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ALGÜNOS PLAÑ'1'EA}lfEÑTOS'P~ELTHINARES~.- .
-, La presente investigaci6n responde a la necesidad

de reconocer la presencia de.la ideología en la comunicaci6n.

Partimos de que en el proceso de comunicaci6n los mensajes

intercambiados conllevan una ideología, que permite que
~ emisor y receptor se entiendan; como punto de partida, asu-

mimos que la ideología, como Greimas lo ha señalado, (1) es

.el "principio condicionante y regulador en última instancia"

de los mensajes, que intercambia~ los sujetos que establecen
el proceso de comunicaci6n. De esta manera, la sintaxis y
la semántica de los textos que l~s peri6dicos presentan, se

encuentran regulados y condicionadas por la ideología que

permite estructurar y dar sentido a lo que expresan.

Hemos estudiado la prensa de Guadalajara, sin
entrar a la discusi6n que pone en duda que a través de los

peri6dicos se establezca un proceso de comunicaci6n. A
nosotros nos interesa el receptor, s610 desde el punto de

vista del emisor, y a éste lo abordamos a trav~s de lo que

dice; esto es, estudi~j10s los mensajes que el emisor (los

peri6dicos) expresa al ¡'público".

Estudiar ¡'la prensa de Guadalajara", significa
análizar cuatro peri6dicos matutinos de la ciudad. Pero

la prensa es un fen6meno demasiado amplio, por lo que nos

hemos abocado exclusivamente al estudio de los editoriales,

considerando que el editorial es la parte del peri6dico
donde se concretiza más explícitamente la interpretaci6n de

los hechos. Es ahí: donde el peri6dico expresa rnás abierta-

.mente su opini6n, enjuicia los hechos, dictamina sobre los

acontecimientos, y tambi~n, en algunos casos~ dice cómo

.deberían ser tales hechos. "En el editorial", señala
Mattelart, "tradicionalmen.te el material que se entrega al

lector expresa y comunica las opiniones del diario acerca de

las noticias, su interpretaci6n de la informaci6n'~ (2) Sin

embargo, es necesario aclarar que el editorial no es la
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única parte ideo16gica del peri6dicoj 'todas las secciones

participan del mismo "principio condicionante y regulador"
de la ideologia, pero analizar un periódico en su totalidad

requiere de diversas metodologias y llevaria m~s.tiempo,

quizás años, realizar un trabajo de tal magnitud.

~ Nuestra investigaci6n, entonces, pretendi6 descu-

brir qué ideologia expresan, c6mo est~ articulada y para qué
.la expresan, los editoriales de cuatro peri6dicos matutinos

de Guadalajara.

Hipotéticamente, pensamos que el tema, a través
del cual llegaríamos a ubicar la'ideologia, seria "Guadalaj~

ra y su regi6n", Por ello, trabajamos sobre los editoria-

les de cuatro meses (octubre, noviembre y diciembre de 1980

y enero de 1981), que coincidian con el'ciclo agricola y la

comercializaci6n de los productos básicos en la ciudad y la

regi6n.

El'análisis de la ideologia es algo novedoso, ya
que fue considerado objeto de 'e;studiO s610 hasta cuando se

le implant6 "en la materialidad del texto o del lenguaje

concebido como una pr~ctica social de producci6n de signifi-

cados" (3), y se abri6 la posibilidad de conocer lo ideo16g!

co mediante el instrumental lingüístico y semio16gico. Asi,
no existen metodologias para el anlilisis de textos

peri6disticos, o son pocas (Mattelart' seria un ejemplo),

Sin embargo, s! existen herramientas de análisis que dan

pistas para el estudio de los editoriales.

.Para alcanzar el objetivo propuesto, nosotros

hemos conformado una metodología de análisis acorde a nuestro

.objeto de estudio. Este aspecto de nuestro trabajo debe

tomarse como un intento por llegar a establecer un método

para el estudio de textos periodísticos, y de ninguna manera

debe tomarse como algo terminado. Por el contrario, somos

í
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concientes de que la elaboraci6n de una metodología de
an~lisis apropiada a la prensa, requiere de más trabajo,

tiempo y esfuerzo.

El estudio de la ideología en los editoriales se

abordó desde una pcrspectiva epistemo16gica, ya que
~ deseábamos realizar un trabajo científico.

.Abordar la investigaci6n c.on un enfoque epistemo-
16gico, implica la concepción de los objetos como la unión

del fen6meno y la esencia, es deéir, lo inmediato presentado
al conocimiento y la estructura interna de la cosa. Desde

esta postura, para lograr el conocimiento científico, es

necesario romper con el conocimiento cotidiano (inmediato),
como señala Gilberto G~ménez. Esto es, romper con lo inme-

diato de los fen6menos, con lo que se nos presenta en el
ambiente cotidiano como algo natural. En este sentido la

ideolog1a se opone a la ciencia, ya que la ideología est~

conformada por la cotidianeidad, o como dice Kosik: (la

ideología)"es el conjunto de fen6menos que llenan el ambiente
cotidiano y la atm6sfera común de la vida humana, que con su

regularidad, inmediatez y evidencia penetra en la conciencia

de los individuos agentes, asumiendo un aspecto independiente

y natural, forma el mundo de la seudoconcreci6n" (4).

El mismo autor señala que la realidad es la uni6n
del f'en6meno y la esencia; pero llegar a la realidad
presupone cambiar nuestro modo de apropiaci6n de los conoci-

mientos, para así construir la verdad, ya que la verdad no es

.una entidad superior a la que se logra acceder, sino que se

hace y se empieza a construir desde que se define la perspec-

tiva con la que se estudiará el objeto, lo que implica también
la construcción del objeto de estudio; el objeto de análisis

no se encuentra totalmente en la realidad objetiva: el objeto
de estudio se va construyendo en funci6n de la problemática

te6rica. (5)
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"Esta nueva actitud ante el. objeto de conocimiento

ha fundado una revoluci6n en el conocimiento humano, pues si

antiguamente la ciencia se concebía s610 como una representa-

ci6n de la realidad, el concepto mismo de realidad ha venido

a cambiar. La realidad, desde ahora, es la representación

científica: se trata de un ~~ sobre la realidad" (5a).

En este sentido, el conocimiento no vulgar es

revolucionario: transforma la realidad. El mundo de la
ingen~dad toma por esencia lo que constituye el fen6meno y
no capta las relaciones que entre estos dos elementos existen.

El conocimiento científico transforma la realidad porque es
"la reforraa de una ilusi6n". Ese' es el verdadero sentido de
la ciencia, ya que "si los hombres captasen inmediatamente la

esencia, ¿para qul1 serviría la ciencia?" (Marx).
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I

I: MO~~NTO CUANTITATIVO.---

Este primer nivel metodo16gico, que llamaremos
'!momento cuantitativo", nos permiti6 establecer el tema a

trav~s del cual estudiamos la ideolog1a de la prensa de

Guadalajara, poniendo de manifisto los elementos estructura-

les más sobresalientes que configuran los editoriales de los
.cuatro peri6dicos de Guadalajara, comprendidos'entre los

meses de octubre, noviembre y diciembre de 1980 y enero de

1981 .

Buscamos sobre todo la~ coincidencias o discrepaE
cias que dan una cmnfiguraci6n determinada a los editoriales

analizados, para lo cual elaboramos una taxonom1a de los

temas que trataron los peri6dicos en el lapso de los cuatro

meses analizados.

El universo de estudio qued6 formado por un total
de 419 peri6dicos; 104 de El Occidental; 121 de El Infornlador;~--~
107 de El Diario y 87 del Ocho Columnas.

)

---' ¡ ~-, PERIODICO TOTAL2 EDUC PROD. PBLMAS.' ECONOMIA jPOLITIC ' RELAC.¡

EN CM % AGROP URBA~TOS % % EXTER.
%' a %

OCHO
COLUMNAS -(A) 10.20 1.6 2 -(A)

EL
INFORMADOR 20.66 12
EL

.OCCIDENTAL 26 02 ~8 16. )
IEL DIARIO, 26 ._221 3.22 L32~ 8.58 6. 1

(A) Estos peri6dicos no tratan estos temas.

(B) El Informador generalmente da un tratamiento po11tico a
los temas que expone, as1 por ejemplo: el problema inter-
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sindical de maestros es reflejo "de la lucha política que hay

en México entre la izquierda y la derecha". Sin embargo

estos datos responden a la clasificaci6n que anteriormente
presentamos y no se refieren al tratamientoideo16gico.

RESULTADOS EN CENTIMETROS CUADRADOS POR T~~S NO COMUNES.+(6a)c__c_-
-~,

OCHO COLill1NAS TOTAL ESPACIO EDITORIAL: 32,295 cm2.. ., .,- ~-
IMP.DE JAL.EN LA HIA.DE FILIPINAS 1.18%
JUVENTUD 1.15%
REFLEXIONES DE ARO NUEVO 0.98%

MUERTES CELEBR~ 0.84%

ECOLOGIA 0.8~!o--~~--
RU~IOR DE BILLETES FALSOS 0.83%

L~ .T OT ! L:2.83% -

ELÍNFOR~~DOR TOTAL ESPACIO EDITORIAL: 41,382 cm¿

DESINTEGRACION SOCIAL 11.57%

CELEBRACIONES POPULAR:E].$_, 6.6 %

HISTORICO-POLITICOS 3.3 %
JUVENTUD 2 .O %

REFLEXIONES DE FIN DE ARo .,~ 1.65%

BALLET .-~ 8z%

T O TAL: 25.64%

EL DIARIO TOTAL ESPACIO EDITORIAL: 26,994 cm2

CORRUPCION 2.56%

.HISTORICO-POLITICOS 2.52%

SALUD -1 .78~b

.FORMAS DE COMUNICACION 1.60%
RECURSOS FORESTALES 0.99%

~

ACTIVIDADES PROFESIONALES 0.87%

REFLEXg~ DE NAVIDAD 1 .500/0

T O TAL: 11.82%

(+) El "Occidental" no present6 este caso; toda su informa-
ci6n fué referida a lo que llamamos "temas comunes"



RESULTADOS EN CM.CUADRADOS POR EL ORIGEN DE LA INFORMACION.(7)
-~~ PERIODICO TOTAL ESPACIO INTERNAC. NACIONAL ESTATAL LOCAL ¡

EDITORIAL OCHO (A)

COLUMNAS 5 cm2 6.1 ---
EL 2 B)
INFORMADOR 41 382 cm ---

2 C)
OCCIDE~JTAL 26 702 cm ~~. ---

EL DIARIO 26,994 cm2 30.82% 61.82% ---7.36%-
(A) Se j.ncluye lo estatal-nacional y lo estatal-internacional.

(B) 18%.corresponde a estatal-na~ional y estatal-internacio-

nal.
(C) 20% corresponde a estatal-nacional y estatal-internacio-

nal.

En este periódico consideramos corao editorial, la sección

IIEl Occidental opinal', que se refiere generalmente a

temas estatales y locales.

RESULT ADOS GENERALES POR TEMAS COMUNES SEGUN LOS NIVELES DE--
II ABS,TRACCI°!fII_~_8~J~~~LEJ ANIA II (9)

ABSTRACCION: LEJANIA:

ECONOMIA 3. 1 O 2.47

POLITICA 3.07 3.01

PROD. AGROPECUARIA 3.07 2.48

RELACIONES EXTERIORES 3.04 3.01

EDUCACION 2.93 2.48

~~ PROBLEMAS URBANOS y DE SERVICIOS 2.91 2.27

En general, podemos afirmar que los cuatro perió-
dicos analizados en un período de cuatro meses, presentan,

sea por el tratamiento de los temas, por el origen de la
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informaci6n, por el espacio brindado a ciertos temas, o por

el grado de abstracci6n y lejanía, d!~eEsos grados~~
!mp!jcaci2a~~..iE_~016gicas, manifestadas no explícitamente,
pero sí en un nivel más profundo. Por ejemplo, los partidos

políticos son un tema espinoso para los cuatro peri6dicos

tapatíos: unos los tocan muy poco, caso de "El Informador" y

-"El Occidental", otros s610 los aluden y otros reconocen s610

a tres partidos políticos, caso de "Ocho Columnas" y "El

.Diario", respectivamente; esto resulta contradictorio en un

país que recién estrena Refo-rma política.

Por otro lado, genera~mente cuando los peri6dicos

mencionan a los partidos políticos, es en relaci6n a otros

temas; todo ello nos pareci6 relevante par,a estudiar la

ideología a prop6sito de los partidos políticos.

As!, conformamos nuestro material de análisis para
el segundo momento de.la investigaci6n: el momento cualitati-

vo, tomando en consideraci6n los editoriales que aludían a

los partidos políticos. El material de estudio, o lo que los

lingüistas llaman "corpus de análisis", quedo integrado por

catorce editoriales (3.5% del universo total) de los cuatro

peri6dicos.

La siguiente gráfica ilustra la conformaci6n de

nuestro corpus de análisis.

CLASIFICfLCION 1: 'CLASIFICACION 11.
TEMAS COMUNES REFERE~TC Ifi DE LA

INFOR11ACION.
NO!1BRE DEL NOS. EDUC. REL. PROD. POLIT. LOC. NAC. INTERNAC~

-PERIODICO ED. EXT. AGRO.

OCHO COLUM 3 3 2 1

EL DIP..RIO 6 1 7j 2 4 2

INFORMADOR 4 2 1 1 4

.OCCIDENTAL 1 1 1

TOTAL 14 3 '3. 1 I 7 3 9 2
, '., ~ -
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11: CONTEXTUALIZACION: LA REFORMA POL¡TICf~ EN MEXICO.'.' "-i ~

Para abordar el análisis de los partidos po11ticos

en México y ubicarlos en su contexto social, es necesario.

tomar como punto de referencia central la Reforma po11tica. /

Ello supone, prinlero, una breve relaci6n de los principales
-eventos anteriores a esta reforma, que de alguna manera

intervinieron para que se llevara a cabo.

.El antecedente inmediato de la Reforma pol1tica es
la "apertura democrática" que inici6 Echeverria en 1971 como

una de las estratégias del Estado Mexicano para recobrar en

alguna medida el consenSO ciudadano, especialmente de los

grupos intelectuales (otras medidas fueron la creaci6n del
FONACOT, el INFONAVIT, la revisi6n anual y no bianual de los
salarios mínimos); hay que recordar que los movimientos

represivos del 71 y muy especialmente el del 68, provocaron

el debilitamiento del régimen de la Revoluci6n, y el cuestio-

namiento a fondo y generalizado en amplios sectores de 'la

poblaci6n, respecto de la representatividad del Estado.

En 1973 se promulg6 una nueva Ley Federal Electo-
ral, que tenia por objetivo, según Echeverria: "integrar un

marco legal que permita una amplia y profunda reforma po11t!

cal' (10). No obstante, el nuevo ordenamiento no intentaba

promover la participaci6n de organizaciones nuevas, sino

únicamente concederles mayores facilidades a los partidos

que ya contaban con registro, a fin de revitalizarlos,

especialmente al PARM Y al PPS, para que pudieran continuar

participando en los procesos electorales..

Prueba de esto es que a) el porcentaje de votaci~

.nes requerido para obtener diputaciones de partido se redujo
considerablemente (de 2.5 a 1.5 %) b) se increment6 el

número máximo de este tipo de diputados por partido de 20 a

25, y c) se concedi6 a los partidos tiempo en radio y

televisi6n durante las campañas electorales. En cambio, a
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las nuevas organizaciones que aspiraban a tener el registro,

s6lo se les di6 una concesi6n de relativa importancia:
disminuy6 de 75,000 a 65,000 el número de afiliados necesa-

rios para lograrlo. Pero en el último año del régimen de

Echeverr1a, con la represi6n a los electricistas de la

.tendencia democrática del SUTERM,que contaba con el apoyo de

amplios sectores obreros e intelectuales; con el golpe al

~ prestigiado diario liberal "Excélsior"; y, de manera princi-
pal, con la devaluaci6n del peso, el gobierno volvi6 a

perder legitimidad. Por ello, José L6pez PortillQ busc6,
desde su campaña electoral, recuperar la confianza de los
mexicanos presentando la idea de 'un proyecto nacional en el

que estuvieran presentes todos: "la solución somos todos"

fué el lema principal de su campaña. Medios para lograr
este fin son, por ejemplo, la Alianza para la Producci6n y
la Reforma política, que pretendi6, fundamentalmente, abrir

los cauces legales a nuevas corrientes que no coincidían con

los partidos registrados ya muy desgastados socialmente por

los constantes proGesos electorales fraudulentos y por las

crisis internas. (11)

Con la reforma política, el Estado pretendi6
fortalecerse y recuperar legitimidad a través de la

democracia formal. Este ha sido un punto de vista sostenido

por el propio Jesús Reyes Heroles, promotor principal de la

Reforma política, desde antes que fuera llevada a cabo. (12)

La reforma política tiene también un carácter
preventivo. Trata de resolver, de manera por demás hábil,

.la lucha de los contrarios, institucionalizándola, como

sostiene el ~residente López Portillo. (13)

La Reforma ha quedado formulada en dos textos

básicos: la modificaciones y adiciones a 17 artículos

constitucionales, y la promulgaci6n de la Ley Federal de

Organizaciones po11ticas y Procesos Electorales. (LOPPE)

(14)
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Con esto los partidos han cambiado de rango
jurídico, al ser incorporados a la Constituci6n como
entidades de interés p~blico, hecho que denota el interés

gubernamental por institucionalizar los enfrentamientos.

Se dan facilidades y apoyos que permiten el
-registro de nuevos partidos (15), pero se les exige que estén

presentes en todas las elecciones buscando as! legitimar, lo

-más posible, la contienda electoral. (16)

Se pretende tambien fortalecer a los partidos
registrados, nuevos o viejos (17),' y es que, como Reyes
Heroles sostiene, desde que era presidente del PRI: se recon~

.ce la necesidad de una oposici6n s61ida para vivificar al"

partido, indicando que "lo que resiste, apoya" (18). Sin
embargo, en la misma Reforma política se establecen medidas

necesarias para evitar que, en un momento dado, los partidos

de oposici6n logren el control político del pais; es decir,

a las minorias se les da acceso a ciertas instancias de poder,

pero de manera controlada. (19)

Todo esto revela el carácter restrictivo de la
Reforma política y evidencia claramente que no es este

mecanismo, por sí s610, el que permitirá, en un momento dado,

que los partidos logren instancias importantes de poder.

Con la Reforma Política obtuvieron su registro

-condicionado a las elecciones federales de 1979- tres

partidos: el Dem6crata Mexicano, el Comunista Mexicano y el

Socialista de los Trabajadores. Otros partidos que pelearon
su registro en ese entonces y les fué negado son entre otros,
el PRT y el PPM, que se aliaron al Partido Comunista para el

.proceso electoral del 79.

Hoy, en el primer semestre de 1981,14 organizacio-
nes m~s han solicitado su registro a la Comisi6n Federal
Electoral. Los analistas políticos hablan, por un lado, de

que se pulverizará la democracia si se les concede el regis~
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tro a nuevos partidos, pero, por otro lado, que no se les

puede negar el registro a los que cumplan los requisitos de

la LOPPE. En esto s6lo hay, por ahora suspenso; el Estado
decidirá lo que valore oportuno y cuando lo considere neces~

rio.

,

~

.
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.
III: MOf1ENTO CUALITATIVO.

El siguiente momento de nuestro trabajo consiste
en lo que hemos llamado "momento cualitativo", lo que

significa encuadrar la investigaci6n en el nivel de la
~ significaci6n.

-Este momento estuvo determinado por el anterior,
ya que como mencionamos, el momento cuantitativo nos permitió
perfilar más nuestro universo de estudio. El objetivo del

análisis cualitativo fu~ descubrir los contenidos de los

mensajes expresados en los editóriales de los peri6dicos, a

prop6sito de los partidos políticos.

En este nivel, partimos de que todo mensaje está

estructurado: 1) ~~erjicialmen~e, que es el nivel externo
del discurso, I'el parecerl'; y 2) Dem~n~!:a prof~~~~, esto

es, el I'serll del discurso, las relaciones que subyacen entre

los elementos del mensaje y que nos conducen a su significa-

ci6n real.

Lo anterior tiene su origen en la Gramática Narra-

tiva que distingue en los discursos dos niveles: I'un nivel

profundo que constituye la base y contiene un modelo de "la

estructura elemental de significaci6n", y un nivel superfi-

cial, que constituye un estrato aut6nomo muy pr6ximo a la

manifestaci6n discursiva".' (20)

1.- LA ISOTOPIA FUNDAMENTAL: EL CARACTER NORr'~TIVO DE LA

PRENSA TAPATIA.
..

La isotopía fundamental es la clave de lectura de
~ todo discurso; Greimas señala que es el pripcipiode homoge-

nizaci6n del mens~.ie, lo que le brinda coherencia. En el

caso de los cuatro peri6dicos de Guadalajara es de carácter

ético-normativo.



-19-

.
Mediante la l6gica del sentido común, el editorial,

los peri6dicos pretenden normar la qpini6n del lector en

materia de partidos políticos, auxiliándose de presupuestos

~ticos, dentro del marco del status q~o, siendo ~~te el

parámetro de 1'10 razonable'!.

El carácter ~tico-normativo está basado en juicios

-morales más que autoritarios. La prensa no ordena ni marca
pautas de acci6n concretas a realizar: recurre a calificativos

valorales, sin explicitar qu~ entiende por ellos. Un ejemplo
ilustra lo anterior: lILa actitud de los maestros que siguen

no los rectos, sabios y prudente~ cambios de la educaci6n,
sino los de la agitaci6n, el escándalo público..." (g

Informador, Ed. de el 12 de noviembre de 1980).

2.- EL ANALISIS DE LA ENUNCIACION.

La teor1a de la enunciación concibe el discurso

como un proceso de comunicación, susceptible de ser analizada

en cuanto enunciado y en cuanto acto de enunciaci6n.

2.1. EN CUANTO ACTO DE ENUNCIACION.

La enunciaci6n atiende principalmente al sujeto

emisor, a su relaci6n con el enunciado y a su relaci6n con el

receptor, por lo que responde a las preguntas: 1) ¿qui~n

habla y a qui~n?; 2) ¿qu~ alianzas ~ace el sujeto de

enunciaci6n?; 3) ¿desde d6nde y desde cuándo habla?; 4)
¿c6mo habla?

.2.1.1. ¿Quién habla y a qui~n le habl~?

.Para conocer quién habla en la prensa de Guadala-

jara, as! como a qui~n se dirige, es necesario recurrir al

.análisis de las personas mencionadas en el discurso, los

verbos y los pronombres, que son la única especie de pala-

bras que están sometidas a la categor1a de persona; siempre y



-20-

(¡nicamente hay tres personas: IlyO'I, l't(¡I', "él", que pertene-

cen al singular; I'nosotrosl', l'vosotros'l o Ilustedes" y "ellos~'
que pertenecen al plural. Ahora bien, la primera persona del

plural puede ser enunci~da de tres maneras, cOn significado

diferente: a) Nosotros Inclusivo, formado por un I'YOI' más

."vosotrosl' opuesto a el "él" -"ellos"; b) Nosotros
Exclusivo, formado por el "yol' más "ellos", predominando el.
yo y oponiendose al l't(¡'1 -l'vosotros'l, y c) Nosotros de

Autor, que es una primera persona dilatada y de contornos

vagos.
,

Dentro del discurso, los diarios analizados se
adjudican la funci6n de calificar y por ende se reflejan a si
mismos, delinean mediante el discurso su propio perfil. Los

peri6dicos se definen como "jueces de lo importante en la

vida p(¡blical'. A trav~s de los editoriales estudiados
predomina el Nosotros Inclusivo en un 70.96% que intenta

mostrar lIla realidad de los hechos". Por ejemplo: I'ocupamos

un tercer lugar". "superamos a otras naciones poderosasl'.

_c~!oc~da ep~~l_~~~o ;m~d!211, es decir, fIel sumo sacerdote"

de la verdad.

Por otro lado, el 'Itú-vosotrosl' a quien se dirigen

no es el lector que adquiere el peri6dico: los peri6dicos de

Guadalajara se dirigen a tIlos mexicanos", 25.9% de las veces

en ocasiones de manera universal; siendo "el-ellos", otros

paises a los que se alude de una manera respetuosa.

.En otras ocasiones, 5~~ para ser exactos, se habla

a mexicanos y jaliscienses en general, oponiéndose a es.te

-"tú-ustedes", un "él-ellos" correspondiente a la extrema

izquierda o a sus representantes de una manera peyorativa.

descalificándolos como personas. Un ejemplo ilustra: ...I'al

grado que uno de sus ya obsoletos representantes: Valent1n

Campa...'1 (Ed. E! Dia,;:;io, 5 de enero de 1981).
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2.1.2. ¿ u~ alianzas hace la rensa de Guadala"ara?

Tenemos entonces que el interlocutor de los
periódicos de Guadalajara es de dos formas: una con la que se
busca establecer alianzas, y en ese sentido es el grupo en el

.poder: PRI, Gobierno, Cabildo de Guadalajara; y tambi~n

aquellos qu~ poseen las mismas convicciones y posturas que
.las enunciadas en los diarios; as1 es que'por exclusión y en

último t~rmino, los periódicos ~e dirigen a quienes, junto

con ellos, comparten su misma visión del mundo; siendo ésta

estatizante (definida sólo en oP9sición a). Al gobierno es a

quien más se dirigen los periódicos (25 veces) ya sea refi-

riéndose a mexicanos en general o al PRI en concreto.

2.1 .3. ¿~:Q.e~~~d6nde y desde cuándoh~bla lap!:e~s§:

de Guadalajara?

Según la teoría de la comunicación ¡'todo sujeto de

enunciación habla desde un tiempo y espacio determinados"(21).

Para conocerlos recurrimos a dos tipos de indicadores: los.

enunciados expl1citos y el uso de los tiempos de los verbos.

Por los enunciados explícitos podemos ver que los

periódicos de Guadalajara hacen casi siempre referencia al

pasado inmediato y a partir de ahí, reflexionan en voz alta:

"Acaba de tener lugar en la capital del pa1s, un hecho que da

mucho que pensar..." (~lrnformador; Ed. No. 8; 12 de

noviembre de 1980).

De catorce editoriales analizados, once se refie-
.ren a situaciones que pasaron, como lo ilustra el ejemplo

anterior.

Por el uso de los tiempos verbales podemos darnos

cuenta que los editoriales se refieren a situaciones concre-

tas utilizando gran número de veces (50.03%) el presente

descriptivo (22). Aún cuando en los editoriales aparecen
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otros tiempos verbales, todos ellos son descriptivos,

ejemplo: "diferentes noticias hacen saber que muchos e

importantes mexicanos están comprometidos,__" (Ocho Columnas

Ed. 13,20 de enero de 1981). De esta ma~era podemos afirmar

que los editoriales de los peri6dicos de Guadalajara hablan a

.EroE~si to de hec~h2s 9O~~~i_~s~~_~Y,so:erelare~!i~

~

2.1.4. ~Qóm2habla la p!:~nsata~a1!.~.!..

Para conocer de qué manera habla nuestro sujeto
de enunciaci6n recurriremos al "dictUlr!" o contenido represen-

tado y al "modus" o modalizaci6n verbal (23)., -

A lo largo y a lo ancho de ~os editoriales de los
cuatro diarios analizados, encontramos la preferencia por el

indicativo: el 55.1~~ son a~irmaciones que valen por sí solas,

que nos hablan de lo que ocurre u ocurri6, afirmaciones

consideradas como verdades necesarias y eternas y que están

avaladas por leyes o afirmaciones de autoridades. Dos

ejemplos ilustran lo anterior: "Arn:ulfo Villaseñor dijo que
para responder a los ciudadanos..." (Ocho Columnas; Ed. 26 de

enero de 1981). "Por ello y por los argumentos que los

propios diputados plantearon..." (El Occi~ental; Ed. 5, 23 de

;' octubre de 1980).

De esta forma vemos que l~pr~~sa ~eG~adala~~

hab!a9.2 una man_e~ra_~,eg~!:at taja~teJ más no autori taL

.señala lo que ya pas6 y sobre lo que nadie puede dudar; no

utiliza el imperativo porque su funci6n no es ordenar; al

-contrario, ella está en la sociedad para señalar hechos,
situaciones, verdades absolutas, en una palabra, para ser

nuestra conciencia social, la voz interior que normativiza

nuestrosjuicios sobre la realidad.
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2.2. EL DISCURSO EN CUANTO ENUNCIADO.

Analizar los editoriales en cuanto enunciados es

referirse al "ámbito del contenido del texto, que es el

ámbito de su sentido o significaci6n" (24). El estudio del

enunciado atiende fundamentalmente a 1) qué dice el que habla
~ y 2) qu~ e~tru?tura tiene lo que dice.

2.2.1. La Estructura fundamental.-

Según Greimas la estructura "es una entidad aut6-
noma que contrayendo relaciones de dependencia e interdepen-

dencia con un conjunto más vasto del que forma parte, está,
dotada de una organizaci6n que le es propia!' (25)

La estructura fundamental de los discursos de los

editoriales puede visualizarse de la siguiente manera:

BUENO ~_~~~CALISMOS

RAZONABLE 1 ::::::::::::>-<==:.1 EXTREMOS
NO RADICALISMOS NO BUENO

Relaciones de contrariedad Relaciones contradictorias ~"A' t

Relaciones de complementariedad. .

El cuadro explica lo que los peri6dicos dicen:

los radic"ali~mo,s, de la naturaleza que sean, conducen a

extremos "Que no son buenos"; por el contrario "lo bueno"
-

es lo que resulta "razonable", lo no radical.
t

Esta estructura codifica el discurso a partir de -

.oposiciones binarias de carácter r1gidamente dicot6mico.

2.2.2. El Parad1Rm~. Responde a la 16gica de
oposici6n de la estructura fundamental. Es el plano de la

significaci6n que ordena el discurso en su totalidad.

Condiciona por ello la estrategia de la argumentaci6n. (26).



-24-

El paradigma de los cuatro'diarios se ilustra de

la siguiente manera:

\ STATUS Qua VS. EXTREMISMOS

(1) C T M Iniciativa Privada

(2) P R I Partidos de Oposici6n.

(3) P A N

(4) PST, PCM

(5) PRI, PDM, PAN PST, PCM
(6) Raz6n ~ Imaginación.
(7) Pueblo Dirigentes de Izquier

da
(8) C~mara es

(9) Trabajo Huelgas
(10) Educaci6n política

(11) Paz Conflictos
(12) Leyes Planteamientos te6ri-

cos oportunistas.
(13) Intereses de la Na- Intereses sectarios

ci6n (Pueblo) (grupúsculos)
(14) Conceder instancias Mantener instancias

de poder de poder.

L -~~-~ TOTAL 1 TARISMOQ

L~ opos~~i§!! funda~e~tallaco~~~~~_e! ~~~t~~-

.'

conocido la humanidad..." (Ocho Columnas; Ed. 14) En este
.--t sentido, cualquier extremismo es "no bueno" porque conduciría

a formas totalitarias de gobierno que esclavizan a los ciuda-

danos. A partir de esta posici6n fundamental se dan las

catorce que se dan en el cuadro anterior y que por falta de
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.
espacio no podemos explicar aqui; tomaremos s610 dos ejem-

plos que ilustren al respecto:

(1) La oposici6n CTM -Iniciativa Privada se di
en el nivel .politico: mientras es licito que la prirl1era

-participe en politica, a la Iniciativa Privada no le es

legítimo hacerlo ya que ese no es su campo.
~ En la relaci6n (6) la oposici6n Raz6n -Imaginaci6n

hace referencia a que una d~ las.propiedades del status qua

es.la fuerza de la raz6n mientras que los extremismos,

utilizan s610 su imaginaci6n, ent,endida ~sta peyorativamente.

2.2.3. Ca_l~ificaciones. !u!!cion~~ Y.4gtifunciones del

paradigma.

Ca~ificaciones. La prensa atribuye cualidades

sustanciales a los actores opuestos, que los hacen incompati-

bles e irreconcilicables.
Funciones. J~os peri6dicos atribuyen un papel que

desempeñar a cada elemento.

Antifunciones. Cuando los elementos opuestos.

representan un papel contrario al señalado por la prensa.

Tenemos entonces que para cada relaci6n de oposi-

ci6n ilustrada en el paradigma corresponden calificativos,
funciones y antifunciones que no siempre son explicitas.

.

.
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.
[~~~~~~:~~:~~~~~~~~~~2CACIONS FUNCIONES --~T¡FUNCIONE~

C T M Agrupaci6n poli Responder a la
i tica, numerosa, I.P., contra-:-

.fuerte, con exp~ restar ofe~s1

riencia vas derech~s-
$ W -tas. ---

I. P. I Grupos derecflis- Toma de posi-.
tas ci6n,estrateg~a

--política ante
-la sucesión

--presidencial
del 82

o

Partido políti- Responder No ceder el p~
P RIco sensatamen- der, :espuesta
1 te no ofen- ofens~va, re-

de~se, demo~ currir al in-
trar false-sulto soez., dad de cargo

Partidos Atacantes
l Pr?v?car

Oposición -cr~t~car

P R I Partido Oficial 1
p 'lA N --, ,-- Votar contra el

PRI
o" ;-

..Conjurar pe- Negar cam~nos ;P R I Clar~f~cador ligros. legal:S de op01

:t l_§j..{;j.9Jl~---1PST PCM $Gctar~os, Ex- ¡ Reconocer d~ ,
-t~ema izQuierda rrotas -I

.'1PRI-PDM-PAI\ .i
t Exagerados P~ovocar una

IPST -PCM t~rante poli ;
t~ca. j

Raz"n t I":" ...c ~
!I ,Imaginaci6n Irreal i I

-" .. P eblo Extrañeza ante Protestar -Ac~pta í la acti
u protestas converSandQ t~d de .go--

~. sobre,la s~ b~erno ante las
-~ tuacion. -manifestaciones.D~rigen tes Agitadores t es9an '

1 Utilizar t Poner mal e j em-

Izqu~erda dalizadores pu-- maestros co plo a los n~ños

blicos ! mo instru-- jprotestando.
j mento polí- ,
~ tico. ..

Cámara de Pluripartidista Prevalecer El temperamento
Diputados comparte el po- la raz6n,la por encima del1 der inteligencia cargo que se -

tiene.
lanifestaciones -
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OPOSICIONES CALIFICACIONES FUNCIONES ANTIFUNCIONES
Trabajo tH 1_.Pierden tiempo Traer perjuiciosue .~as .
Ed .L Quitar la políti

ucaCJ.9n ca-
.l' ,+. Base de an?ma- sust~t~J.r .l~bOre~ '

PolJ.tJ.ca lias en UnJ.ver academJ.casoJ.mpedJ.l
-sidades -la autonomía uni-

versitaria. Nulif~ -
car. ~~.'P Armonia, equJ.- Aumentar J.ngresos Hacer pO.l~tJ.-

az¡ librio. de campesinos. Au cae
me1l tar .producci6ñ
ap:,ropecua~~

Conflictos De~ramar sangre,
ag:J.tar

Leyes! Insuficientes Ir contra la
.pos si mismas. libertad de a-

sociación
Planteamien PresJ.onantes,
te6ricos 0= interesados.
portunistas.
Intereses de Satisfechos, Cuid~r de los di La ineficien-
la naci6n pulcros repre- neros del pueb¡~, cia,actuar i-
(p ueblo) sentantes popu mantener.~ostu- rrazonabl~men

lares, agrupa -ras de VJ.aa, J.mpe te hacer Jue=
" todas las ten- dir invasionest- go'a intere-

dencias,cohe- buscar el justo ses extranje-
rentes con su medio i obrar con ros.
p~opia psic910 caute a,ejercer
g1a y constJ.t'U el poder.
ción material-

,~ y espiritual.
Inte eses Apostoles del Crecer moralmen- No propiciar
~ectarios engañoLobsole- te ~i alab~ al la superaci6n.
\grupuscu- tos re~resen- gobJ.erno,crJ.ti-
IOS) tantes,horrible car en ba~e a la

c~ra del ~espre imagin~ción,pro-cJ.o,mezquJ.nos ~ mover J.nvasJ.ones,
intereses cir- agitar dividir
cunstanciales, enfrentar obstA-

~ ,sentimientos culizar la acti-
sectarios. vidad docente.

9oncede~ Mexicanos im- Compartir el po- Aceptar indi-
, J.nstancJ.as portan~es com- der d~spertar el ferencias y

de poder.1 prometJ.dos. esplr~tu cívic9. abst~~_~nismo

Mantener ~ Absolutismo, pode Votar contra
instancias río político in= el PRI.
de poder. transigente.



III.- ENSAYO DE INTERPRETACION Y CO~TCLUSIONES.~, ~ ~

Como la hemos definido en un principio, ~a ideo!o-

~g~a~~s .e¡conj~!!~ode"!!oc!ones que llenan el ambi_e~n~~~~-

q;@o y¡a atm6sfe~a c2!!!ún de ~la ~~~a1J~~~", nociones que

asumen un aspecto natural y "ponen a los ,hombres en condicio- I

nes de orientarse en el mundo, de familiarizarse con las

cosas y manejarlas" (27)

.La ideología, constituye el mundo de la "seudocon-
creci6n" es decir, de la cotidianeidad, adquiriendo por ello

dos funciones:
A) Por un lado es el principio regulador y

condicionante de los mensajes, de los significados que se

comunican.
B) Por otra parte, proporciona al hombre un marco

de referencia, una manera de ver las cosas, de ver el mundo,

al hombre mismo.

La ideologia permite al hombre codificar sus
significados, ya que estos son estructurados a partir de un
c6digo cultural, principalmente formado por seudoevidencias, .

seudoopiniones, estereotipos, esto es, por la "vulgata de una

~poca dada" (28).

Por otro lado, el horabre se forma una concepci6n

propia en su actuar para consigo mismo y para con el mundo,
forma su conciencia, que quiere decir conocimiento de uno

mismo. El mundo exterior no forma, sino que influye indire~

tamente en la adquisici6n de la conciencia individual: el

individuo establece sus propios parámetros de acci6n ante el

mundo, su actuar está ligado a sus prOpios dictados interio-

res, producto del conocimiento de si mismo. (28 a) Por el

contrario, la conciencia autoritaria "es la voz de una

autoridad externa interiorizada", en el ser humano. En este

sentido, no se discierne, sino que se asimila sin ningún

rasgo crítico.
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Por la conciencia externa o autoritaria, se

impone una escala valoral, que el individuo acepta y que es

ideo16gica en la medida en que se muestra a partir de lo

cotidiano como lo natural y lo com~nmente aceptado.

-La escala valoral se encarna en autoridades o

instancias representadas en los padres, la iglesia, el

..ej~rcito o el gobierno, están inmersas en la vida cotidiana

del individuo. Tales instancias se imponen a la conciencia,

en la medida que los hombres las acatan como su propia

conciencia. Los dictados de conciencia de la autoridad

interiorizados en el hombre funcionan entonces a un nivel

ideo16gico, con el cual el honlbre recibe la justificaci6n de

su actuar a partir de lo exterior, de lo cotidiano, impuesto

como lo normal, lo natural.

Ahora bien, ¡a prensa de Guadalajara, se adjudica

laposesi6n ~~~ ~!~ y'e!:dadt ti~!!e la pretens~i6!!~~ insti ~ui!:s~
como la voz popul_~: recuérdese que en buena medida (5~~),

se habla a mexicanos y jalisicienses en general y que la

persona que habla es un nosotros inclusivo (7°.96%). La

prensa trata de ser la voz popular; por eso habla en primera

persona del plural: "Ocupamos un tercer lugar", "superamos a

otras naciones poderosas", "tenemos una buena administraci6n
de los recursos", "vivimos en un estado de derecho", "as!

nos han enseñado a los mexicanos a actuar". La prensa,

tiene la verdad, se erige en una autoridad. Para el hombre

representa una voz exterior, una conciencia que le habla de

.lo cotidiano, de hechos que podrían ser lejanos pero que se

hacen presentes por esta voz exterior interiorizada; esto es

..lo que llamamos "conciencia autoritaria". La prensa asume

su pap"el al valorar lo que es bueno y lo que no lo es:

"~itar la política del ámbito universitario es lo conducente
para que pueda regularizarse" (Ed. 2 El I!!,for!ad2!: 15 de

octubre 1980) "Es bueno para Jalisco que esto ocurra.. ."

(Ed. 4 Qcho Column~s) "La raz6n se ha impuesto a razones e

intereses, qu~ bueno" (Ed. 2 El Diario).
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La prensa pretende ser "vox populi" pero no lo es,

por eso tambi~n recurre a lugares comunes, para consensuali-
zar y normar sobre las opiniones: "como es sabido...", "la
verdad de las cosas...", "acontece que, por 16gica..." (Ed. 5

.~lOc~i~ental)

-Aunque la prensa tapatía afirma "que la gente toda
gusta del cambio", pretende reforzar el estado de las cosas,

aliándose con autoridades reconocidas: "Arnulfo Villaseñor

dijo que..." (OchoColumn~s; Ed. ,14). "Recientemente, el

Gobernador del Estado ratific6..." (~l!n!ormador; Ed. 12);

"Los diputados priístas fueron claros al señalar..." (g
Diario; Ed. 2);..."por los argumentos que los propios diputa-

dos plantearon..." (~lOccidental; Ed. 5). La prensa as1,

establece alianzas para hacer ver los hechos como naturales,

para decir "lo que debe ser" y no permitir que el hombre

rompa con esta visi6n del mundo. La prensa no se dirige a su

lector de igual a igual, sino que como hemos visto en los

ejemplos anteriores, al asociarse con autoridades, se erige

ella misma en una autoridad, para desde ahí lanzar su visi6n

del mundo, presentándola como la única razonable, y por ende

la verdadera y posible.

El sistema raexicano estaba perdiendo consenso. Por

ello, para validar su permanencia y seguirse sosteniendo,
crea aquellas instancias por donde van a circular y a canali-

zarse las posibles protestas que su organizaci6n estaba

creando. Se hace por esto la Reforma pol1tica: el sistema

recobra el consenso perdido.

~ La prensa siente que el Estado ya está legitimado,

lo da como un hecho, por ello sólo afirma la necesid~d de la

permanencia del "status- uo', (PRI-Gobierno). Esto se mani-

fiesta en el paradigma: Al PRI se le califica de Partido

Político o Partido Oficial, también de clarificador; se le

atribuyen funciones de ser sensato, de no ofenderse y de

l
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conjurar peligros y se le reconocen como antifunciones no
ceder el poder, reponder ofensivamente, as! como negar cami-
nos legale~ de oposición. Pero la prensa no critica al PRI,

sino a sus militantes, parece decir que el Partido no comete

errores, los errores los cometen los hombres. (Ed. 9. ~

.Diario) ~~ ~ , ~

.Por otro lado, los partidos de oposición son
criticables desde el momento que desean el poder de que goza
el PRI, esto es a tentar contrael 1'status-quo", por ello
recurriendo a la 16gica del sentido común se califica a los
partidos de oposición como "ata~antes", "sectarios" o
1'exagerados". La prensa afirma así que la democracia s6lo

es permisible dentro de los márgenes que el mismo "status-quo"
establece, porque salirse de ellos ya no es estar dentro de

la democracia, eso es estar moviendose en los niveles de los

extremismos, y peor aún, de los totalitarismos.

La prensa acepta la existencia de partidos de
oposici6n siempre y cuando se manifiesten en la Cámara de

Diputados; es decir,. les asigna un rol que es el de ayudar a

legislar, por eso les confiere la función de reconocer sus

derrotas.

Los periódicos de Guadalajara tratan de validar el
sistelna mediante la persuasión, mediante la lógica del senti-

do común: ya hemos visto en el análisis de la enunciaci6n,
que los diarios utilizan (en 55.19%) afirmaciones que "valen

por si solas", y que tienden a ser consideradas como "verdades

.universales" por lo que se ve que la prensa habla de una

manera segura, tajante, haciendo referencia al pasado inmedi~

M to.

La prensa recurre a argumentos valores, utilizando
recursos ético-ideológicos: presenta s610 la apariencia de

los partidos políticos, pero no su esencia, mucho menos la

interrelaci6n que existe entre lo que aparentan ser y lo que
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de hecho son. Recurre a la ética ideolqgica como elemento
de cohesi6n y de consenso: recurre a los valores que común-

mente se han aceptado e introyectado, para como autoridad
exterior juzgar que las acciones de los partidos políticos no

.se salgan de lo que ha sido convenido como bueno y/o razona-
ble. Por ello no juzgan a los partidos políticos con

~ argumentos políticos, sino con juicios de valor: se les

califica de "ap6stoles del engaño", "Obsoletos representantes"

que muestran "la horrible cara del desprecio" y que tienen

"mezquinos intereses circunstancialesl'. La prensa es, pues,
ideo16gica en el pleno sentido de la palabra, reproduce el

estado de cosas actual tal como lo capta y lo quiere captar,

el sentido común.

,



-33-

.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

( 1 ) Gilberto Gímenez, L!~e~at~ra,!deol_2g!a ,Y Lenguaje,

pp. 301; Editorial Grijalbo, México 1976.

(2) Mattelart, 4nl1lis!s ~el!:!~r:s~, pp. 80
, (3) Gilberto G1menez, op cit pp. 269.

(4) KosilcJ :!2ial~c~icadel~ concreto, pp. 27 Editorial

-Grijalbo, México 1979.

(5) Cfr. Anexo No. 1 pp. 6.

(5a) Carlos Maldonado; apuntes sobre Epistemolog1a.

(6) Clasificaci6n de los tema~

Sobre temas comu~~e,~.
A) Ed~caci6p: bajo este tema se agruparon todos los

editoriales relacionados con la educaci6n institucional
o formal, sus caracter1sticas, situaci6n y problemas.

B) ~roducci6nAgropecuar!a: en este rubro se incluyeron
todos los editoriales relacionados con el agro. produc-

ci6n ganadera, comercialización de los productos básicos,

tenencia de la tierra, y todo lo que se refiera en

última instancia a alimentos.

c) E~oblema~Urbanos y de S~rvici_~: aqu1 incluimos los
editoriales referentes a la contaminaci6n ambiental,

carencia y/o suministro de obras públicas: carreteras,

pavimentaci6n, alumbrado, drenaje...

D) Econom1~: a éste reng16n conciernen los editoriales
que tratan de la actividad y vida econ6mica del hombre,
por lo que comprende temas relacionados con:

a) La producci6n, b) la industria y su desarrollo, c) las
inversiones (estatales o privadas),d) la iniciativa

, privada, e) la inflaci6n, f) el empleo y desempleo, g)

el comercio, h) las inversiones estatales, i) las rela-

ciones de la I.P. y el Estado en cuesti6n econ6mica, j)

la po11tica fiscal (impuestos), k) la po11tica monetaria,

(finanzas), 1) las-importaciones y exportaciones (comer-
cio internacional).



-34-.
E) ~o¡it~c~: quedan aquí los editoriales que se refie-
ran a lé~s actividades de funcionarios del gobierno (ya
sean del pa1s o de otras naciones), las relaciones del

Estado con la I.P. en cuestiones de poder, y en general
todo lo referente a formas de gobierno.

.F) Relaciones Exteriores: quedaron aqui incluidos los

editoriales referentes a las relaciónes de México con

otros paises.

(6a) Sobre temas Que no son comunes a todos los pe~i~~:!:co_s:

A) Desintegraci~nSocial: ,se incluyeron los temas acer-

ca de algún sector social que no está incorporado a la

producci~n; por ejemplo, los ancianos.

B) Juventud: a este rubro corresponden los temas que
traten de los j6venes, sus intereses, problemas, neces!

dades, gustos...

C) Histórico Políticos: aquí quedaron los editoriales, "

que se refieren a algún personaje o suceso de la histo-
ria o la política.

D) Profesionales: corresponden a éste reng16n los--
editoriales que hablen sobre las caracteristicas o

situaci6n de los profesionistas.

(7) Referencia u origen de la informaci6n. Es la relaci6n
que se hace de ésta, en cuanto al espacio geográfico

del que "hablan" los editoriales.

Internacional: Cuando el tema del Editorial hace refe-
rencia principalmente a otro país.

Nacional: Cuando el tema del Editorial hace referencia
I ~

al pais.

Estatal: Cuando el Editorial habla de un tema referente
a Jalisco.

Local: Cuando el Editorial se refiere a temas sobre

Guadalajara.
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(8) Qrit~r!,o.~~tilizadosI>~ra med!!:!a Abst~acc!6~:

1) Los mensajes sencillos distinguibles por su simplici-.-, dad como puede ser unposter; 2) los mensajes ~~

_~~cret_o,s, que son entendidos fácilmente por la utiliza-

ci6n de ejemplos; 3) los discur~o,~go~g~e_to~~!i_c,tic_~o~,

.para los que es necesario un razonaraiento intuitivo; 4)

¡os .mens~jesrazonados, que no permiten su lectura

-r~pida o inmediata; son los llamados artículos de fondo,

5) ¡osdiscu!:so~concarágter cie!};~!f_:!.c9.9.odo~~tc~~'
6) ¡o~~c~iscursos de carácter abstr~c~9., reconocibles por

su recurrencia a los univ~rsales. como las ciencias

te6ricas, 7) ¡os mensajes c2n_a_~~ogra~0 deab~tracci6n,
como pueden ser los discursos en términos matemáticos,

l6gicos y filos~ficos.

(9) Criteri2spa!:a medirl~ lejaní~:

1) Son más cercanos 10smeE~aj~~_q~e ,i!p!~~andirectame~
~e ,a lagrqn- m~yoria (por ej. lo referente a necesidades

básicas). 2) Tienen un segundo nivel de lejanía las-
inf,orr:l~ciones li~~das a hecho~ q~e_co?gi~!:nen a ,;!..a

mayor!a (por ej. problemas de transporte). 3) En tercer

nivel de implicaci6n se encuentran los mensajes qu_e

presentan la informaci6n lejana Ee!:oque~odificanel

entorno (por ej. la tala de árboles). 4) Las informacio-,

nes pre~entadas confusamente tienen un cuarto grado de

lejanía. 5) kas i!};formacio!};esen las que el !ector no

~~!};i~~~n_~ i~plicac!~!};, se encuentran en el quinto

lugar de lejan1a (por ej. la huelga de Polonia).
~ (10) Luis Echeverr1a Alvarez. III Informe de Gobierno, El Sol

.
de México, 2 de septiembre de 1973 ..

(11) El PARM ha tenido, en los últimos años. constantes

divisiones internas.
El PAN se debilit6 grandemente por la renuncia en 1975

de su dirigente nacional, Efraín González Morfín y de
otros miembros destacados.



El PPS se resquebraj6 en 1975~76 con la escisi6n de un
importante grupo que luego formaría el PPM, Partido del

Pueblo Mexicano.

(12) Jesús Reyes Heroles. ~!scursosP2!ít~~~, Comisi6n

Nacional Editorial México 1975 pp. 65-70.

(13) Jos~ L6pez Portillo, Conferencia de prensa el 1er. año
de gobierno, g~2~ás Uno, 10. de diciembre de 1977.

(14) Iniciativa del C. Presidente J.L.P. para reformar y

adicionar los artículos 6, 41, 51,52, 53, 54, 55, 60,
61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la Constituci6n;
suplemento de "~!Día " y de octubre de 1977. Ley

Federal de Organizaciones .Fblíticas Procesos Electorales,

publicado en el Diario Oficial, 30 de diciembre de 1977.

(15) Por ejemplo, la distribuci6n geográfica de los 65,000
afiliados que se exige es menos restrictiva que en la

ley de 1973, se da apoyo econ6mico directo a los parti-

dos y facilid~des para que realicen sus asambleas

constitutivas.

(16) El registro definitivo se pierde, dice la LOPPE, si no

se participa en una elecci6n. Otra causa es la no

obtenci6n de.1.5 de la votaci6n total, ,en 3 elecciones

consecutivas.

(17) Otra forma de registro, contemplada por la LOPPE, esa
parte de la de "asociaci6n política nacional". Se le
exigen requisitos mínimos (como un total de 5,000

afiliados) pero s610 puede participar en elecciones,
mediante convenios de incorporaci6n con un partido. '

Se pretende, pues, incorporar las pequeñas agrupaciones

a las más grandes.

(18) "Necesitamos una oposici6n capaz, apta para cumplir
ante la Naci6n (... no queremos luchar c.on el viento,

con el aire; lo que resiste apoya). Requerimos una sana
resistencia que nos apoye en el avance político de
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México;'. Jesús Reyes Heroles, Discursos Pol1~~C!?_S, .

pp. 143.

(19) Las Reformas Constitucionales señalan, que dG 400

diputados, 300 serán de mayoria y 100 elegidos por

.representaci6n proporcional (equivalentes en cierta

forma a lo que antes era diputado de partido). Pero

-como existe la posibilidad (remota) de que los parti-

dos minoritarios empezarán a ganar diputados de mayo-
r1a, en el artículo 54 de la Constituci6n se indica

que silos partidos minor,itarios llegaran a sumar 90

diputados de mayoria, automáticamente SG reducirían a

50 las curules de representaci6n proporcional.

(20) Gilberto G1menez, op cit pp. 292.

(21) Gilberto Gímenez, op cit pp. 66.

(22) Los lingü!stas distinguen entre el presente atemporal

y el presente descriptivo. El primero "señala la

tendencia a situar el discurso en un tiempo y espacio

que escapan a la contingencias de la historia"; el

segundo "señala la referencia del emisor al presente
concreto de la situaci6n en que se Gstá hablando".

Gilberto G1menez, op cit pp. 27.

(23) Gilberto G1n1enez, op cit pp. 67.

(24) Gilberto G1menez, op cit pp. 71.

(25) Greimas: Semántica Estructural.

(26) Gilberto Gimenez op cit pp. 75-76

(27) Kosik, op cit pp. 28..
(28) Gilberto G1menez, Comunicación, Ideología y Lenguaje.

(28a) Carlos Maldonado, Apuntes de Antropolog1a.


