financiera. 

1¿1 empresa cdit.om es Compañfo Editorial, S.A. Con focha 

30 Je abril de 1957, la escritura 5076, hech:i ;mtc notario, 

señala que tal ef11Prcsa c11ent11 con capital social de : 

$ 700,000,00 reprc,:cntm!o pór "011 a..:rioncs con •:alor dC' 
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Mauricio llcrcún, \:i.Jadalupc Lópe: dí:' llcrcún, Rodrigo Villasana, 

Joaquín Sinchez Aldana y Enrique Oth6n Gonz.ilez, quienes al -

mismo ticrJVJo, integran el consejo dt• administraci6n. Los so·

cios han de legado sus fund ones en e J señor ~L1uricio llcrcún, 

con el acuerdo siguiente: El fleraldo de Le6n, El Heraldo di: -

T;u!Jiico, El Jk'raldu Je .\pa.'cal icntes ,. ~~_'.«Ildo de Tra~

~· pasan a m;mos del .seflor Bcrcún; en tanto que El llcraldt> -

.:!!-:.J>:m luí_~_!.'.?.!:..~i y ~l.Jl::!ald?-.':~-~c.~ son para los so· 

cios H·stantes. (!2) l.i empresa cuenta con Lft>p.1rtamcnto Je p~ 

hlicíd;nl, que se encarga de organi::ir todo el material publi

citar1u del diario. 

2. · Con<lic1oncs de fabricaci6n 

Se cuenta con rotativa offset, perteneciente a Compañía 

Editorial, S.A. &· ~rime también .!_:_~ Heraldo de Irapuato. El 

personal se renueva constantemente; está integrado por nuchos 

jóvenes; en su mayoría con estudios medio ~· de preparatoria. 

3.- Condiciones dL· distribución. 

llepcnde directamente de la Uni6n '.\acional de Voceadores. 

La venta es básicancntc a través de voceadores )' expendios. -

El porcentaje de ejcrJVJlares no \'cndidos es mínimo, si se toma 

en cuenta que no se aceptan devoluciones, (1.3) 

4.- Organizaci6n <le la rc<lacci6n. 

Existen lo redactores y colaboradores, y, aproximadamen

te, 3~ corresponsales en el estado, que se concretan a pasar 

datos, ya que ninguno de éllos sabe redactar una nota infonna 

tiva. (14) 
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5.- L.fnea y acción poHtica. 

C'.eneralmente resal tan las infonnaciones que cmi te el gQ 

bierno mexicano y simpati:a con Ja polftica gubernamental. -

Censura las corrientes socialistas. (15) 

Posteriormente se procederá a exponer e interpretar los 

resultados derivados de Ja in\'cstigaci6n del mensaje. 
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Notas ......--

(1) Para elaborar este apartado se consultaron: 

Julio del Río Reynagn. "Anotaciones sobre los 11t->dios de infor 

maci6n en México", en Revista ~lexicann Je Ciencia Politicn, -

No. 611; 

Fátima Fcrnárnlc: Christ 1 ieb. "IA1 prensa en ~léx1co", en Prensa 

)' radio en México, Cuadernos del Centro de Estudios de la co

nun icaci6n , No. 1 ; 

Miguel Arigol Granados Owpa. Examen de la conunicaci6n en Mé

xico; 

Miguel Angel Granados Chapa. ",\proxim.1ci6n a la prensa (notas 

sobre el periodismo diario)", en Revista Mexicana de Ciencia 

PolSticn, No. 69; 

~r!n del Cal1!W'n Rui z Castañc<lu. Anotaciones en clase de la -

materia Desarrollo <le los Medios de la Coounici1ci6n Colectiva 

en México (seminario), 19~0, 2° semestre. 

Pulgencio \'argas. "Principios de 1 periodiSlllO leon~s", cuader

nos del Archh"o Histórico ~tmicipal de León, Gto. 

(2) Miguel Angel Granados Chapa. "Aproximación ... " p . .\7 

(3) caracted'~icas que debe reunir tm medio de infonnaci6n masi· 

va, citadas por Eva Salgado Andrade en su tesis EVASIONES, 2a. 

edición. Semantizaci6n periodística de la realidad, p. 66 

(4) Fátima Fernándei Christlieb. "La prensa en México", .en PrenS\I 

r radio en M6xico, C.\Jadernos del Centro de Estudios de la Co· 

nunicaci6n, ~o. 1, p. 20 
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(5) Manuel Becerra Acosta. "Situaci6n de los iredios en México: - -

prensa", en Prensa v radio en ~léxico, Cuadernos del Centro de 

Estudios de la COl!lmicaci6n, No. 1, p. 16 

(6) Ibídem, p. 16 

(7) cfr. Eva Salgado 1'\m!rade. Cllía de análisis de peri6dicos o re

vistas ( iné<li to) 

(8) José María Casasús. Ideologfo r ;málisis de los medios de CO· 

nunicación, p. 82 

(9) Cifra proporcionada por el pcri6dico mismo 

(10) Infonnaci6n proporcionada por los jefes de cin .. -ulaci6n de 

El Heraldo <le l..e6n, A.M. r Contacto de Le6n. Por lo tanto, se 

considera objetiva 

(11) Registro núrrcro 118. Primera inscr ipci6n del Registro Público 

de la Propiedad d~ esta ciudad de l.e6n de los Aldama, Gto. 

(12) Información suministrada por Juana P. de Orozco, f,erente de • 

El Heraldo de !.eón 

(13) Infonnaci6n proporcionada por el jefe de circulación de El He

raldo de León 

(14) Experiencia directa, ya que fui jefe -4fco'tresfionsales de 
El Heraldo de Lc6n ";~::>~·: . :· ¡_ 

--"->,:oc: ~ º"~---=-. --

(15) Según infonnaci6n confidencial proporÚ~nada lior un ejecutivo 

de la empresa. 



3. ANALISIS MJRRlLOGICO 

La investigación sigue la técnica del análisis estructural -

hemerográfico. La primera etapa consta de dos partes : 

a) análisis morfológico del diario: se estudia el diario coJOO una 

superficie de papel impresa, se ordenan lllilsas y unidades col11.l
nicac ionale.s; 

b) análisis cstn1ctural del contenido: se aíslan y exnminan los -

elementos que intervienen en el proceso de semantización del -

mensaje y que constituyen el contenido manifiesto del medio. 

La segunda etapa, valoración ideológica, consiste en inter-

pretar los resultados a la luz de la realidad nacional. (1) 

En este capítulo se expondrán los resultados de la prir.lera -

fase, ü111Ílisis llXlrfolÓgico, de El Heraldo de León. Se eligieron · 

para el análisis los núncros correspondientes a una semana; la -

elecci6n de las fechas que debían comprender el análisis fue com

pletamente casual; sólo se torn6 en cuenta que no atravesara nin·

gún d1a festivo ni hecho sobresaliente. Tal semana fue la del ZO 

al 26 de abril de 1986. 

3.1. Distribución del espacio (2) 

Esta fase consiste en una disección de la superficie impresa 

de los diarios analizados¡ se puede definir col!P un análisis cu~ 

titativo del contenido. Si bien está contemplada dentro de la té~ 

nica del análisis estructural hcllK!rográfico, se apega, en l!l'P" ~ 

dida, al análisis de contenido propuesto por Berelson er ..8oilli-
sis de contenido, editado por la UNAf.f. De tal manera que a trav!is 

de ella trunbi!in se conoce, en primera instancia, el contenido ma

fiesto. Los pasos a seguir son: 
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l. - Evaluar e 1 número de páginas; 
2.- Evaluar el n(uncro de columnas; 

3.- Aislar las diversas secciones: priJJx)ra plana, página deporti

va, página de scx:iales ... ; 
4. - Clasificar Ja superficie in;Jresa en: 

a) Rcdacc ion a 1 

b) Publicitaria 
c) ,\(!mjnistr:itiva 

S. - Clasificar la superficie reclaccional en: 
a) Texto 
b) Titulado 

e) Ilustraciones 

1) Evaluaci6n del número de páginas: 

Día No. de 2áginas 

Domingo 20 34 

llmes 21 32 

Martes 22 30 

Miércoles 23 32 

Jueves 24 30 

Viernes 25 34 

sábado 26 46 

El rúmero de páginas se mantiene constante en todos los pe-

ri6dicos de la misma época, los cuales sin ser empleados específj_ 
camente para el análisis si f-ueron revisados: ele 30 a 32 páginas 
diariamente, excepto sábados y domingos, donde e 1 número es de 34 

a 46. 

Conocer s6lo el número ele páginas no aporta, de manera indi
vidual, conclusiones importantes¡ sin embargo, en la siguiente f! 

se, evaluar las subunidadcs -columnas-, se aprecia un fonnato más 
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o ioonos flexible, sin embargo, casi idéntico. E.xiste, posiblemen

te, una rclaci6n entre un peri6dico que sigue lID fonnato sin cam

bio y una sociedad en la que trata de evitar el crunbio. 

Se i1precia la misma flexibilidad mcncionadn para el nCunero -

de páginas. Es preciso señalar los factores principales que deter 

min[IJl alterne iones en la disposic i6n por colurnnas: 

a) En la prilrera plana, de la. y Za. secci6n, las noticias consi

dcratlas principales son disp1.1e;;tas hast;J t'n cuatro o cinco co

humi:is; hay unífonnidad l'ntre los cncahe:.ados y los textos; 

unifo11nidad que se rompe en los titulares de ocho columnas, 

donde el cuer¡x; dL' la noti..:ia b.1_i:i a tre~; columnas. 

b) El material publicitario o propagantlfstico <X-upa en 75 ocasio

nes planas con~lctas -no sielllJre en una página fija-; se rompe, 

así, la rigidez que pudiera haber en aras de quienes compran -

espacio. 

3) Aislamiento de las secciones 

Página 

1 

2 

la. 5t.'Cci6n 

Infonnaci6n nacional e internacional 

Editorial, excepto el domingo que es columna politi 

ca 

"Línea privada" 

3 \'a ría: informaci6n nacional o internacional 

4 Aviso econ6mico 

5 Aviso econ6mico 

6 :\\'iso ccon6mico 

7 Aviso ccon6mico 

8 Aviso econ6mico 

9 Aviso econ6mico 

10 Varía: aviso econ6mico o infonnaci6n internacional 
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+ OU.US!VO PARA PUBL!C!OAD O PHOPAGANOA, • GENEHOS NO µ(RI0015 !ICOS O DE t 'ilf.f. I ENll'llENTO. 



Página 

11 

12 
13 
14 
15 
16 

Página 

l 

2 

3 
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la. Secci6n 

Varía: informaci6n internacional, cines, comics 

Varía: información iJ!ternacional, cines, policía 

Infonnaci6n internacional y nacional 

\'arfa: infonnaci6n internacional o policía 

Informaci6n internacional 

Policía 

2a. Sccci6n 

Infol1l\3ci6n 10\.'.al 

Info11111ci6n local 

\'a ría: información loca 1, íntegramente publ ici t~ 

ria o ínformaci6n de la ciudad capital Guanajua

to 

Varía: cines o infonr.1ción de la ciudad de Guana 

juato 

5 \'aría: cines, rcgirmal o inform.1ción de la ciu-

dad de O.mna.iuato 

6 \'aría: información regional o de la ciudad de 

OJannjuato 

\'arfa: infonnaci6n de la ciudad de OJnnajuato o 

local 

8 Varía: policía, regional, comics o sociales 

9 \"arín: local, información de la ciudad de OJnna

juato o sociales 

10 

11 
12 

Página 

1 

\"arfa: íntegramente publicitaria o sociales 

Varía: íntegramente publicita ria o sociales 

Varía: información local o regional 

3a. Secci6n 

Deportes local, nacional e internacional, Encabe 

zados 



Página 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Página 

2 

5 

6 

8 

9 

10 

3a. Secci6n 

Varía: deportes local, nacional o internacional 

Deportes local 

Varía: deportes local, internacional o cines 

Varía: deportes local, internacional o espectá~ 

los 

Varía; deportes local o internacional 

Deportes loca 1 

Deportes local o nacional 

Deportes loc::t 1 

Comics 

Integran'K!nte publicitaria 

Deportes local 

~a. Sección 

Sociales 

Varfo: sociales o íntegramente publicitaria 

Sociales 

Varía: íntegramente publicitaria, comics o socia 

les 

Varia: sociales o íntegranr:!nte publicitaria 

Varía: sociales o comics 

Sociales 

Varía: Íntegramente publicita ria o sociales 

fntegramente publicitaria 

Sociales 

En esta primera evaluación de la superficie de los siete nú 

meros del diario se aprecia una tendencia a la repetici6n en el 

formato¡ salvo excepciones -generalmente cuando la página se de_:! 

tina íntegramente a fines publicitarios o propagandísticos- el -
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namero de p:iginas y de columnas tiende a ser uniforme, Las sec- -

cienes se presentan de manera casi uni fonne en las nueve prime- -

ras páginas. A partir de la página diez existen variaciones en -

el contenido. Interesa destacar que la infornuci6n internacional 

no ocupa un lugar fijo y es despla:ada por las secciones de ci-

nes, pol ida o infonnad6n nacional. 

Según la presentación y colocación parcialmente fijada de 

la SUp<'rficie impresa pudiera parecer que la realidad no sufre -

transformaciones grnn<lcs. S:1lvo las notas que corresponden a los 

encahc::ados principnles, el n•sto <lel contenido po<lrfa definirse 

s6lo como novedoso, )'no nuevo. [;1 diferencia entre estos t6rmi

nos estriba en que lo no\·cdoso se confol1'!:1, en primera instancia, 

con lo ya conocido; el toque de novedad se obtiene con los lige

ros matices proporcionados. Por e_icmplo, la página de sociales, 

en esencia, presenta siempre lo mismo: la vida social Je la cla

se en el poder; sin cmhar¡:o, parn introducir lo novt..Joso, LUJ -

día se iiúorma sohre la l-ocla de Lln:I distinguida joven, otro día 

es la fiesta de cumpleaños de un conocido actor, o sobre el bau

tizo del hi.io de tm industrial. 

4) Clasificación de la superficie impresa 

Aquí se clasificará a la superficie impresa en tres divisi~ 

nes: redaccional, administrativa r publicitaria. Superficie re-

daccional es 1:i propiamente periodística, se confonna por las 4:! 
formaciones -notas infonnativas, reportajes, columnas- que clan -

cuenta de la evolución de la realidad. &!perficie acbninistrativa 

es aquélla en la cual la empresa encargada de la publicación del 

diario inserta infonnación sobre su personal, directorio, promo

ciona suscripciones. Para la superficie publicita ria se requiere 

aclarar una ambigüedad en el uso del término, pues se suele 

emplear indistintamente para designar dos actividades: publici--
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dad y propaganda. 

Publicidad es la actividad mediante la cual se ofrecen pro-

duetos o servicios con fines Je lucro. ~propaganda consiste en 

la venta Lle ideas o actitudes, a favor o en contra <le org1mismos 

políticos, soci¡¡lcs, religiosos y econ6m1cos. 

Un¡¡ característica com.'m en ambas acthidaues es que su 

inserci6n en el pcri6dico se ll:lce a tr:l\·és de la compra de espa-

cio. Son la principal fuente de financiamiento con que cuentan to 

dos los medios Lit• infonmci6n, incluídos los peri6dicos. 

Una ve~ ohtl'nidos los resultados del espado destinado a ca· 

da gran divisi6n, se obtuvo el total para la semana: 
o 

Su~rf icic cm· 

Rcdacci ona l 195,109.5 .l(i.28 

Publicitaria 22.t,073.0 .)3.15 

Administrativa 2,.tl6.0 0.57 

.!21,598.3 100.00 

Los resultados para cada día fueron: 

Día Rcdaccional Publicitaria Administrativa 

Domingo cm 25, 68.L 5 36,li:?,O 619 

% -11.11\ 5'.".90~ 0.99% 

Lunes cm 23,242.0 29,16:- .o; 291 

% 44.21\ 55.2H O.SS\ 

Martes cm 27,063.0 lS,l.10.0 295 

% 59.48% · 39. Si% 0~65% 

Miércoles cm 31,639.0 :?6,S-16.0 315 

% 53.81% -15.66\ 0.53% 

Jueves cm 27 ,591. o 27,259.0 275 

\ so.os . -19.-15% 0.50% 
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Día Redaccional Publicitaria Administrativa 

Viernes cm 29,438.0 32,711.0 326 
\ 47.12\ 52 .36\ 0.52\ 

sábado cm 30,452.0 53,7i8.0 295 

\ 36. 03\ 63.62i 0.35\ 

Puede apreciarse que casi la mitad <lel diario se destina a 

ln publicidad y la propaganda, con lo cual queda de manifiesto la 

intencionalidad JrCrc,1nt i l. No obstan te, hay que considerar la pre

sencia de tma intencionalidad propagandística; de ella se dará 

cuenta a lo largo del análisL. 

S) Clasificación de la superficie redaccional 

La siguiente fase consiste en evaluar la superficie redacci_<?_ 

nal destinada al texto, encabezado o titulado e ilustraciones. El 

fin de esta etapa es detenninar la Ífffl<.lrtancia que poseen en la -

superficie del peri6dico los eleirentos textuales, paralinguísti-

cos e ic6nicos. Medir la superficie redaccional en todas las p:ígi 

nas de los siete peri6dicos de la 11Uestra habría wsultado repct.!_ 

tivo; se li.l11it6 la nuestra a li!s notas que en cada uno de los si~ 

te dÍas correspondieron al enwbczado principal y al e in tillo de 

la parte superior de la primera pl:ma de la. Sección. Se cligi6 -

precisamente éstas pues de ellas depende, en primera inst!Ulcia, -

la venta del periódico. 

Para evaluar la superficie correspondiente al encabezado o -

titulado se tom6 en cuenta que éste consta de varios elementos: -

título propiamente dicho, cintillo, sobrctítulo, subtítulo; todos 

fueron contabilizados. Los encabezados son, pues, "la zona que 

preside la infornuci6n de w1 material impreso; el campo donde se 

localizan los elementos tic presentación del hecho que se va a re-



Dfa Nota principal Encabezado Texto I lustraci6n Total 

2 
\ 

2 i on2 i an2 an cm 

Daningo La deuda no se resuelve con 

Jlláyorcs plazos: J. s. H. 

Lunes El paso de la deudn oprime 

el desarrollo de AL 

Martes Japón tiene gran confium.ll 

en México: Silva 11. 

Miérc. Ayu<larfl Japón a reactivur 

la econooifa mexicana 

Jueves Pidió ~Nll Wl ajuste al ser_ 

vicio de la deuda externa 

Viernes &lfre la educación los em-

bates de la crisis: SEP 

&"íbado Eflciencia escrupulosa en 

el manejo de los recursos: 

/>f>Ul 123.5 50.51 121.0 49 .49 244.S 



Dia &gunda nota principal 

Daningo "Elevar la enseflanzn media su
perior de acuerdo u las nece
sidades <lcl ¡mis'' 

Lunes 1 rán, Libia y Argelia se opo-
ncn a reducir la producci6n p~ 
trolera 

ftbrtcs Impagable la deuJa extc!lla en 
las coixlicioncs actuales: 
CEPAL 

Miérc. Los subsidios continúan carco
miendo a la L>eonanfa:CO.\'C!IM!N 

Jueves 1 nst6 Silva lbrzog a deudores 
y acreedores u canpartí r es -
fuer:z.os 

Viernes Urge reestructurar las rclncio 
nes econlrnicas mumlialcs: ,JSll-

Sibado Pranoverán la cooperación tl!c· 
nica y econlrnica entre los ¡mi 
ses en <lesarrol lo -

l::OCabciado Tc.."<:tO 

\ 

I lustracitin 

\ 

Total 

cm2 
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ferir. En dicha zona caben conn componentes el título, sobretítu

lo y subtítulo." (3) 

En los resultados de esta evaluación se aprecia una gran pr2 

porción entre la superficie destinada a los encabezados y aquélla 

del texto. En cuatro días, la superficie de encabezados, en la n9. 

ta principal, representó menos de la mitad de la superficie, lo -

cual es 16gico ya que éstos no son más que el resunen de la nota 

infonnativa. En tres dfos, la superficie de encabezados casi fue 

imiformc. 

En la segunda nota principal, en cinco dfas se observó una -

tendencia similar al caso ililterio•; en tanto que en el resto de -

los ejemplos, la superficie de encabezados y textos prescnta.n un 

equilibrio físico. 

"Los dtulos son lo primero que el lector nota al mirar un -

periódico." ( 4) {}e all f la importancia inicial de cu.mtificarlos; 

revela la desproporción entre la infonnaci6n resunida en tres o -

cuatro palabras y el texto propi3111ente dicho. Ya ni siquiern se -

puede hablar de comprar el periódico por una noticia; se carrpra, 

las más de las veces, por una frase, o hasta por una palabra. 

En ninguna de las catorce notas aparecieron fotografías, lo 

que resulta sorprendente en vista, sobre todo, del abundante mat~ 

rial gráfico en el resto del diario, y dado que no existe en un -

peri6dico otro factor que atraiga y retenga mayor nCll!lero de lect.9_ 

res que las fotografías. Resulta inimaginable, pues, en virtud de 

que las fotografías deben ser siempre los fuertes pilares en que 

se apoya la palabra escrita. 

Cabe aquí citar rruevamente a Edmund C. Arnol<l, quien afinna 

en Tipografía y diagramado para periódicos que "la combinación de 



infonnaci6n con fotografía tiene mayor atracci6n para el lector. · 

Cuando se las separa, su efecto, no es nunca igual al del conjunto. 

Creo que es mejor publicar las dos juntas, aunque tengan que ir en 

una página interior." (5) 

Estn primera fase dd an51 is is rnorfn t6gico ·distribuci6n del 

espacio· pennite un ¡¡cercamiento al conteniJo de El Heraldo de 

Le6n. Gracias u ell ;i, ha salido a la lu: L:i repctic i 6n y flexibi li_ 

dad en d fornnto, así co~ la capacidad de !J puhlicidad y la pr~ 

pagunda par¡¡ Jlterarlo. lle manera general, se identificó el conte· 

nido manifiesto ¡¡ través de l<Js secciones que integran el diario; 

twnbién en {·stas el c1L'l\l.lio fue mínimo ·supeditado a la puhlici<lad 

~· propa¡;anda·. Se apunt6 la coincidenci.i entre el contenido y el · 

fonnato repetí tívo y flexible, con una soc iedaJ cuya clase dominan 

te aspira u un sistema rígido ~· sin cambio. 

Con li! c11antificaci6n de la superficie rcdaccional, publicit~ 

ria)' 1.1<l.ministrntiva se dc\'eló el caráctt·r ITK!rcantil del diario; · 

su interés no es cstrictnrrcntc infonn..1r, radica en la venta de es· 

pacio, como lo comprueb;m 1¡¡,:; cifr;1s. 

El tinte puhlicitaric de los titulares qued6 también al descu 

bierto: se pone a la venta una noticia cuyas dos terceras partes · 

se restmien en tres o cuatro palabras. 

En la siguiente fase se cuantificará el contenido de la super 

ficie redacciona 1, la propiamente periodística: ello pcrmi tirá 

acercarse al objetivo principal: análisis de la scmantizaci6n pe·· 

riodística de la realidad. 

3. 2. Géneros periodísticos: ¿más infonnaci6n, menos opini6n? 

El siguiente paso en el análisis morfo16gico consiste en sep~ 



rar los distintos géneros periodísticos que integran la superfi · · 

cíe redaccional. Para ello, se sigue la clasificaci6n de géneros 

periodísticos en infonnativos, ínte11iretativos )' de opíni6n. 

Después de realizar un sondeo previo de la superficie rcdac· 

cional se encontraron los siguientes géneros periodísticos, con • 

base en los cuales se llc\·6 a C:lbo la cuantificación: 

a) Géneros informativos: 

Se lcx:ali:aron notas infonnativas, crónicas y fotografías. · 

Si bien pudiera su¡xinersc que Ja superficie redaccional está for· 

mada únicamente por lo escrito, se incluvó a las fotografías pues 

en el pcr i&Jico es coJTÚn que representen ¡xir sí solas e 1 total de 

la infonnaci6n; no aco1111af1an a ninguna nota, sólo aparece la ima-· 

gen )' el pie de la foto. En el periódico es de particular importa:r1 

cia este género: incluso las páginas de sociales y deportivas, que 

son consideradas de las más populares, se integran en su mayor pa~ 

te con fotogr:1fía~. 

En el caso de las gacetillas, notas informativas presentadas 

de manera igual que las dems del diario, pero por las cuales los 

interesados en su puhlicaci6n pagan, se prefirió no formar con 

ellas ningún ;iparta,lo especial, ya que no existe ninguna idcntifi· 

caci6n de las misma~. Prefirió e\·itarse el riesgo de caer en fal-· 

sas apreciaciones. 

b) réneros interpretativos: 

Se Jocali:aron reportajes, entrcdstas v entrevistas núlti·-· 

ples o encuestas. La entrevista sufre un proceso previo de redac·

ci6n, en su fonnato se suprime la presentaci6n pregunta-respuesta. 

La entre\'Ísta múltiple o encuesta se emplea como medio para obte· 

ner la información; en vista de que su presentación final es sím_! 

lar a la del reportaje, se le íncluy6 como género interpretativo. 
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e) Géneros de opini6n: 

S? localizaron columnas, críticas, editoriales y ensayos. La

clasificación de las columnas implicó un problema: la gnin varíe -

dad en el estilo y contenido que abarca el género: "La columna no 

puede ser encuadrada dentro de uno de los ténninos de la gran div.!_ 

si6n entre géneros info!1lJ.:ltivos y géneros de opinión, porque hay -

coll.snnas infonnativas, hay colunuus de opini6n v hay columll3s mix

tas donde se mezclan Jos informes y las opiniones." (6) 

l'ar;i subs:m:ir en parte· las desventajas Je tan híbrida clasifi 

cación, se optó por úcsign:ir una categoría especial a la columna -

editorial firm:1Ja; Fraser Bond lit ,!efinc como "lo que parece, por 

su fonna un editorial, pero que palpita con el elemento personal, 

pues expresa las opiniones e ideas que sostiene t1 la saz6n el pro

pic collunnista" Cl 

l\o ~e locali:aron cartones polít1cos; sin cmb:irgo, existe una 

columnn, "Línea privnda", donde ap11rccen pequcfios dibujos que pu-

dieran considerarse, por el estilo y el contenido, cartones polít~ 

cos. Dentro de este apartado figuran, pues, columnas e5tándar, de 

revoltillo, de chismgrafb ~·de los colaboradores. 

d) Géneros de entretenimiento: 

llor6scopos, crucigramas y comics reúnen los requisitos neces~ 

r ios para ser incluidos en la di r isi6n de co lwnnas: aparecen en lu 

gar fijo, con un logotipo que las identifica. Sin embargo, para la 

evaluaci6n final dC' los resultados, tal clasificaci6n habría sido 

limitan te, pues no 'ºn informativas. Por ello, para tales scccio- -

nes se fonn6 un apartado especial: géneros de entretenimiento. 

En las tablas siguientes, igual que en las dem:ís, los result!!. 

dos obtenidos para las superficies -proporcionadas en centímetros 

cuadrados- fueron aproximados hasta un decimal, con el fin de evi-
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tar complicadas cifras que, a fin de cumtas, no contribuirían a -

enriqua:er por sf mismas el análisis. Cada tabla consta de cuatro 

columnas: en la primera, total de las su¡:X?rficies en centímetros 

amdrados; en la segunda, cantidad de notas que abarca cada clasi-

ficación; tercera y cuarta, los respectivos porcentajes. 

IXfni!!So 20 de abril 

sup. cant. \sup. i cant. 
Nota infonnativa 13,275.S 115 51.69\ 63.19\ 

Fotografía 9,392.0 63 36.57\ 34 .61\ 

Encuesta 269.0 l l .04t O.SS~ 

Crónica no.o 1 1.05\ o.m 
Colunmas 21478.0 2 9.65\ l .lOi 

25,684.S 182 100.cm 100.00\ 

fu asienta que en la edición dominical aparece un suplemento 

de tiras cómicas de odio páginas, ~icndo el t:un..1ño de la plana de 

35 ons. de alto X 24 . S cms. de ancho; lo que cb una superficie de 

6,860.0 ans.; misma que no se contabilizó, dado que entre semana 

no vuelve a aparecer; mmque se aclara que la página de entrctcni-

miento que presenta el pcri6d.ico en su edición diaria sí se tomó 

en rnenta en virtud de que \'icne interrnladil. 

Lunes 21 de abril 

sup. can t. \sup. \ cant. 

Nota infonnati va 11,842.0 92 50.95\ 57.14\ 

Fotografía 6, 719.0 54 28.91\ 33.55\ 

Crónica H6.0 z 1.92\ 1.24\ 

Entrevi5ta 148.S 1 0.64\ 0.62\ 

Editorial 220.0 1 0.95\ 0.62\ 

Columna ed. fitmada 1,091.0 4 4.69\ Z.48\ 

ColllllUla 938.0 6 4.04\ 3.73\ 

Entretenimiento 11837.S 1 7 .90% 0.62\ 

23,242.0 161 100.00\ 100.00\ 
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Martes 22 de abril 

sup. cant. \ sup. \ cant. 
Nota informativa 14,444.0 lll 53.37.\ 58.73\ 
Fotografía 6,867 .s 64 25.38\ 33.85\ 
Reportaje 592.S z 2.19\ 1.06\ 
Crónica 262.5 l 0.97\ 0.53\ 
f.ditorial 220.0 l o.m. 0.53\ 
Columna cd. finnada 1,310.0 4 4.84\ 2.12\ 
Collll!UJa 1,529.0 5 S,65\ 2.65\ 
Entretenimiento _!_i837.S _1 6.79\ o.5:n 

27 ,063.0 189 100.00'1 100.00\ 

Miércoles 23 de abril 

sup. cant. \ sup. \ C<'Ult. 

Nota iníonnativa 18,034.S 109 57 .00\ 62.64\ 
Fotografía 7,394.S 47 23.37\ 27.0H 
Entrevista 325.0 1 1.03\ o.sn 
.Reportaje 144.0 1 0.46\ 0.57\ 

Cr6iúca 280.S 1 0.89\ 0.57\ 
Editorial 192.0 1 0.60\ o.sn 
Coltmma ed. finnada 1,341.0 4 4.24\ Z.30\ 

Colunna 2,090.0 9 6.60\ 5.20$ 
Entretenimiento 11837.5 _l S.81\ 0.57\ 

31,639.0 174 100.00\ 100.00\ 

Jueves 24 de abril 

sup. cant. \ sup. \ cant. 
Nota infonnativa 13,284.0 108 48.15'1 56.54\ 

Fotografía 8,024.5 65 29.0B\ 34.03i 
Reportaje 216.0 1 0.78\ 0.52\ 

Crónica 264.0 1 0.96% 0.52\ 

Editorial 220.0 1 0.80\ o.szi 
Columna ed. finnada 1,428.0 5 5,17\ 2.63'1 

Columna 1,636.S 7 5.93\ 3.67\ 
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sup. cant. \ sup. '!. cant. 

Ensayo 680.S 2 2.4n 1.05\ 

Entretenimiento 11 837.S -1. 6.66$ 0.52\ 

27,591.0 191 100.cm 100.00\ 

Vie?Tics 25 de abril 

sup. cant. \ sup. \ cant. 

:-<ota infonnativa 14,907.0 IZO 50.64\ 60.91\ 

fotografía 8,535.S 62 28 .99\ 31.47\ 

Reportaje 210.0 0.7H O.SH 

Crónica 363.0 1.23\ O.SH 

Editorial 244.0 1 0.83\ o.su, 
Coluuna cd. fínnada 1,338.0 4 4.S5t 2.03i 

Colunna 1,483.0 6 5.04\ 3.04\ 

Ensayo 520.0 1 1.77\ o.sii 
Entretenimiento 11837.S 1 ~ O.SH 

29,438.0 197 100.00\ 100.00\ 

S1ibado 26 de abrí 1 

sup. cant. \ sup. i cant. 

Nota infonnativa 17,340.0 131 56.9H 6s.soi 

Fotografía 7,635.S SS 25.07\ 27 .506 

Reportaje 285.0 1 0.94\ o.soi 

Crónica 297 .o 0.98\ O.SO\ 

Editorial 240.0 0.79t o.soi 

Columna ed. finnada 1,118.0 3 3.67\ 1.soi 

Columna 1,699.0 7 S.58\ 3.soi 

Entretenimiento 1,837.5 6.03\ o.soi 

30,452.0 200 100.00$ ioo.ooi 
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Pranedio de porcentajes totales de la semana: 

superficie cantidad 

t-k>ta infonna ti va 52.68\ 60.66\ 

f.otografl'.a 28.20\ 31. 72\ 

Encuesta 0.14\ 0.08\ 

Crónica l.l•ti 0.63\ 

Co ll.flllk1 6.on 3.Z7\ 

Entrevista 0.24\ 0.17\ 
Editorial 0.68\ 0.47\ 

Colu:ru1a ed. fi l1!l3da 3.ssi 1.87\ 

Reportaje o. 73\ 0.45\ 

Ensayo 0.6H 0.22\ 

Entretenimiento 5.63\ 0.46t 

100.00\ 100.00\ 

De esta parte del ;ui.'ilisis se despremlen alglmas observaciones 

que conviene adelantar, si bien serán retomadas en la evaluación fj_ 

naJ -valoración ideológica-. 

Entre los g6neros, el 1n..'ís abundante es la nota infonnativa; al 

canza el 52 .ósiLXJr superficie y 60 .66~ por cantidad del total de la 

St3llillla. Alcanza frecuencias hasta de 57 .oot (miércoles) y 56.94\ -

(sfíbado). J¡¡ nota informativa representa la fonna más sencilla de 

dar a conocer wia noticia. Para que tm ac:ontecimiento se conv·ierta 

en noticia debe retmir los siguientes requisitos: a) lo significa ti_ 

vo, que eleva, hunde, lesiona o fomenta; b) lo ex traordillario; c) 

la actualidad; d) la proximidad; e) factores caIKJ la expcctaci6n, 

el conflicto, la amenidad, el 'ervicio. (8) 

Si w1 acontecimiento reúne alguno de los requisitos anterio

res, se le considera periodístico y, por lo tanto, publicable; la 

fonna más sencilla: la nota infonnativa. Dada la velocidad con que 

a trav&s del periódico se publican las noticias, se recurre cons-



tantemente a la nota infonnativa. La brevedad de los datos, la po

ca informaci6n que se ofrece de un acontecimiento, se ve justi fici!_ 

da con opiniones como la siguiente: "Felizmente (para el reportero) 

la mente huamana es capaz de hacer sólo tm número limitado de pre

guntas, no obstante la impresión contraria que causan los nüios ~ 

queños. La curiosidad humana tiene solamente seis colmillos o ganas 

para desentrañar lo desconocido. bt as son las e i neo preguntas: 

¿quién?, ¿qué'.', ¿cuán.Jo?, ,;dónde~, ¿c6mo?, que se complementan con 

una sexta, ¿por qué?" (9) 

En la cita anterior es claro el .:ritcrio que impera entre qui~ 

ncs manipulan los medios de infonnaci6n: si la gente pide enterarse 

de lo que acontece, basta con ofrecerle unas pequeñas nociones y su 

curiosidad de niño pcque1io quedará satisfecha. 

La labor periodística ejerce una influencia ideológica, consti_ 

tuye un reflejo del acontecer diario. La gente supone que el nllildo 

cambia diariamente, que está plagado de noticias; ;1 través de los 

peri6dicos no se le niega tal cmnhio, tiene derecho a conocer nuchos 

acontecimientos <liariarrcnte. El acontecimiento se entrega al lector 

<le la fonna más breve posible. Brevedad que implica una posición -

idcol6gica: "La infopn.'lci6n de prensa debe expresar lo que no dice, 

si se pue<le decir así, tan rápida y clari1111ente como aquello que di_ 

ce." (10) ~ué dice~: Qué, quién, cuándo, dónde,cómo; rara vc:,por

qué. 

Otra causa de que predaninen los géneros infonnativos es la v~ 

locida<l con que se quiere lanzar la info1111aci6n al mercado. Entra 

aqui en juego la intencionalidad mercantil, el afán de canpctencia 

entre los diarios para ganar mayor n(anero de lectores; lo cual im

plica mayor número de compradores potenciales para los articulas, 

servicios o ideas publicitados. 

Esta situación es particulannente notoria en los diarios ves-
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pertinos; no bien ocurre algo que representa un acontecimiento 

cuando se inicia un vertiginoso proceso por lanzar a la venta, si 

se puede, a ocho columnas, ~11 suceso. El proceso de impresión, 

fotocomposici6n, no puede rechazarse, no hay tiempo de indagar más, 

de ofrecer al lector elementos de juicios. 

La realidad es aprehendida vertiginosamente: "La prensa tien

de cada vez más a presentar el acontecimiento en caliente, conn si 
ocurrieru en el mismo momento en que es lefoo en el diario." (11) 

Para tal efc(to, prns<!nta lo mfnimo posible de los acontecimientos, 

ln clabornci6n se convierte en un proceso casi nutcm.'itico; no hny 

tiempo de reflexionar ni de emitir opini611, se pretende infonnar de 

manera supueswmentc objetiva. Sin embargo, "su objeti vis1110 precipi 

mdo la empuja a huir tanto de la expresión demasiado directa de su 

opinión, cano de los sobreentendidos excesivamente indin.>etos; co

rrería el peligro de ro decir 'r:ipiclluncnte' 'todo' a 'todos' . " (12) 

Es importw1te señalar que aun cuanoo predominen los géneros i!! 
fonnativos, ello no significa que no subsista una tendencia ideol~ 

gica o propagandística. "El llnmado periódico de infonnaci6n es di~ 

tinto, pero, de todos modos, es w1 pe ri6dico de opinión. Si bien 

tiene el deber de liberarse de sus prejuicios, no puede salirse de 

la escala de valores que ha heredado de su patrón, de sus predece

sores, de su historia. El periodista no es una máquina registrado

l'll. La distorsión debe ser lo menos fuerte posible, pero es inevi

table." (13) 

La ci w anterior alude, al referí rse al deber que el periodi2_ 

ta tiene de liberarse de sus prejuicios, a la supuesta objetividad 

que el pcriodi~no está obligado a imponer al elaborar las noticias. 

Tal objetividad es prácticrunente imposible; desde el ptmto de vis

ta del reportero, éste imprimirá, indudablemente, su enfoque, par-
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ticular y subjetivo, al acontecimiento; "siempre es posible orien· 

tar la infonnación hacia lo tri vial, lo intrascendente." (14) 

El grado de infonnación no se detennina por la cantidad, sino 

por la calidad. A mayor cantidad de acontecimientos revelados no 

corresponde un lector m.'is infonnado. 

Al revisar las notas infonnativas se detectó que provienen 

principalmente de reporteros y agencias infonn.:1tivas; los primeros 

cubren cxclusi vmnente noticias locales y regionales, )' las segun· 

das abarcan el (unbito nacional e internacional. Los temas con mayor 

frecuencia son vida cotidiana, deportes, vicia social )' entreteni

miento. 

La crónica, al contrario de la nota infol1Tl.'.ltiva, cx.-i1¡x1 tmo de 

los lugares más bajos en la escala de frC(.-uencias: una por día, 

salvo el lunes 21 de abril en que aparecen dos, con un promedio de 

porcentaje total de la semana de 1 • l·li en su supcrfi de )' O .63~ 

por cantidad. En esencia, la crónica Jificrc de la nota infonnati

va por presentar los hechos que integran w1 acontecimiento de mane

ra cronológica. lk'C{Uicre de un procc.'<iimiento más laborioso; quiz{15 

a ellos se deba que sea recmplazaJa casi por completo por las notas 

Lrúonnativas. Las crónicas localizadas fueron de deportes, nacional 

e internacional, )' aparecieron en la primera página de la sección 

deportiva. 

La fotografía ocupa el segun<lo lugar en importancia dentro de 

los géneros informativos, e igual posici6n en toda la superficie 

redaccional: zs.zoi por superficie y 31.72t por cantidad. La obje· 

tividad tan buscada por los periodistas pareciera alcanzar su meta 

con la fotografía: " Modo de transmisi6n ideal, la fotografía da, 

cualesquiera que sean los montajes o trucajes, una visi6n objetiva 

del acontecimiento: da calor a la indiferencia o acrecienta el pla

cer de cada uno ( ... ) , establece un contacto de intimidad en -
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tre el lector que ve y la realidad vista." (15) 

También en la fotografía la objetividad es un mito. No se de

be olvidar que una fotografía constituye una manera muy subjetiva 

de reflejar el nundo. Todo depende del ángulo, el encuadre. Adt3nás, 

para disminuir el riesgo que implica el que un;1 fotografía sea al

tamente polisémica, que posca muchos significados, sianpre se la 

presenta con un extenso pie de foto, que en no pocos casos va pre

cedido de un pequeño enc;1bNado; con estos elmcntos se 1 leva a ca 

bo la función de anclaje ( cf~. infra. cap. 4.2.) 

La mayor parte de las fotografías provienen de agencias ínter 

nacionales o de fuente desconocida. Los temas predilectos son, pa

ra el extr.injero, deportes, vida social, ins6li tos y espectlículos; 

para el illli>ito local, vida social y asuntos judiciales. 

b) Géneros interpretativos 

A éstos pertenece el reportaje, la entrevista y la encuesta o 

entrevista múltiple. El reportaje ocupa el séptimo lugar en impor

tancia: alcanza 0.73t por superficie y 0.45\ por cantidad. La en

trevista se encuentra LUJ poco más abajo en la escala: 0.24\ por 

superficie y 0.17\ por cantidad. La encuesta, en cambio, ocupa el 

fil timo lugar; sólo se registró un caso durJnte la sanana. 

Ya en el capítulo 1.2. se destacó a los géneros interpretati· 

vos -sobre todo el reportaje- cano los más híb.-idos. Sin embargo, 

la relativamente baja frecuencia de los porcentajes del reportaje 

y la entrevista i.niican la JUJla tendencia por superar la labor ~ 

riodistica del propio diario. Aunado a ello, basta observar el or,i 

gen y temática de los cinco reportajes que presenta el diario en 

la semana. Uno proviene del extranjero y trata sobre el narcotrá

fico; el resto son locales y se ocupan de vida cotidiana y arte. 

las entrevistas son de asuntos locales y versan sobre tópicos so

ciales y deportes. 
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De alguna manera, los géneros interpretativos son neutraliza

dos; su potencialidad, su versatilidad es canalizada hacia tcmas 

aparentemente despolitizados. Aunque ello representa un grado -por 

cierto, alto- de política. 

De no ser por la colLllllla, los géneros <le opiru6n se situarfan 

en los lugares mlis bajos de frecuencia: el ensayo ape11..1s rebasa el 

0.60i por superficie!' el 0.20l ¡xir cCJnti<l.1d. E.n cambio, la collJ'll

na se coloca en el tercer lugar -dl'spués <le la nota infonn:Jtiva y 

fotografía- con 6.on por superficie y 3.27"1 ¡xJr cantidad. Ya al 

principio de este npMtaJo se cxplic6 la convcrúcncia de asignar a 

la colunm editorial finnad:i un iociso aparte: su porccnta,ic fue 

de 3.Ssi por superficie y de l.SI; por número <lL' wlidades. 

En su mayor fa, los C!L~ayos se refieren a la vida cotidiana o 

asuntos <le interés hunano. Lo que se idcntific6 cano collrnna edi

torial firmada -referido, ¡XJr consiguiente, a tl1n.1s de trnsccnde!_! 

cía, bien sea econánicos, políticos y sociale5 - está casi monopoli 

zado por fuentes extranjeras, ager):· ias infonna ti vas. Los dC1n.1s ti -

pos de columnas, en cambio, son privikgio l)Xclusivo de los colal:JQ 

radores locales del di.ario; los temas son, obvi:imente, fijos -al 

igual que las col=s- y son sobre política nncional, vida social, 

asuntos judiciales y vi<L:i cotidiana. 

En la columnH, como ya se meocion6: "El contenido, pues, no es 

restringido, sino que pratticamente todo lo que concierne a todos, 

todo lo que interesa al ptíbl ico y que encuentra acanodo en las p.'í

ginas de los periódicos, puede ttunbién encontrar lugar en las lí

neas de una colunna." (l.6) Conviene detenerse tm poco en aquellas 

columnas que ocupan el mayor espacio: políticas y de sociales. Se

gún Granados Chapa, existen tres tipos de coll.[nnas políticas (17): 
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1) Colunnas que constituyen un negocio particular de quien las es

cribe, que canpra espacio y vende la publicidad; 

2) Coltrnnas involucradas en negocios, pero que son simultáneamente 

negocios econánicos y políticos. ~gún el autor, es un hecho pQ 

blico que el Canité Ejecutivo Nacional del PRI paga en diversos 

diarios para que se incluyan columnas elaboradas en las oficinas 

del partido, pero que son publicadas como del diario. Con ello 

se logra un supuesto apo}'o. 

3) Columnas hechas por empleados de los pcrióJ icos o ¡xir colabora

dores, pagali'ls por el misnio pcrióJico. 

En las colu:inas políticas de El lcraldo de León resulta eviden 

te la tendencia ideológica de derecha, pues apoyan al sector empre

sarial y grupos conservadores. Con la colLlllrul, los diarios justifi

can su escasa infonnaci6n; el lector puede sentir que a través de -

las columnas :;e cntcr:in de tocio CtL'lnto sucede en su alrededor. 

Las colunnas representan uno de los canaleo m.1s evidentes pa

ra que el gobierno difunda planes, metas -aun cuando no lleguen 

a cumplirse-, postura democrática, etc. "La mayor parte de las co

lllllJllas pol1ticas sirven para filtrar infonnaciones procedentes del 

gobierno federal que no encuentran cauces nonnalcs para salir." 

(18) 

Entre las colunnas realizadas por los colaboradores locales 

del diario destaca la de "fuya ... huya ... la patrulla", donde se 

presentan notas pequeñas referentes principalmente a sucesos poli

ciacos, nota roja. Esta columna pretende ser de denuncia. Sin em

bargo, es claro que, si bien expone constantemente quejas contra 

el sist~na, las enfoca parcialmente: policías y similares. En este 

caso, la critica no sería suficiente y la columna amenaza con con

vertirse en mera chismografia, donde se ponen en evidencia los de

fectos, vicios y delitos de unos cuantos "servidores del Estado". 
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5'! ataca sólo a individuos aislados, no hace peligrar realmente 

al sistema. 

Por últinn, se encuentra la coltmllla de chiS!TOgrafra, a la que 

también se dedida gran superficie. Al respecto, impera un criterio 

de que "el intcr6s por los seres humanos -en sus virtudes y más a 

menudo en sus vicios- nos hace abru:ar los ofdos apenas se menciona 

el chisioo. ( ... ) ,\quf el lector se entera tic las flaque;:as y des.e, 

tinos de quienes fo= la cremJ y na ta y de los que al U se ene.e. 

minan." (19) 

Así pues, dentro de la clasificación de géneros de opinión, 

la colunna ocupa casi la superficie total. Dada la mezcla entre Í_!! 

fonnaci6n y opinión, así cano la poca investigación periodfstica 

que lleva esta última, no puede afirmarse que el periódico se dis

tinga por ofrecer al lector gra.n canti¡fad de an:ílisis, criterios 

u opiniones serios y funclamcntados. 

ch) Entretenimiento o diversión 

Esta división dio cabida a todas aquellas unidades que no 

pertenecen ni a la superficie publicitaria ni administrativa; qu~ 

da, pues, ubicarlas en la superficie redaccional. Sin embargo, no 

son periodísticas en el estricto sentido de la palabra; canprcnden 

horóscopos, comics y crucigramas. Ocupan un lugar nada desprecia

ble: alrededor del cuarto lugar -casi a la par de las columnas: 

S .6.H por superficie y O. ~6', por cantidad-. 

L1 aparición de géneros de entretenimientos pone a la lu: el 

que la función del períodism dista mucho de meramente informar; 

también proporciona diversión. No es censurable que un diario PI'9. 

cure entretenimiento a sus lectores; de hecho, resolver un cruci

grama puede resultar educativo. Sin cmba rgo, qué puede resultar de 

la lectura del horóscopo. No está en los fines de esta investiga

ción detenerse en el contenido de los horóscopos o de los comics, 

pero sí se puede afinnar que son transmisores ideológicos de pautas 



63 

de conducta -en los horóscopos se tratar!a de pautas de conducta 

para plazos de veinticuatro horas-. 

En est;t fase queda evidente la ideología que detennina la el!!_ 

boraci6n de los gtineros periodistícos. M.1s allá de las sugerencias 

contenidas en los manuales de rcdacci6n, se encuentra un sistema 

social que debe perpetuarse en beneficio de unos cuantos. De acuer 

do con este objetivo, cada uno de los géneros periodísticos posee 

una carga idco16gica qLIC' lo hace recancndabl e p;ira difundir algu

noa hechos noticiosos r peligroso para difundir otros. 

Los géneros infonnativos -con la nota informativa- se coloca

ron a la cabe:.a, hecho nad:i casual pues para elaborarlos no se re

quiere más que contestar a algwias preguntas básicas; más importa!! 

te aún, están respaldados por la pretensión de objetividad. 

Los géneros de opinión, lejos de constituir autlínticas y fim

damentadas opiniones, se constituyen, a través de la colunna poli

tica, en voceros del gobierno. ,\si.JHismv, son uunbién cauces para 

filtrar conductas y pautas de constD110 a través de las coluunas de 

sociales y las de chismograffo. Si en el diario aparecen los otros 

géneros de opilúón -aunque en míni.Jna cantidad-, éstos provienen 

del extranjero o de fuentes anónimas o se dedican a taros de poca 

importancia. 

Para los géneros intcrpretat i vos se des tina un porcentaje poco 

considerable; aW1ado a ello, su potencialidad es minimizada. Las 

entrevistas contenidas son, en su mayoría, a actores y actrices de 

televisión, quienes -por revolucionarias que pudieran ser sus ideas

básicamente hablan de sí mismos para promocionarse. Los reportajes 

provienen del extranjero o aparecen sin fuente; por tanto, no se 

apegan a nuestra realidad, o puede dudarse de su contenido. 

A continuación se presentan los resultados de la división de 



64 

las notas por fuentes; asr, paulatinamente, la JJCrfolog!a del dia

rio saldr§ a la luz. 

3.3. Fuentes: el anonimato, los periodistas y las agencias 

La siguiente fase del anái isis morfológico consiste en deter

minar y cuantificar cada UJW <le las unidades según la fuente de 

donde procedan. Se entiende ¡xir fuente a la persona, institución o 

agencia a trnv6s <le la cual se conoce una noticia. "En la clasifi

caci6n por fuentes infonn:1tivas hay que atenJer a este repertorio: 

trabajos finn.:1<los por corresponsales, despachos o reportajes de 

agencias infonnativas (a su vez subdivididos por cada una <le las 

agencias presentes en el medio), crnmmicados oficiales, CClllunica

dos privados, extractos y boletines de otros medios y cartas de 

los lectores." ( 20) 

l:n el presente an.11isis, las categorías por fuentes que se lo 

calizaron son: 

Fuentes humanas: 

Reportero.- Trabaja <le manera constante para el medio inform.2 

tivo; por lo general, cubren áreas o actividades específi

cas. Atlcm.15, casi siempre redact.'.l.ll las noticias a numera 

de géneros infonna ti vos. 

Colaboradores. - ."e encuentran también ligados a la rc<lacci6n, 

se dedican a la elaboración de los géneros de opinión. 

Corresponsales.- Trabajan para el medio infonnativo, pero de

scmpefüm su labor en otro municipio, desde donde peri6dic.?_ 

mente envLm infonn .. 1ción. 

Agencias de noticias: recaban noticias y mediante W1 contrato 

con el medio infonnativo le Yenden peri6diGunente In info! 

maci6n. En el diario aparecen agencias nacionales e inter

nacionales . .:On nacionales: ADI (Asociaci6n de Diarios In-
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dependientes) e INFORMEX, curiosamente ésta anite pequefias 

colaboraciones de carácter internacional, más nunca del tí!!)_ 

bito nacional. El servicio internacional es cubierto por 

UPI , AP y RElJíER. 

Sin fuente constatada: Existen mJmerosas notas en las cuales no 

se constata la fuente, que pudieran provenir de conforcn -

cías de prensa, dt'claracioncs de prensa, inserción pagada, 

rumor, trascendido, servicios confidenciales o Je otros m~ 

dios de informacíón. Para evitar el riesgo de atribuir a 

las notas fuentes equivocada;;, sicn1pre que éstas no se ex

pliciten se agrupará la unidad en esta categoría. 

Los resultados obtenidos fueron: 

Danins!o 20 de abril 
sup. cant. \ sup. kant. 

Reportero 210.0 1 0.82\ O.SS\ 

Colaborador 101.0 1 0.39\ O.SS\ 

Agcnc ia ,\Jll 3,567.0 24 13.89\ 13.19\ 

f NFORMEX 128.0 z 0.49\ 1.10\ 

Agencia UPI Z,608 .S Zl 10.16\ 11.54\ 

Agencia AP 671.0 s 2.61\ Z.75\ 

REUTER 2,223.S 13 8.66\ 7.14\ 

Sin fuente 16,175.5 115 62.98\ 63.181 

25,684.5 182 100.00% ioo.ooi 

Lunes 21 de abril 
sup. cant. \ sup. % cant. 

Colaborador 3,419.S 8 14. 71 % 4.971 

Agencia ADI 2,660.5 20 11.451 12.42% 

Agencia UPI 3,369.S 28 14.50\ 17.39t 

Agencia AP 1,309.0 10 5.63\ 6.2H 

Agencia Reuter 1,454.5 9 6.26'!. s .59\ 

Sin fuente 11,029.0 86 47 .45'!. 53.42\ 

23, 242 .o 161 100.00\ 100.00'!. 
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~!artes 22 de abril 
sup. cant. \ sup. \ cant. 

Reportero 360.0 1 1.33\ 0.53\ 

Colaborador 2,012.0 7 7 .43\ 3.70\ 

Agencia AD! 3,195.5 26 11.Bl\ 13.76\ 

Agencia UPf 3,462.5 21 12. 79\ 11.lU 

Agencia AP 64.0 1 0.24\ o.m 
Agencia Rcuter 1,304.0 9 4.82\ 4. 76\ 

Sin fuente 16,665.0 124 61.58\ 65.6U 

27,063.0 189 100.00\ 100.cm 

Miércoles 23 de abril 
sup. cant. \ sup. \ cant. 

Colaborador 2,497.5 10 7.89\ 5.75\ 

Agencia ADI 4,354.S 33 13. 76\ 18. 97\ 

Agencia I nformex 80.0 1 0.25\ o .57'1. 

Agencia UPI 2, 982 .o 20 9.43~ 11 .49\ 

Agencia AP 868.0 7 2. 74\ 4.02'1. 

Agencia Reuter 1, 403 .o 12 4.44\ 6.90\ 

Sin fuente 19,454.0 91 61.49i 5Z.30t 

31,639.0 174 100.00\ 100.00\ 

Jueves 24 de abril 
sup. cant. \ sup. i cant. 

Colaborador 2,268.S 8 8 .22\ 4.19\ 

Agencia AilI 4' 731.0 35 17.15\ 18.32\ 

Agencia UPI: 2,125.0 16 7.70\ 8.38'1 

Ageocia AP 1,157.S 6 4 .20\ 3.14i 

Agencia Reuter 1,862.0 14 6.7si 7.33\ 

Sin fuente 15,447 .o 112 55 .98t 58.64% 

27,591.0 191 100.00\ 100.00\ 
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Viernes 25 de abril 
sup. cant. \ sup. \ cant. 

Reportero 210.0 1 0.72\ O.SI\ 
C.Olaborador 1,962.0 7 6.66\ 3.55\ 
Ageoc.ia ADI 3,698.0 24 12.56\ 12.18\ 

Agencia UPI 3,392.0 30 11.18\ 15.23\ 
Agencia Ar :m.o z 0.79\ 1.01\ 

Agencia Reuter 1, 351.S 10 4.59\ 5.osi 
Sin fuente 18,692.S 123 . 63.50\ 62.44i 

29,438.0 197 100.00\ 100.00\ 

Sfüido 26 de abril 
S'!p. cnnt. \ sup. \ cant. 

Colaborador 1,993.0 7 6.54\ 3 .SO\ 

Agencia AJl 4,709.0 32 15.46\ 16.00\ 

Agencia I nformex 254.0 s 0.83\ Z.SO\ 

Agencia un 1, 731.0 10 5.69\ s.cm 
Agenciu AP 1, 535 .o 12 5.05\ 6.00\ 

Agencia AFP 54 .o 0.18\ O.SO\ 

Agencia Reuter 1,081.0 7 3.SSt 3.50\ 

Sin fuente 19,092 .o 126 62. 70\ 63.00\ 

30,452.0 200 100.cm 100.00\ 

lTomedio de ~rcentajes totales de la semana 

superficie cantidad 

Reportero 0.96\ 0.53\ 

Colaborador 7 .41\ 3.74\ 

Agencia ADl 13.m 14.98\ 

Agencia I nfonnex o.m 
Agencia un 10.m 
Agencia AP 3.03\ 19.52\ 22.48\ 

Agencia AFP 0.18\ O.SO\ 
Agencia Reuter 5.58\ S.76\ 

Sin fuente 58 .38\ ss.zn 
100.00\ 100.00\ 
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A raíz de los resultados obtenidos, salta a la luz lo siguie~ 

te: Existe una gran coincidencia en los resultados de WlO y otro 

día; esto lleva a pensar en un contenido estereotipado, en el cual 

el periódico representa un espacio que día a día será cubierto con 

la infonnaci6n que met6dicamcnte recopilan los reporteros, envían 

los colaboradores o ven<len las ar,encias. 

El porcentaje más alto fue el de las notas sin füentc consta

tada: 58.38t por superficie y 58. zn por cantidad. En cmtro dlas 

supcr6 el 6m del total, poco mfi.s de 1:i mitad del diario es, lite

ralmente, anónimo. "El anonimato de la m:1yor parte de los artícu

los los hace m.'is manejables, m.'is ligeros en su propag;1ci6n. Pero, 

aparte los diarios netamente ¡xili tizados y, en éstos, las finMs 

conocidas de los artículos de fondo, la gran n~1sa de informaciones 

llega al lector en el anonimato." (21) 

La.s noticias an6nimas provienen de varias fuentes: oficinas 

de prensa, boletines, rum::ires, refritos, etc. ,\través del anon~ 

to se pueden insertar info~icioncs sobre cualquier tema, incluidos 

los políticos y socfolcs. x convierten en discretos voceros de la 

clase en el poder, en portavoz de banqueros, funcionarios, aupres!!_ 

rios. 

Otra callSa iJuportante de que existan ruchas notas sin fuente 

constatada estriba en la inserción pagada o venta de espacio para 

la publicación de noticias. Conoci<las también como gacetillas, tie

nen la apariencia <le lll1;J nota, bien sea género infonnativo o de op!_ 

ni6n, pero no provienen de la redacción <le! diario, sino que 1os i,!! 

teresados pagan porque aparezca. La interpretación de este fenómeno 

puede ser orientada únicamente como un recurso de financirunicnto del 

diario. M.'ís im¡xirtante es considerar que de es ta fonna los diarios 

se convierten en canal de filtración -disfrazada- para la clase en 

el poder económico y político. 
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Dentro de esta agrupaci6n se localizaron la mayor parte de 

las fotografias, referidas a vida social, deportes, vicia cotidia

na Y polida; es muy probable que, en estos casos, se trate de i!! 

serciones pagadas. 

El porcentaje alcanzado por notas sumirustradas por reporte

ros fue de O.%\ por superficie :r de O.S3i por cantidad . .'\ada !lk1s 

en un solo diu el porcentaje sobrepas6 el 1.00\. Todas las noti

cias dr rcportt::ros son locales y son proporcionadas como nota in

fonnati \'a o cntrt::\'ista. Los temas son de espectáculos o de interés 

humano. 

La lubor d¡; los reporteros es, pues, la de enterarse de los 

datos elanentales de un hecho, para divulgarlos posterionnente a 

través de ln notn infonnativa. En este procedimiento se enfrentan 

al problema de la objetividud que les es re.::omendada y hasta exig_! 

da µ¡¡ru el Jcscrnpcl\o clé' su profesi6n, no ohstante ser imposible de 

lograr. 

Muchos reporteros no se sunan voluntariamente a la misi6n de 

manipular a través de los IJJl'<lios; ellos también son manipulados y 

ejercen su profesi6n -al menos quienes trabaj(lll p.1ra los grandes 

medios- según la pauta que impone la clase en el ¡x:ider. En muchas 

ocasiones actúan conP voceros o prestanomh:-es -valga el ténnino 

de la iníol1llaci6n-. 9.1cede con frecuencia que los re¡x:irteros reci 

ben infonnación <le un funcionario u oficina <le prensa, de fuentes 

oficiales, y la publica cano labor propia de investigación perio

dística. 

Lu info1maci6n suministrada por colaboradores cubre el 7 .41 i 

de la superficie y representa el 3.74t por cantidad. Los colabor~ 

dores estar1in a cargo de proporcionar la mayor parte del material 

que se ubica dentro de los géneros de opinión -excepto los an6ni-

11Ps-, principalmente colUllll"Jns. F~tas son acerca de política naci~ 
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nal, vida social y asuntos judiciales. 

En la labor de los colaboradores puede encontrarse también 

la influencia del sistema, bien se trate de los columnistas de las 

secciones de sociales, donde estará patente la admiraci6n y la exal 

taci6n de las cos tunbres de la clase en el po<lcr, cooio de los colum 

nistas de política. 

El colunnist<t se enfrent.1 al problema de contar con informa

ci6n deficiente y manipul¡1da. Con frecuenci;i, el coll.nnnista se nu

tre de fuentes a las r¡uc se apega de m:mera excesi\•a: boletines de 

prensa, declaraciones de funcionarios públicos )'privados, etc., 

de donde se infiere que Jos medios dé' infonnaci6n se com•ierten en 

los canales mediante los cuales los políticos o empresarios difun

den lo que les conviene, a el los les interesa sólo que el lector 

se forme una opini6n, aU/K¡ue tal opinión no tJUedc plenamente sus

tentada por la información proporcion.ada. 

La situaci6n entre quienes elaboran Jos géneros de opinión es 

paralela a la de los reporteros; sólo que en es te caso resulta más 

lrunentablc. El lector acude a el los pan1 saber qué sucede y, ade

más, para obtener opiniones. "La obligación profesional de elaborar 

textos de tal manera que no se fuerce la respuesta libre de los r!:_ 

ceptores ( ... ) de modo particularmente notable recae sobre los e~ 

torialistas, en cuanto que son los rcsponsablC's materiales, los 

ejecutores lingllísticos de estos textos particulares." (22) A la 

cita anterior habría que aJiadir que los editorialistas, además de 

e jccutores lingllí s ticos, son obreros icleo 16g icos de in te reses par

ticulares. 

La clase en el poder ha encontrado un instrumento en la nece

sidad de los lectores de encontrar opiniones, no s6lo infonnacio

nes, en los diarios; opiniones que serán válidas si quien las emi-
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te es tm sujeto ya conocido, con tm prestigio que pueda respaldar 

sus juicios. "Todos preferimos la personalidad a la anemia, los le~ 

tares de aquellas primeras hojas anónimas, probablemente las cons.!_ 

deraban frías e impersonales; enredan del calor y vigor del indi

viduo. En consecuencia, dieron buena acogida a la vuelta de lo 'pe!. 

sonal' en el columnista." (23) 

Ningún día de la semana presentó información de enviados es~ 

ciales, de donde se infiere una escasa preocupación en el diario 

por acercarse al lugar de los hechos. lA1 labor de los periodistas 

es, básicamente, local. Para difundir lo que sucede fuera de esta 

ciudad y, más aún, fuera de este país, se hace uso de las agenci.:15 

infomativas o de las fuentes anónimas: iiL~erciones pagadas, bole

tines de prensa de los gobiernos estatales, etc. 

c) Agencias de noticias 

Existe discrepancb entre los porcentajes alcanzados por la 

infonnación de las agencias: 19.52\ por superficie y 22.48\ por ca!!_ 

tidad; porcentajes que conespondcn a noticiJs extranjeras; en ta!!_ 

to que el servicio nacional por AD! , alcan:a el 13. 73i por super(!_ 

cie y 14. 98 por cantidad. 

De lo anterior se desprende que generalmente las notas se pu

blican de manera escueta, tal y como se reciben; son sólo cápsulas 

infonnativas sobre algunos hechos, Asi pues, la cantidad de infor

mación supera a la calidad. 

Se palpa, a simple vista, que las agencias de noticias emplean 

los acontecimientos co11XJ materia prima, y con ellos elaboran la in 

fonnación que venderán a clientes esparcidos por el país, o por to 

do el mlllldo, según sea agencia nacional o internacional. 
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/ . Las noticias extranjeras son proporcionadas en un 99\ por age!l 

cias transnacionales, lo cual representa un grave problema de depe!l 

ciencia infonnativa. 

Los temas abordados son heterogéneos, varían desde política y 

econanía internacionales hasta hechos ins6li tos, calamidades y vida 

de las celebridades. 

Queda, pues, concluida esta fase de :málisis por fuentes, do!! 

de se ha logrado tn1 acercamiento hacia los codificadores encargados 

de elaborar las ooticias. S:! localizaron tres grandes tipos: 

a) Las fuentes an6nimas, conducto para filtrar infonnaciones difUI_! 

didas por la clase en el poder, y que facilitan a<lem.'is las inse!_ 

cioncs pagadas, los refritos y otra serie de actividades que no 

pueden ser calificadas C(Xll) periodísticas propiamente dichas; 

b) los reporteros y colaboradores <ld propio diario, quienes deben 

confonnarse con cubrir el funbi to local y apegarse a la tendencia 

idcol6gica del diario; 

c) las agencias infonnativas que prácticamente monopolizan la info!_ 

maci6n sobre el extranjero y, por tanto, aseguran proyectar la 

imagen conveniente a los paises desarrollados; el diario se CO!! 

fonna con los cables que recibe de tales agencias: no hubo un 

solo caso de enviados especiales o corresponsales en el extranj~ 

ro. 

La siguiente fase en el análisis morfol6gico consiste en ai!!_ 

lar las noticias por origen, se atenderá a la realidad contemplada 

en su infonnaci6n. 

3.4. Origen: la fascinación de lo extranjero 

La infonnaci6n de El ~eraldo de Le6n tiene tres diferentes 
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ortgenes: local, referido a lo que acontece en la ciudad de Lc6n 

de los Aldama >' sus alrededores; nacional, todo lo que se refiera 

al pais en general, y a los estados en particular¡ extranjero, que 

no se refiera a ~16xico. 

Para reafinnar un poco, se consider6 como locales s6lo a aqu~ 

llos hechos noticiosos que no tuvieran tn1scC'ndencia !lkis all.'i de 

la zona de influencia de Lcón;por ejemplo, accidentes, robos, fíeÉ. 

tas, competencias deportivas y vicb cotidiana. 

En esta clasificación se excluyen secciones que sí se tomaron 

en cuenta para las fases anteriores; rnlcs secciones fueron prin

cipalmente lns no pcriodfsticns, de entretenimiento, algunos g6ne-

ros de opinión, como ensayos o artículos de fondo, los cuales no 

se referfan a ninguna zona geográfica en especial. 

!.os result.1dos obtenidos fueron los siguientes: 

lhningo ZO de abril 
sup. cant. \ sup. \ cant. 

Local 13, 632 .o 112 59.48\ 63.28\ 

Nacional 3,657.0 24 15.96\ 13.56\ 
I ntcrnacional S,631.0 41 24 .56\ 23.16\ 

22,920.0 177 100.00\ 100.00\ 

Lunes 21 de abril 
sup. cant. \ sup. \ cant. 

Local 10,859.0 92 55.26\ 57 .86\ 

Nacional Z,660.5 20 13.54\ 12.ssi 

Internacional 6,133.0 47 31.20% 29.56'1. 

19,652.5 159 100.00\ 100.00% 
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Martes 22 de abril 
sup. cant. i sup. \ cant. 

Local 15,496 .o 129 65.88\ 69.35\ 

Nacional 3,195.S 26 13.59\ 13.98\ 

Internacional 4,830.S 31 20.53\ 16.67i 

23,522.0 186 100.00\ 100.00t 

~liércoles 25 de abril 
sup. cant. \ sup. \ cant. 

Local 12,863.0 96 57.04i 56.80\ 

Nacional 4 ,354 .5 33 19.31\ 19.53\ 

I ntcrnacional 5,333.0 40 23.65\ 23.67% 

22, 550.0 169 100.00\ 100.00% 

Jueves 24 de abril 
sup. cant. \ sup. \ cant. 

Local 12,086.0 . 96 . 55,03\ 57.49\ 

Nacional 4, 731.0 35 21.54\ 20.96t 

1 nternacional 5,144.5 36 23 .43\ 21.55% 

21,961.S 167 100.00\ 100.00t 

Viernes 25 de abril 
sup. cant. \ sup. \ cant. 

Local 14,446.0 109 62.76% 6Z.Z9t 

N11cional 3,698.0 24 16.06\ 13.7H 

Internacional 4,875.5 42 21.!St 24.CDi 

23,019.5 175 100.00\ 100.00t 

Síbado 26 de abril sup. cant. % sup. % cant. 
lDcal 15,519.0 113 62.37\ 62.78\ 

Nacional 4,709.0 32 18.92\ 17.78% 

Internacional 41655.0 35 18.71\ 19.44t 

24,883.0 180 100.00\ 100.00\ 

, . '·~·~·-·---·~· -· 
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Promedio de porcentajes totales de la semana 

\ sup. \ cant. 

Local 59.69\ 61.41\ 

Nacional 16.99\ 16.01\ 

Internacional 23.32\ 22.58\ 

100.00\ 100.00\ 

De acuerdo con los resultados, puede apreciarse que el porce_!! 

taje más alto, tanto en cantidad corro en superficie, corresponde a 

noticias referidas al ámbito local, con 59.69i por superficie y --

61.4H ¡xir cantidad. En segundo lugar, se encuentran las noticias 

internacionales: 23.32~ por superficie y 22.58~ por cantida<l. Las 

noticias nacionales ocupan el nK'nor ¡xirccntaje: 16.99i por superf.!_ 

cíe y s6lo J 6 .01 ~ por cant i<lad. 

Resulta un t~1nto lógico el predominio de la infonnación local 

sobre la extranjera, sobre todo cuando \·:irios rr.:u1tllles de redac -

ci6n pcrioJfst ica consideran que la proximi<fad es uno de los fact~ 

res de interés de la noticia. Si.n embargo, Giusa extrañeza el hed10 

de que los diarios an:ilizados (del 20 al 26 de abril de 198ó) lle

gan a ser confornDdos casi en un JOt mlís por noticias extranjeras, 

que n¡¡cionaks, ronqiicn<lo asr, con el principio de cercanía o pro

ximi<lad que debe guardar un:1 noticia con respecto al público en -

que circula el diario. 

Xo debe olvidarse que la tot:ilidad de las noticias internaci~ 

nales proviene de las agencias transnacionales de infonnaci6n; en 

el caso del diario, sólo de cuatr?: UPI, AP, Reuter y AFP; en la 

aclaración que la agencia noticiosa I nforme.x hace llegar en tres 

días de la semana infonnaci6n extranjera aunque en núnima cantidad: 

0.52 en cantidad. Así, el diario se ve presionado a depender de la 

infonnaci6n que le suninistran las agencias infonnativas. 
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No es cuestión de adoptar una postura nacionalista y censurar 

una exagerada inclusión de noticias en cierta fonna ajenas a nues· 

tra realidad. El problana se presenta cuando se considera que la 

mayor parte de cuanto acontece en el mundo y que afecta o influye 

en los demás paises, es difundido por unas cuantas agencias. 

S:Jbrc todo en la actu.:11 id;¡<l, es Je st1n.i. iJ1~1ortancia saber qué 

pasa en el mundo, en América Latina, pues todos los procesos pue· 

<len reproducirse en nuestro país o incluso afectarle desde ahora. 

En vista de la trasccndenc:ia dl' tal acontcximicnto para asegurar 

la pcrpctmción del sistenm vi¡;cntc, sobre todo para los países ~ 

pcrialistas, éstos han tomado en sus manos la difll';i6n de la rcali. 

dad. 

Es evidente lo conflictivo que resultarfa para los países ÍJTl· 

pcrialistas que Jos países dependientes se conociesen mejor entre 

si; para evitarlo, toma en sus manos la tarea <le informar a tmos 

sobre lo que sucede en otros. 

Las noticias que se refieren al extranjero se convierten en 

mercanda vendible; la fonna en que son elaboradas, los temas a 

que se refieren, por muy intrascendentes que pudieran ser, son Íl_!I. 

puestos al gusto masivo. Así, mientras el lector siente el latido 

del nrundo exterior, puede oo sentir siquiera su propio latir; y 

por seguir al corresponsal a través del mtm<lo, se olvida de seguir 

el curso de su propia realidad. 

La invasión <le noticias extranjeras en los medios infonnati · 

vos posee una doble si¡;nificación o intencional idad: mercantil e 

ideológica. Ideológica pues pretende rcelaborar la realidad para 

que al supuestamente conocerla se eviten por parte de los domina

dos las muestras de justa inconfonnidad. Además, nunca está por 

demás mostrarse ante los oprimidos COI!Xl los fuertes y poderosos, 

ccxno los dueños de la ciencia y la te01ología. 
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En contrapartida a la invasión <le noticias de origen extranj~ 

ro se encuentran las locales y después las nacionales. Ya se seña-

16 al principio de este apartado que bajo l;1 categoría de local s~ 

ría comprendida aquella infol1113ci6n sin trascendencia para el país 

en general. Queda evidente, por tanto, tm reducido interés por di

fundir, a través del diario, la realid.1d nacional. 

Menos de la quinta parte (16.01) ,Je 1;1 cantidad de infonnaci6n 

quedn adscrita h;1jo la categoría de nacional. Puede concluirse que 

a través de la práctica periodfstica no se persigue difuil<lir aspe~ 

tos viwlcs o trasccnJcntaks para la mayor parte de los lectores. 

Los lectores locales deberán confonmrsc con conocer lo que sucede 

fuera de sus fronteras, o bien tener acceso a hechos aislados que 

tienen lugar en su ciutlad o en el país. Para los lt'Ctores <le la rQ 

gi6n -a donde también llega el diario- el horizonte es aún más es

trecho. 

Ya en esta fase, las características morfológicas del diario 

están cada vez más al descubierto. Fa! ta, para canpletar esta eta

pa, un anfílisis de sum:i trascendenci;i: qué tcm.1s se tratan. 

3.5. Materia: vida cotidiana. deportes, sociales y nota roja 

La última fase del análisis morfológico del diario consiste 

en dividir las noticias según Ja matcri:1 sobre la cual tratan. De 

tocias las demás divisiones morfológicas del di;irio, aquéll3 de ma

terias es la más ambigua, en la que se encuentra mayor diversidad 

de criterios. 

En El diario francés, Kayser, consciente del problema anterior, 

señala: "Cada investigador tiene su propio objetivo a alcanzar. 01. 
vidnrá ciertos objetivos tratados por el diario, para volcarse en 

otros, y a tal efecto, los dividirá en un rnmiero limitado de ternas. 

Así, construirá él mismo, seg(m sus necesidades, la clasificaci6n 

por ternas que le sea más útil." (24) 
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Para El 1-braldo de León, la infonnaci6n se clasific6 en las 

siguientes materias: (25) 

a) Econauía y política internacional 

b) Econooiía y politica nacional 

c) Relaciones de México con otros países 

ch) Religión 

d) Educación 

e) Turb1r0 

f) Asuntos judiciales 

g) Deportes 

h) Vida sxial 

i) \'ida cotidiana 

j) Entretenimiento 

k) Calamidades 

1) lechos insólitos 

m) Actividades artísticas 

n) Ciencia y medicina 

ñ) Persona 1 idades 

o) 1 nterés humano 

Para llegar a la clasificación anterior, se realizó un análl 

sis previo de la superficie redaccional del diario; una \'e: aisl!!_ 

das las materias de cada noticia, se procedió a agniparlas para · 

poder obtener asl: tma clasificación que no cayese en los errores 

que señala Kayser: "El exceso de generali:ación, que asocia mte· 

rias muy dispares, )' la descomposición minuciosa, que impide la · 

visión de conjtmto y donde la arbitrariedad conduce a detennina-

ciones pe 1 igrosa5." (26) 

A continuación aparecen las tablas con los respectivos resul 

tados. 

Domingo 20 de abril sup. cant. % sup. · \ cant. 

Economía y pol. internal. 1,365.0 10 5.3H 5.49\ 
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Domingo 20 de abril sup. 

Economia y pol. nacional 3,387 .10 

Rel. de ~~x. con otros 72.0 

países 

Religi6n 

&iucación 

Turismo 

Asuntos judiciales 

Deportes 

Vida social 

Vida cotidiana 

Entretenimientos 

Ca lamida des 

~echos insólitos 

ActiYidades artísticas 

Ciencia y medicina 

Personalidades 

Interés humano 

Lunes 21 de abril 

Economía y pol. íntemal. 

Econania )' pol. nacional 

Re l. de .'léx. con otros 

países 

Religión 

&iucación 

Turisroo 

Asuntos judiciales 

Deportes 

Vida social 

Vida cotidiana 

Entretenimientos 

244.0 

571 .o 
508.0 

1,190.0 

-1,3-17 .5 

4, 129.S 

7,262.0 

1, 226.S 

472.0 
144.0 

96.0 

zoo.o 

260.0 

ZlO.O 
~S,684.5 

Slip. 

2,050.S 

1, 243 .5 

96.0 

141.0 
128 .o . 

994 .o 
6,650.0 

2,966.0 

4,087.0 

3,239.5 

cant. 

17 

2 

2 

11 

30 
31 

SS 

11 

2 

1 

182 

cant. 

16 

11 

\ sup. \ cant. 

13.19\ 9.34\ 

0.28\ O.SS\ 

0.9S\ 
2.22\ 

1.98\ 

4 .63\ 

16.93<, 

16.08\ 

28. 27'!, 

-1.78\ 

1 .84\ 

O.S6\ 
D.37\ 

0.78\ 
1.01\ 

0.82\ 

1.10\ 

1 .10\ 

o.S5i 

6.04\ 

16.48\ 

17.03\ 

31.Sn 

6.04i 

1.10\ 

O.SS\ 
O.SS\ 

1.10\ 

O.SS\ 

O.SS\ 

100.00\ 100.00\ 

\ sup. t cant. 

8 .82\ 9 .94\ 

5;3si,·· 6.83\ 

1 o.4li ·o.62\ 

.2 -0:61iF+~1 :~4\ 

10 

47 

18 

27 

16 

e• '. (ffssi'~·fo."62\ 
"·;; ' • , ,. '-f,-.--:~· -:.,o,;'- ' . 

: :., ~ 
f~-.~· ~:::\.' ·.,~ .. ·. 
;··.,.1,·,· .. _·_._ 

.. ;};4fti8f·; ·F6;;21\ 

... ·. ;·Ia·:6Yi' . .i9 .19i 

1z.r6i; 11.1 si 
· 11.'s9i 16.m 

:. < ··: .· ~ ; _" ' 

13.94\ . 9.94\ 

BIBUOTEt 
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Lunes 21 de abril sup. cant. \ sup. \ cant. 

Calamidades 518.0 3 2.23\ 1.87\ 

1-Cchos ins61i tos 168.0 0.72\ 0.62\ 

Actividades artísticas 960.5 8 4.13\ 4.97\ 

Ciencia y medicina 

Personalidades 

Interés hunano 

23, 242 .o · 161 100 .ooi 100 .ooi 

~nrtes 22 de abril sup. cant. \ sup. \ cant. 

Economia y pol . interna!. 2,357.0 12 8.71\ 6 .35\ 

Econonúa y pol. nacioml 2, 223 .o 17 8.21\ 8.99\ 

Rel. de ~fü. con otros 

países 64.0 1 o. 24'1, 0.539, 

Religión 204.0 1 0.75\ 0.53\ 

F.ducaci6n 1,098.0 9 4.06\ 4.76\ 

Turismo 1, 931.0 5 7 .14\ 2.64\ 

Asuntos judiciales 1, 558 .o 14 5.76\ 7.4H 

Deportes 5,107.0 30 1s.8n 15.87i 

\'ida social 2,412.S 26 8.9H 13.76\ 

Vida cotidian.1 4,254.5 34 15.rn, 17.99~ 

Entretenimientos 2,690.0 27 9.9H 14. 29\ 

Calamidades 384.0 3 1.42~ l. 59\ 

lechos ins61i tos 

Actividades artísticas 678.0 3 2.5H 1.59\ 

Ciencia y medicina 624.0 5 2.30~ 2.64\ 

Personalidades 

l nterés hl.Dllal1o 1,478.0 5.46\ 1.06\ 

------
27 ,063.0 189 100.00\ 100.00'!. 
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~liércoles 23 de abril sup. cant. \ sup. \ cant. 

Economia y pol. intenial. 3,247.5 17 10.26\ 9.77\ 
Econooúa y pol. nacional 2, 168.0 7 6.85\ 4.02\ 
Rel. de Méx. con otros 

países 516.0 3 1.63% 1.72\ 
Religi6n 90.0 1 o.m 0.58\ 
Educaci6n 188.0 z 0.59\ 1.15\ 

Turismo 540.0 1. 71\ 0,57\ 
Asuntos judiciales 1,424.0 10 4.50\ S.75\ 
Deportes S,059.5 36 15.99\ zo .69\ 
Vida social 3,839 .5 30 12.14\ 17 .24\ 
\'ida cotidiana 9.216.S 36 29.m 20.69i 
Entretenimientos 3,215.0 19 10.16$ 10.92\ 
Calamidades 144.0 0.45\ O.SS\ 

Hechos insólitos 1i6.0 1 o.s6i 0.58$ 

Actividades artísticas 1, 122.0 5 3.m 2.871 

Ciencia y medicina 549.0 4 1. 74\ z .30\ 
Personalidades 

Interés humano 144.0 0.46\ o.m 
31,639.0 174 100.00\ 100.00\ 

Jueves 24 de abril sup. cant. \ sup. i cant. 

Economía y pol. internal. 4,549.5 24 16.49\ 12.56\ 

Economía y pol. nacional 2,458.0 17 8,91\ 8.90\ 

Rel. de Méx. con otros 

países 358.5 z l.30\ 1.05\ 

Religión --
Educación 425.0 3 f .m 1.57\ 
Turismo 544.0 :1';96\ 0.52\ 

Asuntos judiciales 1, 282.5 11 · 4;65\ 5.76% 
Deportes 5,370.0 39 19.46\ 20.42\ 

Vida social 2,989.0 25 10.83\ 13.09\ 
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Jueves 24 de abril sup. cant. \ sup. \ cant. 

Vida cotidiana 6, 160.0 37 22.33\ 19.37\ 
Entretenimientos 2,606.5 28 9.45\ 14.66\ 
Calamidades 

!-echos ins61itos 

Acth'idades artisticas 488.0 2 t. 77\ 1.05\ 
Ciencia y mcdici na 3{>0.0 2 t .31\ 1.05\ 
Personalidades 

Interés 1 i..nnano 

27,591.0 191 100 .00\ 100.00\ 
\'iernes 25 de abril sup. cant. ~ sup. \ cant. 

Economía y pal. interna l. S,Oi6.0 27 t 7 .24\ 13. 71\ 

Economía y pal. nacional 1, 106.0 9 3.76\ 4.57\ 
Rel. de ~.:;x. con otros 

países 259.0 2 o.m 1.02\ 

Religión 

F.ducación 485.0 2 1.65\ 1.0Vi 
TuriSllXl 484.0 1 1. 64~ o.su 

Asuntos judiciales 1, 267 .o to 4 .30i s.o8i 

Deportes 5,428.5 34 18.44\ 17.26\ 
\'ida social 3,6-13.0 24 12 .38~ 12.18\ 

Vida cotidiana 8,603.0 48 29.m 24.37\ 

Entretenimientos 2,008.S 36 6.rn 18.2n 
Calamidades 

!-echos insólitos 

Actividades artísticas 850.0 2 2.89\ 1.01\ 

Ciencia y medicina 228;0 2 o.m 1.01\ 

Personalidades 

Interés hunano 

29,438.0 197 100.00\ 100 .00\ 
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&ibado 26 de !!P..ril sup. can t. \ sup. \ cant. 

Economfa y pol. lntcrnal. 2,421.0 12 7.95\ 6.00~ 

Economía y pol. nacional Z,086.0 14 6 .85} 7.00\ 
Rel. de Méx. con otros 

paf ses 
Reli¡;ió11 80.() o.m O.SO!. 

Educacj6n 7~4.0 2.44\ 3,501, 

'furismo 78.l .o ~ 2.ssi 2.00~ 

/lsuntos judiciaks 1, 315.0 10 ~.m S.O(i'.. 

Deportes 8,436.0 46 27.íO\ 23.0!li 

Vida socinl 2. (,~(¡.o 19 8 .6!!~ 9.50'. 

Vida cotidiana 5,609.0 46 1~.42~ 23.00~ 

Entretenimiento' 3,573.5 32 11.731 16.001. 

Cal:i.~ildadcs 144.0 0.47t fJ.50', 

lechos insólitos 125.0 1 0.41';. 0.50~ 

Actividades artísticas 1,984 .s 4 6.52~ Z;O(l; 

Ciencia y medie i ria 504 .o .~ 1.66~ 1 . 5l'', 

l'crsonalidade~ 

l ntNés lit~lílü 

30,~52.0 200 100.00~ 1on.ooi 

f'orcenLllj<' total dL' la scnian.i (por orden de importnncia) 

supcrficiE' c:int id;1d 

J ) Vida cotidi<ina 22.s1i 22 .01\ 

2) Deportes 20.98'!. 20.~2~-

-~ l \'i<l:i social 11. ~5·:. 13.43'i 

4) Economía y pol. i nternadon;11 10.m 9.'12'-. 

S) Ent rctenilllicntos ;1,(IO', 12.S/', 

(1) Economía y pol . nacional - .63'., -.. 09~ 

7) ,\_~untos judic 1a l ('5 l .tló''. S .S!J~ 

8) ,\et i v id;1dvs artist ica~ 3.1~",, ~.01~ 

9) Turi~no ~. l.l (1.!l": 
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Porcentaje total de la seirW1!1a (por orden de importancia) 

cantidad 

10 J Educación 1.88\ 1.96i 

11 ) Ciencia y medicina 1.231 1.37\ 

12) Intcr6s humano O .9H 0.31\ 
13) Ca!Hmidades 0.92\ 0.81\ 
14) Rcl. de Méx. con otros países 0.68\ 0.78~ 

15) Religión º·" 1\ 
O.S6i 

16) lechos insólitos o.m 0.32i 
17} Persona 1 i <l.1des 0.15\ o.os~ 

----
100.00t 100.00\ 

Se .1precia, en primer lugar, la variedad tcmfítirn del diario. 

Xo se trat:i de _uno dt: los ll:imado~ diarios c.speciali:ados: se lo· 

cali:an en sus páginas los m~I~ variados tcl1':1:;, t<lnto cconor.iin y -

política nacional cCITIO internacional, Jcportes, nota roja, cien-

cia y mcdicin:i, cte. Con la variedad temátil.:a -"C· pcrsi¿:ue obtener 

1lli.lyor número Je lectores; tener material tan \'ar lado, heterogéneo, 

q•1c atraiga a w1a cantidad caJa Vl'Z 111:1yor de lectores potcnciale~ • 

. \o c•s tan imp:Jrtantc destacar la varil't!nd tcm.'itica; !ll<1s bien, 

l'5 de intcrfs apreciar c6mo existe tma <liforcncia considerable e!! 

trc wias y otras r.'.1terias. !'ur ejemplo, mientras la economía y p~ 

lítica internacional y nacional se colocan en cuarto y sexto lu-

gares respcctivamentu, con p:Jrccntajcs entre el n )' 10i, vicia c_q 

tidiana, deporte~ y 1·ida social se encuentran a la cabe:a, con -

porcenta.iC>s hasui de 20' ~· 22' .. J:stl' fcnóiqcno se encuentra cxpli

r.:aclo claramente por T;1uííc: 'Tl periodismo bur¡,'l1és p;1rtc de l;1 b!!_ 

se de que no puede 1·01\·cr a las masas contra sí r.tismas, es decir, 

no ptl('>de pretender que los propios trabajadores demanden peores -

conJkiones para ellos a fin de que ounentcn ~u gananci:i los ..:apJ: 

tal is tas. Por lo misnKJ, sabe quc -:1 lo ITu1s-pue<lr encau:a1· la~ 
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inquietudes de los asalariados -enfilados contra la burguesia- h.!!_ 

cia otros terrenos, con el objeto de diluirlas. Esto es, hacia la 

actualidad deportiva, los espectáculos artísticos ligeros, la cr§. 

nica policial, etc., con lo que debilita la imagen <le 'lo políti

co', y puede, luego alterarla <le acuerdo con sus intereses." (27) 

Una interpretación de .;:J,b unJ de Ja~; tres materias sobresa

lientes lleva a percatarse de que su presencia en el periodismo -

burgu6s es un fuerte elemento idcol6p,ico, Por ejemplo, viLfa so--

cial o notas de sociales como suele ll;un:írsclc, contienen abwida!:! 

te inforn~1ci6u para los grupos interesados en las convenciones SQ 

ciales, al tocar aspectos del canport;unicnto de un;i persona res- -

pecto a sus allegados. Port~ también publicidad (propaganda J <le -

los actos considerados por el grupo cano acontc'I:: imiento de inte-

rés social, por lma trasmutaci6n <le Jos nin'les de afcctabilidad 

personal ( el matrúronio, por ejClllplo ) a Jos niveles de afcctabi_ 

lidad grupal: ¿~ tom;1 o no en cuenta a lu~ Jm.'ís -nmigos, paríc_!! 

tes, familiares- en la rcalizaci6n Je 1111 hc...:ho como el bautizo, -

el cunpleaños o el matrimomo? lle lJ respuesta a esta pregunta -

surgen sit0.1ciones de copartici¡,1ci6n, sociJbíliz:ici6n o indifc-

rencia e insociabiliwci6n, dentro Je c6<ligos y sistemas ele códi

gos definidos previamente ¡-xJr d grupo. La jerarquía social se m.!_ 

de en algunos wliversos por lJ frecuencia con que el nanbre de la 

familia zeta aparece en los diarios. Las notas de sociedad son el 

terreno mtís apetecido, 

Es patente la intcnci6n de perpetuar el sistrnia a través de 

la aleccionadora sección de sociales: "A través de ella se dictan 

nonnas de trato social, comportamiento, usos protocolares, modas, 

etc. Todo cuanto rodea a un hecho de este tipo es 'de la mejor c~ 

lidad', que significa en los niveles sem.1ntico y pragmático: los 

sujetos de una nota social saben lo que es tener buen gusto, cono 

cen las buenas maneras, el decoro, la elegancia, el buen vivir.,." 

(28) 



En las notas sobre deportes hay que considerar, en primer -

lugar, que se trata de tma actfridad evidentemente vital para el 

ser hlJlla.llo; para nadie es sorpresa que el deporte ha sido despr~ 

visto en gran parte de su carácter inicial, para incluirlo en uno 

más de los elementos de control de la sociedad. 

~ ha hecho del deporte tm elemento más de comcrcializaci6n: 

a travl!s de él se persigue w1a especie de adonnccimicnto general; 

a pesar de lo benéfico que es el deporte para practicarlo, la ge!!_ 

te debe contentarse con contc>mpL1rlo, peor aún, a través de los 

medios de infoni~1ci6n masÍ\'a, y catb día más gente ingresa a tal 

situaci6n. ~ es <11Iiino ofrecer Jistracci6n; pero llega a suceder 

que se de m.'ís importancia a un partido de futbol, a una pelea de 

box, que a llll grave problema nacioruil. Por ejemplo, mientras en 

El lt!ralclo de Le6n generalmente apar~en <le treinta a cuarenta 11Q 

tas <lc¡xirtivas; economfa v política rarn vez exceden de quince. 

,\ excepci6n de las prcgnnaciones de 1 igas y clubes de la lQ 

calidad, así cono de "El Torneo de los Barrios" que organiza el 

propio peri6dico año con ano, que pudieran considerarse cono di- -

vulgaci6n de acti\'idades deporti\-as ciudadanas -alUlque también se 

logra con ello la pro11XXi6n comercial del diario-, el resto <le la 

informaci6n es de deportes cono competencia profesional: futbol, 

tenis, box, toros. Por ende, sigue los lineamientos de diflll1dir 

el deporte como fonna de evasi6n y de promoci6n men:anti l. 

"En muchos casos, el deporte profesional (espectáculo de ma

sas) es lUl incentivo para la neutrali:aci6n de opiniones y acti -

tudes políticas; 'una técnica de estereotipado de las formas de -

interacci6n' y con lll1 contenido semántico de ritualizaci6n de -

símbolos cono la ' supremacía nacional ' , 'honor nacional' , 'preÉ. 

tigio del país', etc. En otros sentidos, es la estimulaci6n de -
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la capacidad crnulatoría de las personas y, en otros, vehículo de 

compensaci6n a las tensiones psicosociales con el valor de estÍffi!! 

lo para el relajamiento del sistema nervioso de la sociedad carg!!_ 

da de conflictos." ( 29) 

Destaca sobremanera el pDrcentaje tan elevado que alcanza vi 

da cotidiana: 2:.sn por superficie:· ~z.on por cantidad; así co 

mo los tem.1s sobre política y econcrnía. Sin embargo, ello no es -

índice confiable sobre una auténtica intenc i6n de infonnar. Ya se 

\'ertín en el siguicntl' capítulo los recursos mediante los cuales • 

los acontecimientos de tal naturaleza puC\lcn ser disfra:ados, mi· 

nimiwdos o incluso ignorados ¡¡ través tlcl lenguaje. En estos ca

sos cobr;:i mayor fucr:;i la importilnc ia de Jesentr:uiar el conteni

do latente, los mecanismos adicionales de semati::aci6n. Por últi

mo, se 1ocali.:::an también notas que n~spon<len a temas como ciencia, 

hechos insólitos. ,U respecto, se aprecia de inmc<liato que el es

pacio que se les dedica es míniiro y en ocasiones ni siquiera se -

les incluye. 

Aunque pareciera un.1 apreciación acelerada, es necesario de

cir que sí inflll}'e el que ]¡¡ cantidad de notas y la superficie ·

sean mfnin)'.)s, para poner de manifiesto el p<:x:o interés que se ti~,_ 

ne para que los lectores en realidad queden bien infonnados, que 

se trata de w1 diario, al íp,ual que la ma~·oría de la prensa bur- -

guesa, meros ratificadores de niveles de confianza tlel "hombre ffi.!! 
sa" que aspira a detcnninada fonna de vida, con base en sus cree!! 

cias, valoraciones y actuaciones. 

Queda concluido el análisis morfológico del diario. A través 

de él se reali:ó w1 análisis de contenido múltiple que pennite -· 

una visión del contenido manifiesto. A la vez, fueron expuestas -

alglDlas consideraciones que se despre~en de cada fase que inte-

gr6 esta primera etapa del análisis, mismas que pueden resunirse 
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de la siguiente manera: Primera fase. Distribuci6n del espacio: 

Repetición y flexibilidad en el fonnato, asr coJOC> la capacidad -

de la publicidad )' la propaganda para alterarlo. Se devel6 taro- -

bién el carácter mercantil al apreciarse que casi la mitad del -

diario se destin.:i a la publici<la<l y la propaganda. 

Segunda fase. Géneros periodísticos, ;,más infonnaci6n menos opi

nión?: &: observó que el género más abundante es la nota info~ 

tiva. El acontecimiento se entrega al lector de la forma más br_!O 

ve posible y de manera supuestamente objetiva, queda evidente la 

ideología que <letennin:i la elaboraci6n de los géneros pericxlísti_ 

cos. :-Jo hay tiempo, pues, de reflexionar ni de emitir opinión. 

Tercera fase. Fuentes: el anonimato, los pcrio<lis tas y las age!! 

cías: H'is de la mitad de la supcrf ic ie está conformada por notas 

en las cuales no se constata la fuente, en tanto que los report.!O 

ros se concretan a recopilar la infonnaci6n de sus fuentes, para 

hacer posible el contenido estereotipado que presenta el pcri6di_ 

co a sus lectores. Las noticias extrai1jeras son proporcionadas -

en un 99i por las agencias trnnsnacionaks, lo cual representa 

tul grave problema de <lepcndencia. 

Respecto a la cuarta fase (Origen: la fascinaci6n de lo 

extranjero), se concluye que resulta ilógico que los diarios ana 

lizados estén confonna<los casi un 1oi llk'ÍS por noticias extranje

ras, que nacionales, rompiendo así, con el principio de cercanía 

o proximidad que debe guardar con respecto al p(iblico en que 

circula el diario. 

Finalmente, la quinta etapa referente a la variedad temáti

ca, muestra que no es tanto destacar la variedad, sino hacer 

constar que existe una diferencia considerable entre una y otras 

materias. Destacan vida cotidiana, deportes y vida social. Se e!! 
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cuentran a la cabeza muy por encima de economfo y política inter

nacional y nacional, que ocupan el .to. y So. lugares respectiva-

mente. 1-bsta aqui ya se sabe de qué se trata la infonnaci6n cont~ 

nida, qui6n la suministra, cuánta opinión manifiesta existe. 

Falta ahora la segunda etapa: antílisis cstnictural del cont~ 

nido, desenmascarar los mccanisn:os con los cuales se procesa el -

lenguaje periodístico. 
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4 • ANAU SI S ESffiUCTIJRAL 

En este capítulo se presentará la segunda fase del análisis e~ 

tructural hemerográfico del diario: análisis estructural del conte

nido. Casasús describe esta fase cano "aislar y examinar todos los 

elementos que intervienen en el proceso de scmanti~1ci6n del mensa

je y que constituyen el contenioo manifiesto de 1 medio." (1) 

Elisco Ver6n, en "Ideología y comunicaci6n de masas: La sesnan

tización de la violencia polítü:a", define semantizaci6n cooo "el 

proceso por el cual un hecho 'x' ocurrido en la realidad social es 

incorporado, bajo la fonna de significaciones, a los contenidos de 

un medio de coorunicaci6n de masas." (2) La semantizaci6n se logra a 

través de dos opcr.iciones básicas: seleccci6n y combinación de sig

nos. 

Pierre G.liraud, citado ¡XJr Eva Salgado Andrade en EVAS:ONES, 

2a. edición. 5'.!lmntiznci6n periodística de la realidad, señala que 

en el lenguaje existen cuatro grandes sist~nas de signos: naturales, 

de representación o íconos; ic6nico simbólicos; de CCJ11U11icaci6n o 

s:ünbolos asociados convencionalmente a las cosas que designan. (3) 

De aquí se derivan los demás sistemas de signos, entre ellos, los 

pcriodís tices. 

Raúl Rivadeneira se refiere de manera concreta a los signos ~ 

riodisticos: "Los códigos periodísticos pertenecen a la categoría 

de sistemas de significación de señales/signos que cstinrulan el ór

gano de la vista. En primer lugar, entonces, señales/ signo del len

guaje escrito, tipográfico y gráfico." (4) Elíseo Ver6n, al hablar 

sobre los medios impresos, encuentra que sobre la base de una sola 

materia significante (visual) se constituyen varias series infol111!!. 

cionales: La serie visual lingüística, la serie visual paralin~ti 

ca y las series visuales no lingUfsticas. (5) En este caso, la se -
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ríe visual lingUística equivale al lenguaje escrito, la serie visual 
paralingUistica a la bastardilla, los titulares )' su tamaño, etc., 
y las series visuales no lingtlísticas a las imágenes fotográficas, 
dibujo, color, etc. 

En este capítulo se presentarán, en las tres primeras partes, 
consideraciones sobre cada uno de los sistBnas de signos; por Qlti
mo, tma aplicación de lo expuesto en algunos mensajes seleccionados. 

4.1. Recursos tipo¡;ráficos o paralingUísticos: cnq>lazamiento, 
titulado y presentación 

En el le11gu.1je periodístico todos los signos adquieren igual 
importancia: tan importante es lo que se dice CO!OCl la fonna en que 
se presenta; asimismo, es de inter6s que la información vaya o no 
acanpañadn de imágenes. 

Quienes se encargan de la elabonición de los mert5ajes perio
disticos están conscientes de que 6stos deben ser presentados en una 
en\'ol tura conveniente. Colocarle a una nota wi encabezado a ocoo C9_ 

lunnas indicará al lector, de antemano, que ésta es más importante 

que si se presentara a una colunna. En el cnso de El Heraldo de León, 
antes de que el lector pueda fonnarse tm juicio sobre cu.11 es la nQ 
ticia rrk1S importante, ya habrán tomado la dccisi6n por él: con un 

encabezado a ocho colunnas le indic.1rán que debe preocuparse por los 
embates Je tma deuda externa impagable y lo que ello conlleva, un 

asalto o un partido <le futbol. "El significado no se transmite sólo 
por las palabras <le una noticia, sino también por el tamafio de tm 

titular, su posición en la págil4! y la de la página en el peri6dico, 
su asociación con fotografías, el uso de la letra cursiva y otras 
características tipográficas." (6) 

Los recursos tipográficos canprenden: emplazamiento, titulado 

y presentación. 
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Bn]?lauuniento 

~ ocupa de: 

a) Compaginaci6n: en qu~ lugar se colocan las.noüci.as; 

b) superficie: cuánto espacio ocupan las noticias. 

La compaginación se refiere ~'U1to a la página conn al lugar 

específico dentro de la página. :-lo existe un criterio general pa

ra valorar la importancia de una página con relaci6n a otra: "Si 

la 'primera• es la plígirn de las prioridades, ¿qué jerarquía es

tablecer a continuación? ¿Conviene atribuir una prioridad, en se

gundo lugar, a la última págirui? ¿~guir el orden arionético de 

las páginas? ¿!):ir u1i.1 venta_ia a las impares, llamadas 'páginas - -

buenas'?" (7) Para resolver estas interrogantes, Kayser, en El -

diario francés, propone: "Sin durui, cada diario, cada tipo de di!!_ 

rio presenta una jerarquía entre sus págirulS que le es propia y 

que es, implicítamcnte, aceptada por el lector habitual." (8) 

Pam valorar el cmpla:.amicnto en El lcraldo de Le6n, es con

veniente remi.ti rse a los rcsu1 tados de la fase de análisis oorfo-

16gico. En ella puede apreciarse que la estructura del diario se 

mantiene casi uniforme en las nueve pri~ras páginas . .-\ partir de 

la página die:, el lugar donde seM colocad.1S las noticias depende 

fundrunentalmcnte de la inserci6n de publicidad o propaganda; en 

efecto, no es de cxtraiiar c¡ue, dado que el diario posee 1..ma función 

en gran medida rnercanti 1, la fwici6n de informar sea supediatada 

a la distribución de espacio asignada a la publicidad. 

Las secciones que pennanecen siempre inalterables son ínfol1!1!!. 

ción nacional e internacional (p. l de la la. sccc, ), editoriales 

(p. 2 de la la. secc.), avisos económicos (pp. 4-9 de la la. secc. ), 

información local (pp. l y 2 de 2a. secc.), deportes (p. 1 de la 3a. 

secc. ), y sociales (p. 1 de 4a. secc. ). 
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En la colocaci6n de las columnas, el diario asume una conducta 

que pudiera llamarse nonnal: algunas aparecen en el miSltJ) lugar, 

tal es el caso de "Línea política" (colunna que reúne canentarios y 

escuetas notas infonnativas, sobre aspectos políticos); "H.iya ... 

huya ..• la patrulla" (colunna de informaci6n y de opini6n, referida 

a temas de poli.::ía local). En l:is páginas de sociales aparecen casi 

a diario "Ayer ... hoy ... y mañana'', "Un granito de sal" y "Aeropuer. 

to" , todas ellas sin lugar fijo, el emplazamiento depende de la ~ 

serci6n de publicidad. En las páginas de infonroci6n regional apar~ 

cen "Callejoneando", "&rip social", "Línea directa" y "Antesala". 

La superficie se refiere a la extensión que ocupa cada sección 

y, respectivamente, cada nota. Este punto ya fue abordado en el ca· 

pftulo anterior, donde se presentaron los resultados obt'.lnidos tras 

la medición de las notas por género, fuente, origen y materia. S:Slo 

se añaden unas cuantas consideraciones. 

Generalmente, se destina una superficie casi siempre un.ifonne 

para las distintas se.:c1ones. En el caso de las notas, si alguna es 

demasiado escueta, literalmente hablando, se recurre al procedimie.!!, 

to de dejar may:Jres espacios en blanco entre palabra y palabra. 

Los titulares se encuentran entre los principales elenentos de 

significación en el mensaje periodístico: "Todos los titulares tie!!. 

den a ser tan canpletos, tan lúnpidos en sus resúnenes infonnativos 

que el 'abrir y cerrar de ojos' basta. ~ sabe todo antes de haber 

comprendido. ~ vive un suspenso de ~rie :>:egra, pero en sentido Í!!. 
verso: se conoce el 'qué' o el 'quién' antes del 'c6mo', el desenla 

ce antes que la explicaci6n." (9) 

Al analizar los titulares surge tma situación ambigua: si bien 

constituyen un elemento tipográfico, también se acercan a los signos 
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lingUisticos; de alli que a los elementos tipográficos se les deno

mine tambi6n corro paralingUísticos. De acuerdo con lo anterior, los 

factores de importancia de los titulares toman en cuenta los aspec

tos tipográficos y los lingUisticos; tales factores son: 

a) Importancia real.- Detenninad:l por el número de collml!1as, la al

tura y los tipos de letras empleados, que h:lcen a un titular más 

o menos importante. 

b) Importancia relativa.- Comprende los mismos aspectos de la ante

rior, pero referidos solamente a la página en ln cual se encuen

tra el titular. 

e) Contenido.· Puede ser explicativo, indicativo, orientado o sens~ 

cionalista. 

El titulado o encabezado se divide en los siguientes elementos: 

a) Cintillo. - Titulas que se publican cwndo existen dos o más not.!, 

cias sobre el cisr.io tema; actúan cano un la:o de urú6n entre to· 

das ellas. 

b) Sobretítulo. - Cooo su nombre lo indica, su colocación es 11rriba 

del título; generalmente presenta una aclaración sobre el tema 

al que se refiere el título. 

c) Título.· Es ln frase u oración aparentemente de más importancia 

en la nota, la que resume en dos o tres frases el hecho, la de· 

claraci6n, la tra~edia, etc. 

d) Subtítulo.· Colocado bajo el título, generalmente añade alguna 

infonnaci6n complementaria. (10) 

Tras una revisi6n del diario, se desprende lo siguiente:la pr.!_ 

mera plana (en una actitud bastante nomal entre los peri6dicos no 

sensacionalistas), presenta una gran proporci6n entre la superficie 

destinada a los encabezados y aquélla del te.xto; este equilibrio ff 
sico trunbién se presenta en el sentido de que a notas de dos o tres 

colurmas, etc., corresponden encabezados de dos, tres, etc., según 

sea su presentación; la misma situación se aprecia en todas las pá

ginas. 



97 

El lenguaje Je los encabezados es en su mayorfo rroderado; sin 

embargo, existe urm tendencia a mezclar el estilo; por ejemplo, ex

plicativo con indicativo: "La deuda no se resuelve con mayores pla

zos: J .S. H.", "Oclx'mos encontrar mccaniSlríls que pcnni tan aligerar 

el costo del servicio", "S:5lo mediante In concertación de nuevos 

cr6ditos podremos lograr salir adelante, dijo el titular de Hlcien

da antes Je partir a Jap6n." Si una de las meta~ fundamentales, 

aunque ut6picas, de la nota infonnativa es la objetividad, ésta qu! 

da anulada <lesdc el principio: la lll.'.lyor parte de los cnrnbezados 

son elahorados con tma alta dosis de opini6n; el kctor, aún antes 

de llegar a la primera línea, ya st· cm:ucntra con tui juicio, a mane 

ra de resunen, sobre lo qui: Jebiera pensar de un;1 nota, sobre los 

beneficios de alguna actividad, sobre lo reprobable de una co1\lluc· 

ta. Aunque estas consideraciones aparentemente se reflcren a la sig 

nifi<.:aci6n 1 ingUística, se encuentra impl fci ta la importanda que 

en el contenido l ingUis tico <lel ti tu lar ¡xisee el tan~mo, d tipo de 

letra, los recuadros; en fin, va indisoluhlcln\'nte li~ado a los re -

cursos tipográficos. 

Presentación 

Este aspecto alude a: 

a) Ilustración.- Que vaya acanpaftado o no del~ fotografía .o dibujo. 

b) Tipograffa. - S! refiere especHicamente al tipo y al trunaiío de 

letra. 

e) Estructura.- Cooiprende aspectos cOllYJ el lugar en que una nota es 

colocada con respecto a las dem.'is, o si esttí rodeada de ammcios 

ccxnerciales (tal análisis llevaría a idcnti firar culíndo una nota 

es colocacln como relleno solmnentcl; fragmentación de Ja noticia, 

que aparezca ccxnpleta o tenga pnscs; que vaya en un recundro o 

encuadre; que se citen el origen y la f.uente; y el número de co

hunnas en que aparece el texto. 
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!bbrc el primer pwlto, la ilustraci6n, se tocara el tema de 

fonna más amplia en el siguiente apartado, referido exclusivamente 

al lenguaje gráfico. 

El tamaño de letra empleado en los textos es unifonnc en todo 

el diario, casi siempre se emplea de nueve puntos. La variaci6n se 

presenta en el tanrnio, cuando se qulere resaltar alguna nota, o bien 

cuan.Jo se quiere llenar un hueco y la superficie de la nota no al

canza. ,\sí, para cubrir la superficie, se rn1plca el tamaf10 de diez 

Jllmtos, o se separan las palabr:is y las lúicas. 

La estructura puede con5iderarse cerno unifonne en los diarios 

analizados, principalmente en las nueve primeras páginas, donde to

dos los días se presentan las mismas secciones en igual superficie. 

De la página diez en adelante pre<laninan la puhlicidaJ, las notas 

parecieran ser relleno. 

La fragmentación de las notas no es práctica diaria en El..!!:: 
raldE_ dc Le~.!· la política de la dirección consiste en presentar el 

mayor nümero de notas <'n la primera página de cada lUla de las sec

ciones; de allí que las notas sean sintetizadas en dos, tres o cua

tro p<írrafos; se excluyen Je esta nonna la nota de ocho collmmas 

que llega a ser presentada generalmente en ocho a 12 párrafos. Así, 

pues, no es CCITIÚII ver pases, la notn aparece CCITipl eta en una sola 

página. 

El diario es ablU1dante en los otros elementos de la estmctura, 

por ejemplo, el encuadre. CC1110 ya se mencion6, este tipo de elemen

tos poseen significaci6n; alU1c¡ue aparentemente un recuadro no se fo!_ 

rna llk'Ís que por unas líneas, visto en el contexto de la nota, su pre 

sencia ejerce una signi ficaci6n adicional en la infonnaci6n. 

El origen de la noticia figura cuando proviene de una agencia 

de noticias; en las notas locales no se cita, se deduce de la lect~ 
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ra. La fuente (ill. supra. cap. 3.2.) no es constatada en wi alto 

porcentaje. 

Queda concluida la revisi6n de los elementos tipográficos o pa

ralingU!sticos que contribuyan a dar significacidn al diario, A con

tinuaci6n se abordarán los principales elementos del lenguaje ic6ni

co del periodismo. 

4. 2. Recursos ic6nicos: la imagen fotográfica 

Otro de los c6digos que se hayan presentes en el lenguaje de 

f:l lliraldo de Lc6n -y de c.15i todos los diarios sin excepcidn- es el 

ic6nico. Se refiere espcc Hicamente a las imágenes; canprendc foto

grafras, grabados y dibujos. 

La introducción de fotografías a la prensa es ya una práctica 

que data de largo tiempo, casi desde que surge la prensa a nivel ma

sh'o. " 1-by, las fotografías y demás ilustraciones son elemento im

portante para dar colorido a cualquier periódico. Es más, ningún pe

riódico puede cunplir bien su canetido a menos que la informaci6n e~ 

crita se cooiplemente con notas gráficas." (11) 

Es posible llegar a generalizar los ternas que abordan las foto

grafías con que cuenta el periódico: 

En la primera plana, se incluyen dos o más fotografías, sin 

que tengan relación alguna con las noticias que allí aparecen. Gene

ralmente s6lo se presenta la fotografra, sin mayor infonnaci6n adi

cional que el pie de foto. 

En las páginas siguientes, de infonnación nacional e interna

cional, aparecen fotografías cuya temática suele ser de desastre, 

tragedia o violencia, o fotografías con supuesto interés hlllllll1o, 

por ejemplo, de animales. Es importante señalar que las fotos provi~ 

nen en su gran mayoría de países europeos, con marcada predilec -
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ci6n por Inglaterra. Esto se debe, quizlts, a que la agencia de noti 

cias RElJl'ER proporciona en exclusiva el servicio·fotográfico inter

nacional. 

En las páginas de la sección deportiva, las fotografías suelen 

acompañar a las notas principales; atmque, en ocasiones, comJ g~ne

ro aislado. 

En las páginas de sociales, espectáculos y nota roja existe 

gran cantidad de fotografías. ~tucstran a mujeres guapas, apuestos 

galanes, o bien a actores y actrices del cinc nacional e internaciQ. 

nal; la sección policiaca incluye fotos de trágicas volcaduras y de 

cruentos asesinatos, entre otros tenas. 

Por último, hay que considerar que en algw¡os casos la public,!_ 

dad viene canplementada con fotografías, sobre todo en la publici -

dad de cines y espectáculos. En fin, los mensajes ic6nicos pcriodí~ 

ticos son imágenes que en su mayoría mezclan la identidad nacional 

con los mecanismos de constm10 que la sociedad maneja. 

La fotografía ejerce, en detenninados momentos, una fascina

ción mayor que el lengu:ije; sobre todo en un diario C011K) el anali:~ 

do, cuya brevedad supone tma rápida lectura; la existencia de imág~ 

nes es un elemento que contribuye a la aceptación del diario, de su 

cuasilectura. "El lenguaje de las imágenes impone su objetividad 

más allá de la artificiosa red de las palabras; scchice al recuerdo 

presente y activo, aunque reprimido, de la unidad del mundo contem

plada en la simbología pre-verbal." (l 2) 

A la fotografía se le ha atribuido - falsan1ente- la capacidad 

de dar a conocer los hechos sin la mínima tergiversación: suele de

cirse que una fotografía no puede mentir. Nada más err6neo, pues 

tma de las características de la fotografía, a nivel de significa -

ci6n, es ser altamente polisúnica, puede evocar una cantidad ilimi-
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tada de significados: tanto ·o más· como receptores haya. Esta ca· 
racter!stica no puede ser ignorada por los infonnadores; de allí la 

importancia que posee para la imagen fotográfica pcriodfstica el 
pie de foto, pequeño texto que aclara, amplía, confirma, explica o 
iocluso contradice los múltiples significados que pudiera poseer 

una foto. A esta funci6n se le conoce como anclaje, pues hace evi· 

dente una dispersión de significados para el receptor. 

Otras manifestaciones del lcngu..1jc ic6nico presentes en el di!!_ 

rio, aunque no de manera cofüt:mtc, son los grabados que acanpañan 
a algunos ammcios publicitarios, Al lcnguaj e icónico también pert~ 
m~cen las tiras cánicas, los horóscopos y los crucigramas, que son 

aglutinados en la sección de entretenimiento. 

El análisis de las notas, presentado en la.última secci6n de 

este capítulo, se dedicará exclusivamente, dentro del c6digo ic6ni

co, a las fotografías. 

4.3. Recursos lingUísticos: el habla 

El último de los sistemas de signos presentes en el diario es 

el de los signos lingUísticos. Igual que en los dos sistemas ante
riores, el análisis se limitará al contenido redaccional, la publi

cidad, aunque Dnportantc, desviaría de los fines perseguidos: cáno 

se semantiza la realidad en El leraldo de Le6n. 

S!gún Roman Jakohson, el lenguaje desempeña seis funciones, ~ 

da wm determinada por aquel elemento del proceso de canunicaci6n 

al que se brinde más importancia en un acto comunicativo ·o info~ 
tivo-. Tales funciones son: emotiva (emisor), conativa (destinata -
rio), fática (canal), metalingUística (código), poética (mensaje) y 

referencial (contexto). ( 13) 

En la infonnaci6n -no comunicación- masiva, la función más Díl-
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portante es la conativa, centrada especialmente en el destinatario. 

También es vital la funci6n poética, con énfasis en el mensaje, el 

cual es objeto de una cuidadosa elaboración por parte de los infor 

madores; así, el contenido del mensaje no irá más allá de lo que 

pueda tolerar el sist~. E.~iste entre ambas flUlciones \Dlll estrecha 

relaci6n: el énfasis en la elaboraci6n del mensaje tiene cano fin 

primordial la respuesta del destinatario. 

~ría de suponerse que, en el periodismo, la funci.6n primor

dial f-ucse la referencial, que ;ltiende hásicamcnte al contexto, yn 

que uno de los fines del periodismo -según la teoria y según los i.!! 

fonnadores· es dar a conocer a la gente cwmto sucede a su alrededor, 

su contexto. Lamentablemente no sucede asf: el conocimiento más o 

menos cabal de la realidad es sacrificado en aras de intereses Pª! 

ticularcs. 

Para explicar ctíno se lleva a cabo la elaboraci6n de mensajes 

en la actividad periodística resulta Gtil, en principio, retomar las 

dicotomías propuestas por ~ussure, que sin·ieron de base para la 

St31liología. 

La primera dicotomía es lcngun/habla. La lengua que es punto 

de partida para los mensajes del diario es el español. Si se quiere 

enfocar de manera más precisa el análisis, cabría decir que la le~ 

gua es el mensaje periodístico en general. El habla serían las man_i 

festaciones particulares y peculiares del propio di.ario. Saussure 

define el acto de habla como "un acto individual de voluntad y de 

inteligencia, en el cual con\'ienc distinguir: lo, las combinaciones 

por las que el sujeto hablante utiliza el código de la lengua con 

miras a expresar su pensamiento personal; 2o. el mecanismo psicof.[ 

sico que le pennita exteriorizar esas canbinaciones." (14) 

En la definici6n anterior están implícitas dos funciones bási 
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cas en el acto de habla: selección y combínaci6n. En efecto, de to

do el repertorio de signos que el lenguaje ofrece al sujeto hablan

te -en este caso los emisores- éste deberá seleccionar algunos de 

tales signos y combinarlos entre sí, funciones que desempeñará se· 
gún intereses especfficos. 

Para e_iempli ficar tal situación, se tana como modelo una de 

las notas aparecidas en el diario, titulada " La deuda no se resuel_ 

ve con mayores plazos: J.S.H." (15) Para dar a conocer el problema 

de la deuda externa, el reportero debió partir dt:l código de la le!! 

gua periodística, de recomendaciones abstractas acerca de la rc<lnc

ci6n periodística, qué es una nota infonn.1tiva, cu.'ílcs son los fac

tores de interés de la notici3, así cano la ut6píc:i )' no menos nom

brada objetividad. ,\partir de tal lengua abstracta, seleccionó y 

combin6 signos a los cuales se :uíadieron elementos de significa • 

ción al colocar la nota en primera plana y a ocho coltmmaS. Esto 

constituyó un acto de habla. 

DJrante el acto de habl3 se presenta una segunda dualidad: 

paradigma/ sintagma. El sujeto hablante se enfrenta a una cadena li

neal de signos posibles (paradigma); de cada una de estas relacio

nes paradigm3ticas retmará aquellos signos pertinentes y estructu· 

rará así un mensaje concreto (sintagma), 

La dualidad para<ligr.ia/sintngma se encuentra siempre presente 

en el contenido lingUístico. Por ejemplo, en la nota titulada : 

"¿Usted qué cree? Jrun.1s ha habido consignas o presiones del ejecu· 

tivo al poder judici:il: Iñarritu" (16 ), para los primeros signos, 

"¿Usted qué cree?" lo mejor es no externar ninguna señal de inte· 

rrogaci6n, ya que contradice claramente una de las metas fundamcnt~ 

les, aw1que ut6picas, de la nota infonnativa que es la objetividad, 

la cual queda anulada desde el principio: la mayor parte de los en

cabezados son elaborados con una alta dosis de opini6n. 

Una vez estructurado lUl mensaje, se obtiene un conjunto arde-
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nado de signos. Aquí se presenta otra gran dualidad: significado/ 

significante. Cada signo se descompone en los dos elementos: signi 

ficante (objeto o acción que estimula los sentidos), significado 

(representación mental que evoca el sibq1ificante). Junto a esta di

cotanía se presenta otra, íntim311ete ligada: denotación/connota • 

ción, referida al significado, el cual puede ser, por tanto, denot!!_ 

tivo o cormotativo. 

Significado denotativo es el equivalente al significado de un 

diccionario; por ejemplo, la palabra dólar denota la tmidad maneta· 

ria de los Estados lh1idos y Canadá. El connotativo ser.1 diferente 

para cada receptor e incluso para cada receptor varíar.1 según cir

cunstancias tales como estado de ániJoo o situación cconánica; así, 

la palabra dólar puede tener significados connotativos: fortuna, 

ruina, devaluación, contrabando, divisas internacionales, especula

ción y un.:i larga lista adicío11.1l. 

Al estructurar el mensaje, est¡¡ dicotanfa no debiera ser per· 

dida de 1:ista y, de hecho, tanto no se pierde que se h;¡ acuñado ya 

el concepto connotación programailii par::.i 1 a rccurrencia a todos los 

medíos posibles para evitar una evocación mental no conveniente en 

el receptor. Ya en la sección dedicada a la :imag•.m, se ha visto c6· 

mo, mediante la función de anclaje, en fotografía, se restringen 

las posibilidades de 1 sigiti ficado cormotn ti vo. 

En cualquiera de las notas del diario pueden apreciarse signi

ficados connotativos. Por ejemplo, en "Eficiencia escrupulosa en el 

manejo de recursos: MMll" (17) que describt' la necesicfad de manejar 

con honradez los recursos públicos, se advierte una tendencia a CO!! 

notar decencia, recato en las acciones o palabras, con frases como 

las siguientes: "emplearlos con eficiencia, honradez y honestidad", 

"obligación de primer orden ante la escaccz que de ellos priva en 

México", "llamado del presidente a gobernadores y alcaldes para 

que cunplan con esta medida política de la mayoría de los mexicanos." 
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Por últi.m:>, existe la dicotomía significado/significante. El 

significante ser5 el propio mensaje, la información lingUística, 

ic6nica y paralingUística en él contenida. El significado, contra 

lo que pudiera esperarse no será la realidad; más bien, será la Vi 
si6n de la realidad que conviene a los intereses de la clase en el 
poder. 

l..:l lingUística, para un mejor estudi0 de la lengm '! del habla, 

se subdivide en ramas, tales como la sem.1ntica, sintáctica y fonol9_ 

gfa. En este caso, lo que interesa destacar es la SC!niíntir~•, cuyo 

principal eñfasis son los signific;1dos, y lu rclaci6n de los signos 

con los objetos, los referentes contenidos en las expresiones dadas. 

Cabe destacar que el mensaje periodístico no siempre cuenw con re· 

fcrentes que correspondan a la realidad; esta es scmantüada. 

~ llega así a algo fundamental en este an.11isis: las opera

ciones de seleccionar y combinar signos que proporcionen al recep

tor el conocimiento, o el significado de su realidad; la realidad 

se semanti:a. El principal elemento de que se dispone para tales 

operaciones será el lenguaje. 

De es ta manera )' con base en que la sociedad no es, ni con mu 

cho, un conjunto homogéneo de sujetos unidos por fines comunes, si 

no un grupo integrado por dominantes y dominados, se desprende lo 

siguiente: cada grupo social contará con un léxico que elige y COI!)_ 

bina para dar a conocer la realidad según motivaciones especiales. 

Así, el emisor adecuará la lengua y el habla, a sus intereses. 

Dentro de tal léxico existen partículas, a las que Casasús de
nomina "items", las cuales "juegan un papel primordial en la seman· 

tización de los acontecimientos, pues son la unidad mínima y la que 

primero se elige para combinarla posteriormente." (18) Un ejemplo 

de item -por cierto, altamente difundido en las esferas de los in· 
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fozmadores- es la palabra "terrorista", cuyo uso confiere un signi

ficado profundamente distinto que si se empleara "activista". El 

uso de uno u otro ítem puede provocar que la realidad se semantice 

de distinta manera. 

Para semantizar la realidad, el infonnador dispone de un repcr 

torio de posibles items, que le pcnniten afinar sus objetivos con

cretos. Así, en la columna "li..Jya ... huya ... la patrulla" (19) se e!! 

cuentran los siguientes itcms para design¡¡r a los policfos: "tecol9_ 

tes", "cuicos", "jenízaros", "esbirros" y "a:ules"; aunque todos e2_ 

tos ténninos apuntan hacia w1a dirección similar, existen matices 

en sus significados. 

Los i tcms oo son sólo palabras aisladas, también representan 

itcms lo5 simho1os, estereotipos, slogans, temas, silencios. Todos 

estos elementos juegan un papel primario de selección y ccrnbinación. 

"Cuando digo algo, el modo en que lo digo, lo que no digo )' podria 

haber dicho son aspectos inseparables de lo que digo." (20) 

El empleo de los items representa tma primera etapa en el pro

ceso de scrnanti::ación, lq cual en la actividad periodística lle

va a otras etapas, coll'O la contc..~•uali:ación, temporali:ación, pcr

sonali:aci6n, clasificación, descripción, circunstancialí:aci6n. 

(21) Aunque la forma en que tal semanti:ación se lleva a cabo varía 

de un acto de comunicación -o información- a otro, es posible gene

ralizar que ellos se rigen por las llamadas nucrorreglas. 

El concepto de macrorreglas es abordado por Telm A. van Dijk, 

quien señala que la fonna en que se estructura un discurso rccurr_i 

rá a tres reglas básicas: supresión, generalización y construcción. 

(22) A través de la supresión se eliminan aquellas proposiciones 

que no son textualmente pertinentes para los fines del emisor. En 

la etapa de generalización, dada una secuencia de proposiciones, 
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éstas se integran en una o varías propos1c1ones que contengan a las 

demás. En la última etapa, la de construcción, se hace una proposi

ción que contenga la tot~lidad de las proposiciones generalizadas; 

la secuencia original se sustituye por la nueva proposición. 

Estas macrorreglas se hacen patentes de manera especial en la 

entrevista periodística. Las declaraciones del entrevistado son el 

discurso original; de all i se elimina la informaci6n no pertinente 

(supresi6n); con las declaraciones restantes se realiza una fusi6n 

(generali;:ación); por último, se estructura la nota, se edita la e!!_ 

trevista (construcción). A partir de las tres macorreglas se scmru1-

tizan las declaraciones de la entrevista. Se procede de manera simi 

lar para los demás géneros periodísticos; los hechos que confonnan 

la realidad se suprimen, se generalizan y se construye un mensaje. 

Cabe aclarar que, en el momento de elaborar los mensajes, los 

emisores oo proceJ.en de una maner;i tan estrict:Jmente elaborada C()JOC) 

ha sido descrita en líneas anteriores. Es posible que la mayoría de 

los emisores o codificadores incluso desconozcan de manera tc..'6rica 

conceptos sobre l3 infol1113ci6n y los meTL~ajes. :-.<> obstante, el es

tar insertos en tm contexto cconoo1ico, político y social determina

do será una situación que condicione su conducta y las haga actuar 

de manera casi autanl.itica en el momento de elaborar un mensaje. El 

contexto que les rodea, así cano el interés por pc111etuar sus inte

reses, proporcionará a los emisores la intuición -valga la eJ1.-pre

si6n- de qué conviene divulgar, cutinto deben divulgar y córrr::> divul

garlo. 

Lo anterior se refiere primordial y casi exclusivamente a los 

mensajes dominantes o de estructura autoritaria, "en los cuales 

pueden ser rastreadas ciertas fonnas constantes que se reiteran en 

unos y otros, fonnas que tienden a asegurar su éxito." (23) 

Se mencionó anteriormente el concepto de codificador¡ en pe-
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riodiSllX>, emisor y codificador no son lo mismo. Emisor es quien d~ 

tenta la propiedad de los medios de infonnaci6n, quien determina 

el carácter que deben aslJTIÍr los mensajes divulgados. Para su elabQ 

ración, <lispondrá de codificadores. "Codificador es el elemento que 

tiene la función de traducir los signos y señales de la fuente, o 

lo que, en este caso, el conjunto de signos y señales de la noticia 

parecen significar. Codificador es, pues, el periodista, cronista, 

reportero, redactor, cdi to ria lis ta ... " ( 24) Personajes todos cuya 

labor será supervisada y determinada por los emisores. 

El c6digo periodístico ha asunido alg1mas características pro· 

pias, atmque por supuesto ha tomado gran influencia de otras mani

festaciones del lenguaje. "La dependencia del periodismo impreso de 

su p(íblico y de éste respecto de aquél es factor influyente sobre 

los códigos de la prensa . .-\simisiro, los c6digos periodísticos son 

afectados por el habla de los públü:os, por los significados y for· 

mas de expresión literaria, por las termir;:)logías especiali:adas de 

la técnica y las ciencias." (25) 

La actividad periodística cuenta con dos elementos básicos: la 

realidad que debe dar a conocer, y el lenguaje con el cual pueda 

darla a conocer. " El problema se hace concreto cuando la 'ilimitada' 

cantidad de hechos sociales debe contenerse en el 'limitado' núnero 

de colunnas de un diario. ¿Cu.1les registrar y cuáles no? ¿A cuáles 

darles preferencia?" (26) En esta función desempeña un papel prepo!! 

derante la ideología dominante: "~ SC!ll3lltiza el signo cultural o 

social conforme al c6digo ideol6gico, desplazando -dogmáticamente

cualquier otro significado probable." (27) 

A pesar del carácter dialéctico de la realidad, de los cons~ 

tes cambios que sobrevienen a causa de las contradicciones sociales, 

el grupo en el poder debe buscar la perpetuación del sistema. La Í!! 

fonnación, como uno de los medios para CU11plir tal objetivo, consi!?_ 
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tir~ en una finne reiteraci6n de valores y constantes sociales, que 

deben aparecer como pcnnanentes. 

Los infonnadores saben que, al realizar su labor, la distorsión 

u ocul tam.iento de la realidad no debe ser evidente, es necesario di~ 

frazarla, conformar una visión de la realidad. Parn tal fin, se di~ 

pone de· varios elcmC'ntos quC' algunos investigadores, cano Daniel 

Prieto, reconocen ccxno elementos retóricos: recursos retóricos y fi_ 

guras retóricas, pero :unbos no cierran el universo Je posibilidades 

de sclccdón y canbinaci6n en el proceso de SL'm.1nti:ar la realidad. 

Existen diversos mccanismCl!; aJicionalcs, los cu;ilcs, tanto en la 

teoría COOJO en la práctica, han shlo aborda.Jos por investigadores )' 

por iruormadores respectivamente. Entre ellos, se pueden citar los 

niveles a trav~s de los cuales se logra persuadir al lector: a tra

vés de la vicb cotidiana, la opini6n pública y la imagen internaci2_ 

nal. 

Estos y más mecanismos Je selección y combinación se e~lean 

dia con día para elaborar mensajes consumidos por el gigantesco nú

mero de receptores, los cuales reciben la diaria dosis de realidad 

scmantizada. "Los partidos poHticos, las instituciones y los apa~ 

tos bunxráticos están cC111prancti<los en ese esfuerzo que consiste 

en obtener la movilización de las energías )' su desviación de com

poruunientos de escape o de in<li fcrencias. Las im.igencs plenamente 

positivas del soldado ciudadano, del líder querido, vienen a nonnar 

los can¡xirtamientos, a señalar a los sometidos dignos de alabanza, 

a condenar a los indiferentes •.. '' ( 28 ) 

A fin de llDStrar de manera más concreta cómo se semantizan al

gunos hechos de la realidad, en el último tema de este capítulo se 

realizará el ~lisis de notas canpletas, análisis que incluirá a 

los tres diferentes sistemas de signos en ellas presentes: tipogr! 

ficos o paralingUísticos, icónicos y lingUísticos. 
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4 .4. Análisis de temas claves: notas principales de cada día 

Para llevar a cabo la fase del an.'ilisis estructural del con

tenido, Casasús señala los siguientes pasos: 

l) Determinaci6n del tema clave 

2) !Jelimitaci6n del corpus que trata del tema clave 

3) Conocimiento del espacio del te1m clm•e 

4) Aislamiento de las unidades de base 

5) Disecci6n de las unidades menores o elementos de estructura 

6) Desco11q1osici6n de los items. 

A pesar de que el diario anali:ado es de extensi6n relativa

rrente breve, y que s6lo comprende siete dfas, pretender abarcar 

todo el contenido sería una tarea, adem1s de exhaustiva. superflw. 

5:! detectan en el contenido de un diario, CU!.llquiera que sea, cons 

tantes a nivel lingUístico, ic6nico y tipográfico. Por ello, basta 

toanr s6lo una nruestra para conocer c6nIJ se estructura el conteni 

do. Por supuesto, tal lll.lestra debe ser representativa y de trasce!! 

dcncia. 

En las fases previas de análisis se percibió uro tendencia a 

la ronotonía en el diario. En efecto, existen varias columms cuyo 

contenido no es nuevo, sólo novedoso. Las notas infonnativas, CIJ<l!! 

do pro\ienen del extranjero, siempre son proporcionadas por agen

cias infonnativas, y aunque serfa imporwnte :malizar c6nn es es

tructurado su contenido, ello desviarfa los fines de esta investi 

gaci6n, donde lo importante es el diario en su conjunto, prefere!! 

temente, en cuanto a su contenido, aquel lo que es elaborado por 

sus propios colaboradores y reporteros. 

Uno de los mayores atractivos de los diarios es la primera 

plana, gracias a los encabezados. A través de ellos, con Wlll brev~ 

dad sorprendente, se ofrece el resl.Dllen de lo irás .importante del día; 

la cambiante realidad queda aprehendida en no más de cinco palabras. 

Por ello, se eligi6 coro tema clave a las notas correspondientes al 
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encabezado principal. En principio, siete notas integran el tema 

clave¡ además se localiz6 la infonnaci6n consecutiva referida a es

tas notas. Con esto, queda delimitado el tema clave, el corpus y el 

espacio que ocupa. Las unidades de base serán los signos paralingtif2_ 

tices o tipográficos, ic6nicos )' lingUís tices. A partir de cada una 

de estas unidades de base se aislarán las unidades menores, los i tems 

que se refieren a las unidades más pL'qLieñas que se hallen presentes 

en los temas clave; por e.iemplo, una palabra. 

Dootingo 20 de abril de 19So 

" La deuda no se rcsuc l •·c con mayores plazos: J. S. H." 

1-i:!cho: :-iecesario la concertación de nue\·os créditos para lograr sa-

lir adelante en nuestros ~pt(rntsos éco'lll5mieos. 

Género periodfs tico: nota infonnath"a. 

BIPL.\7.AMI E\1D: 

Canpa11inaci6n: . .\parece en la primera plana, con titulllL~()Cho.cril~ 

nas; sin pase a interiores. 

~erficie: Encabezado: 118.0 ans 2 (56.29i ). 
1 

Texto: 92.0 onsM (43.71~). 

lIWL\00: 

Importancia: Es el encabezado con mayor :importancia real y relativa 

del diario. 

Contenido: Es explicativo pues indica que el problena del pago de la 

deuda externa, no se resuel\•e alargando plazos. Además, es orie!! 

tado, ya que la oración "Debemos encontrar mecanismos que pe aj 

tan aligerar el costo del servicio" connota que es necesario err 

centrar nuevas vras, y la más viable es concertar nuevos empré~ 

titos. 

Elementos: El tí tul o es " La deuda no se resuelve con mayores plazos: 

J. S. H." Contiene dos subtítulos: "Debemos encontrar mecanismos 

que penni tan aligerar el costo del servicio" y "S:ílo mediante 

la concertaci6n de nuevos créditos podremos lograr salir adelll!!. 

te, dijo el titular de lhcienda antes de partir a Japón." 
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PRESEl'.1'ACl o:-;: 

El tamaño de letra es el mismo a todo lo largo del cuerpo de 

la noticia (nueve puntos). El texto aparece en su totalidad en 

la primera página, donde se presenta a tres columnas. sr se ci 

tan el origen y la fuente: ~léxico, D.F., agencia ADI (Asocia

ci6n de Diarios 1 ndependicntcs ), 

IDID: 

La nota "La deuda no se resuelve con mayores plazos: J.S.ll.", 

va más allá de la mera narraci6n, orienta su c>xposici.6n a l.'.\ 

necesidad de cnconnar mC"e<ulisms que coaJyuvcn a aligerar el 

pago de la deuda, conn es el hecho indubitable de concertar 

nuevos créditos que permitan crecer, para poder pagar siquiera 

los intereses. 

La nota es redundante, ya que la informaci6n gira alrededor de la 

idea de que es necesario endeudarnos m.1s. 

Lunes 21 de abril de 1986 

"El peso de la deuda oprime el desarrollo de AL" 

lecho: El nulo desarrollo de .-\mérica Latina como consecuencia de su 

enorme deuda, y por la galopante inflaci6n que padece. 

Género periodfstico: nota infonnatfra. 

DIPL\:..\.'llE\TO: 

Compaginaci6n: La nota aparece en primera plana, su encabezado es 

el de mayor importancia; sin pase a interiores. 

&Jperficie: F.ncabezado: 106 .O ans2 ( 46. :o·~). , 
Texto: 121.0 ans' (53. 50\). 

TI 1U L.\JXl : 

Importancia: Es el encabezado de mayor importancia real y relativa. 

Contenido: El título es explicativo, s6lo dice qué tratará la nota. 

Elementos: Subtítulo: a tres cohunnas y dos pisos: "fu recuperaci6n 

econánica constreñida también por la galopante inflación: CEPAL" 



1 
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PRESE!'.1'ACI OS: 

El tam.1ño de letra es el mismo para el resto de las notas in

fonnati vas que aparecen en la primera plana (nueve puntos). 

El texto aparece fntegro en la primera página, donde se prese!!_ 

ta a tres columnas en cuerpo de dos. Sí se citan el origen y 

la fuente: México, D.F., agencia ADI. 

TEX'JD: 

La nota se concreta a presentar el panorama desolador que aqu.!:_ 

ja a América Latina ocnsionado por el peso de su deuda, el mi.2. 
mo docuncnto de la CEPA!, que sirve de hase a esta nota infollll!!. 

tiva, dt>scribe el proyecto del programa de trabajo que la Se

cretaría de l;i Comisión &anémica par;i .-\mérica y el Caribe, 

pondn'.í u consideración de los Estados miembros durante los tre_ 

bu jos de la XXI re1mi6n a celebrarse en la capital de la Rep(i

blica el miércoles 23 de la semana en curso. 

Martes 22 de abril de l 9S6 

"Japón tiene gran confian:a en ~11!xico: Silva l~r:og" 

lecho: Entendiinicnto y comprensión a los problemas que enfrenta Mé· 

xico, por p:irte de Japón, dice Silva lbrzag, a su regreso de 

aquel país de Oriente. 

Género periodístico: nota inform..'ltiva. 

FMPLAZAf.!I l1'1D: 

Compagínaci6n: Es la nota principal y aparece a ocho coltvnruLs. A p~ 

sar de que dice (m{15 infonnaci6n en la ~gina 13), ésta no apa

rece en la página de referencia ni en ninguna otra. 

&Jperficie: Cabeza: 124.5 cms 2 (45.60i); 
? 

Texto: 148.S onsw (54.40t). 

TI1ULAOO: 

Importancia: Es el encabezado de mayor importancia real y relativa. 
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Contenido: Es explicativo, s6lo dice qué tratará la nota. 

Elementos: 9.lbtitulos tres: Los dos primeros a tres collJllllllS y a dos 

pisos cada uno, en tanto que el subtitulo intermedio o de des

canso, va a tres collllJIUlS pero a un s6lo piso. El primero dice: 

''Convicci6n nipona de que contamos con recursos suficientes ~ 

ra salir de la problanática actual" y el segundo: "Encontrruros 

un alto ni~el de entendimiento y comprensi6n a nuestros probl!:_ 

mas, lo que da señales pranisorias del resultado del viaje." 

El tercero: "Mnyor participaci6n japonesa en programas de int!:. 

rt:s para Mt'!xico." 

PRESENTACI et-/: 

El tamaño de letra en el texto es un.ifonne a lo largo de la n!?_ 

ta (nueve puntos); sin observar pase alguno a páginas interio

res; el texto abarca tres colunnas en dos cuerpos. Se citan el 

origen y la fuente: México, D.F., agencia ADI. 

TEX'!U: 

A partir del subtitulo "Convicci6n nipona de que contruoos con 

recursos suficientes para salir de la problemática actual", se 

advierte una opini6n tendenciosa a hacenios creer que en el J! 
pjn tienen fe en nosotros; y que están conscientes de que la 

crisis por la que atravesamos no es cuestión más que de la ba
ja del crudo en los mercados internacionales. Así pues, el tC! 

to es orientado a dar entender que sanos un país vigoroso con 

amplios recursos humanos y econ!'.micos; y s6lo resta tener esp~ 

ranza en los créditos e inversiones japonesas para salir del 

problema socioecon6míco. En el subtítulo, "Encontranx>s un alto 

nivel de entendimiento y comprensi6n a nuestros problemas, lo 

que da señales promisodas del resultado del viaje", se subra

ya que debeioos tener fe en la "ayuda ciega" que llegará del J! 
p6n y que por ende se canalizará en programas de interés para 
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M!!xico, dice la nota. Aquí, cabrfa preguntamos: De interés ~ 

ra ~xico o para Japón. Con el subtítulo intennedio "Mayor pa.!_ 

ticipaci6n japonesa en programas de interés para México", se e!!. 

fatiza en la idea que la ayuda nipona es esperada con gran in

terés, sobre todo en áreas de vi tal desarrollo para nuestro 

país. 

Miércoles 23 de abril de 1986 

"Ayudará Japón a reconstruir la cconooifa mexicana" 

li:!cho: Japón se compromete a reconstruir la econanfa mexicana, oto.!_ 

gando créditos y real izando inversiones en detenninados secto

res de la industria petroqufmica y del acero. 

Género periodístico: Nota informativa. 

EWLAZ-.\Ml ENrO: 

Caupaginaci6n: Encabezado a ocho columnas y a un s6lo piso. Presen

ta tres subtítulos a tres colunnas; el primero a un s6lo piso 

y el segundo con dos, en tanto que el tercero a un s6lo piso. 

El texto viene fnte~ro en la primera página y baja a tres co
lllllll3s en dos cuerpos. 

z ? 
Siperficie: Cabeza: 112.S ans (36.89\) y 192.S ans~ (63.11\) en 

texto. 

TI1Ul..-\OO: 

Importancia: Es el de mayor importancia real y relativa. 

Contenido: Es explicativo, se concreta a describir las promesas del 

ministro de finanzas nip6n. 

Elementos: Subtítulo: "Praneti6 el ministro de finanzas nip6n", a 

tres columnas y a un sólo piso. &ibtftulo: "Desea México un 
préstamo por mil millones de dólares para construir un gran 

complejo petroquÍlllico y un oleoducto y terminar la planta de 

acero", a tres columnas y dos pisos. El tercero, dice: "Impul

sando el desarrollo se ganará la confianza de la banca interrl! 
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cional", a tres colll11Ilas y a un s6lo piso. 

PRE!E'ITACION: La nota baja a tres colunnas en dos cuerpos, en un ta 

mafio de nueve puntos; tamafio de letra que se presenta unifonne 

a lo largo de la noticia, que no presenta pase a páginas inte

riores. 

TEX1ü: 

La nota fue elaborada con base en una declaración de prensa del 

ministro japonés de finanzas :-.()boru Takeshita, difundida por la 

UPI, fechada en Tokio, el 23 de abril de 1986. 

En la nota no se incluyen declaraciones textuales del ministro 

japonés, y se concreta a presentar la información en fonna ex

plicativa e indicativa, de la promesa hecha de Takesltita a su 

han61ogo mexicano Silva lcr:og, de ayudar a M6xico en la rcco~ 

trucción de su abatida cconomfo, duramente golpeada por la caf 

da de los precios del petróleo. Inductiva, porque el crédito 

nip6n de 1,()()) millones de dólares y demás inversiones del s~ 

tor pri\•ado japonés, ser:ln canalizados en obras que beneficien 

a llllestro país e indirectamente al Japón; ya que el crédito 

permitirá desarrollar el proyecto petrolífero del pacífico, en 

::illina Cru:, la ampliación de la siderúrgica Lázaro Cárdenas 

-Las Truchas·, el proyecto de fomento a las cx¡xirtacioncs ~· la 

ampliación del puerto de Manzanil lo. De lo anterior se despre_!! 

de que Japón busca asegurar su abastecimiento de crudo. Resulta 

increibh> que sólo die: minutos de com·ersaci6n entre ambos fun 

cionarios hayan bastado para llegar a acuerdos de tal trascen

dencia; lo que deja entrever que el gobierno mexicano tal par!:: 

rece que ya había hecho del conocimiento japonés los planes y 

programas de desarrollo industrial en las regiones antes menci~ 

nadas. La visita de Silva lbrzog fue al parecer de mero trámite. 

Jueves 24 de abril de 1986 





117 

"Pidió ~t-IH un ajuste al servicio de la deuda externa" 

1-Ccho: Denanda ajustar el servicio de la deuda a la capacidad real 

de pago de los países. 

Género periodístico: nota infonnativn. 

E\IPLAZ."'1-ll ENTO: 

Compaginación: Encabezado a ocho colunnas, tm piso, en la primera 

plana. Una sola nota precedida por dos subtítulos, ambos a 

tres coll.ll1Il.'.1S y a dos pisos. En la nota también aparecen dos 

subtítulos intennedios o de descanso, a tres collll1nllS y a un 

sólo piso. No tiene pase la nota. 

Slperficie: 128.S ans 2 y (36.87\) de encabezado; 220.0 ons2 y 

(63.131.) de texto. 

TI 'ltJl¡\00: 

Importancia: es el de mayor importancia real y relativa. 

Contenido: Explicativo-indicativo, describe el estado que guarda 

América Latiro debido a su alto endeudamiento. 

Elementos: Los subtítulos son: " . .\mérica Latina ha llegado al lfmi 

te de la transferencia de recursos al resto del mundo" y "De 

1983 a 1985, la región transfirió al exterior más de 105 _mil 

millones de dólares y solamente obtuvo 18 mil mlls." 

PRE .<:E\ T\O O:\: 

Esta es la nota de m.'lyor extensión en toda la semana. S:'l em

plea el tamaño nonnal de nueve puntos y se presenta el texto 

todo en la prir..~ra pigina. El desarrollo de la nota baja a tres 

colunnas. Aparece el origen y la fuente: México, D.F., agencia 

ADr. 

ID"'ID: 
Es meramente descriptiva, Miguel De La Madrid expone en lengu_<! 

je común la situación de América Latina, que ha llegado ya al 

límite de su capacidad ~ortadora de capitales, por lo que es 

conveniente tma reestI1.1cturaci6n de las relaciones econánicas 
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para evitar reacciones extremas que pongan en riesgo la paz 

internacional. La declaraci6n vertida por el Presidente de M! 

xico en el marco de la XXI Asamblea de la CEPAL, lleg6 a un 

tono dramático cuando dijo: "Resulta irreal e injusto preten

der que solamente mediante el esfuerzo interno y el sacrificio 

que implica tm menor crecimiento >' del deterioro en los nive

les de bienestar, vaya a resoh·erse la problem,'itica de nuestros 

paises." "Creo, que en el marco de la sesión habrán de plan -

tearsc propuestas inteligentes >'decididas ante fenómenos de 

la gravedad que estarros viviendo y han de plantearse respues

tas donde el realismo no inhiba la imaginación ni la audacia, 

ni menoscabe la firme y seria decis i6n de preservar nuestros 

derechos soberanos." Los subtítulos intennedios: "Dc!mndan la 

reestructuraci6n de las relaciones ccon6micas mLmdiales" y 

"Rechacemos la búsqui:"da fantac:iCJsa de 1m paradi!mJa tmiversal", 

vienen a reiterar la tesis de Miguel De l.'.1 ~hdrid tendiente a 

tratar de resolver de fondo el problema de la deuda, señalando 

para ello cuatro aspectos, destacando el de la recstructuraci6n 

de lns re 1 adanes econátii cas llllmdi<iles. 

La x.xI Asamblea de la CEPAL origiOO otra nota el mismo jueves 

24, que por cierto fue la tercera en importancia real y rela

tiva. La cabeza dice: "Reducci6n de 500 mil millones en el 

gasto público.'' 

1-bcho: Reducción del presupuesto cano resultado de la crisis que 

afronta México. 

G6nero periodistico: nota informativa. 

a>IPLAZAf.I ENTO: 

CanpaRinación: Cabeza a cinco colunnas, un piso, en la primera pla

na¡ llama la atenci6n el hecho de que vaya separada del cuerpo 

de la nota¡ precisamente arriba del logotipo de El 1:-eraldo de-
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Le6n, COOlO sí hubiera sido insertado de "relleno". La nota 

va precedida de dos subtítulos, los =les van a dos colun

nas y a dos pisos, ambos. También lleva dos subtítulos ínter. 

medios a dos coltllll1as y a un sólo piso, cada WlO de ellos. 

El cuerpo de la nota se presenta en su totalidad en la pr~ 

ra plana. 
1 , 

9.y?erficie: 73.0 cms" (26. 7H) de encabezado; 200.0 ons- y ---

(73.26~) texto. 

11'IUl.ArD: 

ImporL1ncia: Es el tercero de mayor importancia real y relativa 

del diario. 

Contenido: Explic.1tivo. Describe con claridad las causas que han 

orillado al gobierno de fu l.a Madrid, a reducir en 500 mil 

millones de pesos el pres11puesto que ya se ejerce en 1986. 

Elementos: Los subtítulos: "Peligm la planta productiva paroes~ 

tal a mc<liam plazo: 9'P", " La caída de los ingresos pctf2 

!eros ah:an;:a y:i los 7 mil millones de dólares ", "Posposi

ción <le program.1s secundarios" y "Reducción del déficit de 

dü·isas." 

PRE g:\'TAO O~: 

El cncabc::ado se presenta a cinco columnas, con cuatro subt! 

tulos: dos de ellos a dos colunnas y a dos pisos, en tanto 

que los intennedios van a dos columnas y a un s6lo piso. 

El texto se presenta a un sólo cuer¡:o y a wi tamaño de nueve 

puntos. Sí aparece el origen y la fuente. 

TEXTO: 

~ concreta a presentar la descrípci6n que hace Carlos Slli

nas de Gortarí, Secretario de Progrwnaci6n y Presupuesto, de 

los problemas que enfrenta el gobie1110 para sortear la crisis 

socieconánica que vive el país; al poner de relieve el peli

gro de la planta productiva paraestatal a mediano plazo; --
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señalando también que la caída de los ingresos petroleros -

por la baja del precio del crudo en el mercado, es otro de -

los factores que vienen a incidir en el estado actual de co

sas en que vivimos. 

Viernes 25 de abril de 1986 

"&lfrc la cducaci6n los ~tes de la crisis: SEP" 

~echo: La crisis afecta ya a la educación, pese a ser una actividad 

prioritaria del gobierno. 

Género periodístico: nota informativa. 

OO!AZ:\MI EN!D: 

Canpaginnci6n: Cabe~• a ocho columnas, un piso, en la primera pla

llil. Es una sola nota, va prcct-dida por dos subtítulos, los 

cuales van a tres collJ11ruls y a dos pisos, respectivamente. La 
nota se prcs1mtc íntegramente en la primera plana. 

9.Jperficic: 118.5 ans 2 y (54. 73~) de cabc::a; texto: 98.0 cms 2 y 

(45.m). 

TilULAOO: 

Impgrtancia: Es el de mayor importancia real y relativa del diario. 

Contexto: Explica ti vo-orientaclor. Se explica y orienta a la vez que 

la crisis se deja sentir ya en la educación, por lo que se -

exhorta a rniplear bien los escasos recursos Je que se dispo

ne. 

Elementos: Los subtítulos: "Pero con lo que se tiene, se puede con

servar e incluso aumentar la calidad de la enseñanza" y "En lo 

que se refiere a los subsidios para las universidades no ha 
habido recortes presupuestales: \'elázquez Fernández", se pre

sentan a tres columnas en altas y bajas, a dos pisos, respect! 

mente. 
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PRE$\TACION: El tamaflo de la letra es el usual en el periódico: 

nueve puntos; el texto baja a tres columnas en igual nllmero 

de cuerpos.~ tiene pase la nota que se origina en la ciu-

dad de México, la cual tiene conn fuente a la agencia AII • 

TEXTO: Explicativo y orientado en el sentido de que el funciona- -

rio de la SEP, Rafael Velasco Femández, exhorta a las uni-

versidades a lk1cer buen uso de los pocos recursos con que se 

cuenta, }' a tratar de elevar In calidad de la educación. Ca

be aclarar que el diario deja mucho que desear, al no verifi 

car siquiera los elatos que intervienen en la noticia princi

pal del día, coJOCJ en este caso, el nanbre correcto del Dr. -
Rafael Velasco Fernlíndez, que es objeto de noticia a ocho c~ 

lt.m111as. 

En el subtítulo, "pero con lo que se tiene, se puede -

conservar e incluso aumentar Ja calidad de la enseñanza''~ -

surge la pregunta ¿será verdad tanta belleza? Imposible de -

lograr elevar la calidad de la educación con recortes prcsu

puestales; más aún si se sabe que la inflación viene a C!Dpe· 

queñecer aún más, los ya de por sr raquíticos subsidios que 

se otorgan a universidades y demás instituciones de educa--

ci6n superior. 

Así pues, el discurso del 3.lbsecretario de Educación 3.1 

perior e Investigación Científica, se verá arrasado tarde 

que tenprano, por el torrente de la crisis que empieza a tra 

tarde ahogarnos. 

Sibado 26 de abril de 1986 

"Eficiencia escrupulosa en el manejo de recursos: ~MH" 

~echo: El Presidente de la República exhorta a funcionarios públl 

cos a manejar con eficiencia y honestidad los pocos recursos 
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con que cuenta el país. 

Género periodistico: nota infonnativa. 

EMPLAZAMI E.VfO: 

Compaginación: Cabe:a a ocho colunnas, a un solo piso en altas y 

bajas, al i&iu.11 que los demás encabezados principales de C!!. 

da uno de los días examinados. La nota baja a tres columnas 

en cuerpo de dos, precedida por dos subtítulos de dos pisos 

cada uno. También lleva tm subtítulo intennedio. La nota se 

presenta ccxnplcta en la primera pdgina. 
1 ? 

3.lperficic: Cabe:,1: 123.5 ans~ (50.SH ); y 121.0 ons· (49.49i) 

en texto. 

11 lUl.ADJ: 

lmporumcia: Es el de mayor importancia real y relativa del dia

rio. 

Contenido: Explicativo-indicativo. Indica la escascs de recursos 

y la demanda del pueblo a acabar con los malos manejos. 

Elementos: Consta de tres subtítulos: "Es una obligaci6n de pr_i 

mer orden ante la escase: que de ellos priva en México." 

"Llwnado del presidente a gobefll3dores y alcaldes para que 

cumplan con esta medida política de la mayoría de los mexi

canos" y "So ha~· campo vedado parn ejercer la fiscalización." 

PRE$fACION: El tama11o de letrn es de nueve puntos, al igual -

que el res to de las notas que se presentan en la primera p!!_ 

gina. Se menciona la fuente y la agencia de noticia. 

TEXTO: Destacan los ténninos "escasez de recursos" y "eficiencia 

escrupulosa", ya que representan una antHesis -ilustrar a.!, 

go con su contrario- . Tales ideas se manejan a lo largo de 

la nota. Asf, "escase: de recursos" y "eficiencia escrupul.Q_ 

sa", vienen a decir que la corrupción lleg6 a extremos in-

concebibles, que obligan a pensar que lo poco que dejaron -
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los ftmcionarios plíblicos, hay que manejar con honradez y -
honestidad. 

lb quedado expuesto, en siete casos concretos, c6nD opera el 

proceso <le semantiiaci6n periodística de la realidad, proceso pa

ra el cual se cuenta con tres tipos de códigos: paralingU!stico o 

tipográfico, ic6nico y lingUístico. Los signos y la forma de com

binarse se ajustan a dos operaciones b.1sicas: selección y canbin~ 
ci6n. 

En El Hlraldo de León, a través de una operación inicial de 

selección, se asign6 Ja categoría de las noticias mlís importantes 

de la semana a temas tan variados cono el peso de la deuda exter

na que oprime a A.L., la educación sufre los embates de la crisis, 

ayudará Jap6n a reactivar la cconanfa mexicana, cte., ternas tales 

que tienen un origen corrún: la crisis sociecon6mica 4ue afecta al 

llll.ll1do entero y ílUl)' especialmente a los pafscs sub<lcsarrollaoos -

que se convierten en ex¡xHtadorcs de capi t.:ilüs hacia los paf ses 

altamente industriali:;idos. Una ve: realizada tal sclecci6n, se 

procedió a la elaboraci6n del mensaje, ;1 la .:odificaci6n que per

mitiría a los lectores conocer el hecho. "Las táctic:is de informa 

ci6n nodcrna consisten pues en 'decirlo todo' y 'conocerlo todo' 

en 'nada de tiempo' ( ... ) Los té1111inos de codificaci6n v decodi_ 

ficaci6n se acerc;m indefinidamente a cero, corro si se viviera en 

la cosa informada sin que sea necesario comprenderla". (29) 

Todas las notas tienen, a pesar de su aparente disparidad, -

tm elemento en común: haber sido seleccionadas para, tma vez su-

frido el proceso de semantizaci6n, ser dadas a conocer a miles de 

lectores. ¿Qué importancia reviste este proceso para la sociedad 

mexicana, mejor dicho, para la clase que en ella detenta el poder? 

Este aspecto forma parte de la valoración ideológica del diario, 

a la que se dedicará el siguiente capítulo. 
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S. VAWRACION IDEOLOOICA 

En esta fase del llllálisis, el diario ha sido ya objeto de una 
disecci6n, tanto morfol6gica cano de contenido. Se han evaluado sus 
grandes superficies: publicitaria, administrativa y redaccional¡ de 

ésta fueron clasificados los mensajes, según género periocUstico, 
fuente, origen y materia. El contenido lingU!stico, ic6nico y tipo
gráfico ha sido ll1llllizado de manera general y, espec!ficrunente, en 
algunos mensajes seleccionados. 

En cierta fomia, se ha alcanzado lo que Marx se!Ulla CCl!IO la 
apropiación ponncnorüada del objeto, "annli:ar sus distintas for -
mns de desarrollo y rastrear su nexo interno." (1) Esta fase se re
fiere al modo de investigación. Para la fase de exposición, ~larx 

propone que deben tomarse en cuenui los factores que rodean al fe~ 
mel'á:l objeto de estudio. La exposición, sin lugar a dudas, resulta 
una tarea ccmpleja, principalmente en vista de tantos factores, en 
tiempo y en espacio, que rodean a cualquier fcn6mcno social. Por -
ello, seria casi imposible -al menos en este trabajo- lograr una e!. 
posición exhaustiva, que abarque todos los elementos en torno a la 
existencia de El Heraldo de Le6n. 

S.l. Semantizaci6n 

Los dos elementos esenciales que habrán de considerarse para 
desarrollar este apartado son: la realidad por un lado, y la misión 
periodística de reflejar tal realidad. Cuando estos dos elementos 
se encuentran en estrecha vinculación, la operación de semantizaci6n 
pasa a jugar un papel importante. 

¿C6mo se desarrolla en El Heraldo de León tal proceso de Se11lll!!. 
tiznción? ¿Pueden apreciarse constantes en dicho proceso? ¿CUáles 
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son los resultados de la semantizaci6n? Estas interrogantes han es

tado presentes a lo largo de la investigación; sin embargo, no está 

por demás insistir en las mismas, incluso hasta incurrir en la re -

dundancia. ¿Acaso el uso de la retórica debe restringirse sólo a -

quienes detentan el poder de los medios de información? 

En la ciudad de León de los Aldama, Gto., circulan cuatro pe -

ri6dicos matutinos y tm vespertino, todos ellos con oficinas y ta -

lleres en la localidad. Los matutinos se pueden adquirir en expcn -

dios y en los principnles cruceros de calles y avenidas a partir de 

las 7 horas, en tanto que Noticias vespertinas sale a la luz a par

tir de mediodJa. Existe tuüfonnidad entre ellos, especialmente en -

tre los diarios matinales: titulares a ocJ10 colunnas, páginas más o 

menos numerosas, abundancia de gráficas y, con frecuencia, el uso 

del color. En cuanto al contenido, tienen también sus unifonnidadcs: 

prcdaninio de la información so!Jrc la opinión; pre<li lección por - - -

ciertos temas -nota roja, sociales, deportes-; apoyo dcclarnclo al 

gobierno, etc. (cfr. supra. cap. 2.3.). Tales similitudes no son -

casuales, se deben a que los diarios de gran circulación constitu -

yen especies daninanlcs dentro de la ecología de los medios infol1J1!! 

ti vos, especies daninantes tr.msmisoras de discurso autoritario. ~ 

da esa semejanza en origen o, lo que es lo miSIOO, esa coincidencia 

de intereses -defensa de la clase en el poder-, para la elabo:raci6n 

de sus mensajes se actúa dentro dentro de ciertos lúnites. Límites 

que aunque no esUin errnarcados de fonro explícita, se siente su in

fluencia, se aprecia el respeto que por los mismos tienen, en su~ 

yorfa, los codificadores encargados de representar la realidad. 

En El furaldo de León para dar a conocer la realidad se obser

van las siguientes actitudes básicas: 

Para fortuna de los codificadores de este diario no tienen que 

dar a conocer toda la realidad -lo cual sería imposible-, sino sólo 

aquellos sucesos que posean los suficientes factores de interés como 

para convertirse en noticias. Lo anterior es obvio, cuando disponen 
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de 30 a 32 páginas en promedio diario para aprehender la compleja, 

cambiante, contradictoria e inestable realidad. ~!..is aún cuando.se 

sabe que la mitad o un poco más de la mitad de la superficie está 

ocupada por publicidad. 

Existe, pues, una especie de c6digo que detennina de antemano 

qu6 hechos son noticias; ello dependerá de factores tales como la 

proximidad, la cxtensi6n, la trascendencia o lo ins6lito. Tanto es 

asi que en ocasiones una noticia puede ser fabricada; el periodismo 

se vuelve mlis real que la realidad. 

Cuando se fabrica una noticia no neccsari:unente se basa en Wl 

hecho falso, sucede que se rc\'Ístc a éste de una importancia que no 

tiene, se le da color, \'ida ... hasta transformarlo en suceso. "Es 

conmovedor, desde ln perspectiva del racionalismo liberal, el hecho 

de que los mass media que se prejuzgaban esencialmente destinados a 

la difusi6n de la infonnaci6n, se hayan dedicado ll\.'.lSivamente a di-

fundir ficciones o Juegos." (2) ,\_,;, la ;::ultar3 de masa~ transforma 

en objetos de observación, en cspc-.:tticulos, toda clase de realida

des: vida privada, ¡)Jlítica. " 'Lo que sucede' r:i el relato no es, 

desde el pw1to de vista referencial (real), literalmente, nada; 'lo 

que pasa', es sólo el lenguaje, la a\•entura del lenguaje, cuyo adv~ 

nirniento nllilca deja de ser fes tajado." (3) 

Otro factor que facilita la labor de codificaci6n en El 1-Craldo 

de Le6n es que en esta sociedad, con tal de lograr hasta el máximo 

un estado sin mutaciones, la evoluci6n que sufre la realidad es man~ 

jada a la conveniencia de la clase en el poder. Para lograr tma so- -

ciedad sin cambios efectivos -que se traducen en amena~as de revolu

ci6n y, por lo tanto, de desequilibrio social- mientras menos enter~ 

dos est6n los habitantes de lo que verdaderamente ocurre, menores s~ 

rán sus posibilidades de actuar para el cambio. Por ello, en El 1-C -

raldo de Le6n se repite a diario y en esencia la misma temática, se 

alaba y aclama a la clase en el poder, en tanto se condena a los mi~ 
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mos elementos disfuncionales -llámanse sádicos criminales, poli -

cías corniptos, porros, agitadores, comerciantes voraces- y reco

mienda las mismas acti tudcs enajenantes y consumistas. 

Asimismo, el diario sin"c como medio de difundir pautas de 

conducta recomend;idas por otros aparatos ideol6gicos de Estado: 

I ¡¡lesia, derecho, educación, etc. Para ello cuent;1 con nunerosos 

recursos de semanti:aci6n, Jon<lc se promtJN'cn y aplauden las con

ductas adecuadas, en tanto que se censuran ::iquéllas que pudieran 

debilitar la misión Je los aparatos idcol6gicos. 

Otro factor que colalnra en la dificil misión de estos codi

ficadores es la objctivid:id, término ambiguo y ut6pico, que tan 

pronto es tm impedimento cano se convierte en un c6rodo auxiliar. 

Los periodistas de El !craldo de León no se ven ajenos a la rci tc

rada necesidad de manejar la información con objetividad; prueba 

de ello es el alto porcent:ijc ocupacb por la nota informativa, gé

nero objetivo por excelencia. 

Con base en d argumento de la objetividad, los periodistas 

pueden lavarse las manos -por así decirlo·, ya que ellos no hacen 

más que transmitir fielmente la realidad. Las notas infonnativas 

que elaboran no pueden, por tanto, ser puestas en tela de juicio 

ni deben ser tachadas de parciales o en.1je!Wlltes. 

Ahora bien, la ambigUcdad del ténníno entra en juego si se 

considera que no pocos comunicólogos y codificadores expresan la 

idea de que la objetiddad es prlicticunL'ntc Í111posible -juicio que 

parece el correcto-. De acuerdo con la defensa de la no objetivi

dad, son inútiles las acusaciones que se vierten sobre la infol11k.'.!,. 

ci6n -incluso la contenida en El fcraldo <le Lc6n- como un proceso 

a través del cual se transmite la ideología dominante y se incul -

can visiones falsas del mtmdo en que vivimos. No existe un proceso 

intencionado detrás de la infonnaci6n; sucede -y así podr!an justi 

ficarse los codificadores de El 1-eraldo de Lc6n- que la infonnaci6n 
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no puede ser objetiva. r-orzo,::1Mente se cuc!a el -;ubjetivismo <le - -

quienes la elnlioran. En tnl caso es n<..-cesario considerar qui,;ncs 

ejercen el rn:ino:xilio sobre la elaboraci6n del diario; al respecto, 

en el rc.>:btro c.\: iCl':tcificadén y en e: exp1..'tl:.cnte de icentiód 

(cfr. ;:i,ir_~. cap. 2.2. ) ya~ apreciarse~,, tertlcncia ideol6g.~ 

C.'.I <le <lercc)W del diario, asr CO!!'Q el sistema c!c socieód :m6nima 

qu1: lo rige, ;1 c:iya ca')e~:· se c~icuer.tran los interese~ ce la c1as~ 

t'!l el poder. 

Otro facto:- que ayud.;1 a los codificaclo~es de El :craldo de Le6n 

es que de antemano el diario goz:i c1e aceptaci6n, lo cual se n~11ü -

fiesta i:n t"! relativo :ilto tfra.ic: COl~O es[l<'C'e domim1nte que es, 

tic-ne t'l ~11f\riente pn<!<'r p.1r:i q11e f!r.1n c:111t id:i,l dC' lcctnre~ :ic1K1:in 

a sus p.'iginas con el fin de enterarse de lo oue sucede u su alrede

dor; l:i iníorm:1ci6n con•enida en sus 'lti~:in.'ls J?Oza l~eSl1e el pri.mer 

momento del factor de credihilicl.'l<'. 

La labor de los co1'i r:c.1dorcs se ve facilit:icla por 11 existen

cia de distintos tipos ée len¡¡m_ie p<!riodfstico: ic6nico, t:ip<.wrfifi 

co, escrito, con un:1 a!""lin l?ama ce signos '.1:lr:l exri:-csar los st:cesos. 

Ya se ha visto c6mo en el ui'1r;o SC' ecki mano Je toeos ellos -y t'n 

espcc!al y '.1ccu:iar m1nera c!e los recursos tipop,rá:lcos- para confe

rir!e .n ~ hc.-.::hci ¡iotlcioso !a ca~egorí:J c'c s!.lccso. :.os tres tipos ele 

1enguaje se com:iL'rten as!' en 1:1 m:i•cr!a pri1ra csenci:1: c~n !a que 

cuentan para aprc!len"!C"r y S("1t:1nti:J.r la renliCc:1C. 

f'inalmente, a lo largo c!e ~·J historia, e! periodismo ha genera

do y dcsarrollaco distintas fonnas c!c cstnicturar y reprc;entar los 

hechos, fornas {~'le taxor.6n~i\.:':t!'1<.:~n ~c.; ~~ i<lent: r; Cil!1 c01··0 r,( 1cros neri.Q_ 

dJsticos. !.:stos géneros son l'r~i!caéos por los coJ:.!'.'.c;1c!or~s ce E! Ll:.
ralllo de Lron par:i nu1nt•.;ar !a inforrnacl6n c.!e ln m:•ne!':t qL1•! ~!c.;or co_!! 

venga n los :ntcreses ,!l' 'a c!asc n !a cua: sirve. ''or e¿ )l"p!L•, si 

sea difundir algo e.le forw! ~~1·-~cí'cnte!!IC:lte !>rcve p:1ra sus:'.tar LL'1.1 
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reacción, sin necesidad de ('!ltÍ tir demasiados datos, investigar o 

canpraneterse, recurre a la nota informati\~ -a cargo de reporte

ros o, más fácil aein, fabricada por agencias informativas. Esta, 

con su sencilla estnictura de pirlímide invertida, no exige más que 

responder al qué, c6mo, cu.fado y por qué, e incluso hasta se pueden 

dejar de lado algunas de tales incógnitas. 

Si,por el contrario, se pretende suscitar 1ma reacción y eva

luar una noticia con su propio nanbre, puede hacerse uso de la co

lUlllla y, dentro de ésta, existen 1mrios tipos a su disposición, 

desde la rfgida colunna editorial, hasta Ja columna de chismograffa; 

de esta Ctltin1a, por cierto, se nota una gran aceptación en el diario. 

Si se necesita infonnar un hecho cuya trascendencia requiera de 

la voz autorizada Je u.~ gran personaje, disponen de la entrevista; 

con ella es posible poner en boca de un importante funcionario, de 

un bondadoso p:lrroco, de 1m popular cantante, de un destacado depo_!: 

tista, etc,, todo cuanto sea necesario conocer acerca del hecho • 

No te11Hinan aquí los múltiples recursos de semanti:ación de 

los codificadores dC'l diario. Por ejC'ITlplo, pueden también anitir la 

fuente en las notas o artículos; mecanismo que tiene varias finali

dades: disfrazar la noticia cuando es inserción pagada; convertirse 

en vocero no declarado de las versiones oficiales; o, inclusive, f!!_ 

cilitar su labor al realizar una copia o refrito de material de o

tro medio de información. 

Todos estos recursos se agrupan en criterios constantes de se

lección y combinación de signos, los cuales no son producto del -

azar: es necesario "discernir detrás de todas las frases, declara

ciones y pranrsas morales, religiosas, politicas y sociales los i.!! 

tereses de una y otra clase." ( 4 ) En efecto, pudo compraba rse a t r!!_ 

vés del análisis morfológico y estructural del contenido c6roo detrás 

de la infonnaci6n se encuentra una idcologfa que censura ciertas ac-
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titudes y apoya y fanenta otras. Todo esto no es motivo de sorpresa, 

pues en el diario"( ... ) la fuerza de sll~ mensajes no les viene de 

su pretendida perfección, de su diabólica confonnaci6n. Les viene de 

ser ln Gnica oferta disponible, la única voz que circula. Y les vie

ne, por supuesto, de una cierta autosuficiencia, de una cierta cohe

rencia, de una cierta sistcmaticidad." (5) 

La columna vertehral dctenninante del proceso de sanantizací6n 

en El lbral<lo de León es la existencia de un:1 ideología dominante. 

La elaboración de noticias se convierte, pues, en un proceso que no 

se puede m.1ntener al m.irgen de tal ideología. 

Para los codificadores de El lera lJo de Le6n, mantenerse dentro 

de los lúnites de la ideología dominante serti de m.1s importancia que 

el apego al ref ercnte -porción de la realidad a la que alude el men· 

saje-. Por ejemplo, ;;i deben informar sobre alguna medida gubername!!_ 

tal, perciben de 11ntPmano la necesidad de adularla, apoy;1rla, aun -

cuando se deje de laoo un análisis exhaustivo d<' sus implicnciones y 

posibles consecuencias. 

Cada ejemplar de E! fbraldo de León puede ser calificado coro 

"ese show que llaman infonnaci6n. Es quizá en un mundo Ci.lda día mlis 

agrio y serio la única fiesta penni tü11, la gran fiesta de la masa, 

tan llcru1 de i lusi6n como de frustración, tan programada y artifi -

cial cano todo el resto de la vida consunida." (6) 

La infonnaci6n, "progrnmaúa y artificial", se convierte en El-

1-bralc!q_ <le León en un proceso reiterativo; no importa cuánto cambie, 

cuánto se agudicen sus contradicciones sociales; los valores a defen 

der )' exponer serán, en esencia, los mismos. "Reconocimiento eJroti va: 

de un lado la trivialidad, el no decir nada, el reiterar situaciones 

y palabras, el adjetivar, calificar cano hace decenas de años; de -

otro, la vida cotidiana ordinaria, reducida a la rutina impuesta por 

las relaciones sociales vigentes." (7) En suma, el ocultamiento de 
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lo esencial por lo superfluo, el proceso de trivialización de pro

cesos sociales de real iinportancia es una de las fonnas de proce

der a la distorsión referencial. 

El lenguaje -diestramente manejado por los codificadores del 

diario- se convierte en un ann.i de la clase dC111inante, a trav6s de 

él se orquesta una visi6n de la realidad, de la cual se seleccionan 

ciertos hechos y se descartan otros. 

Las funciones que dese111pcña El lbrnldo de Lc6n se res1..rnen en 

propagandística -dar a conocer las pauws a seguir dentro de una so

ciedad- y mcrrnntil. Esta última posee tm doble cariícter: por un la

do, fomentar el constJ11isro, sustento de la estructura econánica so

bre la cu.al se a¡x¡ya la sociedad; por otro, el propio diario consti

tuye tm negocio, a trav6s de la venta de ejanplares y, principalmen

te, de la venta de espacio en sus p(¡girn1.s. 

Para cunplir con Ja fimci6n mercantil, "se prefiere la 'canti

dad' por sobre la 'calidad', porque cuanto mayor sea el minero de 

los receptores, mayor será Ja influencia social de los emisores; 

oumto más grande sea 'su' público, m.'is crecerá su propio poderío." 

(8) 

A través de la información periodística y de los mecanismos que 

han implantado, mejorado y general izado los codificadores del diario 

-mecanismos cada vez más sutiles- es posible dar a la realidad el g_!_ 

ro que conviene; w1 suceso de alta peligrosidad para el sistema es, 

por asr decirlo, domado a través de la scmanti zaci6n para que al ser 

dado a conocer no sea más que wi inofensivo dato que en nada afecta

r~ a la tranquilidad de la ciudadanía lectora del diario. 

Dentro de los mecaniSIOOs de semantizaci6n periodística existe 

otro, nada despreciable, y que c.onsiste, lisa y llanamente, en el s.!_ 

lencio. En efecto, para evitar la molestia que implica la codifica -
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ci6n de la realidad, y disminuir los riesgos de una toma de con -

ciencia, los codificadores optan por callar aquellos sucesos que 

contradicen y ponen en peligro al sistema. Por ra:ones obvias, el 

mecanismo de scmanti:aci6n a través del silencio no sali6 a la luz 

en el análisis del lcngu:ije en El 1-braldo de Le6n. En el siguiente 

apartado se hnrií una breve revisi6n a algunos sucesos no registra

dos por el diario. 

S. 2. .9.Jcedi6 y no sc__i!JQ 

" ¿Pero qué pasa en el gran diario burgués cuando hay tma ma

truua de obreros en huelga, en una ciudad X, cuyos habitantes -ali!! 

que no sen por motivos políticos· sienten una angustiosa curiosidad 

por saber exactiunente lo que ocurrió'.' ¿ ~ les entrega la informa · 

ci6n canplcta y veraz tan ansiosamente aguardada? ¿O se les oculta o 

se les tergiversa lo que realmente ocurri6'.' " (9) 

Con estas interrogantes del ya citado Taufic se inicia este • 

apart:Hdo, con especial énfasis en la frase "se les oculta". Para lo· 

grar un acercamiento a los hechos sobre los cuales se guard6 silen -

cio en El Hm1ldo de León, se revisaron cuatro diarios metropolita -

nos (10): Uncm1suno, El Dfa, Excélsior y El H~ral<lo de México y, -

tres cotidianos locales: El S:il de León, ,\ .M. y Contacto de Le6n. 

Con s61o siete diarios no es posible obtener una relaci6n exhaustiva 

de todo cuanto sucedi6 en el mundo en el lapso de siete días; es 

más, tal labor sería difícil aun si se consultasen todos los diarios 

de nuestro país. Sin cmhargo -a pesar de ser una muestra reducida-, 

por tratarse de publicaciones con diversas tendencias ideológicas Y 

políticas informativas sí fue posible constatar buen níimero de he -

chos no registrados en las páginas de El ~eraldo de Le6n. 

Tales hechos serán ex"J)uestos según el origen, de local, nacio

nal a internacional. Después de cada uno se citan el o los diarios 
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que los dieron a conocer; para ello, bast6 con que el diario lo 

incluyera, sin importar que fuera a una o dos colimmas o lo rele

garan a páginas interiores. Sin duda, sería interesante saber c6mo 

se scmantizaban los hechos en cada diario; pero este paso rebasa, 

con mucho, los límites propuestos en esta investigación. Se aclara 
que las noticias fueron tomadas al a:ar. 

Naf,\ S U::C\U:S : 

- Desplome en la industria familiar del calzado. (Contacto de León) 

A pesar de ser una noticia que interesaría a su público, El 

leraldo de Le6n prefirió callar, ya que en ocasiones es un -

tanto molesto reconocer que las cosas no anchm del todo bien 

en nuestra ciuili1d. 

- Denuncian pistas aéreas clandestinas en 5m Felipe, Gto. (A.M.) 

- La actividad en la construcción decrece 40\ (El SJl de León) 

AnDos sucesos ponen en evidencia que las cosas no marchan -

bien en la localid1d. ¿Tiene algún caso ocuparse de dar a CE_ 

cer noticias desagradables? 

~AS X.\00:\ALES : 

- Fidel Velázqucz: la semana de 36 horas, soluci6n al desempleo. 

(Unomásuno, El Dfa, Excéls ior) 

hidentcmcnte que el diario no puede poner al descubi_erto sus 

fallas; por ejemplo, no cunplir con las jornad<ls de trá.bajo 

que establece la Constituci6n. 

- Los trabajadores independientes harán su propio desfile el lo. 

(Un001<1suno, El Día, Excélsior) 

5.!ceso difícil de semantizar: Todos los gremios qué están fu~ 

ra de las organizaciones oficiales, no merecen espacio alguno; 

es mejor, asr se opt6 en el diario, el silencio. 

- De 79 millones de habitantes en Mi~xico, solamente 18 tienen un 

empleo estable. (Unomásuno) 
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¿Qué caso tiene dar a conocer infonnes desagradables? ¿Acaso no 

viviiros en tm país donde reína la paz, el progreso y la justi -

cía social? 

- El magisterio de Oaxaca continúa en lucha y presionará para obte -

ner su congreso • ( Unom.lísuro ) 

A quien le interesan los problemas del magisterio disidente y 

m:ís aún si sus acciones tienden a trastocar el orden establecido. 

- .Demandan justicia social 12 millones de indfgenas y 35 millones de 

margimdos. ( _\l!_Qf_;.!_ ) 

Resultaba un poco molesto poner en evidencia la negligencia con 

que hll actuado el gobicmo en materia agraria e indigenista. 

- Demandan el re¡¡¡1rto de 400 hectáreas, campesinos tlaxcaltccas. 
( lJnomás uno ) 

Desde entonces, y CO!lX) sianprc, había que defender el r~gimen 

de propiedad privada. 

- Varias empresas se encuentran en poder de coou.mistas por la fuerza. 

En Tlaxcala han sido asaltadas con lujo de violencia- las industrias. 

( El lbraldo de ~füico ) 

Inexplicablemente, se guardó silencio sobre este hecho, que pef 

mi tiría a m lbraldo de Lc6n hacer una clara defensa de la pro

piedad pri vai11. 

- Ingresan aquí al año, 15 millones de pares de calzado. (Excélsior) 

No se concibe el silencio guardado sobre este tema, ya que la 

nota seguramente interesaría a nruchos de sus lectores; y sobre 

todo porque le pcnnitiría dcntmciar la corrupción que impera en 

el sistema de aduanas de nuestro país. 

- Renuncia masiva del Cabildo en Lagos de Moreno, Jal. ( Excélsior, 

Unanáswio ) 

El hennetismo era necesario, había que defender la legalidad 

del sistema electoral mexicano. 
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- Despojo de tierras y destrucción de los bosques por el avance de 

la mancha urbana, en los Valles de Toluca y México. ( Unomásuno ) 

A pesar de ser una noticia que ÍJllplicaba un factor de interés 

por constituir una cat..'istrofc, al ser dada a conocer se corria 

el peligro de involucrar íl funcionarios irresponsables. 

- Ayudará Cana~ en la construcción del Conalep. ( Unrniásuno 

Por suerte para la política del diario, en que los temas educa

tivos alcanzan los úl ti.Joos lugares, no contaban con m.'is espacio 

para insertarla. 

OOTAS l NTERNAL1 ONAU: S: 

- Acusa el l'l-U.N a las fuerz.as annadas de haber asesirodo a un exsa-

cerdote. ( Unomásuno ) 

El 3llvador es un país que desde entonces y hasta la fecha li

bra un proceso revolucionario, que se suna al rovimiento que 

tuvo lugar en Nicaragm, y que tiene lugar en Qmtcmala; todos 

ellos se traducen en lll31li fcstaciones de descontento contra las 

dictaduras imperialistas en Latinoam6rica. Y lo que es más, 
¿c6nu difundir algo que beneficia políticmnente a la guerrilla 

sa lvadorefüi? 

- Envió Alán García una misi6n de alto nivel a solucionar huelga en 

Tarapoto. ( El Día ) 

Aunque el sentido ccxnún indique que una huelga es una noticia 

de mayor trascendencia que el último grito de la ruda europea, 

todo mundo advierte que difundir esta últün.a noticia es más 

inofensiva. Para qué difundir los conflictos obrero-patronales 

que de propalarse pueden ser dañinos para el sector anpresa -

rial y por consiguiente para la clase en el poder; mtís a(m, 

qué caso tiene hablar de huelgas en otros países, cuando en el 

nuestro pese a ser frecuentes este tipo de movimientos no se 

difunden. 



138 

En Cllat.emala, el ej{irci to afinna que la exigencia por la devolu

ci6n de los secuestrados es antipatriótica. ( El Día ) 

Es peligroso difundir noticias sobre los ataques a los derechos 

humanos, m.i;dme cuando en ello se hay:m involucrados intereses 

dl! paises imperialistas -que al menos en esa semana eran "ami

gos"- que apoyan a las dictaduras mi 1 i tares. 

- La ética religiosa y revolucionaria no penniten proroover el terro 

ri.sioo, afinna el embajador de Libia en Nicaragua. ( El Día ) 

Nacti que se parezca al f:mtasm.1 del corrunismo, elC111ento consi

derado ;;1 wrncntc pl'l igroso -obviamente- por las sociedades ca

pitalistas, merece Sl~r diftmJido. 

- Wis cadáveres de campesinos gua tcmal tecas. ( Unom.1suno ) 

:Vo se mencionó una sola palabni Je estos crímenes, que suman ya 

mi les en esa región ccntroamcr icana. Aqui también, valía !lk'is -

guardar silcm:iu sobre es~s cnK•ntas nuestras de agresión a -

los ros eluncnt.alcs derechos htrnanos. Estos individuos habían 

sido secuestrados y torturados. 

- Ocupan plant.aci ones en Gua tcm.• la. ( Unomásuno ) 

No obstante ser un hecho no ajeno par::i nuestra propia realidad, 

más vale callarlo; a fin de cuentas, en nuestra sociedad es un 

fcn6mcno común y corriente, y rara vez merece atención en el -

diario. 

- Condena la iglesia católica la represión en Paraguay. ( Unomástmo, 

Ex.célsior ) 

Resulta preferible evitar temas como la violencia en paises te!_ 

ccr mundistas; mejor es ofrecer distracción y noticias agradables. 

- El tribUil:Jl antiimpcrialista de nuestra América condecoró al presi 

dente de Cuba. ( El Dfo ) 

Aunque se trate de una noticia muy atractiva para la tendencia 

den'Chista, tal vez es mejor evitar al máximo temas acerca de 

países socialistas, máxime si se trata de Cuba por su ccrcanfa. 
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• Farultades para Ronald Reagan, el congreso aprobaría una ley que 

autoriza los ataques en el exterior y asesinatos políticos. ( El 

Dfa ) 

- Los países del Caribe siempre están mendigando la ayuda de Washin.& 

ton. ( El Día ) 

- Ensayan con éxito un potente proyectil nuclear de EU. ( Excélsior ) 

- No quiere desestabilizar l:lJ a dictaduras de derecha. ( Unomásuno ) 

Estados Unidos sirnipre ha significado, en el ámbito de El lbral

do de Lc6n, un pafs nmigo. Difundir las actividades bélicas h.1-

brfa desvirtuado buen.a parte de la infonnación que el diario p~ 

porcion6 durante la se111ana objeto de este análisis. 

- Acceden líderes árabes a tma reunión cumbre en Fe:. ( Unomásuno 

- Nuevos estallidos de violencia en 9.xl1frica. ( Excélsior ) 

- !1) rompió una presa cerca de Sri Lanka; 100 muertos. ( Excélsior 

El defecto de estos hechos fue que no rcunfon suficiente inte -

r6s: ~brruccos, Sudáfrica, Sri Lanka ... , posiblemente para al

gunos lectores estos nooibres son menos familiares que los de Vi!_ 

rios deportistas. 

- Con toda seguridad los socialistas españoles se dirigen a un trill!! 

fo electoral. ( El Dfo 

Tal y como se presagiaba, gan6 el Partido ~cialista Obrero Es

pañol, lo cual en cierta fonna, representaba una disfunci6n en 

el país de los grandes cantantes cooierciales. 

- La mayoría de los nicaragUenses no desea un diálogo con la contra: 

afi nna un legislador uruguayo que visitó Nicaragua. ( El Día ) 

Al guardar silencio sobre esta noticia, el diario inexplicable

mente dejó pasar una oportunidad para censurar al sistema sandi_ 

nista, que se identifica con el socialismo. 

- No hay razón para otro acuerdo Brasil-fl.[ de austeridad: F1maro. 

( Excélsior ) 
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En El ftlraldo de León parecen no merecer atenci6n los proble

mas econ6micos de países tanto o más subdesarrollados que el 

nuestro; tal vez bast:rulte hay que decir sobre nuestros propios 

problemas. 

A trdv6s de este breve repaso de algunos sucesos no registra

dos por El fhraldo de Lc6n, puede apreciarse el silencio c0l10 meca

nismo de semanti zaci6n, orientado tanto por fines propagandísticos 

cano mercantiles; recuérdese que la infonnaci6n es también una mer

cancía. " En esta ruleta de l:l informaci6n, Europa gana 111.'is en au

mento. París, Londres y !loma cuentan con t:mtos enjambres de corre:?_ 

ponsalcs extranjeros cooio Washington y Nue\'a ibrk de europeos, por

que aquí se producen los acont<.>eÍJnicntos más import:uites. ¿No afir

man todos los redactores jefes de países dcsarroll:iJos que sus lec

tores no tienen nin¡:(m interés por saber lo que pasa en Africa o en 

I beroamérica, salvo en el caso de un sec-uestro diplomático? ( pre· 

fcrido en la escala <le espL'\:tacularida<l a los golpes <le Estado que, 

en estos paf ses, son considerados C<l1JO banales )." (11) 

La cita anterior, aunque describe una situación imperante en 

la infonnaci6n en los países capitalistas, bien puede aplicarse a 

México, que en el terreno de la infonnaci6n -como en muchos otros

se ha convertido en fiel seguidor de la conducta de países capita

listas. 

Respecto al silencio de infonnaci6n se observaron también dos 

aspectos que conviene resaltar: del año que recién había concluido 

(1985) no se present6 balance o juicio alguno, al menos en el terr~ 

no político o económico; como si se siguiera al pie de la letra el 

refr.m de "año nuevo, vida nueva." ¿Para qué recordar errores pasa

dos? Esto lleva al segundo aspecto: la realidad es vista, en térmi

nos generales, cCillo algo que surge día a día, cano si no existie· 
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ran antecedentes, como si una declaración oficial, una entrevista 

presidencial, un intento de suicidio, un funcionario conupto, fuese 

algo que nacierJ de la noche a la mañruia. 

En resumen, se dio a conocer una visi6n de la realidad y se evi 

t6 la producci6n de manifcsl:.'.lciones de descontento contra esa visión. 

~ ha expuesto, pues, c6nx> a través de El leraldo de León se l~ 

gran las distracciones de b realidad. :'lquí se toca un punto muy im

port;mte que da pie al siguiente apartado: la inf01mnci6n no es, ni 

con mucho, una panacea de la clase daninante para lograr su pcnnane.!!_ 

cia; la infonnaci6n, así cono atLxilia a otros aparJtos ideológicos 

de Estado, debe también apoyarse en ellos. 

5.3. Relación social 

El centrali51!10 que caracteriz.a a la vida política y econ6mica 

del país, también se refleja en la impresión y circulación de dia -

rios. Tan sólo en seis entidades: D.F., Estado de México, Nuevo León, 

Jalisco, Veracrm y Tamaulipas se concentra el 65\ de la circulación 

total que es de 9.520, 718 ejemplares diarios. (12) cifn que es muy 

cuestionada, <lado que por lo general las C111presas periodísticas nl3aj_ 

fiestan un ti raje mayor del real buscando captar a un mayor número 

de anunciantes. 

Algunos estudiosos de la comunicaci6n como Granados Chapa, lle

ga a afinnar que " La prensa mexicaJJa no imprime mlis de 3 millones 

de ejemplares al d!a, y asegura que periódicos de aparente influencia 

como Novedades y El S:Jl de México, no tienen siquiera tma circulaci6n 

de 10,000 ejemplares", (13) e inclushe \'a más all:í al cuestionar la 

existencia de una prensa mcional, miSllk'l que reduce a metropolitana, 

pues señala que "Excélsior no obstante ser el diario más influyente 

en el país, no vende ni S mil ejemplares en Guaclalajara y ~bnterrey ." 

(14) 



142 

Jesús Can.tú en "Prensa, ¡xider y sociedad" expone que la prensa 

en México presenta tres características básicas: un exagerado nCnne

ro de publicaciones, creciente pese a la aguda crisis ecooomica; ti 

rajes SlJllMlente reducidos en comparación con otras publicaciones l!!_ 

tinoarnericanas, tanto en lo particular como en su conjimto; un cap.!_ 

tal social controlado por grupos polfticos y/o ccooomicos que utili_ 

zan el periódico .:orno el anna que les petmi te preservar sus preben

das." (15) 

La prensa de provincia posee las mismas virtudes r los mismos 

defectos de la prensa nacional. " l.'l existencia de di rectores de ~ 

riódicos que no son profesionales del periodismo, sino empresarios 

o simplemente bur6cratas que serfan incapaces no sólo de escribir 

un editorial, un artículo, una rese11a, sino siquiera una gacetilla 

o un ioodesto pie de fotografía." (16) Así, en la prensa diaria de 

provincia, el fcn<'ineno se repite, hay periódicos fundados y dirigi

dos por hombres de empresas que ven a la pren.o;a solamente cano ins

truncnto para el lucro o como ariete de presión ¡xilftica. 

La prensa mexicana, no obstante las limitaciones derivadas de 

su esG!Sa circulación y reducido n(J111Cro de lectores, tiene una in

fluencia política importante que le ha penni ti do mantener sus cano!!_ 

jías y privilegios, tal es el caso de El lcraldo de León que ha sa

bido hacer y mantener buenas relaciones con el gobierno federal a 

lo largo de su existencia, obteniendo de éllas jugosas ganancias; 

pues suele ser el periódico preferido del sector público para inse!_ 

tar desplegados, en detrimento de los tres periódicos restantes que 

circulan en la localidad, donde no siempre aparecen los anuncios ~ 

bcrnamentales. 

La preferencia por El 1-hraldo de León quizá se deba a los grll!! 

des espacios que dedica a las notas del gobie1110 federal; tan sólo 



143 

en la semana ( del ZO al 26 de abril de 1986 ) objeto de este es~ 

dio, se pudo comprobar que de nueve a diez notas que aparecen en 

la primera página de la primera sección, cinco o seis corresponden 

a declaraciones de funcionarios o a actos del sector público; en 

este lapso aparecen seis not.'ls que tienen cano fuente a Jesús Sil

va H!rzog, Secretario de lhcicncL.1 y Crédito Público; tres del Pre

sidente Miguel de la ~bdrid y tres del titular de Programación y 

Presupuesto, Carlos Sllinas de Gortari. El resto corresponde a actu!!_ 

ciones de funcionarios menores. En general, en todas éllas se habla 

bien de la actual administraci6n de Miguel de la ~bdrid. 

Así, dentro de esta estn1ctura socio-polftica-econlinica se de

senvuelve El léraldo de Le6n cuyo tiraje, que es de aproximadrunente 

63,CXXJ ejemplares ( cfr. ~· cap. 2.2. ), convierte al diario en 

un poderoso mecanismo transmisor de idL"Ologfa y, asimismo, en un 

fnictífero negocio. 

La base cconlinica de la sociedad capitalista: la producci6n, 

circulaci6n y consllllO de mercancías, se encuentra reflejada en el 

diario. S.:! trata de una mercancía, confonnada a su vez por otras 

mercancías -en el caso de los mensajes, mercancfas ideol6gicas-, 

así como por un espacio que vende a los ammciantes, pertenecientes 

tambi6n, en su m.'lyoría, a ese sector dueño de los medios de produc

ci6n. El diario -la mercancía- se pone en circulaci6n y se efectúa 

e 1 COllSlJllO • 

El consl.JllO tendrá una aceptaci6n dual: por un lado, se consu

men ideas, visiones del m1.D1do, pautas ele conducta; por otro, a tl'!!. 

vés de la p11blicidad, se fomentará un nuevo consumo: el de otras 

mercancías y servicios. " La fonna que el diario impone al mundo es 

la forma que nos lo hace consumible: esa 'marca de fábrica' con que 

la racionalidad, el sentido, la lógica mercantil marca la producción 

y la circulaci6n de las noticias. Desde su origen, el dispositivo 
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moderno de la infonnación estuvo confonnado por la expansión del me!. 

cado, de tal manera que el proceso de producci6n de la noticia -la 

transfonnaci6n de la noticia en producto industrial- es indisoluble 

de la transfonnaci6n en 'noticia' del proceso industrial de produc

ción. Y sobre toJo de circulación." (17) 

En el diario, la imposición de modelos de consuno y de otras 

pautas de conducta trasciende los límites de la sociedad nacional: 

el diario se convierte también en vocero de rroldes de vi<l.1 de los 

países capitalistas -Estados Urtidos, Francia, Inglaterra-. Fntre la 

clase en el poder, surge de pafs a país una especie de hennandad, 

fincada en los intereses cconánicos mutuos, en los negocios trans~ 

cionaks, " dentro de las socieda,\es industri:Jlcs y en las áreas U!, 

banizadas de las sociedades en desarollo, tiende a prevalecer en la 

!!poca actual WJ continuo en el que las clases dominantes se ideali

zan a sí mism:is o contemplan cunu prnt0tipos a las clases privile -

giadas de los países más ricos y fuertes: las clases medias se ide_!! 

tifican con los modelos representados por las clases dominantes na

cionales y extranjeras y las clases populares se esfuerzan por recrear 

las condiciones )' pautas Je vida social de las clases medias contem

pladas co11P prototipos en sus di versas versiones dentro de una socie 

dad." (18) 

Aunque en El ICraldo de León, por su clara definici6n proguber" 

namental, no es de esperarse que amerite severas medidas de control 

o censura estatales, no está por dem.1s una revisi6n de cuáles son 

los mecanismos de control. En El poder de informar, Sirvan- S:hre.!_ 

ber (19) menciona que el Estado recurre a: 

1) Violencias físicas (cárcel, tortura); 

2) Acciones judiciales; 

3) Expropiaciones; 

4) Censura; 

5) Intimidacione~ y amenazas; 

6) Presiones financieras; 
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7) ~uestros de la maquinaria, equipo y diarios; 

8) Las cenas oficiales (embute, como se le conoce en ~~.:<ico)¡ 

9) Influencia de los anunciantes; 

10) /.bnopolios y concentraciones¡ 

11) Remuneraciones demasiado bajas. 

A trav6s de estas medidas, que fluctúan en intensidad, el Esta

do logra ejercer una clara influencia sobre los codificadores; así 

logra que 6stos, al sernantizar la realidad, no incurran en procedí -

mientos indeseables para quienes detentan el poder. 

El leraldo de León, por la forma en que estructura la infonna -

ci6n, los ternas que elige como imp:irtantes, su lenguaje ágil y ameno, 

su material gr5fico, cicsanpcña, además de la funci6n periodística, 

la de brindar entretenimiento. Divers i6n que se traduce en acapara -

miento del tiempo de ocio de los lectores. " La relaci6n entre tiem

po de trabajo y tiempo libre, además, acentúa en la sociedad moderna 

esa enajenación, puesto que la jornada laboral se acorta progresiva

mente y las horas de 'no traba.io' -en all11ento- se llenan cada día 

con más largas sesiones de entretención frente a la televisión u otras 

fonnas de comwlicaci6n masiva." (20) 

¿De dónde proviene la necesidad de acaparar el tiempo de ocio? 

Esta interrogante posee oos respuestas: en primer lugar, se aprovecha 

el tiempo libre de la persona para darle su dosis diaria de ideolo -

gía, se le alecciona sobre c6mo marcha el mundo, qué debe comprar, se 

confonna la opini6n favorable que debe guardar respecto a sus gober

nantes, etc. Además, en tanto recibe tales lecciones, se evita el p~ 

ligro de que el sujeto pudiese emplear el tiempo libre en salí r de 

la enajenación a la que le somentc el trabajo, 

El hombre se convierte en una pieza de la maquinaria de produc

ción capitalista; para subsistir debe vender su fuerza de trabajo, se 
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enajena de ella. En tal operación, el hombre mismo se enajena de su 

propia persona: no se sabe para quién produce, que beneficios obte~ 

drán otros de su trabajo. Una vez terminada la jornada, el hombre, 

aparentemente, queda libre de la conducta de robot: en su tiempo ll 

bre no necesita más vender su fuerza de trabajo, sea ésta material 

o intelectual. Aquf intervienen los medios de información: cuan<lo 

acaparnn el tiempo de ocio, contribuyen a un m.1yor control sobre la 

vida cotidiana. '' Una sociedad organiza¡b clasistamente es necesa -

rinmente autoritaria. La supervivencia de quienes poseen el poder, 

de quienes se benefichm directamente con el orden social vigente, 

depende de la planificación de la vida cotidiana de las mayorías." 

(21) 

Si el hClnbrc es tul animal racional, sería de espemrsc que, 

CClllO tal, fuese consciente y actuase contra la represión y la explo

tación du quc cs objeto. Tal tcrnJ de conciencia se torna dificil dt,1-
rante el tiempo en que el sujeto vende su fuerza de trabajo; de he

cho, en ese IOCtllento, se convierte en tUI sujeto enajenado. Entonces, 

¿qué pasa en el tiempo libre? El hombre, adem..'ls de un mümal r.icio

nal, .:s tm ser social. lb aquí dos factores que brindim una excelc!! 

te conjunción para suponer que la revolución social no se hará esp~ 

rar. Sin embargo, ;,qu6 ocurre? " En aquellas sociedades donde los 

conflictos podrían renacer en todo momento por la distribución de 

los bienes l>eor.5rnicos, de los bienes de poder, de los bienes de pre~ 

tigio ( ... ) las ideologías dominantes necesitan inculcarse con mucho 

cuidado." (22) 

¿Qué significa inculcar con mucho cuidado la ideología dominan

te? El cuidado implica tanto la calidad como la cantidad: calidad en 

los mecanismos einpleados -llámanse infonnaci6n, educación, iglesia, 

etc.-; cantidad, con relación al tiempo que debe bombardearse al h~ 

bre con tal ideología, tiempo que implica, por supuesto, al ocio. 
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El lbrnldo de León, cano muestm de un medio de informaci6n domi

nante, pretende distraer a las personas, desviar su atención de 

los verdaderos problemas, que dediquen su tiempo de ocio a conocer 

la vida de otros, a soñar y a olvidarse de la problemática que le 

rodea. " La ideología dominante indica de manera más clara y más 

explícita el sentido de la vida canún al establecer una funci6n P<.:!. 

ra cfüia quien y una identidad social, y al señalar las razones de 

las di visiones y las des igua l<la<les." ( 23) 

Est:,1 imposÍci6n y transmis i6n de ideo logia dominante es una 

práctica que la clase en el poJer no puede dejar de lado. Bien se 

trate de una situaci6n de rclati\'a calma política, CO!J1-) de una etapa 

conflictiva, el bombardeo es constante. " Tom.:1n~11).)S con m:'ís sericd.1d 

el esfuerzo pcnnanentc que hacen los ideólogos y todos los aparatos 

comprometidos en la reproJucci6n de los mensajes confonnados, si co_!! 

sideramos que el onlen social no est.1 <L'llél1.'.l::.Udo s6lo por conflictos 

aoíertos, sino, a diario, por fonnas de oposici6n en gestaci6n, don

de la coyuntura pone en peligro, de ma11C'ra pcni~uientc, a la reprodus 

ci6n social de las jcrnn¡ufas impuestas." (2.\) 

Claro estti que en situaciones de inestabilidad o desequilibrio 

se intensifica la pr{lctica de tr.insmisiones de ideología, los medios 

pasan de la sutil persuasión a la represión. En situaciones de rela

tiva estabilidad polftica, cmla quien actúa convencido de que el lu

gar que tiene asign<1do es el único que podrfo corresponderle; los a:=_ 

tos llk'ÍS repudiables son disfrazados y presentados cano algo cotidia

no, se finge la realidad. (25) 

¿Qué interés puede subsistir para que se finja la realid.'.ld de 

la sociedad mexicana'? Básicamente, el interés es disfrazar aquellos 

elenentos que de por sí coloc:m al país en llI!a si tuaci6n de crisis. 

Entre ellos, cabe citar la desigualdad ccon6mica y social entre los 

mexicanos, el contraste entre el campo y la ciudad, el alto índice 
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de desempleo (cuatro millones) y subernpleo (siete millones), (Z6) 

la deuda -que en 1985 ascendió a 97, 700 millones de d6lares, con lo 

cual se sigue manteniendo el país coro el segundo país más endeuda

do de AL-, (27) el estancamiento ccon&nico, la inflaci6n, que repe! 

cute principalmente sobre los productos básicos, la dependencia con 

relaci6n a los paf ses imperi_alist,1s. 

El cuadro no es muy halagador; para disfrazarlo, se recurre a 

los aparatos ideológicos de Estado, entre ellos, los medios de info! 

maci6n. Ahora bien, para tal proceso se alecciona al individuo desde 

antes que se integre al proceso de proJucci6n; la educación, cano -

aparato ideo16gico de Estado, llega 3 un punto de fusión con otros 

aparatos ideológicos. A partir del momento en que el niño comienza 

a ver los primeros programas de televisi6n, realiza el consUl!'O de d;:_ 

te11l1Íllados productos, ingresara a ese ciclo de automatización antes 

mencionado. En otras palabras, " la esL"Ucla, la iglesia y demás apa

ratos conx:i el ej6n:i to, enseñan ciertos tip:is de 'saber hacer', pero 

de manera que ase¡¡uren el smetimiento a la ideología dominante o el 

dominio de su 'práctica'. Todos los agentes Je la producción, de la 

explotaci6n }' de la represión, sin que haga falta mencionar a los -

'profesionales de la ideologfa', deben estar, de un mdo u otro, ·~ 

netrados' por esta ideologfa para aslJ!lir 'conscientemente' su tarea, 

sea de explotados, sea de explotadores, sea de auxiliares de la cxpl9_ 

taci6n, sea de Sll!lOs sacerdotes de la ideología Janinante, etc." (ZB) 

En fin, los aparatos de Estado se convcrtir5n, paulatinamente, en m~ 

dios de represión, no de liberación. 

Los ciudadanos, a fuerza de recibir una y otra vez los mismos 

mensajes, provengan éstos de los medios de información, de la escue

la o de la iglesia, terminan por creer que las cosas marchan bien, 

que no podrfa ser de otra fonna. El sujeto se ve inmerso en la acción 

de tales "instrumentos de ejecuci6n de políticas de adormecimiento 

colectivo, de represión pennanente ( .•. ) para estandarizarlo consid~ 

rándolo como una pieza de la maquinaria de producción indllStrial en 
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gran escala." (29) 

La situaci6n de opresión y explotación se convierte en un dfC!!. 

lo vicioso: genera en el individuo la apatía y el confonnismo que se 

convierten en fonni<l:lblcs tierras de cultivo para fomentar la oprc -

si6n y la cxplotaci6n. Se crea y se reproduce una situación cotidia

na de enajcnaci6n; al individuo se le hace ercer que no pudiera cxi~ 

tir otra salida. "Dado ese contexto sociocultural, existe un gusto 

medio preexistente, es decir, canún a la casi totalidad de la pobla

ci6n. Para diftm<lir el contenido de su mensaje, los medios de ccxnllll! 

caci6n colectiva reflejan este gusto medio y utilizan -parn ser cap

tados- la exprcsi6n sünb61 ica que todos deben entender. Tendrán pues 

una tendencia a adecuarse a ese contexto sociocultural para reprodu

cirlo o reforzarlo." (30) 

Este es, pues, el panorama en que tiene lugar la producción, la 

circulaci6n y censuro de El lk!raldo de León, junto a los tirajes de 

El ful de Lc6n, A.M., Contacto de León}' de 14 pcri6dicos más que 

circulan en el estado de O..tanajuato que tiran en prancdio 28,908 -

ejemplares diarios cada uno y, de los principales diarios metropoli

tanos que tienen tul tirJje promedio al día de 89,226 ejemplares; (31) 

sumado a los altos tirajes que alcanzan las revistas como Teleguía, 

1V y Novelas, S:!lecciones, entre otras, amén de los mensajes difunc:ii 

dos por los medios electrónicos, y al considerar, por supuesto, las 

demás expresiones que surgen de los otros aparatos ideol6gicos de - -

Estado en nuestro país. 

El presente trabajo de investigaci6n queda concluido apuntando 

que "la crítica es contra quienes detentan el poder de los medios de 

infollll3ci6n; contrario a lo que sustentaba Me Luhan, éstos no son el 

mensaje." (32) Cabe señalar que serfa deseable que todo profesional 

de la comunicación se fije como meta contribuir en la medida de lo 

posible al cambio, a la liberación del individuo, mediante las alte,r 

nativas en la comunicación que surjan de la decodificación de los --
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mensajes autoritarios y de las contradicciones que se presenten en 
el seno de la sociedad. 

~lo resta indicar que El leraldo de Le6n debe su éxito a su 
capacidad de sernantizar la realidad, mediante la selecci6n y canbi 
naci6n de signos lingU!sticos, paralingUfsticos e ic6nicos, que le 
hacen posible un mayor acercamiento con su peíblico lector. 
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CONCLUSIONES 

La infonnación masiva ocupa un lugar importante dentro de la 

superestructura. Ofrece la posibilidad de brindar masivamente con -

cepciones del muncb y encauzar actitudes en w1 inmenso número de r~ 

ccptores simultáneamente, valiéndose para ello de los mass media. 

El periodismo ha evolucionado en sus fonnas de expresión hasta 

llegar a sus actuales manifestaciones que se conocen como géneros 

periodísticos: infonnativos, interpretativos y de opinión. 

En los géneros infonnativos (nota infonnativa )' cronica) pre~ 

mina la infonnaci6n. Los géneros interpretativos (reportaje y entr!::_ 

vista) se caracterizan por incluir infonnación y opinión; en tanto 

que en los de opinión (el suelto, el editorial, la columna, la crí

tica y el en..sayu ), pre<lanina el juicio de quien lo escribe o del ~ 

riódico en el que aparecen. 

Detrás de estas fonnas de expresión periodística y de las nor

mas que rigen la redacción de las mismas, se encuentra la ideología 

cbminante, que habrá de permitir ejercer un control sobre las con -

ciencias del público receptor, e inclusive la de algtmos codificade. 

res. 

Esta influencia ideológica lleva inevitablemente a una lucha -

constante entre periodismo y realidad. Por un lado, el periodismo y 

su utópica misión de infonnar objetivamente de lo más importante en 

el quehacer cotidiano de la sociedad; por otm, la realidad, cuyas 

injusticias y contradicciones requieren ser disfrazadas por la cla

se en el peder. 

Para comprender mejor el fen6meno objeto de nuestro estt.idio, -

se expuso a grandes rasgos la evolución qué hB. ei¡}er:i.mentaao tard.fu 
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portante actividad no sólo en el estado de Guanajuato, sino en el 

país en general. Desde la intro<lucci6n de la imprenta en la Nueva 

España, hasta nuestros días, el periodismo ha desempeñado un papel 

político de imporL1.11cía. Importancia que se refleja a(m mfis cuando 

se consolida el poder y surge un partido fuerte chmmte el maxirna

to de Elías Calles, pues a partir de entonces es cuando el perio -

disno en su gr;m myorfa, s<.' fij:i ~: cumple con un objetivo en canún 

y fundamental: ser vocero de la clase en el poder y perpetuar sus 

intereses. 

La principal actividad periodística en esta entidad guanajua

tense, se tlesarrolla en la ciudad de Lc6n de los 1\ldama, donde CÍ! 
culan cuatro diarios matutinos y un vc;,11ertino, todos éllos de in

fonnaci6n general. Dentro de estas publicaciones cotidianas, El H?

raldo de León destaca ¡m ser el periódico de mayor ci rculaci6n. -

Este diario es editado ¡x:ir la Compañía Editorial, S.A., misma que 

edita El lbnldo de 1 rnpuato, por cierto, tambifo, de infonnaci6n 

general. Por los datos contenidos en el expediente de identidad y 
el registro de itlent ificaci6n, se desprende el carácter oficialisL'l 

que existe entre quienes elaboran y, más importante, supervisan y 

dirigen el diario. 

El análisis se centró en el mensaje, eligiéndose para ello -

los diarios correspondientes del ZO al 26 de abril de 1986. La Pri. 

mera fase fue el análisis morfológico -donde se estudió el diario 

como una superficie de papel impresa-; y la segunda, el análisis 

estructural del contenido, donde se examinaron los principales el~ 

mentas que intervienen en la semantización. 

El análisis morfológico dej6 en claro el contenido manifiesto. 

Para ello se identificó y contabilizó la superficie impresa del pe

ri6dico: redaccional, administrativa y publicitaria; lo que permi -
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ti6 conocer el carácter mercantil del diario, ya que más de la mi

tad de la superficie es ocupada por publicidad y propaganda. Sin e!!! 

bargo, para los fines del an.1lisis, se ccntr6 cxclusi~ntc en la 

superficie redaccional: texto, encabezado e ilustr¡¡ciones. Para ll_i:. 

vara efecto esta medici6n, se limitó la muestra a la nota princi -

pal de la primera plana (primera secci6n) de cada LmO de los días 

de la semana que comprendi6 el estudio, descubriéndose que los ene~ 

bezados casi ocuparon la mitad del tot;11. 

La superficie redaccional fue clasific:.iJa por géneros perio<lf2_ 

tiros, fuente, origen v n~lteria; observándose Lm predominio del gé

nero infonnativo (52 .6si ), ya que so.lamente basta responder a las 

cinco preguntas que se hace cooí'uuncnte todo individuo: qui'.5, quién, 

cuándo, d6nde )' c6oo, y muy rara vez el por qué. El segimdo Jugar 

lo ocup6 la fotograffa (28.20\), quizás debido a que se le conside

ra c0010 el medio id6nco para tran..~mitir LU\ acontecimiento supuesta

mente en forma objetiva. 

En la clasificación por fuentes, llairó la atención el alto Ú\

dice de notas sin fuente constatada, que casi lleg6 al 60\ por su -

pcrficie y cantidad; de donde se desprende que fueron boletines de 

prensa, "notas voladas" o runores, refritos y gacetillas. Los repor 

teros cubren una míninn parte de la superfíe (0.96\) y ven sus fun

ciones limitadas a noticias locales (deportivas, sociales, judicia

les y de espectáculos). La agencia ADI (Asociaci6n de Diarios Inde

pendientes) suninistra la infonnaci6n nacional, en tanto que las -

agencias transnacionales UPI, :\P, Reuter y AFP, proporcionan la in

fonnaci6n internacional. 

El origen de las notas son, en su mayor parte, locales; llama 

la atenci6n el hecho de que el porcentaje de la infonnaci6n nacional 

es mínimo (16. 99i ), en comparación con las notas de carácter intern~ 

cional (23.32i) que las superan ampliamente. El p(iblico de El 1-bral-
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do de Le6n debe darse por satisfecho con conocer lo que sucede -

allende de nuestras fronteras, o en el ámbito de la ciudad de Mé

xico. En cambio, será ínfima la infonnaci6n que reciban del país. 

Vida cotidiana {22.51\), deportes (20.98\), sociales (11.75\) 
y asuntos policiacos (4.66$) fueron algunos de los temas ir.is des~ 

llantes. En contraste, el últílll'.l lugar fue para hechos insólitos 

(0.32\) y personalidades (0.15\ ). Los resultados, así, dejaron a 

la vista el contenido manifiesto. 

Se pasó a la scgimcb fase: an.ilisis ('Structural del contenido, 

buscando con ello adentrarse al contenido manifiesto y al conteni

oo latente. Se estudiaron por igu:ll., a1mque en fonna individual, -

cada uno de los tres sistemas de significación presentes en el di!!_ 

rio: paralingUfsticos, ic6nicos y lingUísticos. 

Los factores considerados para el análisis de los signos ti()9_ 

gráficos fueron el cmµla:amiento, el ti tulaoo y la presentación. 

El encabezado de la nota principal aparnce siempre a ocho collJlmas 

y a un sólo piso, con surn:irio de tres collllll1as. La superficie casi 

siempre es tmifol1llC para cada nota, coro para cada sccci6n. El ti

tulaoo prcscntil Ll!hl gran proporci6n con respecto 11 la superficie 

destinada al texto, caracteri:ándose por su lenguaje moderado, pe

ro con clara tendencia a mezclar el estilo: explicativo, indicati

vo ... So es costumbre emplear sobre títulos. Llama la atención, el 

hecho que pese a la abundancia del material gráfico, la nota prin

cipal nunca aparece acompañada de una fotografía relacionada con 

el tenia. El tamaiio de la letra del texto es de nueve puntos, misl!D 

que es igual para todas las notas de la primera plana; no presenta 

pases y baja siempre a tres coltm111as; si se citan el origen y la -

fuente. 

Como signos ic6nicos se abarcó la fotografía, elemento alta ~ 
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mente polisémico, al que se ve en la necesidad de ponerle un pie de 

foto que permita evitar la dispersi6n de significados. Generalmente 

nunca acomparla a una nota. Los signos lingUístícos también ofrecie

ron bastante material para su esUJdio tal y como se ve al emplear 

las dicotanfas que ¡x>nen en evidencia la claborací6n de los mensajes 

periodísticos acordes a intereses específicos; sacrificándose así, 

el conocimiento de la realidad en aras de valores particulares. &> 

procedi6, de esta m:inern, a la selccci6n y análisis del tema clave: 

la nota principal de cad1 día, evitando con ello, caer en lo super

fluo y repetitivo del contenido. 

De esta numera y mediant(' la selccci6n y canbinaci6n <le los -

signos, se re-crea la mal idad, se le SC1lkmti ::.a desde el punto de 

vista del periódico. Esta operací6n s6lo cobrn sentido si se la ubl, 
ca en el marco de la sociedad en la cual tiene lugar; s6lo entonces 

se ccmprendc por qué El lcralcb de Le6n sanantiw ln rC'nl ídad; por

qué ln desvirtúa, por qué ofrece distracciones de la sociedad y sus 

conflictos, de las contrndict:ioncs sociales, de una injust.1 distri

buci6n de la ri4ue;:a, del desanplco, el subempleo, la pobreza, la 

marginaci6n, fa falta de servicios, la inflaci6n ... Qued6 al descu

bierto el silencio COIOCl mecanismo de sananti::.1ci6n, buscando con -

ello evitar crear si tuacioncs de descontento contra esa misma real_!. 

dad. 

El centralismo qu" caracteriza a la vida política y económica 

del país, también se refleja en cuanto a la impresi6n y circulaci6n 

de diarios. En Lc6n, se imprimen y circulan el 30~ de los peri6di -

cos del estado de O.ianajuato. La prensa, gunrda, los mismos vicios 

y virtudes de la prc1Lsa metropolitana, así, y no obstante sus limi

taciones, le ha pcnnitido m:intener sus canonjías y privilegios, -

tal y como sucede con El l~raldo de Lc6n, que debido a sus buenns 

relaciones con el gobierno federal, le ha pennitido obtener jugosas 

gnrumcias. Este es, pues, El reraldo de Lc6n cuyo lema es "Diario -

independiente de la mañana'.' 
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