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I::T!lODUCCIO!I 

!n las sociedades primitivas, el intercambio de inrorma

cl6n era personal, directo e inmediato¡ un individuo (emisor) 

entraba en contacto con otro (receptor) a trav6s del len&uaje 

ate. Una de las principales limitaciones de la comunicaci6n-

diracta es la escasa posibilidad de dirusi6n de inrormnci6n-

en forma simultánea a grunos numerosos, en virtud de que la-

comunicact6n ast' subordinada al contacto rísico entra los -

interlocutoroo, además da la limitación es?aclal aludida •xi.!!. 

te tambitl'n unn llmitact6n temporal, pues no es nosiblo garan

tizar la continuidad y la fidelidad de los mensajes en al -

tiempo, ya quo son transmltldos por vía oral, lo quo imposib.1 

lita el registro y la retransmisi6n riel de la• ideas, de los 

conocimientos y de la intormaci6n en general. 

La escritura perm1ti6 registrar 7 transmitir intol'!laci6n 

en el tiempo y ab el espacio, independientemente de 101 indi

viduos que la ceheraran. ta imprenta pel'llliti6 a1 h~mbre mult.1 

pltcar las posibilidades de intormaci6n dentro de una soci•-

dad determinada y de hacer trascender a otras •octedadH di-

cha inrormaci6n, lo que hizo posible difundir las ideas a un-



ndmero casi ilimitado de destinatarios, al mismo tieopo p•r-

mitió quo un tma1'0r ndmero de personas pudieran expresar y di

tundir sus ideas. 

Los nuevos descubrimientos y los avances tecnol6g1cos en 

los medios de comunicaci6n,traen consigo la difusi6n masiva-

da intormaci6n. La i~presi6n moc&nica y al copia~o a gran ve

locidad permiten el tiraje de cientos,do miles da ejomplares

en muy poco tiempo; el telltono, al cine, la radio, la telev1 

oi6n y los satllites, permiten la transmisi6n casi instant'~

nea de acontecimiontos a grandes distancias. Estos medios han 

convertido al hombre del siglo JX en un individuo informado y 

en cierta torma universal. 

Por otra parte, la informac16n cumple un papel político

muy importante, puos so encarga de difundir hachos políticos

y económicos trascendentes, programas de gobierno, de lo• pa.i,:. 

tldos pol!ticoa o de sus candidatos 0 los proyectos de ley, -

los dobatos parlamentarios, la opini6n de personalidades aut2 

rizadas, etc. La difustón de estas cuestiones tiene enorme 1¡¡ 

terls para los ciudadanos ya que a partir de esta intormac16n 

pueden normar sus opiniones y en cierta forma su acción ciu~ 



dadana. &demis de cu.~nlir funciones políticas, los medios de 

infor~ac16n so han convertido en importantes instrumentos de 

fomento del desarrollo 9candmico y socir.l, n trav's de la d1 

rus16n masiva do conoctmlontoa, de campañas de saluLridad, -

de t&cntcas de producctdn. ,..tmlsmo una de la• necesidades-

sociales más importantes as la relativa a la prestacidn da-

servicios educat1,,os y culturales, pues bi~n, estos medios-

se utiliznn cada vez m's como importantes instrumentos edu-

cntivos de j~venes y adultos, y en algunos países son parte

tntecral de los sistemas educativos. Por otra parte, no hay

que olvidar que los mult1c1tados medios tambi6n satlsfacen-

neco!lit!:td1J~ do entretenimionti:> :¡ diversión. 

Lo antes nenc:tonada, nos permite apreciar cómo la infoi: 

mnc16n cumple con una serie de !unciones de car~cter concre

to q11e satisC'acen, de Manera indiscutible, neNJSidades muy-

importantes dentro de la sociedad contemporánea. 
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l.I Concepto de Into1'9&cl6n 

Pera V.lner la lntormaci6n es el e~nldo de lo que es 

objeto de interc&11bio con el mundo externo mientras nos ajua 

tamos a 11 1 haceao• que se acomode a nosotros, (1) 

Slngh considera que la 1ntoraaci6n, ea la .. dida de nuei 

··tM libertad de elecci6n, al escoger un mensaje del conjtJA 

to de mensajes disponibles, aunque muchos de ellos carezcan

de significado, 

Rivadenel.ra dice que consiguienteaente, la inrormaci6n

nos ll•Tll a presenciar el ren6meno del flujo informativo, es 

decir, el amplio repertorio de mensajes de que disponemoa y 

del cual elegimos el o lo• mensajes que nos interesan. (2) 

Se entienda por intormaci6n la medida de la incertidum

bre, cada vez que percibo elementos nuevo•, que incrementan

•i bagaje do conocimientos 1 me permiten establecer nuaTas -

relaciones entre dichos elementos 1 los almacenados en la ex

periencia, e1toy recibiendo intormaci6n. 

1:-R!Tadeneira Prada Ralil. Periodismo, La Teoría General de 
los Sistemas 1 la Ciencia de la Comun1caci6n Ed. Trillas, -
Ml:it1co, 1977, P'C· "'· 
2.-RiTadeneira op. cit. p'gs. 55 1 89. 



La tntor.aclcSn conal•t• en un proceeo de tran•m11i6n -

de un •nmaJe de•d• una rtt•nte bast• un deattno, a tran• -

da un canal. Y, habltual-nte, la tranmmi91cSn de un hecho -

concreto J hasta anecdc5tlco. (3) 

Aunque algunas Teces· •• ha TSnido contundiendo 1ntorma. 

ci&n 7 noticia o b1en,o011nn1cac16n, intorsaci&n J noticia,

por lo que es necesario señalar que la comunicac16n puede -

derinirsa como "El proceso por medio del cual un individuo

el comunicador transmita un astÍllUlo (generalmente símbolos 

verbales) para modiricar la conducta de otros individuo• -

lo• recipiente• de la comunicaci6n•. 

La comunieac16n es u•ada por Warren Weaver como una -

expras i6n que incluya "todos lo• procedimientos por medio -

de los cualas, una mente puede arectar a otra•. 

Noel Giat die• •Cuando la interacc16n aocial entraña -

la transmi1i6n de aigntr1cado1 por medio del u•o da aímbo--

101 se le conoce, como coaunlcac16n. Y d•tln• la "Interac ... ~./~ 

ci6n social• como "Las inrluencias recíprocas que los seres 

humanos ejercen uno sobre otro a través del estímulo J la -

3.-R!vaden.Ira. op. cit. p,1.291. 
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reacc1dn rautuos 11 • 

ilay cuatro ractores que entra!ia toda cnmuntcac16n que 

son comunes a todas estas definiciones: I) El comnnicador,

persona que inicia el proceso1 2) El comunicante, o sea, al 

recipiente de la comunicac16n; 3) El contenido de la comuni 

cación, que tambi&n podr!a llamarse el comunicado; y ~) El 

erecto logrado por la comunicación. (~) 

En la comun1cac16n se efectóa una 1nvers16n constante

de papeles. En una conversact6n se convierte el comunicante 

en comunicador y &ste últ irr.o, a su vez, en comunicnnte. 

Al mismo tiempo que los papeles de éstos dos so intar

cambion, cada uno toma las func 1.ones del otro. El comunlcn

dor cuyo papel 1n1ctal es enviar ol mensaje, se convierte -

en la persona que recibe el mensaje. El comunicante, quo ha 

recibido el mensaje, con frecuencia inicia, con su pro?la -

reaccidn, un mensaje subsecuente. De esta manera, invierte 

sus papelASf tonto el comunicador como el comunicante con-

tribuyen al proceso de comunicaci~n y ambos son igualmente-

~.-Peredo,Roberto. Introducción al Estudio de la Comunica-
ción, Teoría de la Comunicación I. Ed. Ediciones de Comu-
nicación, S.A. de c.v. M'xico, 198& plg. 31 y 32. 
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importantes haciendo que la comunicaci6n oea recíproca, 

Un aopecto importante de la co111U11icaci6n, ao ol erecto 

de la co111U11icación que podemos llamar la reacci6n de respue~ 

ta, la comunicaci6n •• un proceso de interacci6n,es general

mente un proceso de ida y TUelta qua estimula una reacci6n -

y que es tanto recíproco como alternado, 

Generalmente se considera que el vehÍcu1o por medio del 

cual se logra, con mayor frecuencia la comun1.caci6n, es el -

lenguaje, pero •• necesario prestar atenc16n a toda la gama

da símbolos quo pueden sor usados por el hombre. 

"La comunicaci6n implica la transmisi6n de intormación

mediante señales. La rorma ~ejor conocida de la comunicación 

humana es el habla, que pone en juego los tipos mejor cono-

cides de seftales humanas, esto es los sonidos que !arman las 

palabras". (S) 

Sln embargo, dichos sonido• transportan s6lo una peque

aa parte de la información que la gente se transmite en la -

5.-smlthl Iifred. Comunicaci6n y Oultura •. Ed. Nueva Visi~n,
Buanoa A ras Argentina, 1977 pág. ll. 
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1nteracc16n eotldiana. 

El habla no sdlo transmite intormacidn aed1ante lo que

decimo•, •ino tanbién por la .. nera en que lo declmo•• 

"La Elne•1~a se rer1ere a la tor11& en que las personas

se co1111n1can mediante moylmientos 7 gesto• corporal••• tal•• 

como la eleYaci6n de las cejas, •u rruncimianto o un eambio

de postura• •. (6) En tanto que lae sat'lalea ronofttcaa del ha-

bla son sonidos que oimos, las señales kinlaicas son moYi- -

miento1 que Yeaoa 7 recibimos. 

El aiutliaia de este proceso revela la complejidad de la 

comun1caci6n, pues exige que el comunicador sea tambiln co-

municante 7 •l comunicante comunicador. 

"La infol"llaci6n, llllÍ• modaat.mente, es la materia pr1ma

que se mue•• en e•te proceao T que transtormada por l• comu

nicaci6n, se convierte en signiticado•. (7) La intor11&cidn -

ea el dato del hecho¡ la comunicacidn es el signiricado del

hecho. 

~.:Saitñ, lirre4. op. cit. p,g. 12. 
?.-Ferrar Rodrigue& Rulalio. Comun1cac16n 7 COlllUllicologia. -
Bd. !11FEBA, Mlxlco, 1982. plg. 25'. 



La intormaci6n es intermediaria de la comunicaci6n y -

•i•spre •er' parta de ésta. La tntol'!llllci6n no implica rorzo-

1amente racapcl6n. La comUDicaci6n para serlo lo exige, la -

tnrormac16n no se •ncuentra subordinada a una respueata y en 

ca•bio la coaunicaci6n sí. 

La intol'1118c16n son los elementos de ense~nza que se -

illlJ!arten ¡ coll!U.Qicact6n ser' al siste11a pedog6glco que s• es

tablece para hacerlos entendibles, un ejemplo da asto as el

siguienta• La !luvia puado sor simple información del astaüv 

del tie•pof s610 la comunicac16n dlr' si se trata de un ren~ 

meno doaeabl• y bene!icloao, al lo necesita el campo, catas

tr6rico y triste, •i resulta excesiva; en este ejemplo la --

1nror111aci6n anuncia un ren6meno natural que puede ser bone-

tico o cataatr6tico, la comunicaci6n nos ayuda a ontondor en 

qu. con•i•ta. 

Ahora bten, aunque la comunlcaci6n tanta mucho de into~ 

maci6n, esto no quiere decir que la intormaci6n sea igual o

cOllUD1caci6n, ni qua toda 1ntormaci6n sea comun1caci6n. 

Toda noticia nuado 1er into1'11laci6n, pero no toda in1'or

maci6n dese•boca necos3rinmente en un mensaje al que puada -
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propiamente calificarse de noticia. 

"La Noticia es un hacho verdadero, in,d1to o actual, de 

tnter's general, que se comunica al publico que puede consi

derarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado -

y valorado por los sujetos promotores que controlen el medio 

utilizado para la dtfusi6n•. (8) 

¿Que so necesita para que un hecho ordinario se convie4 

to en noticia? Son muchos los tactores que intervienen o pu~ 

den intervenir1 en primar lugar, que al hacho no sea familiar 

y qua no rnrma parta de la rutina diaria. Bn segundo lugar -

qua afecte al interls colectivo ya sea en lo económico, polí 

tico, moral, raligio•o, etc. En tarcor lugar que alguien le

as1gna al hacho el valor de noticia. Y por ~ltimo, que ose -

valor sea compartido por un nW.ero nu(s o menos apreciable da 

personas. 

Por ejemplo, el nacimiento de un nilla es un hecho ruti

nario T que forma parta de una función biológica del ser hu

mano, pero al nacimiento de quint1111zos •• una excepción -

que hace noticia. 

8.-Mart!nez Ai&írtoa Josl Luis. El Mensaje Informativo. Ed.
ATI, Barcelona Eapafta, 1977. plg. 35, 
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Toda noticia supon• necesariamente una .. nipulaci6n, 

•in manlpulacl6n no hay noticia, •1no simplemente hechos. 

Para que haya noticia •• preciso que un hacho obJetivo, 

comprobable, verdadero, sea recogido, interpretado y valora

do por un equipo da •uJ•to• promotoras q1111 son los periodis

tas encargado• de poner •n .. rcha el proceso intor11ativo de

cada caso particular. l>ebe110s por tanto, partir del hecho -

incuestionable de que siempre es necesaria cierta interpret~ 

ci6n de la realidad para que exista noticia. 

Para Hart!1111z ilbertoa •l derecho a la intorpretaci6n,

propio de los suJetos promotores da la inror .. ci6n periodís

tica, ast' agotado por do• llaitaciona•• 

•a)Que la tnncidn interpretativa se realice de ror11a 

clara 7 distinta para el receptor, sin invadir el terreno de 

los hachos co11probebles. 

b)Qu• la runcidn interpretativa •• lleve a cabo una -

vez que a tra..41 de ••t• 118dio de ditusidn han sido suminis

trado• lo• dato• ev.ticientee acerca del te11a, 7 la axpoeici6n 

de los hecho• haya sido honestamente¡ es decir con &nillO ob

J•tivo•. (9) 

9.-Rartlñez libirtoe. op. cit. P'&· 38. 
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Donde noticia T comunicacidn sa confunden es en ol pro

ceso de la transmis16n del aensaje, no haT modo de dar a co

nocer un hecho noticiable sino es comuntcindolo de alguna --

manera. 

De lo anterior,se desprenda que no puede haber noticia

period!stica sin una o varias formas de comunicaci6n, 

Mediante una simplificada visualizaci6n de los campos -

de la comunicaci6n, la informaci6n T la noticia, podr!a de-

cirse que se trata de tres círculos• al ma7or de las intera

cciones hu:nanas, as el de la comunicaci6n¡ al mediano de la

informaci6n T el pequeño, de la noticia pariodística, 

Noticia 
~--t~-+-+-~ 

periodística (IO) 

ió.-alvadenelra, obra citada, pág. 55, 
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Riveles de In!'ol'lll&ci6n (11) 

espontáneos investigaci6n 

del periodista 

III lli vel de interprotacidn 

y explicaci6n 

11.-licnlde Carmen. Como hacer un peri6dico. Ed. ATE. - -
Barcelona E1pai'la. pag. 86. 
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l'.2 1'1ecesid&d social de la in!'ormacicSn 

Para Gutierrez Vega "la inforlllllci6n e• una necesidad -

cotidiana, una exigencia impuesta por el vertiginoso crec1-

miento de las actividades humanas". (12) Poseer in!'ormac16n

oportuna 7 suficiente de lo que sucede en el mundo es una -

obligación que el hombre contempor:lnao tiene para con la re.a 

lidad, 7 un mecanismo do defensa que le permite planear sus

acti vidades ruturas. 

El deseo de información se traduce en una nocosidad pr~ 

tunda 7 permanente del hombre que es la de conocer 7, espe-

cialmenta la de saber noticias nuevas, aunque tal conocimien 

to no tenga ninguna incidencia inmediata en nuestra vida PBL 

sonal o colectiva. 

Comprar diarios o publicaciones per16d1cas, receptores

de radio o televisicSn, tienen un costo econcSmico que de nin

guna ~anera puedo considerarse como un lujo, responde a una

ez1geneia legítima del hombre que ea la da estar informado -

de lo que sucede en el mundo. 

12.-Gutlerrez Vega Rugo. rnrorr.iac16n 7 Sociedad. Ed. Fondo -
de CUltura Economica, P.fzico, 1~7~, p!g. ~J. 
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Hasta hace poco• allo• en e1 .. dio rura1, la curiosidad

campesina ae extendía por pequ.ftoa horizontes el pueblo, loa 

pueblos aledaftoa, 1a comarca y, a lo lila qui•'• hasta la ciy 

dad pr6xima. Las relacionas vecinales, lo• encuentros de lo• 

hombres a la salida de la mi•• dominical, las charlas de las 

mujeres en los laY8deros, baataban para 11enar da noticia• -

a 1as tBll11i••• SI. sacerdote tac111taba en su bOllllÍa lo• 

avisos orici•l•• da la 1glaaia y del Batado a no ser que, 

para estos 111.tiaos, hubiera un pregonero pdbl1co a redoble -

da tambor. Cuando las noticia• no interesaban directamente a 

la parroquia, como una inYasidn, una guerra, una escasez, -~ 

una cablstrote o la muerte de un personaje ramoso a importan 

ta, las inroraaaionas lejanas 11agaban llMÍs lentamente, aun-

que con relativa rapidez. 

Podamos ari~r que en la actualidad esto ya no es as{

Y que basta en los lugares lila atrasados y 1aJanos de nuas-

tro país reciben peri6dicoa y escuchan la radio no por luJo

sino por necesidad. 

Cualquiera de noaotroa, incluso los ~. despreocupados

por lo• acontec1aientoa políticos, eocialaa, cultura1as, o -

de cualquier otra índole, exi11moa una intoraaci6n exten1a,-
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Mil detalles de nuestra vida diaria exigen intormación, 

como son las salidas tam1liares de los fines de semana que -

so proyectan atendiendo a las informaciones meteorológicas -

difundidas con regularidad¡ y los planes da Tacaciooes toma

ran cuerpo despuós de informaciones sobre lugares tur!sticas 

o de descanso. 

Los bcletioe• radiorónicos,debeo facilitar cotidianamen 

te datos sobre •l estado da las carreteras o de la circule-

ci6n en las ciudades, para conocimiento de los automovilis-

tas. Sin esta continua intormación,nuestro comportamiento -

diario se convertiría en algo caótico¡ la vida cotidiana se

har!a invi.>bla. Nunca sff nota tan imprescindible osta intor

maci6n diaria como cuando talta. 

En cualquier economía que sa rige por las nociones de -

crecimiento, plan y prospectiva, ¿cómo planificar la rabri-

ceci6n 7 la venta? ¿Cómo realizar proyectos de inyeraiones y 

equipo, si los responsables de les empresas nacionales o 

privadas no disponen, no s6lo de la información privada, 

sino taabi~n de una intormación general, siempre al d!a y, -



de alguna toraa, orientada hacia el ruturo? Bl pequeño tend.!!. 

ro de comestible• no puede •egalr con su tienda 11 no •e ln

torma constant ... nta da los nuevos productos, de las rluctuJ!. 

clones de los precios a incluso da los gustos m's raclantes

para el empaquetado T e~os1c16n de artículos. El asalariado 

necesita intormaciones acon6a1cas para darander sus intereses 

en las intervencione• sindicales o para encam!nar a aus hl-

jos hacia su tutura protesi&n. ¿C6mo •• las arreglarían los

consualdores 7 entre ellos 1as a11as de casa, para sus compras 

sin la intormac16n de la publicidad qua dasempefta de asa ma

nera el papel de llD 111ía, indudablemente? 

La intormac16n qua neca•itan los productoras y los con

sumidoras no debo anclarse únicamente en al aspecto acon6a1-

co. Lo econ6mico 1 lo social, lo cultural, lo político reper

cute en la econ6ata T Ticever•a. 

Sucede lo aisao con las actiTidada• culturales. En tl•a 

pos pasados la cultura ara aa11Dto de trad1c16n oral o d• co

municaci6n por aedio da libro• T a larca tlratno. Lo• acon-

tecia1entos culturales, poco rracuanta•, no interesaban llis

que a UD& minoría restringida qua viyfa en la• ciudades ta-

portantes Ti •obra todo en la• capital••• 
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In nuestra &poca da ditusi6n '11llsiva, al hombre debe de

astar en contacto con peri6dicos especializados y con las -

publicaciones de inter&s general, con las emisiones radiot6-

n1cas o televisadas que le reseñarán las obras cUlturales, -

tos descubrimientos cientfticos más recientes, los espect&-

culos, las exposiciones, las reuniones, congresos 1 l:a•·--· 
man1tostaciones políticas o sindicales. 

De todas las caracter!sticns de ln información moderna-

1• más llamativa en la rapidez, hasta el límite de lo insta¡¡ 

táneo, en la comunicación y ditusi6n. 

llasta hace poco tiempo se necesitaban días y algunas -

veces semanas enteras para conocer Wl acontecimiento con to

do detalle. Ahora bastan algunos segundos para que, da cual

quier punto de la tierra, llegue un hecho a conocioiento del 

público por meñio de la radio o televisi6n. 

Hablar de instantaneidad en la difusión de ln intorma-

c1ón, no es exagerado en nuestros d!aa, el hombre ha visto -

por televisión o escuchado por radio importantes nconteci~ -

mientas en al mismo segundo en que sucedían, sin importar la 

distancia. 
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Bn la sociedad contempor1foea, la información aparece co

mo una ez1gencia del bien colldn, porque no se fundamenta so

la•enta en las necesidades de las personas o de grupos ~r1--

vadoa. 

"La difusión pública, y en el tiemuo preciso 1 de los -

hachos o acontecimientos, permite n cnda hombre tener cono-

cimiento exhaustivo y per11anente de los mismos. Con ello plJ,!!. 

de concurrir cada cual eficazmente al blon común y todos en

conjWl to contirbuir más fácilmente a la prosperidad y progr~ 

so de toda la sociedad~. 

Y tambláno 

"Con el progreso da la sociedad moderna y los lazos de

interdepandencia cada Vez mls estrechos entre cnda uno de -

sus miembros, la 1nformac16n se manltiesta como algo muy - -

Útil y la mayor!n de las veces como algo indispensable. Es -

•Yidente•. (13) 

Bl hombre de nuestro tiempo, para pensar justamente y -

13.-Polliet Jo1eph. La intormaci6n Hoy y el Derecho a la 
Intormactdn. !d. Sal Terree, Santander Bspafia, I97I, pag. 239 
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para obrar, precisa una am~lia informacidn, rápida, exacta r
precisa, que condicione las conductas cotidianas. 

El ciudadano no cwaplirá con su papel en la civilizacidn 

moderna más que si está bien inroraadof ralto de intormacidn

se mantendrá indirerenta, pasivo o inerlcaz, Por otra parte 1• 

el Estado conte111poráneo tiene necesidad, para el bien comdn,

de ciudodanos bien intormados tanto como de boabres in1trui--

dos. 



1.3 Antecedentes historlcos 

En el aiio de lltl+O, en Sstrasbllrgo Alemania, Gutemberg -

invent6 la imprenta, a partlr de ese momento la d1tua16a de -

la intormaci6n 811Pli6 au esrera, 1Drl1J7endo de manara impor

tante en los acontec1111entos soeiopol!ticos generado• en - -

Europa. 

En el siglo XVI, la repdblica de Venecia contaba con -

una corporaci6n de sarittori d• avisi que se dedicaba a re-

caber noticias sobre asuntos político• 7 co,...rciales; a re-

dactarle1, imprimirlas 7 distriblairlas omplia .. nte entre los 

•i••bro• de los di•tinto• cr•mios 11ercantll•s 7 las persona• 

deseosas de enterarse de lo• acontecimiento• políticos, 

lln 1631 durante el reinado de Lui• .·XIII, Teophrasta -

Renaudot t'lÜid6 La Gasette 7 organ1z6 una red de correspon- -

sales que le enviaban intormacione• desde le 1D&7or parta de

las ciudad•• franceea•, in ... nt6 de esta manera el runcione-

miento de las •1•ncia• de noticia•. La Gasette deaostr6 llUT

pronto su importancia en aateria da orientaci6n de la opini6n 

pública. Luis XIII la otors6 car,cter oricial y la us6 para

divulgar informes Útil•• a sus intereees pol!tico1. 
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1141 tarda, convertida 7a en la Gaceta de Francia, se -

dedicó, ha•ta 191~, a dar a conocer los puntos d• vista da -

las autoridades rrancaaas. 

En los primeros aaos da la prensa, al podar real asta-

bleció un estricto control da la información a trav's del -

otorgamiento da permisos 7 concesiona• exclusiTa• a los im-

presoras dóciles a la política del Estado. Bn 1605, el arch! 

duque Alberto de .lmbaras concedió al impresor Verh0<1ven al -

derecho de imprimir 7 grabar en madera o metal, 7 vendar, -

todas las noticias •obra asuntos de la cuerra, victorias 7 -

toma da ciudades. Gracias a una concesi6n similar, aparect6-

en Alemania en 1609 el primer periódico que ragi•tra la his

toria, el lvlla Relat1on odar Zeitung. 

Las publicaciones per16dicas que precedieron las ya - -

citadas; entre otras figuran las siguientes• Ordinar! Wochen 

ze1tung, da Bas1lea (1610), Frankturtar Journal (1615), - -

Nt•ve T7d1ngen, de .f.abara1 (1616), ~uranti, de Rusia (1621), 

al ingl4s Tha vaakl7 navs trOll Ital7, Germany (1622), La - -

Gazzeta Pubblica, de Ital1a (16l+OJ, La Gaceta de Madrid - -

(1661), El Msrcur1o Volante, de H4xico (1693) y el Stamtord 

MAr~ur7, da Inglaterra (1695). 



Todas estas publicaciones que aparecían gracias a la 

concesi6n 4• loa monarcas, se l1aitaron, en gran parte, a 

difundir laa idea• políticas da la aristocracia 7 a reforzar 

las normas d• conducta propW1stas por loa estados absolutis

tas. 

Las limitacionaa impuestas a la prensa por los poderes

polÍticos, se insc~ibieron en cuerpos de 1•7•• 7 en decretos

que establecían la cenaura sobre las publicaciones. 

Bn 1586 la Cámara Estrellada inglesa fol'llUl.6 un decreto 

que otorgaba a la censura un car~cter oficial. La inquisici6n 

7 111117 espacialmente la espaftola eJarci6 una estrecha vigilan

cia aobre la publicaci6n de libroa 7 peri6dicoa. 

Inglaterra rue el escenario de la• prhleras lucha• por-

la libertad de pre1111a. Bn 1614-1 1 el Parla11ento oblig6 al r•7 -

a suprimir la dl.ara Batrellada, la desaparici6n de eae 6r1a

no político autoritario per11iti6 qae se reconociera la liber

tad de prensa. Sin eabargo 1 muy pronto Croavell, el lord pro

tector la abol16 nuevamente. (11+) 

14.-outierrez, obra citada, pigs. '+5-48. 
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La supresidn de la censura permitid a la prensa 1nglesa

da principios del siglo XVIII, pnblicar artículos de anilisis 

que buscaban ubicar las noticias en el contexto aoc1opolítico 

1 proporcionar a loa lectores motiTos da reflexidn 1 puntos -

de vista ~tilas para la interpretacidn de los hechos pol!ti-

cos. La prensa ing!e1a se convirti6 en uno de loa principales 

promotores de los cambio• 1ociales, logrando al liberalismo -

anglosajdn consolidar la libertad de prensa de una manera de

finitiva en las la71a inglesas 1 en la Constitucidn nortelol~ 

... etoana. 

En 1812, la Constitucidn promulgada por las Cortea de -

Cidiz, eatablecid en Espaffa 1 aua colonial la libertad de - -

prensa. Sin embargo, la •ida libre de los perlddicos espaaoles 

tue mu7 breve 7a que, en 1815, Fernando VII restablecid al 

absolutismo 1 decretó qua se cerraran todos los periódicos a

excepcidn de los oticiales de la Coronas La Gaceta 1 El Diario 

de Madrid. 

El siglo XIX espaaol present6 una caracter!1tica eapacial 

mientraa en el re•to de Europa la prensa se iba conTirtiendo

en una empr11a mercantil, 1 aua publicacionea tendían a so•-

tenerse por medio de las secciones dedicadas a 101 anuncios -
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comerciales, la prensa espaftola tenía un marcado carácter 

político. IU. Illparcial que apareci6 en 1867, coabinaba en 

s1U1 publicacion••, tanto noticia• da 1nteres general, como -

comentarios político•. 

Bn Rumia, en el año 1900, Lenin tuvo que enrrentarse a

loa rigores de la censura zarista, al consideraba que no ha

bía otro medio para educar tuertas organizaciones 9olíticas

que un pari6dico para toda Ru•ia. Para lograr sus propóaitos 

de dar coherencia 7 unidad a la lucha de los 1rupos del Par

tido Comunista ruso, creó el periódico Iskra. 

Su idea ara que el órgano periodístico actuara coao - -

organizador, dif'undiora los programas políticos, la• consig

nas partidarias, 7 qua cumpliera, tambien, las tareas de - -

pro1elitismo 7 de apo70 a toda protesta capaz da acelerar la 

llegada de la reYolución. 

Para Len1n, el periódico del partido debía ser un orga

nizador aooial, una tribuna en la que pudieran expresar•• -

los problemas pol!tico1 7 1ociales, as! coao un 1nstrumento

iaportant{a1ao para la roraact6n de los dirigente• de los -

cuadro• del Partido, Bl plan de Iekra coneiatía en promoyer-
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una disposición combativa y la tormaci6n de los dirigentes a 

trav6s de un enjuiciamiento sistemático y cotidiano do todos 

los aspectos da la vida política, como lo atirmabn Lenin. 

Para llevar adelante su proyecto, Lenin tuvo ,ue onfren 

tarse a las influyentes gacetas Rab6chaya Misl (al pensamian 

to obrero), órgano da los llamndos economistas y Rabócheio -

Dielo (la causa obrera), revistn oficial da la unión de so-

cial-dem6cratas rusos en el extr~njero. 

Iskra fuo objeto de mdltiplas represiones, así como de

staques violentos por parta da algunos grupos de ln izquiorda 

rusa. Su primer m1mero rue impreso an Leipzing, en 1900. Hlis 

tard9 so editó en llunich1 Londres y Ginebra, su tiraje ora -

muy reducido y su circulación corria a cargo de los activis

tan del Partido ?!a1•x1sta Rovolucionarto de ln Clo.!le Obrera. 

Otro da los propósitos fundamentales de Iskra ara el de 

sujotnr todos lns casos concretos y las explosiones sociales 

que se registrabnn on las distintas rociones de Rusia, a un

análisis y a un enjuiciamiento que provocaría las discusiones 

Y ln exposición de los puntos de vista de los lectores mili

tantes. 



Es indudable que Iskra tenía carnterísticas singulares¡ 

cuaplía el papel de organizador de un partido y sus monsajos 

se dirigían primordialmente a lectores ya convencidos del 

programa partidista, que encontraban en la publicacl6n un 

auxiliar importantísimo para sus trabajos de análisis de la

realidad vista a la luz da un programa político. Sin embargo, 

Iskra buscaba tambien, aunque de modo secundario, ganar ade~ 

tos oara el partido y proporcionar al público algunos crite

rios de 1ntrepretaci6n de la realidad sociopolíttca. 

No hay que olvidar, por otra parte, que la burguestá -

rusa y el gobierno zarista poseían un aparato muy rudimon~ -

tarlo da control de la in!'ormac16n y de d1vulgac16n de las -

pautas de conducta reforzadoras del sistema autoritario. Estn 

circunstancia perm1ti6 a Iskra llamar de inmediato ln atan-

c16n de una buena parta de la opini6n pública. Aunque Lanln

tuvo que atirmar su proyecto para quo funcionara en ese mo-

mento la inror1111ci6n y la comun1cac16n de masas, porquo el -

sistema burguas dispuso de suficientes detractores y do nú

merosas tol'lllBs da control para opacar loa mensajes cr!ti-

cos; poseía además, grandes ~áquinas encargadas de controlar 

la inrormación. Frente a ellas,la prensa revolucionarla veía 



considerablemente mermadas aus posibilidades de llegar a un

n11mero importante da lli•abros de los distinto• pdblicoa. Su 

tunci6n por lo tanto, generalmente se limitó a tormar T - -

orientar a páblicos mQ" concreto• y locallzadoa. 

Sin embargo, paralelamente a la• luchas libertarlas an

Francta, Inglaterra T Rusta, la burguesía, encontró la aane

ra de cambiar la 1ntormac16n en servidora de sus intereses. 

Durante el siglo XIX, el desarrollo de la sociedad 1n-

dustr1al permlti6 a la prensa ravorecerse con los inventos -

que perfeccionaron loa procesos de obtención de noticias, Y

ae su 1mpros1ón y circulac16n. La sociedad mercantil imprim16 

a la prensa su sello caracteríatico y convlrti6 loa peri6di

cos en grandes empresas comerciales que, Muy' pronto, se en-

rrascaron en teroces batallas propias de la competencia mer

cantil. De esta manera la sociedad burguesa domino las libe~ 

tadas al imprimir a todaa laa actividad•• humana• el carácter 

de transacciones mercantil•• sujetas a las leyes de la ofer

ta T la demanda, (15) 

15.-dutlerroz, obra citadR, pága.bl-bJ. 
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Cerrar las puertas a la expresi&n de ideas que apoyaban 

el ascenso da la clase prol•taria, 11nntener el car,cter - -

comercial de las empresas intormativas, y hacer de la noti

cia un objeto mercantil susceptible de toaar el color pro-

pio de la ideología dominante, tueron los puntos esenciales 

que la burguesía elabor& para controlar la intormaci&n mas1 

va, 
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1.4 Fuentes de la int'ormnci6n 

La estructura de la· in!'ormaci6n periodística, la integran:· 1 

los siguientes componentes, !'uente-codi!'icador-inedio-producto-

do medio-desttno. 

El uso del tórmino ruante debe constreñirse al elemento-

de donde parten las señalas tísicas. En este cnso puede atri-

buirse tambión ol sicnlficado do emisor. Tratándose del perio

dismo es prareriblo el tórmino !'uonto, por el uso extendido -

del vocablo tanto en la Jeraa proresional como ea al amb1ente

social. 

Entandemos por codi!'icador al elemento humano qua inter-

viene en el material. dado· .. por .la. t'llent•; para. traducirlo en un 

código determinado; en aeta caso, el código periodístico. 

El modio representa, por una parte, al conducto trans-

miaor de las señales (aire, luz) y, por otra, los mecaniemoa

tócnt'cos, equipo y aparatos que bajo una organización deter

minada y normas de trabajo producen mensajes y la organiza- -

ción misma (institución de medio• periódico, canal da TV, -

estación de radlo, ate.) Q'!-• p1>see una estnotura. jur!diea.-da 
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persona 801"&1. 

Bl producto de aedio1 por aplicactdn del concepto ante-

rior, •• el papel t11111re10 que contiene los mensajes dirigidos 

al con•WIO pdblico. 

Por ultiao, el de1t1no es •l receptor de las noticia•. 

Riva4ene1ra, clas1t1ca a la• tuentes de la inroraactdn -

de la dpienta · -nera 1 

"1ente1 acontecimiento; incluye toda la complejidad de un 

hecho, habide cuenta de la• circunstancia• en que se produce, 

no ae trata simplemente del lugar geo1r,fico, sino del con- -

texto global en que se manirieate un •uc9so¡ lugar, tiempo, -

causas, erectos mediatos e inaediatos, protagonistas, rinali

dadH1 etc. 

La fuente intormante •e caracterisa porque de ella surgen 

deto1 con o •in una 1ntencidn COllUD1oati,.. clar ... nte defini

da 7 que •lrven al periodista para recon1truir sucesos en lo• 

que no inter'l'lno, obtener elemento• de Juicio para la dedae-

cidn e lndaccidn o para la iluatracidn del acontecialento. 
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loas mentes inrormantes no siempre son personales, pueden 

serlo tambi4n loa archivo•, bibliotecas, hemerotecas 1 otras -

de igual valor documental, 

La ruante intención comprendo, necesariamente, un propó-

sito comunicativo. A riesgo de redundancia, lleva una inten• -

ción preelaborada y con metas previsibles para ocasionar erec

tos deseables. Toda ruante intención comunicativa es al mismo

tiempo emisor de mensajes1 un discurso, 11.na cancidn, un cuadro 

una escultura, etc., pero en relación con al medio periodísti

co que oricia de intermediario, dicha intención comunicativa -

equivale a ruante de inrormación. 

Fuente directa e indirecta, en el primer caso asiste una

situ .. ción do relación inmedtata,mente-medio impreso, de TV, -

ate., por lo consiguiente, la ruante indirecta tendr' una re-

lación ::iedlnta. 

Las fuentes directas e indirectas, pueden ser ocasionales

º permanentes. Las primeras responden a 1os elementos circuns

tanciales de un suceso, Toda persona r!sica o jurídica es -· 

potencialmente una mente inrormativa. Lns segundas integran -

sistemas del entorno periodístico o son siatemas propio• cuya-
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naturaleza a•tá relacionada con intereso• permanentes de la -

sociedad. Las institucion•• adm1ni•trat1vas del gobierno, las 

autoridades, personas que resaltan en el mundo da la ciencia, 

las artes o las letras, son ruantes permanentes de intorma~ -

ci6n, s6lo para dar algunos ejemplos. Un ciudadano común, - -

e""ntual te•tigo de un robo •• ruante ocasional. 

Otra d1st1nct6n existe entre ruantes públicas y privadas 

qua emiten intormaclones de ~•loras diferentes. Las pdblicas, 

1dantiticadas con 101 6rganos del Bstado, rosponden al prin-

cipio de tunci6n y servicio público, de donde 1urga la presull 

ci6n da que tntormactonas por ellas producida• posean valor -

social y sus voceros ejercen reprasentat1v1dad política y - -

administrativa. Si el secretario de Hacienda anuncia un alza

del costo do la vida, su declarac16n se interpreta como un -

hach~ afectivo y narta da la conducta comunicativa del siste

ma político de gobierno con destino a sectores da op:!.n1.Ón pú

blica. Si esa misma doclaraci6n as n:xpraaada por un cludadano 

común y corriente, sin rapresantatividad administrativa ni -

política, el valor intormativo nueda tomarse como una m!nt~a

probabilidad de corteza en torno al hecho "alza en el costo -

de la vida" y perderse en el nivel da aprec1aci6n subjetiva. 
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Cuando la ruante revlsto el atributo de autoridad, re-

sultanta de la soberanía del 3stado y de las le7es qua lo 

rigen, la ruante rAeibe el nombre de 11 ruente oticial", es 

decir, capaz de •l<Presar mensajes • nombre del sistema. 

Las tuant•• pr1,,.das no perta1Wean al COllJ>l•jo adminis

trativo y polfttco del Estado, o por lo menos sus aportes -

inf'ormativos no admiten el principio da rapresentatividad, -

sino en medida de a! misma, perso1Ws r!sicas y morales perts 

nacen a esta categoría. (16) 

Jobnson y Harr1s clastf'ican la• ruantes por la relac16n 

geográ'.tica de las noticias en: 1) tuentes locales·; 2) ruantes 

nacionales, y 3) ruantes extranjeras. Para los autores cita

dos las fuentes fijas, de la primera clasiticacidn, son priD 

cipalmenta• 

- La policía, careel1 cuarteles de bomberos y hospital••· 

- La municipalidad, legislatura regional y of'ieina• ad--

mintatratl,,.a. 

- Los tribunales. 

lb.-Ri,,.danaira, obra citada, paga. b7-70. 
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- Las oficinas estntalas y nacionales. 

- Oticina de corraos, tal4gratos 1 cables. 

- C'mara da comercio, asociaclnnes cívica•, nsistencia-

aoclal. 

- Hotel••• oticinas terrov1ar1as 1 escuelas, harmandadeo, 

iglesias, casas de comercio, estaciones de radio y TV, 

etc. Deben cubrirse ye •ea como ruentes d1yersas da -

intormación o bien en combinación con otras act1vida-

das especiales. 

- Otras tuentes locales de intormación como barcos y -

centros navieros, minas y minería, petrdleo y algunas 

especiales. (17) 

.&hora bien, puede decirse que la 1ntencionalidad de un -

acto es atributo da los seres humanos. A partir de esta pral!\J,. 

sa, advertimos al comportamiento de las tuentes intormativas, 

manirostndo de dos 11&neras1 espontlnaa y deliberadamente. Las 

ruantes acontecimiento •on aspontlneas; las intoraantas ob••J:. 

van, a menudo, .. bo• comportealanto•; la• tu.ntes intenciona

les •on •i•mpr• dal1yerat1vas. 

17.:John•on, 8tañiay y"Harr1s 1 Zuliln. Bl reportero prot••io
nal. Bd. P&lr. 114x1co, 19701 pass. 25-26. 
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Las Cuentes espont,ness humanas ion capaces de producir

dato1 sin la intencidn de hacer noticia. A la 1n••rsa, caando 

decimos que una fuente el deliTerativa, le asignamos el rasgo 

de •oluntariedad para becar noticia, con C1ne1 di•er101, si -

se quiere, con la e:icpectatiTB de ocasionar erectos sociales -

...rs o menos precalculados. 

Por otra parte, dlver .. • noticias pueden tonar su proco

dencla de una misma tuente. La presidencia de la Rapdblica -

llUWJ• tal cantidad de elementos de 1nCol'llacidn del gobierno, 

que produce noticias 1obre diversas 'reaa1 rolaeion~• este- -

riores, educación, obras páblieas, agricultura, para citar --· 

algunos ejemnlos. 

Cuando alrededor de un hecho diversas fuentes interac- -

tuantes o aisladas emiten inCormaci6n, brotan variante• de -

noticias en un complejo a vecea abrumador de datos. Sttuacidn 

que es típica en las eovulslon1s sociales: d116rdenes ealle-

Jeros, huelgas, manir~staciones y acciones armadas de conte-

nldo político, social o religioso. 

La notictu suele oscapar al control del periodista. 



Un periodista econ6m1ca.o políticamente comprometido con 

su ruante no garantiza 1mparaialidad en el manejo de la in· • 

toraaci6n, es partectamenta catalogable como elemento parte·· 

necienta al sistema. Pero 6sto no significa que al periodista 

se eonvterta en un ser apolítico o no abrl{!Ue otras causas, -

pues •1 as s1aultáne .. ente actor 1 testigo da su tiempo. Lo · 

qua ae la axi1ir,, con derecho, as un comportamiento ático •• 

frente a las intenciones da la tuenta 1 an su responsabilidad 

da comunicador-intermediario de un vasto pdblico. 
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1.5 Diferencia entro información y propaganda 

Bs preciso, que antes de hacer la distinción entre in- -

rormaclón 7 propaganda, definamos que es la propaganda, 

Young derine la propaganda colllO •un mecanismo destinado

ª in.C'lulr sobre nuestro sistema de creencia•". (18) 

Domenach die•• •una de las tuncionas esenciales da la -

propaganda as asegurar esa monitestacidn de opinión prorunda, 

asa paso de lo oscuro a lo •"!'rasado, da la indecisión a la -

toma de partido, a la creencia de que un hombre o un programa 

son la mejor raprasentac16n o por lo menos la menos mala, da

lo que uno desea y que, como con•ecuencia, hay que votar por

elloa". (19) 

Quizá sea ahora posible deducir que la propaganda ea una 

comunicación qua tiene por objeto persuadir, conyencer al su

jeto receptor para que asuaa una actitud u op1nt6n con1'or11e a 

las expectatiTSs da la t:uenta emisora del men1aje, 

lB,-foung, Kimball. Psicología social do la propaganda. Bd. -
Paidós. Búanos ~res, Argentina, 1969 p,g, 13. 
19.-Domonach, Jaan Marte. La propagnnJa pol!tlca, Ed, Eudeba. 
Buenos Aires, Argentina, 1968. pig. 118. 
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La propaganda usa de instrumentos de planlt1cacl6n 7 d1-

TUlgacl6n de au• mensajes. Entre los primeros podamoa citar -

las organlzac1ones de relaclonea públicas, ot1clnas de prensa 

agencias da publicldad, etc., según loa recursos d1spon1bles

e intereses en juego de las organlzaclones comerciales, pol!

t1caa1 rallgtosas, gobiernos de estados, nacionales 7 coal1-

c1onea. 

Entre las herramientas ejecutoras o de divulgac16n se -

hallan todos los medios de comun1caci6n nl alcance• desda ~n

m1t1n callejero, pasando por el aula escolar hasta los pro- -

gramas de radio y telav1a16n1 diarios, revistas 7 películan. 

Propasanda es una palabra desprestigiada on los runbltos

del comarc1o1 la pol{tica1 la 1nduatr1a1 la relig16n, incluso 

la 1&lea1a cat611ca ha adoptado como otras iglesias, el nom-

bre de relaciones públicas para sus activ1dados ; orsantzn- -

clones que tienen por objeto propagar sus doctrln&s. 

El deterioro de la palabra ae debe en parte, a laa ax-

per1enclas de la actividad política 7 mltodo• de penatrac16n 

ldeol6g1ca ejercido• a travla d• loa t1emoos 7 muy part1culaL 

aente a las propagandas naa1 7 taactata de ••t• siglo. 
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De tales e"1J•riencias resulta la asociacidn de la propa

ganda con ideaa y aindnimos de mentira, exageración, impoai-

cldn, enga~o, mito, cuento, trampa, ilegalidad, distorsión, -

maldad, etc., que provoca natural rechazo por parte de lo• -

receptores. 

En ápocas de guerra, la propaganda as esencialmente un -

instrumento poderoao, que bien empleado pueda causar an el -

enemigo mayores impactos que los tanques y las bombas, ya que 

la propaganda es destinada a la destrucción moral y debilita

miento interno del enemigo, a levantar el ánimo de loa comba

tientes, así como a la captura de adeptos entre los países -

noutrales. 

Ahora bien, entra las ideas que detenta o elabora un mo

vimionto político y la necesidad da transmitirlas a los demás 

a fin de que se comprendan y se compartan, la propaganda cum

ple su propia misión, apoyada en los medios comunicativos y -

en todas las tormulas creadoras de su extenso repertorio, con 

al fln de presentar las cosas baJo las formas más adecuadas y 

suJestivas para que soan aceptadas por los damá1. 
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La propaganda sota obligada no s6lo a buscar caminos de 

receptiyidad y de acogida a una idea, a una platarorma e in

cluso a un moti'WO, sino a proy0car una respuesta ravorable y 

contagio1a en su entorno. 

La propaganda •• ha conTBrtido, cada d!a con mayor rue¡: 

za bist6rica, bajo la pluralidad de toreas que la nutren, en 

un inseparable condimento de la naturaleza hU11B.na y su acon

tecer, A medida que se han parracclonado, multiplicado y po

pularizado lo• instrumentos de la comunicac16n, ha ido exten 

diéndose, enriqueciéndo1e y atinú>dose el poder de la propa

ganda política, siendo la gran palanca que orienta, persuade, 

dirige, o modifica actitud••· 

A.anque se ha dicho que la propaganda es una buena palabra 

que ha tenido mala suerte, es cierto qua alrededor de ella -

se agrupan como codiciado panal, toda clase de propósitos y

deseos. 

Todavla hay quienes prefieren la tiranía sobre la opi-

ni6n, a la tiranía de la opin16n. Hay quienes ention~en la -

propaganda como un freno o sustituto de la violencia y quien 

la acepta como un estímulo o suplemento, 
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Tambien habría que retlexlonar el hecho de que la ideo

logía, que es un tin 1 llegue a •er de1plazada por la políti

ca, qua as un medio. Lo mismo habría que deducir ante la - -

evidencia consecuente de que 101 partido• políticos buscan -

apoyarse nu(s en lo• rasgo• diterencialos y carismáticos de -

sus hombres repre1antativo1, que en 101 contenido• fundamen

tales de sus prograaas. Todo esto, en los límites imprecisos 

de lo comprensible coadyuva a intensificar la contusi6n y a

qua la duda quiebre, incluso, los valores que relacionan de

manora tan estrecha, el oticio político con el do la propa-

ganda. 

La propaganda es parta del sistema político, cualquiera 

qua soa su basa 1daol6gica. Es realidad presente en cada - -

instante de la vida social. Es tuerza enarg,tica que contri• 

buya a moviltznr l& economía da un sistema. Es ln que coad•• 

yuva a crear clltnas de transformacidn cultura l. Pero no es -

omninotente. !lo es lo propagando tuerza decisiva y determi-

nanta do la htatoria. Un olomanto importantísimo, sí lo es• 

un factor de noderosa lntluencla, s!, pero como elemento, -

como factor, dentro del sistema. 



CAPITULO II 

2.l La actitud 1n!'ormat1Ta 

2.2 Op1n16n pdbl1ca e 1nfol"lllQc16n 

2,3 ~1polog!a de la 1nrormac16n 

2.4 T'cnicas coateMporáneas de la 1nformac1dn 



2.l La actitud intormativa 

La principal tinalid&d del periodi..,, es intol'llllr al -

receptor sobre los acontecimientos Último• qua la atectan -

directa o indirect....,nte T despertar en 41 algÚD 1nter4s. 

Se dice qua el periodismo deba ser objetivo, al tratar

las sallalee/signo procedentes de la tuente con la 11181'0r ti-

delidad posible, es decir, con precisión T honestidad. 

Calvo anota un elemento máss la capacidad da síntesis, 

dices "Si practicar la objetividad adoptando una actitud - -

mental detorminadn T realizando un vnrdadero astuerzo para -

prescindir de nuestras predicciones anímicas T prevencionas

espirituales, resulta de SUJ'O una gimnnsia diticul.tosa, me-

diante la cual -T peae a ello- s6lo se obtienen resultados -

imperfectos, adecuarla a lao lllUT limitadas posibilidades do

aspnclo de qua dispone el periodismo oral o escrito, repre-

senta una empresa m'• diticil aún, espacialmente para quien

no domine la embarazosa mec~lca de la a!ntesla" (20) 

:ao.-Calvot Jorge Raúl. Perldismo para nuestro tiempo. Sd. -
Librería do las Waclones, Buenos Airea Argentina, 1970, pág. as. 



La objet1Y1d.a4 exige del per1od1sta una actitud de - -

tr1al4ad y crQ&laaa, pero asto a• illpo1ibl• tratándo1a de 

seras humano•, lo qua no• hace peldar qu~ la objetividad 

absoluta •• ut&picm. 

Lo úiportante a• qua el periodista tienda a reproducir, 

lo ú• tieliaenta poaible 1 la1 aañales/signo de la ruante o-· 

lo que quieren decir, •in olY14ar que son incompatibles con 

la objetividad todos 101 adjetivos caliticativos, porque -

ello• revelan 1u1aio• de eontenido valorativo. 

Cundo el periodi•ta 110ditiC1 el valor inicial de un -

hecho, agrandindolo 7 cont1r11ndole una i111J>Ortanc1a super-

lativa, produae la tran1tormación de un auceso not1c1able -

en 11ataria sald&c1onalista. Entiendo por aensac1onal1smo la 

acción 7 erecto de di•toraionar el signiticado da un acontJ, 

ciaianto noticioso 7 mostrarlo en una dimensión muchísimo -

ma7or de le qua raai.ente tiene. Sa un comportamiento comu

n1cat1vo de exagerac1dn tanto cual1tat1'1& COllO cuantitativa 

-·"" MAejo di los lla&o9 de la ta.uta, en •u signit1oac1dn 

7 con propda1to1 llU1' d1var101. 



Lo opuesto al sen•acionalismo es la minimizacidn del -

hacho noticieble, •iendo tambiln una tor11& manipulatoria por 

la que se reduce el significado a la minima ezpresidn, 

El sensacionalismo es llllÍs notorio en la• crdnicas roJas 

de los periddicos 1 r•vista1, Un v1eJo leaa de este tipo d•

periodismo ••• Crimen, sexo 1 escindalo, trilogía que se 

explota al nul'.x1mo en todas sus manifestaciones. Pero no es -

exclusivamente policial, puede 1 sa hace sensacionalismo en

otros géneros, en la política tanto como en lo crdnica da -

arte, en el anuncio de una boda como en el resultado de un -

partido da rutbol. 

Esta tipo da conducta periodística sa conoce también -

como amarillismo, término qua 1111*1.aante 1lrve para denominar 

a modios impresos que hacen ruido 1 escándalo de cualquier -

cosat sin ombargo, una segunda acepcidn do amarillismo tiona 

conno•ac1an .. ··•• orden polftico. Se dice de los diarios quo-· 

no se comprometen con una posicidn determinada o están siem

pre del lado que cnlienta el sol, 



Por otra parte, la caricatura periodística es una forma 

de 1nterpretaci6n mediante la cual •• hacen resaltar con - -

ezageract6n 7 humor rasgos t!s•cos, caracteres psicol6gicos

o psicosociale• de una persona, de un aconteclaiento o de -

una situac16n concreta. 

La caricatura periodística, igual qua otros matariale•

do oplni6n1 se relaciona c~n la noticia. Contiene significa

dos intormatiYos, de op1ni6n, entretenlalento 7 propaganda -

con erecto• llU7 diversos. Bn qu' medlda cumple esta• tuncio

nas es algo que no se puede establecer te6ricamente para to

dos loa casos, sino en situacione• determinadas, respecto n

un receptor taabi~n concreto. 

Pneda decirse qua la caricatura as esencial~ente un co

municado iconogr,tico 1111preso, da Índole subjetiva madianto

el cual se interpreta una realidad desfigur&ndola delibera-

damenta. 

La crítica política, por e1ta medio, tiene variantes ~~ 

qua Tan desde el elogio 7 propaganda hasta la crítica ama 

••vera. 



Ahora bien, en lo 1ndividual 1 el reportero político, por 

ejeaplo, o cualquier reportero qua intorme sobra política, 

debe tener trato, no con el pol1cia sino con el jefe de la 

~ol1cia, no visita los hospitales, sino al secretario de salud 

puede estar ligeramente interesado en la constr·iccHn de un -

puente o una calle, paro se interesa más en el tránsito o en

un programa de vialidad y control de la contaminaci6n, En - -

síntesis, est' interesado en los asuntos y los aspectos más -

amplios del gobierno. 

El reportero debe familiarizarse con la forma de gobier~ 

no local, conocer los deberes y facultades de los funcionarios 

de la ciudad, y la estructura en part.icu1ar. Ningún reportero 

debe tratar de informar sobre las labores del gobierno local, 

o sobre asuntos políticos, sin tener un dominio completo de -

toda esa organizaci6n. 

Per16dicarnente, el puoblo debe acudir a las urnas elec

torales, se requtere que el reportero sepa evaluar a los - -

candidatos a determinados cargos pdblicos. Debe darse cuenta 

no solamente de la maquinaria política, sino tambien de las

personalidades de cada uno de los candidatos y de las cues-

t!ones que han d~ discutirse. 



2s evidente que s6lo puede hacerlo en medio da un cuida

doso estudlo, por su larga ezpar1ancia Pn materia política o

por su trato con loa políticos. Puada entrevistarse con los -

candidatos, presentarles cuestionarios, preparar apuntes bto

gr~ficos, deba indagar adecuadamente, día a día, s~bre las -

reacciones de loa candidatos con determinados aspectos. Final. 

mente, puede aco•pañarlos en su campaña, inrormar sobre sus -

discursos T la reacci6n del público T por último, tabular los 

resultados finales an la noche da la alecci6n. 

Muchas veces, al intormar sobre actividades del gobierno 

se encuentra que ast.tn encubiertas por la política. Ciertas -

informaciones deben ser cuidadosamente interpretadns, p~es de 

otra manera el reportero se encontrará inocentemente mezcl9do 

en política partidista. In otras palabras, el reportero 1abe 

eonocer la política, deba ver los hechos detr~s de las not1-

cias, los motivos de la acci6n gubernamental, lo que hay de-

tras de u.na maquinaria de partido, que ~ueve tnnto n adeptos 

como a adversarios. El público depende, lll!Ís o meno•, del re

portero, para que exponga• lo malo y elogie las decisiones 

ravornbles da loa runc1onartos c•ibarnamentales. 



La responsabilidad periodística impone 1n comprobaci6n-

de los datos que arrojan las tuentes, es cierto, pero esa - -

rosponsabilidad no incluye 1111poner las intenciones que esconde 

una aparentemente inotensiTa y c'ndida declarac16n ni las ti

nalidades ilegitimas que puedan perseguir••· 

Cabe 118ncionar, que en la cobertura de .ruantes oficiales 

el reportero trabaja bajo la presuncidn de buena ti y contian 

za en la credibilidad que merece un portavoz oficial. 

No obstante, loa excesos e irresponsabilidad periodísti

ca tran•tol'll&n la iittol'll&ci6n objetiTa en sen•acionalismo o -

en un rechazo por lo acaecido provocando que el hecho sea 

ignorado, con la di•torsidn •e ocasionan dafto• a los indivi-

duos y se atenta grave ... nte contra los valores lticos de la -

sociedad y dal periodismo. 

"Para representar tielmente a sus lectores, el reportero 

de noticias oficiales debe ser un estudioso de la op1n16n - -

pdblica y de le tilo•otía política, y ""r hacia el 1nter1or,

de manera que tenga un cuadro verdadero.• (21) 

21.::J'ohñaon, li\&ñiey y Harr1s, Julian, obra citada, P'I· 222. 
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2.2 Opini6n pública o informaci6n 

Etim6logicamentc, op1ni6n proviene del latín opinio-onis, 

que significa concepto. Pública procede también del latin pu

blicus, qua significa notoria, latente, manifiesta, vista o -

sabida por todos. (22) 

La opini6n públtca es definida por Ra711ond B. Nixon, •-

dice• "Es una tendencia u orientaci6n en las opinione1 indiv1 

duale1 da la ma7oría o da todo un grupo social, en un asunto

de interés collÚn, adoptada despuas de tener la oportunidad de 

discutirla.• (23) 

Siendo la base de toda opini6n un proceso coaunicat1vo,

rasulta importante hallar la diferencia entre opini6n públ.ica 

y opini6n priTBda. Partiendo de lo anterior podemos docir qua 

una de las características de la opini6n pública as la comu-

nicaci6n pública, as! mis~o as necesario señalar qua com'1lliCJI. 

ci6n pública involucra un concepto da d1tuai6n de men1aJes 

con al empleo da toda1 las torma1 comunicativas posibles y no 

22.-RÍTBdaneira Prada Raúl. La Op1n16n Pública. Ed. Trillas, 
México, 1984, pé1. &9. 
23 •• ntxon B. Rayaond. Opini6n Pública y Pariodisao. Ed. - -
CIESPAL, Quito Bcuador, 19b7, p,g. 22. 
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•6lo restringiendo el proceso de transmisi6n a los medios pro

piamente masivos. A la vez, el contonido de loa mensaJes ten-

drá que sar de interés colectivo, eato quiere decir: que aroc

t~ a Wl grU~O de personas Yt finalmente, que la respuesta cuan 

te también con un alcance de difusi6n masiva, o sen, que el -

ciclo co•pleto de la comunicaci6n tenga lugar dentro del ""bito 

público. Lo que distingue a la opini6n privada será la comuni

caci6n privada o ryorsonal. 

La opin16n pública, es revelada a otroa, o cuando menos -

notada por otros, de tal modo que las quo se esconden o se 

ocultan a ln• denul'.s personao puoden ser llamadas opiniones pr! 

vndas o clandestinas. 

El estímulo que representa la 1n!ormac16n genera una - -

renccl6n individual, misma que confrontada con otra•, e1tabl~ 

ce un proceso colectivo que arroja una respuesta al mensaje -

de la ruente1 respuesta dirigida al emisor originarlo. 

Puede decirse qse la oplni6n pública son concepto• 1obre 

cuestiones de interés para la naci6n 1 expresados libre y pú-

blicamente por gente aJena al gobierno, que pretende tener --



derechry a que sus op1n1ones in!luyan o determinen las acciones, 

el personal o la estructura estatal. Bn su rorma más atenuada, 

aste derecho se afirma como la expectaaidn da qua el gobierno

revelará y explicará pdblicamente sus decisiones, para peZ'!lli-

tir a la gente que no pertenece al mism~, pensar y hablar so-

bre estas deciaiones o, para expresarlo en los términos da la

conversacidn damocr,tica, y de esa rorma lograr la aceptacidn 

da la política seguida por al gobierno. 

La opinidn pdblica, comprendida da este modo, ea tunda-

mentalmente una c011un1caci6n de lo• ciudadanos con su gobierno 

y sdlo de manera secundaria, una c011Unicacidn entre ciudadanos. 

Si un gobierno n1ega rotunda119nte que la opinidn de loa -

ciudadanoa •obra las cueationas pdblicaa sea pertinente, on -

una rorma u otra, para la elaboracidn da la política, o si - -

ev1ta la libra y pdblica axprasidn da talas opiniones, la opi

nidn pdblica no existe. 

Toda opinidn pdblica pretenda i..rluir sobre n1vales de -

decisidn. En regímenes totalitarios, la opin16n pdbl1ca se - -

mani!iasta a través de actitudes políticas, con despecho del -



mismn sistema. Gol~e5 de estado, revolucionas, accionas arma

das, luchas eotudiantilas, revelan que las opinionoa públicas 

no oídas por l&s dictaduras, desembocan en actitudes sociales 

y políticas ~ue bien pueden considerarse afectos de las mismas 

oplnio~es. 

Cabe señalar, que los ciudadanos no s6lo debaten 7 obtie

nen conclusione• o se rorman Juicios acerca de cuestiones poli 

ticas o de la conduccidn de los 6rganos administrativos del 

&oblerno, sino tambi&n acerca da la moralidad, relig16n, la 

cultura, el deporte, las bellas artes, etc, Pero es innagable

que nun on cualquiera do estas áreas, ln opini6n pública pre-

cisa de un mínimo de condiciones de libertad de expresi6n 7 de 

divulgaci6n, o soa do un clima de opini6n. 
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2.3 Tipología de la tnformaci&r. 

Prensa, radio y talovisi6n son los medios de comunica-

ci&n en qua se desarrolla el ejercicio periodístico. Entre -

los tres existen dlterencias esenciales que conviano rosal-~ 

tar~ Mientras la prensn es manejada por empresas susceptibles 

de propiedad, la radio y la televisi&n astan sujetas a concg 

siones debido a que el ospac~o ª'reo en que ditunden es pro

piedad de la nación. 

Una segunda diterencla• radio y televisi&n pueden inco~ 

porar 1ntormac1&n periodística en su programación musical, -

deportiva, otc6torR, mientras que la prensa tiene como ~rin

cipnl orerta la información periodística. 

La tercera dlrerencia entre 9rensa, nor unn parto, la -

radio y la talovis16n por la otra, os que el rec~ptor da los 

medios olectr6nicos, es un destinntario pasivo del mensaje y 

siempre est' sujeto a recibir información qua no escoco. Por 

el contrario, el lector de periódico• y reTlstas es un recaR 

tor nct!.vo, elige y compra la publ1cacl6n que quioro, lncl1J.

so la• rererentos a los anuncios publicitarios, y adamas do

tormlna ol momento de la lectura. 



Las publlcac~ones impresas pueden conservarse en una cn

sa, en una biblioteca, en un archivara en una hemeroteca para 

su aonsulta postorior, sin que se requiera la tecnología ~ue

exigen los modios eleetr6n1cos. 

La ~rensa tiene dos formas de presontacidnJ como dlario

y como revista. En ambos casos la constancia en los tiempos -

do aparición, cnda día, cada semana o cada mes, contribuye a

su acrodi tac 16n pública. 

La radio ejerce su runción poriod!stica cuando transmite 

noticiarios, entrevistas, conrerencias y acontecimientos not¡ 

ciosos que el público puede conocer on el mo•ento en que se -

están produciendo. 

Entre sus caracterí&ticas singulares se encuentran la ra 

pidez y la oportunidad pero al penetrar por los oídos, obliga 

al auditorio a realizar un esfuerzo de retenc16n pricticamen

te imposible. Su mensaje intormetivo no puede conservarse con 

rijeza¡ el •l!Adllooscucha estií 1moosib1I.1tado para buscar una

amplinción dol mensaje, abarcar los datos de manera total, -

repetir la lectura, escoger lo que lo parece más importante. 



ta radio tampoco puede presentar apoyos gráficos a la -

tntormación, de tal modo qua proporciona una comprensi6n más

amplia del material que difunde. Su penetración en el público, 

sin embargo, es mayor que la de cualquier otro medio de comu

nicación masiva. 

La televisión tlono laa·ventajas de la radio en cuanto a 

rapidez y oportunidad y les añade 1magenes que pormiten al -

espectador s1tuar9e en el lugar dol acontecimiento, comprobar 

la veracidad de la narración y hasta cierto punto viyir el -

hecho. 

Sin embargo, como an el ceso de la radio, la televisión

impide al pdblico detenerse o repetir la lectura para eseogor 

lo más imoortante, panetrnr mediante el análisis minucioso, -

an ol significado de los hechos o doclnraclones transmitidas. 

In muchos casos lo .que la televisión y la radio provocan 

es curiosidad a intar6s por determinados sucesos. Al día si-

guiante de la• transmisiones no as extrafto que un sector dal

aud1 torlo busque en los diario• la 1ntormac1ón correspondiente 

para conrirmar y comparar sus i11pre•iones iniciales; para as! 



recordar, completar, analizar y obtener una idea de conjunto

re1pecto a lo que pa16, . 

El recurso de la• vtdeoca1eteras, como de la• grabadora• 

en el caoo de la radio, permite retener la lntormacldn televJ. 

1lV1, pero obll1a a la grabación de todo1 101 prograaas peri.si. 

d!stico1 y a un costo desproporcionado •i 1e to11a en cuenta -

que 1610 una• cuante1 intoraacione1, en realidad, merecerian

ser conservadas pars 1u repettcidn. 

Cabe sefialar que la radio es el medio de comunicación -

de mayor penetración en ~4xico. La televioidn ocupa el oegun

do lugar. Sl tercero le corre1ponde al cine, que durante mu-

chas afios constituyo otro medio period!•&lco eticaz, dada la

amplitud del pill>lico que acude a la• sala• de exhibición. Este 

medio sin embargo ha ido oeuplndo1e cada vez menos de asuntos 

de 1nter4s period!1tico, lo cual hac!a a travla de revista• -

t!lmicao 1amanal••· ·s1 cuarto lugar de panetrac16n lo ocupa

la prensa, el cual eot4 determin1do no •olam•nte por la des--, 

ventaja que le aignitica la rapidez, amplitud y bajo coito 

con que 1e emiten loa menaaJes de radio y televisión, sino 

tambl'n por los elevado• Índice• de &n1l!abetismo que preva-

lecen en México. Baote recordar que el promedio educativo a -
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ni'f9l nacional o•cila entre lo• 3.5 7 101 ~ al\01 de escolari--

4&4 para oo.,nnder que lo• alcances de la pnnsa escrita son 

relat1T08 o (2~) 

Por otra parte, los 11Htdtos de coaunicaci6n han de1empefta 

do un papel relevante en la hi•toria política de Mlxico. 

La ReTOluci6n Kexican8 (1910-1917) 11•....S al poder a un -

Gobierno comprometido, al mi•llO tiempo con el sector privado -

7 con una protunda retorma •ocial. La Revoluci6n intent6 int.1. 

grar a nu•TO• sectores de la sociedad, (lo• ..-bre1 del campo) 

7 regiones olTidades, alejada• de la capital, a la corriente

pri11cipal de la cultura 7 la política del país. El &obierno -

revolucionario utilis6 7 sub9wncion6 diterentes rormas de mú

sica, teatro, cine 7 radio para pl'CllOT9r un •entido de identJ. 

4a4 nacional. Al &llP&ro del princtp!o del Gobierno mexicano -

de una economía mixta, la radto comercial de propiedad priva

da crecl6 codo a codo con la radio de servicio público de prg 

piedad estatal. El Zstado mexicano util1&6 la radio primero, 

como inatrumento de inf'ormacicSn 7 propaganda, 7 luego como -

in1trumento al serTicio de la cultura 7 la aducaci6n. 

2~.-Leftero Vicente, Mario Carlos. Manual de Periodi1mo. Ed. -
Orijalbo a. A. 1 Klxico, 198& 1 p,g. 23. 



Bn los arios cuar'Jnta sin embargo, la ?rcsicSn del ::actor 

privado tanto desde dentro como desde atuera dol partiuo go

bernante, consiguió apartar al gobierno de la 1ntorvenci6n -

estatal en la economía y estnblocor un control privado, an -

algunos casos transnacional. Bste giro afectó muchos sectnres 

de la economía, incluyendo la radio. En 1941, el gobierno m~ 

xlcano habín renunciado casi enterarnanto a todos los roles -· 

en el dosarrollo de los medios de comuntcac~6n y hnb!a vendl 

do emisoras de propiedad estatal a inversores privados. Con 

la rotirada del gobierno de la radioditusidn, la televis16n

empez6 on los aftos cincuenta, como una 1niciat1Ta enteramente 

privada. 

En 1950, "'xico se convirtió en el sexto país del mundo 

que disponía de tolevlsidn. Duranto la presidencia do Miguol 

Alemán Vnldds .(194ó-1952), ol gobierno mexicano rechazó la -

idea do un sistema do telovisidn de propiedad ::ilibl1ca al oo-· 

tllo do la radiodifusión europea. Los nuevos canales privados 

ruaron propiedad de emisoras radiofónicos comerciales moxtca 

nns n!111adas a rodas estadounidenses do radio y televisión, 

la NBC y la CBS. Bl oropio Alomán tuvo v{~culos personales -

con la industria pr1vnda de la telovis16n 
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A comienzos de los años setentas, el gobierno me~tcano-

emprandi6 una serie de rerormas políticas y sociales necesa•

rias pnra acomodar en el sistema ?OlÍtico a nuovos gru?oS so

ciales y políticos y para preservar ol poder dol partido so-

bernanta. Con objeto da llevar n cabo estas rarormas, '•te se 

vio en la necesidad de liberarse de su dependencia anterior -

respecto de los medios de comun1cacidn privados y crear sus -

propios canales do comunicac16n. 

Los esruarzos de los presidentes Luis lcb•verr!a (1970-

197&) y Jos' L6paz Portillo (1976-1982) para conseguir que la 

televisi6n comercial se aconlase a los programas gubernnmont.!!. 

les ae tonaron con una ruarte oposicidn, tanto por parte de -

la industria privada co~o de rncciones dentro del partido go

bernante. 

La oposici6n del sector privado, los vínculos personales 

entra miembros del partido dominante y los medios de comunic.!!. 

ct6n privados consicuieron, tinalmente, tener m.~yor peso que

los sentimientos y las nocesidadH del gobierno ravorablu a

las reformas. 
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As{ mismo, la televisión privada en K'xico no sólo ha -

tenido que enfrentar adTarsidades da· indole política sino -

tambien problemas económicos. En 1986 Telavlsa·dapend{a de -

los ingresos en dólares procedentes del extranjero, sus ope

raciones transnacionales incluyeron Univisión, una red da t~ 

lavlsión en lengua aspa~ola en Estados Unidos de Nortaam6rica 

·que ingresó carca da 80 millones de dólares en concepto da 

nublicidad,' y una empresa da distribución cinernatográrica, &.!i, 

tablecida tambi'n en Bstados Unidos, que supuso el ?r/f, do las 

ganancias totales de los filmas de Televisa. (25) 

25.-Fox Elizabeth. Medios de Comunicaci6n y Política en All'ri 
ca Latina. Ed. Gili s. A. de C. V., :.t,sico, 1989, págs. 25, 30-;" 
39, 1+8. 



2.4 Técnicas contempor&noas da la 1ntoroiac16n 

El redactor de notas period!sticas•necesita indudable-

mente una 1maglnac16n t'rtil pare tejer pal~braz J fra~~~ en 

narraciones v!gorosas, conmo119doras. Por~ al igual que otras 

tormos da periodismo, la imaginaci6n del redactor no debe C.2 

lOrear el contenido real de la nota. 

A menudo es tuerta la tontac16n do invontar algo de la

.pl'Op1a cosecha del period1ata, sobre todo cuando ha~ escasn

probabilidad da qua el embuste sea descubierto. Paro el pe-

riodl•ta protesional domina esa tendencia porque tiene c~bal 

conciencia ue la 4tiea y de los peligros implícitos en ol -

acto. 

La nota pertod{stica no debe sor alternda, <lo ~odo quo

todo color agregado a lo• hechos serl engañoso para los loc

toros. Cuando el engallo ea descubtorto, surra grandomento la 

credibilidad del pertod{ata. Cabe seña~ar que ol portodísta

prorasional aabe que su pro~ia reputacl6n es vital para el 

4xito en la pro!est6n. (2&) 

2&.-Willtamson Daniel. Tecnica y Arte de la !iota Poriod!stica. 
Sd. Editores Asociados s. A., H4x1co, 1977, p4gs. 11, 12. 
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,\hora bten 1 por otra parto, el g'noro do información o -

lntorme.tivo so ~e.nitiosta a travls de ciertas formas poriod!§ 

t1cas, antre las que podemos ~enctonar ostans 

La c~cotilla, ·~ le llamo tnmbi'D noticia breve, porquo

o:;tá com!''lesta por n'J mirs de cuatro -p&rrat'os cortos. Es resu.l 

tado do varia• circunstancias' a) ce la imposibilidad de acu

m.ulrr datos S?bre un ocontocl1r1lento 1mnortante, ya sea porquo 

ha surgido en forma de vers16n, o porque el acontociralento se 

ha producido n poco tiempo dospu'• del cierra de la edici6n1-

en este dltimo caso, la gacetilla se convierte en una noticia 

da dltimo momento, brove, a la manara da UD flash radiotóntco 

o televisivo; b) de la necesidad de rellenar un hueco qua ha

daJado un diagramado defectuoso por mal cálculo del material, 

y c) de la importancia menor da w1 hacho not1ciable que no m§. 

rece un texto largo ni en•nnchnmiento del título a más do una 

columna. 

La gacetilla da noticia relevante resalta su importancia 

por el cuadro o recuadro que le rodea. Poro esta presentación 

puede 9or engaffosa Si contamos con el hecho de que el cuadro

~ recuadro se emplean, n menudo, s6lo como recurso .... tloo. 
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El suelto, es tamb!en un mensaje breve, presentado asi

mismo, con las características !ol'lllllles de la gacetilla y a

veces en recuadro, s•cdn la lm~ortancia que se le quiera -~• 

otorgar. Dtriere de la gacetille en que su contenido consis

ta en un bre,,. comentario a propósito da un acontocimionto,

mi(a propiaaente, la versión de un hacho desda al punto de -

vista crítico. 

Nota '1' artículo, son vocablos stn.Sntmos y a la vez !'lttY

distintoa, qua •• emplean en la jerga period!•tica para rar~ 

rirae a todo 1DAtarial elaborado en la redacci.Sn, ya sean no

ticias o comentarios¡ pero en un sentido mis estricto entan

demoa por nota la ralaoi6n escrita de un acontecimiento de -

inter4s noticioso1 artículo, vendría a ser el trabajo de in

terprataci.Sn dentro de la !unción IM[aica da opinl.Sn. 

La cr6nioa1 la palabra crónica sugiere l~diatnmante

ln arpresl.Sn cronología, relación en la que el alomanto tleA 

po o llia pracisall8nte ln aucest.Sn temporal de un hacho detex 

,..... la estructura de la nottoia • .t.conteclllientos deportivos, 

viajas, suce1oa políticos y otro•, son aptos para una cr.Snt

ca parlodÍlltea. No se trata de la auject.Sn r{glda, cronom'-
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trica en el curso del aconteclmionto, sino de la relaci6n de 

incidentes relevantes del mismo, dentro de una •ucesi6n ordJ!. 

nada. Precisa de una s!nto•is debajo de la cual se e•tablace 

al orden cronol6gico. En esta estructura •• notable la suje

ción del pe~iodista a la secuencia de los acontocimiantos -

que no puede alterar sino en razón de la relevancia de datos, 

desechando do ase orden las anotaciones superfluas. 

Nota de redacción, es una inserción del periódico qua -

va al comienzo o al rtnal de una noticia, con la finalidad -

Je anotar aclnrncion~s, rectlt1cac1onos o conrtrmactoñes do

hec'10!3 1 puntos de vista o inforr,aciones do.das anteriomento

!JOr el modio impreso y que tienen reln.ción con el nuevo men

saje. Ocurre frecuentemente cuando la ruante observa compor

tamientos comunicativos contradictorios o seftala observacio* 

no" de Inexactitud que comprometen el prestigio del periódi

co. r.~ nota de redacción (N.'.de ll.) os en s! un mensaje cor

to del propio medio, 

La entrevista, hay dos roraaa quizaa la• -'• 0011111Ma de 

procesar la entrewista¡ una se realiza por medio de pregun-

tas y respuestas fija• y la otra por medio de la aelecc16n -



da respuestas con una fuerte dosis interpretativa por parta

del entravi•tador. La primera torma aparece bajo la siguiente 

estructura5 pregunta-ra•puesta, pregunta-rospuesta. 

La segunda tol"!lla someta al contenido da la comunicación 

producida en al acto de entrevi•tar a los nivelas da inter-

pretación del periodiata quien elabora una introducción en -

el te .. , una s!nte•l• de lo dicho T recurre a citas textaa-

les, deacrlbe situacione1 del contexto comunicacional, se -

apoya en antacedentea, predica, ate. Bsta estructura as mlÍs

lgil1 mis atrs79nte, pero menos objetiva que la anterior. Es 

rrecuente que los entraTlatados se quejen, de eso, de que 

sus declaraciones f'ueron mal interpretadas. 

La funcionalidad orientadora de los medios da comunica

ción, particula1'119nte los impresos se desarrolla por medio -

del g<fnaro da opinión principal!nonta, ol cual se manifiesta

ª travls de'al editorial. llediante la colll.lllUl aditorinl, ol

pariódico expresa su punto da vista sobre los acontecimion-

tos da interls social. Por su vinculación con el suceso do -

actualidad, al editorial adquiera ln obligación de aer opo¡: 

tuno, en cuanto a la torma, emplea por lo general una intro-
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d"lcci6n onunciativn dol hecho que va a tratar y luego desa-

rrolla todo el caudt·.l de apreciaciones subjetivas portinen-

tos, dentro del estilo que ha elegido. 

Los editoriales, ser,tln el tema de quo traten y bajo ci;: 

ci:n•tanctas políticas y sociales determinadas, pueden ser de 

los siguientes tonos• 

a) Expositivos El editorinlista enuncia hechos conecta

dos desde un punto de vista particular, sin añadir conceptos 

que revelen unn pos1c16n abiertamente derinida. En la expo-

sici6n tenemos Wl muestreo seleccionado de elementos de jui

cio pura el receptor. 

b) Explicatlvo> l!anirtesta las presuntas causas da aco.n 

tecimientos, relaciona hechos en busca de una comprensi6n -

clara, de las interrelaciones de los elementos del hecho. P~ 

dría decirso que asume una posici6n caai pedagógica porque -

pretendo enseñar, mediante argumentos lo mil:s convincentes P2 

sibles la naturaleza e importancia d•l acontecimiento. 

c) Combativo• Es característico da las posiciones doc--



tr1narias, en pugna 1deol6gica con otras; es también instru

mento de lucha de clases o arma de reivindicaciones sindica

les. Su runci&n, es auténticamente propagandística para la -

catequizaci6n religiosa, partidista o sindicalista. Se vale

de la denuncia o~ortuna, de la explicnci6n unilateral, de la 

expos1ci6n de motivos y hechos cuidadosamente seleccionados¡ 

utiliza jerarquías de valoreo significantes. Acentúa la pro

testa, la condena, la oposición intransigente, en una lucha

desenrrenada por la captura de adeptos o consecución de f infi 

lidades sectarias. 

c) Crítico• Hace las veces de juez, en nombre de la op,1 7 

ni6n pública. CUida especialmente de formar ante esa opini&n· 

que dice representar, una imagen de imparcialidad e indepen

dencin absoluta. De esa visión depende el atributo que se 

autoseñala de autoridnd moral para Juzsar las cosas desde un 

sitio no compro~etido y neutral. Es el editorial que prefie

ren los pertcSdicos que se proclaman a si ~ismos organo inde

pendiente. 

e) Apologético1 Pertenece a los organos oficiales de gg 

blerno. Su finalidad es divulgar an el tono m's apasionado -
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posible las bondades de un s!stoma de gobierno. Toda oura po

lítica, por insignificante o rutinaria que sea en verda~, es

motivo de alabanzas y exageraciones. Esta tipo da editorial -

es fundamentalmente propagandístico y tambi'n puede sor combA 

tivo, según las circunstancias. 

r) Admonitorio• Pretende el mantenimiento do un equili-

brio permanente en el sistema trente a las contradicciones -

que alcanzan niveles de grave enfrentamiento. Exhorta al cwn

plimianto do reglas, advierte los peligros, seftele experien-

cias anteriores pare ejemplificar, llama a la concordia, al -

orden, a la paz; su tono es sereno, reflexivo, paternal en -

muchos casos. 

g) Predictivo• Sobre la base de ~lisis de situaciones 

diagnostica resultados de tipo social y político. Anota pro

babilidades, con fundamentos estudiados, casi científicos, -

como por ejemplo las elecciones. (27) 

El común denominador de los editoriales es su enlace -

con la noticia. 

27.-Rivadeneira, obra citada, págs. 227-229. 
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Precisamente lo que le otorga rango de ~ensaje periodís

tico es su relación con un hecho actual. Nor~almante un lec-

tor no esnera encontrar en la página editorial dol peri6dico

un comentario acerca de los motivos que llovaron a los mayas

ª construir pirámides en Yucatan, ni la forma en que los ant1 

guos egipcios sepultaban a su• taraones. Sabe que estos inte

reses suyos pueden ser satistechoo por una cantidad de libros 

especializados. Lo que buoca en un editorial as una oxplica-

ción, una orientación acerca da lo que está sucediendo todos

loo días y qua la afecta inmediata y peraonalmante. 

Si en vez del mensaje esperado, un periódico publica en

su editorial comentarios sobre las pirámides mayas o las tll!!l• 

bas de los taraonas agipcios,_habrá razón para suponer qua -

allí hay una situación anormal qua puede deberse a la autocen 

sura, a la censura por intolerancia política y desconocimien

to de la libertad de expresión o hay una deliberada intención 

da ignorar la realidad, sin dejar da mencionar que en al Últ1 

mo da los caso• puada deberse tambi'n a un desconocimiento de 

lo que •ucede a •u alrededor, aunque aste Último parece muy -

poco probable o irreal. 



CAPIT''LO III 

3.1 El factor ps1col6gico en la int"ormación 

3.2 Influencia de la tnrormactón sobre el 

receptor individual 

3.3 Influencia de la información sobre 

las masas 

3.~ Influencia sobre la toma de decisiones 

pol!ticas 

3.5 El dorecho a la in!"ormación 



3.1 31 factor psicológico en la información 

In1tituciones como la familia, el pueblo, el barrio, etc. 

hoy en día están abrUl'ladaa, en un sentido, por la gran ciudad 

y en otro, por las zonas suburbanas. ~sto trae como visible-

consecuoncia que el hombre, a partir de ese mo~ento, se con-

vierta an un ni!znero estadístico. Sin embargo a pesar de estar 

inserto en una sociedad da masaa, rechaza intuitivamente toda 

información qua signifique una tendencia o condicionamiento,

rechazo que se produce por tres razonos1 

1) Porque cualquier tendencia es una limitación a la li

bertad de pensamiento. 

2) Portua supone una falta da respeto al espíritu críti

co de cada nersona. 

3) Porque niega sistemiticamante la necesaria opción de

participación da la persona an e1 proceso infol"lllativo, aparte 

de las perturbaciones qua puada caU11ar. 

Una manipulación tendenciosa da la información conduce-

a la audiencia a una postura de escepticismo, do aqu! la e~i-
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gencia de lo que debe sor una información que intenta a:rudar 

al individuo a cu~plir con sus deberes, y que además debe •.I 

tar a la altura de la dignidad de la persona, acorde con sus 

aspiraciones y necesidades espec!rtcas para poder formar as! 

su capacidad críticn sobre cada toma de trascendoncia social 

que se produzca. 

Bata circunstancia exige que jamás se debe elaborar la

información a espaldas de las necesidades del individuo o de 

las de un grupo de personas, sino presintiendo, •idleDdo, 

cunntiricando cwl:les aon laa necesidades del individuo o del 

grupo y antes de que se ponga en marcha el proceso inf'oraat1 

vo. En esta especie de vicio de origen, de no saber medir -• 

las necesidades del receptor de la infol'lll&ción, puede estar

la clave de su pasividad ante la intormación, pasividad que

genera en 'l una actitud de desenteadlaiento. 

Llegar al ~omlnio de esa actitud, impone el estudio y-

análisis de tres ractores• a) La tnrormación que neceaita CA 

da persona, b) La inroraación que ordinariaaent• ae comunica 

a la persona, y e) Bl uso que hace la persona de la informa-' 

ción que le es comunicada. 
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Por otra parte, cabe seftalar que las in•estigaciones psi

cosocial11 •obre la inl'o ..... ción T su incidencia en al indivi-

duo y en la sociedad han demostrado que• La intormación y la-

opinión pública no se producen nunca y absol•.ttamento. en condi

ciones puras, sino ~ue estlÚl sujetas siempre a cond1c1onarn1en

to• concreto• que pueden ser psicológicos o sociales, y que 

la comunicación aisma está sometida a impureza• en cuanto a t2 

do su proceso, tanto en au origen como en su destino, T lo mi~ 

. mo ella que su contenido in!ormativo, pueden producir unos eres 

tos positivo• o no&&tiYD• de tipo paicológico. (28) 

Por citar alguno• •lemplos de erectos positivos p1ico16gj. 

coa, puede decir1a que loa aedioa in!ormatiYOs contribuyan po

derosamente a facilitar la comunión en la convi•ancia bU111Bne 1 -

permitiendo que lo• indiYiduo• •• aientan 1dantiticados con -

los grupos •ociale• a los que pertenecen, as! mismo, las noti

cias del área geográrica y de loa grupos an que •l hocbra se-

mueye; poaeen una gran carga psiooaocial que la da plena con-

ciencia de su pertenencia al aedio social y le lleva a alineax 

•• en la• tendencia• da opinión qDI en el miaao se manifiestan, 

más aun, loa acontecimlentos que le narran loa medios de comu-

28.-De la Mota Ignacio. Función Social da la Inrormaci6n. Ed.
Paraninto s. A., Madrid Bspafla1 19881 paga. lltl+, 11+5. 
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nicacidn, por muy distantes que le resulten, pasan a ••r sus 

acontecimiento•. 

Bn cumnto a loe etecto1 negativos, estos radican signi

ficativamente en la capacidad que tienen los medios de comu

n1cacidn masiva, sobre todo loa audiovi•umle•, para 1nf1Uir

sobre la opini6n p~blica, desviando la atención de temas - -

trascendentes y dirigilndola hacia otros temas triviales, Es 

tal la complejidad de los ost!mulos provocados a travls de-

los medios de comunicación, que pueden llegar a privar al i¡¡ 

dividuo de la libertad de elección. 

Las consecu~ncias de esa difusión, no pueden ser m~s ry 

nestas para el individuo en s! y para la oociedad en qua sa

intagra, ya que cenaran apatía social o la apatía política, si 

no es qua ambas, siendo la deshumanización razón du la prJ. 

mera y la abstención electoral de la segunda. 
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3.2 Influencia de la inrormaci6n sobre el receptor 

1D4hidual 

Bn el proceso informativo, la problelld:tica qua plantea

la recepci6n de los mensaJes es tan importante como la inten 

ci6n y el prop6aito del emisor. Bl público destinatario, con 

vertido en el. censor Úl.ti.;o de l.a 1ntoraaci6n ditundida, por 

lo general tiendo a seleccionar o a filtrar l.os monsajas pa

ra encontrar en los mismos unos medi~s de proteccidn o de -

autodefensa, buscando en ello• el apoyo a sus conv1ccionea,

a sua actitud•• y a su c ... portaatento. 

Bsta sel.ecci6n da mensajes se opera en tres n1veles1 

a) Bxiste, anta todo, una salecci6n en la recepci6n da

la 1ntol'llac16n. 

b) La sel.ecti't'idad opera tambi'n en la ratenc16n o mama 

rizaci6n de l.o• mensajes intormativos. Las personas tienden

ª recordar l.o qua apoya sua puntos da vista y a olvidar aqu_!! 

llo que loa contradice. 
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c) Zxiste una selecci6n interpretativa, que tiende a al

terar al contenido de aquellos mensajes opuestos a las prefe

rencias o simpatías del receptor. (29) 

Sin embargo,para valorar la actuaci6n de los medios de-

intormaci6n y evaluar su influencia sobre receptor individual 

no debe hacerse aquella aisladamente sino que debe efectuarse 

en rolact6n con los diferentes factores que confluyen en la-

sociedad y on el tiem?o en que lo hacen, así como por el me-

dio o medios por los que le llega esa influencia. 

Asimis~o, la importancia de la informaci6n en la creac16n 

o influencia de criterios personales, sea intencionadamente,

por las tócnicos de la publicidad, o de forma espontónea, nor 

la importancia del hecho informativo en s!, ha llevado a las

ruerzas políticas a luchar por conquistar los medios de info~ 

maci&n, Tal intenci&n se apoya en esa funci6n social que rea

liza la informaci&n, cuyos erectos son notorios en la evolu-

ci6n cultural del individuo, en su contormaci&n pml!tica, y-

en su part1cipaci6n o abstenci6n en la actuac16n pdbl1ca1 sin 

olvidar quo esos erectos pueden tener muchas y diterentes 

29.-Da la Mota, Ignacio. op, cit. pag. 235, 



reacciones en el público, según la tor:nac16n que '•te tenga, 

sus habitos y costumbres, el medio de 1nformac16n que m'• -

utilice, etc., y ello dentro de su circunstancia en el lugar, 

on el tiempo y hasta en su estado de ~nimo. 

Es por ello, que los que permanecen ruera,dol gobierno

y se mantienen en la opos1c16n, esperando su mo~ent~ de lo-

grar el triunfo, denuncian, una y otra vez, el abu5o ~ue so

hace del em~leo de los !!!Odios masivos !)ropiedad rlel Estado,

aoí como de los que no lo son. Acusan al gobierno de silen-

ciar su voz y de amnl1t1car la de sus correligionarios. 

Ahora bien, ol individuo en su papel de receptor de las 

informaciones no se acerca a ninguno de los medios masivos-

imaginando que ésta ouede infuir muY directamente sobre él,

sobre su ideología, hibttos, costumbres o gustos; sin e:.1bar• 

co, una largn, conotante, sutil y h'bil pras16n 1nformativa

puede llegar a cumplir esa tunc16n. 

Como ejemplo, baste mencionar al n~arato pronacand{sti

co desplegado en su día por todas las fuerzas participantes

en la Segunda Guerra Mundlnl y, MuY especialmente en la - -



Alemania hitleriana, por el nazismo. Ese conocimiento del -

gran podar de nersuac16n de la inror111ación en la citada gue

rra rue utilizado por todos los paises beligerantes y, espe

cialmente por los de ideologías totalitarias. ~go similar-

ocurrió en los Estados Unidos de Norteamerica durante y des

pu&s de la mencionada guerra mundial. Si analizamos las pal.{ 

culas filmadas por esa época, advertiremos que siempre pre-

sentaban al guapo, alto, r11bio y heroico combatiente americA 

no frente al feo y malo alemán. 

Por lo antes mencionado, podemos decir que parn prever

de algún modo la 1n!luenc1a que pueda producir la inEormaciÓn 

habrá que tener en cuenta ol nivel cultural del receptor as! 

como su condición social, política y económica. 
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3.3 Influencia de la información sobre las 11asas 

En el último cuarto de siglo, la tecnología ha experima.11 

tado un progreso a un ritmo realmente acelerado, este pro1re

so ha proporcionado un protagonista, desconocido hasta enton

ces, a los medios informativos, que les ha llevado a influir, 

e incluso a formar opiniones, en los hombres do las soc1Qda-

des industrializadas y !118.sificadas en que vivimos. 

Esta influencia do la información sobre las masas es la

que ha llevado a determinar que todos los medios hnn de ser-

utilizados para el bien de la sociedad y para una mejor con-

vivencia entre sus mie~bros,tanto en el plnno social como oo

l!tico. Para conseguir esos objetivos, los medios deben orre-

cer una información verídica y objetiva y 6sto sólo es viable 

cuando existo una libertad absoluta que permite transcribir y 

traducir noticias sin ningÚn tipo de interrorencias, ·la única 

limitación aceptable y discutible sería la que viniera dada-

oor el propio ••isor que, en todo momento, dobe tener concie.!l 

cia de la responsabilidad que supone estar informando a las-

malas. 
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La actualidad, y haciendo de nueTo reterencia al desa-

rrollo experimentado por los medios intormativos, demuestra

que la actitud de los mismos sobro determinados acontecimien 

tos hist6ricos contribuy6 a crear una corriente de opini6n a 

nivel internacional, que serviría de detonante para acelerar 

la soluci6n de los conflictos. 

La guerra tranco-argelina, en la d'cada de los cincuen•. 

ta, choc6 con una opini6n altamente sensibilizada qua ravor~ 

ci6 la lucha da liberación llevada a cabo por el país afric~ 

no. La guerra de Vietnam rue detenida, en parte, por una op1 

ni6n mundial qua masivamente solicit6 la retirada de las trg 

pns ostadounidenses de aquel país. En estos acontecimientos, 

y nor las posiciones que tales opiniones sostuvieron rrente

a ellos, pueda docirso que los medios 1ntormattvoa s1 conviL 

tieron on un factor fundamental en la rormaci&n de esa op1-

ni6n, con lo que qued6 de manifiesto tanto su gran poder co

mo su facilidad para crear determinados estado• de opin16n-

según sea ol caso. 

Si analizamos la1 convulsiones políticas de los últimos 

affos, tanto las de car,cter revolucionario como las de índo-
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le independentista, resalta el tremendo papel que tuvieron-

en todas ellas los medios intormativoa •. Puada decirse que -

sin au existencia no hubieran sido posibles las citadas con

vulsiones, como tampoco e1 proceso de cambio observado por-

los regímenes totalitarias hacia los democr,ticos. 

Por otra parte, si lo fundamental en una sociedad plurA 

lista es la pertic1¡>ao1Ón ciudadana, los medios informativos 

deban ser un poco la conciencia de esa soc1odad 1 motivándola 

para que sea protagonista de su propia historia. Es funda.man 

tal que los medios informativos motive las conciencias ciy 

dadanas asi collO las de loa políticos para que lleve a los-

primeros a no inhibirse anto los problemas sociclos y exija

& los segundos mayor eficacia en la solución de los proble-

mas, e igualmente mayor conezi&n con la realidad social. 

Que cum~lan ese comet1ao ttepende de qután posea ol con

trol de los medios y de su ideología. Ya que si sa trata de

medias propiedad del Sstado, entonces el problema es aún de

-'• d1~ía11 solucióa en vtrtud de que el partido en el poder 

trata de manejar osos medios en servicio de su ~ol!tica par

tidista. l!:n esas circunstancias, los partidos de la oposición 
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no cejan en sus denuncias contra el gobierno porque so sion

ten víctimas de la dtscrim1naci6n informattva y testigos im

potentos del abuso de poder. 

Por Último, cabe soñalar que al ciudndano ya sea lector, 

oyente o espectador, se le orrecen pocas posibilidades para

establecer comunicac16n con el medio que le 1nrorrna, ya que

al parecer éste lo considera como un sujeto pasivo al que s2 

lo lo asiste el derecho a recibir informaci6n, ?ero al que-

se niega la oportunidad de responder. 
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3.~ Influencia sobre la toma da decisiones políticas 

Durante los años setenta, en la gran mayoria de las na

ciones latinoamericanas,la potestad de decidir qué papel le

asignaría a su medio informativo no la tenía el director del 

medio, norque se la arrebataba el gobierno. Esto no signifi

caba que quedara enteramente despojado de la posibilidad de

intl'.lir en el gobierno, sino quo había de llevar el Juego -

bajo unas reglas no r>repar::idas por tÍJ.. 

Como ejemnlo de lo antes mencionado, baste recordar el-

caso de Chile, alli por el año de 1973 cuando el país era ~ 

bernado por una coalici6n izquierdista encabezada por el pr~ 

sidente Salvador Allende, los medios informativos practica-

mente desaparecieron. Cuando los militaras golpistas se apo

doraron del 1obiorno, una de sus primeras órdenes conststt6-

cn clen11ear a los medios rnasivos cualqutqr .,nnol nol {tic•>. A

las crist1anodom6cratas, que colaboraron con los -::!litaren-

durante un tiompo, se les permiti6 conservar un periódico y

i1na eM1sorn de radio, de la noche a la mañana fuer~n clausu

dos todos los medios intormativos izquierdistas, y la única

runc16n política que se las permiti6 a los que quc·luron ruo-
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la de alabar al régimen, si querían hacerlo y la mayor!o qui

sioron y, con el trancurso de los años, la de •ugerlr respa~ 

tuosamente al gobierno qué medidas convenía tom&r. De esta mg_ 

do las críticas sólo se oodían ver, como una tra1ci6n. 

Por lo que, tratando de encontrar alguna runci6n que 

atrajese clientela bastante para sobrevivir en el te~eno •C.!!. 

nómico, los medios inf'ormativoa chilenos se entregaron a una

runci6n casi puramente comercial, con lo cual su único mérito 

ante los lectores y espectadores ara la buena disposici6n pa

ra acoger publicidad. 

En Cuba, Fidel Castro después de la victoria, so procur6 

los medios informativos para revestir de poder sus programas

y ~ar& mantenerse él personalmente en el poder. Desde 197~,-

aproximadamente, el régimen de Castro se hn esmerado en coa•-· 

truir un aparato de críticas dentro dol sistema, el caso ha-

llegado al eY.tremo de enviar reporteros de los períodicos a-

investigar las quejas recibidas del pueblo en relación con r.t 

paraciones deficiente• de la• callea, inericiencia de los fu,¡¡, 

cionarios, rudoza con los consumidores y cosas por el estilo, 

sin embnrso, no se pueda ni pensar siquiera on críticas al --
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propio régimen. (30) 

Por otra parte, loa ciudadnos lat1noamer1cano• no han-

adquirido toda1'fa la costumbre de una transferencia oaclflca 

del poder, por el contrario, ha sido más frecuente que tal-

transferencia tuY1era lucar fuera de la• elecciones que las

raspacti vaa constituclon•• ••tablecen. De modo que lo mi• h~ 

bitual es que un gobierno latinoamericano camble en el momen 

to en que el pueblo o los militares, ya no puedan soportarlo 

más. Bl punto culminante no lo originan solamente las accio

nes del gobierno, sino también la interpretación que los que 

censuran al gobierno particularmente lo• situados en modios

informa tivos den a tales acciones. 

Asimismo, las críticas de loa medios masivos respecto a 

los gobiernos pueden causar tres clases de efectos: puedan-

enojar lo suriciente a loa gobernante• para que tomen repr~· 

sallas, puedan excitar al pueblo en la medida suficiente pa

ra derribar al gobierno por la rueraa o .. diante elecciones, 

y pueden serTir d• ast!nrulo para que el gobierno cambie de-

comportamiento. Al respecto cabe mencionar las diticultades

que sobre su persona atraen temerariamente los que critican-

JO.-Pierco H. Robert. La Libertad de SSDreatón en América -
Latina. Bd. IUtre, Barcelona Bspalla, 1982, pags. 291, 296-297• 



-83-

al gobierno. Pedro Joaquín Chamorro, editor qua dirigió la

lucha contra el hombre fuerte de Nicaragua, Anastas1o Somoza, 

fue abatido a tiros en las callas de managua. Alberto Gainza 

Paz, propietario de la Prensa, el ramoso diario da Buenos ~~ 

Aires, logró que lo condenaran al exilio y que le ~ncautaran 

su per!odico, por haber criticado incesantemente a P•r4n. 

En M6xico1 allá por el año 19701 a instancias del prest-

dente Luis Bcheverrla, entonces en el podar, la prensa se in 

clin~ poco a poco, cautelosamente hacia una crítica y u:ia i.n 

tormac16n tranca y sincera, aflojar la pres16n sobre los me"· 

dios masivo• rue una promesa de la caapaña de Bchaverría, o.i: 

ganizó una investigación sobre su propio r6gimen 7 estímUlo-

1a crítica de les programas del gobierno desde dentro,as! cg 

mo desda los medios masivos. Los medios 1ntormativo1 •exica

nos, muy notablemente el diario de la capital Bxcelsior 1 se

convirtieron en obsorvadore• adairables y publicaron histo-

rias en las que ni se habría podido soñar siquiera en año•-

anteriores 1 y aunque estas historias no se convirtieron, nl

mucho 119nos en el ta .. dominante del periodl•ao meld.cano1 au 

publicación so consideró coao un paao gigante para ver reve

laciones ocasional•• de aales to.nto tiempo ignorados, tal••-



como la brutalidad de la policía, las exigencias habituales

de sobornos, etc. mn 1974, una serie de revelncioD9s sobre-

arbitrariedades de la policía dio a los lectores una clase-

de entretenimiento totalmente nueya ~arn ellos. En uno de -

los casos, al Bxcelsior publicó que la muerta de un sindica

lista, en Yuca~, se había solucioZ1Bdo con la detanci6n del 

lefe da la policía da esa entidad. 

Una 1lustrac16n de c6~o los medios pueden ayudar a re-

formar al gobierno,la conatitU1'e un raportale aparecido en-

al Rxcaisior unos 4!a1 daspu'•• dicbo raportaJe puso al des

cubierto que unos hombres armados, habían disuelto una reu-

ni6n juvenil organizada por un partido de la oposici6n, para 

documentar el reportaje, publicaba cinco fotograt!as mostran 

do claramente a los agresores, posteriormente iUentiflcaUos

como policias da servicios especiales, depués de haber sido

publicadas astas revelaciones, el gobernador de Yucatan so-

apresur6 a ordenar una invest1gac16n. La publicidad, mis que 

la brutalidad, aorprandi6 a los lÍdares políticos de la opo

a1ei6n, quiene• diferon que tales a¡resi.-a aran coaa da t2 

doa los días, paro su publica~i6n significaba un ca11bio. 
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Da tgunl forma, ~ab!'a quien se atrov!a a criticar al pr§. 

sidonta Echeverr!a, l? q11e se hizo frecuente en los últimos-

a~os de su 1obierno. Un redactor da una revista decía que ha

bía sido un grosor? en ocasión do la visita oficial de la 

reina brit,nica Isabel II al exhibirla en un vehículo que pa

reC:!a un coche de bomberos y co~eter torpezas tales corno be-

sarle la mejilla, cocerla del brazo y acudir a saludnrla sin

vestir traje da etiqueta. 

Poro sin embargo, ~'• adelantado su periodo presidencial, 

se hizo evidente que la actuaci6n pr,ctica de Echeverría se-

apartaba bastante do su programa te6rico,y por anda, su tole

rancia y su paciencia respecto a las críticas quedaba ya en-

muy poca medida. 

r.a política que había declarado Echevorría coincidía con 

las de .. :o.ndas de libertad de .Tulio 3cheror García, di;osctor -

del peri6dico Excelsior, quien había ascendido a la dirección 

en 1968. Se decía que Echeverría.quería pasar de la presiden~ 

cia de mfxico al despacho del secretario da laa Naciones Uni

das, y este paso requería de una imagen internacional favora

ble. La serta constante de ataques del Excalsior contra las--
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intencionos di~lornaticas de Echev~rr!a,alcanzaro~ su ~omento 

culclnante cuando den\mctó el apoyo de México a una resol11-

ción presento.da en Naciones Unidas equiparando el sionismo-

al rncis~o, e5to obligo a Echeverr!n a cacbinr su ru.~bo y a

bugcnr la roconciliac~ón con Israel. A principios de 1976,-

otros medios masivos acusaron al Excolsior de poco natr16tt

co o irres~onsnble, los ataques m4s duros provenían do Tele

visa, c11yos l.ocutoras se sUMaban a la campaffa con colo extr!! 

ortl.inarto, muchos pertodistas del Excelsior hallaron ciue sus 

fuentes da inf'ormación del gobierno desaparecían, entretanto 

el Excelsior continuaba con sua revelaciones sobre activida

des del gobierno, incluyendo algunas relativas a José L6pez

Portillo, entonces candidato a la presidencia. 

Transcurridos sets oeses, unos trescientas hnbitan~os--

1nvad1eron un terreno quo el EY.colslor había comprado on 

1979 como parte da un programa para ampliar la e!llpresa, con

taba con un certificado del gobierno qua acreditaba su dere

al terreno, con este certificado sus abogados f'ueron de un-

despacho a otro, tratando da que se expulsara a los invaso-

ras, y s6lo hallaron negativas, sin que se las diera ninguna 

axplicaci6n. 



-87-

Esto motivó, que un grupo de m1embro3 disidentes convoc~ 

ra a una asa~blea para el 8 de Jullo, la linea estaba trazada 

ahora el ataque contra Scherer y sus osociados se trasladaba

al sano de la cooperativa. El director del periódico de la -

to.rde, fil!al del Excelsior, Rer;in·J D!az, emprend16 ln tarea-

de persuadir a los socios do la cooperativa de que Scherer e~ 

taba dostruyonJo la salud económica de la cooperativa,al no-

conseguir que so echara del terreno a los ocupantes. 

La cooperativa tenía mil trescientos ocho socios, buena

parte de los cuales se reunieron para la tra3cendonte asamblea 

genoral a las doce dol día, como sañas distintivas muchos de

los disidentes llevaban sombreros blancos de paja. Siempre -

quo los redactores pretendían hablar, los disidentes soroca-

bnn su voz con gritos y consignas, por fin abandonando el em

peño, los partidarios do Bcherer salieron del salón y so rua

ron a sus despachos, a Scherer y a otros seis los oxpulsaron

de la cooperattva, votando a gritos. La noticia de la expul-

de Scharer, uno de los acontecimientos mtÍs comentados del año 

ruo retirada de los medios masivos IDIÍI importantos y competi

tivoo de la ciudad, cuyos habitantes s6lo consiguieron repor

tajes a trav~s de publicaciones extranjeras y do periódicos--
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dal interior del país. 

Mlts·tarde el periódico trató de reconstruir s11 imagen-

liberal publicando críticas contra el gobierno, pero había-

perdido ya la credibilidad, 

No quedando tribuna para el debate, la disputa Scherer

Bcheverr!a se desvanecid de la noche a la mañana. Sin embar

go, el presidente estaba molosto por laa críticas extranjeras 

y publicd una declaración oficial negando tod~ participacidn 

de su gobiorno. Schorer consiguió !armar una nueva empresa-

para publicar una revista, no fue r&cil, entro otras cosns-

no pudo conseguir papel de la Productora e Imnortadora de -

Papel, B. A. A pesar de todo, la revista apareció publicada

el 6 de noviembre, en papel comprado en al marcado libre. 

Pipsa (Productora e Importadora da Papel, s. A.) funda

da en 1935, reparte papel a •u• atiliados a precio de mayo-

ristas, y además, sin la cerga de los impuestos de importa-

cidn,. In cierto modo entre loa propietario• de loa periddi-

cos más importantes y Pipsa ha surgido una relación amistosa 

que perdura. 
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Bl gobierno posee el sesenta oor ciento de las acciones 

de Ptpsa, trente al cuarenta por ciento de los dueaos de pe

ri6dtcos. Un comprador de papel puede ignorar a Pipsa, soli

citar un permiso de i~portación, comprar el papel dlrectamen 

to a proveed~res extranjeros 7 pagar el impuesto de impor

tncl6n, del cual Ptpsa esta exenta. (31) 

31.-Pierco B, Robert. op. cit. paga. 159, 160, 170-173. 



3,5 El derecho a la 1ntol'lll&ci6n 

Wesley C. Clark, sugiere como concepto de derecho a la

Inf'ormacidn el siguientes "Es el derecho a conocer las cosas 

que son necesarias para la supervivencia y 9ara la búsqueda

del bienestar". (32) 

Bl artículo XI de la Declaraci6n de los Derechos del -

Hombre y del Ciudadano de 1789, decía• "La libM comunic&ci6n 

del pensamiento y de las opiniones es uno de los m~s precio

sos derechos del hombre. Todo ciudnrlano puedo por lo tanto,

hablar, escribir, imprimir libremente, salvo la responsabil1 

dad p~r el abuso de esta libertad, en los casos c1oterm1nri.dos 

por la ley". (33) 

Conforme el artículo lB do la Doclaracl6n Unlvcrcal do-

1.os Do:-ochos 'Hu'1anos de 11)!~8, "Toda !JOrson& tlen'=' .lor~~hci ::s.

la libertad de pensamiento, de conciencia y de religt6n 11 : y, 

~nr el artículo 19, se reconoce ~·-te 11 todo indlvt._:,_10 ti'?r.·1 .:.1. 
racho a la libertad de opinión y de expresión: este derecho

inclu7e el de no. ser molestado a causa de aus opiniones, el-

32.-Vealey C. Clark. El Derecho a la Informaci6n. Bd. CIESPJ>L 
Quito Ecuador, 1968, pag, 2, 
33.-De Guzman Polanco Manual. Derecho Intornoclonul y ''orio
dismo. !d. CIKSP.A.L, Quito Ecuador, 1964, pag.64. 
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de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de-

difundirlas sin limitaci6n de fronteras, por cualquier medio 

de expresi6n•. (34) 

El artículo 10 del Convenio Buropeo para la Protecci6n

de los Derechos Humanos 7 de las Libertades tu:::da.mentales da 

19$0, indica textualMente1 "Toda persona tiene derecho a la

libortad de oxpresi6n. Esta derecho comprende ls libertad de 

opini6n y la libortad de roc!bir o de c~~untcar informaciones 

·o ido11s Sin que pueda haber ingerencia de autoridades pllblt

cas y sin cosideraci6n da fronteras. El presente artículo no 

impide que los Estados sometan a las empresas do radioditu--

1i6n, do cinematografía o da telavisi6n a un régimen da aut2 

rizaci6n previa, El ejercicio de estas libertados, que entrA 

ñan deberes y rasponsabilidados, podr' ser sometido a ciertas 

tormall.do.des, cond1c1ones, restricciones o sanciones provis

tas 9or la ley, que constituyan medidas neccsarins, en una-

sociedad democr,tica, para la seguridad nacional, la intogr! 

dad territorial o la seguridad pllblica, la defensa del orden 

o la prevenci6n del delito, la protecci6n de la salud o de-

la r.iorul, la protecc16n de la roputaci6n o de los <lorechos-

nJonos, para impedir la divulgaci6n de informnciones confi--

3~.-De Guz:uan, Manuel. op, cit. pag. 68 
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dencialo• o para garantizar la autoridad y la 1mparcinlidad

dal poder judicial". (3.5') 

En México, no tua sino. hasta el año da J.977, que Al -

derecho a la 1ntormaa16n rue contemplado en ln Const1tuci6n

Pol!tica da los Estados Unidos Mexicanos, hasta ase entonces, 

el. texto del artículo sexto constitucional establacía1 "La-

manifestaci6n da las idaa1 no ser~ objeto da ninguna inquis! 

ción jucltcinl o administrativa, sino en al caso do qua ntn-

que a la moral., los derechos de tercero, provoquo alll'Úl delJ. 

to o perturbe el. orden pdblico•. 

La enmienda .consisti6 en la adición do una frase• "el-

derecho a J.a 1nto1"111Bci6n sera garantizado por el Estado". 

Como primer punto anuJ.izaremos el origen de esta modif! 

cación constitucional. EJ. primer documento que hizo nlusi6n

aJ. derecho a la in!ormación tue el. Plan Básico da Gobiarno-

J.976-19821 detiniéndolo como el derecho de todos J.os sectores 

sociales a lntormar y •er 1.nt"orrnadas, el documento rue apro

bado Jospués da la designaci~n da José LÓpez Portillo, como--

3:;¡-sor1n, Carlos. Derecho a la In!ormaci6n y a la Honra. Eu. 
A 1 Barcelona Espafta, J.981 pag. 3~. 
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candidato a ln presidencia de la rep~blica por el P3I (Parti

do Revolucionar!o e Inat1tuctonal) 1 el plan estuvo coordinado 

por el entonces presidente del PRI, Jesus Rayas Herole•, el-

que a la postre ruara secretarlo de gobernación. Bl Plan Bás1 

co 9osten!a que el Derecho a la Int'ormactón era un instrumen

to de liberación y no de explotación de conctenctas altenedasc 

con fines de lucro o poder. Y proponía en consecuencia,una rs 
vtstón de la runctón soctal de los medios tnrormativos, así-

como una evaluación da los procedimientos y formas de orcani

zac!Ón do las entidades publicas y privadas que producen in-

formactón, ya sea escrita, o a travós de la radio, la televi

sión y el cine. El mismo documento elaborado en 1975 señala-

qua lo'~erecho a la información sicn1f1ca superar la concep-

ción exclusivamente mercantilista de los modios de comunica-

ciÓn> significa renovar la idea trouicconal, quo ontiondo el

derocho Je información como equivalente a la libertad de ex-

presión: os decir libertad para el que produce y emite, pere

que, se reduciría si ignora el derecho qua tienen los hombres 

como receptores de in!ormaciórt•. 

La iniciativa presidencial que propuso moditicar el artí 

culo sexto relativo a la libertad de expresión, rue enviada--



a la c.l:mara de Diputados en Octubre de 1977 junto con las re

formas y adicionas referentes a los p&l'tidos uolíticos y a la 

maclÚlica electoral. !n las consideraciones praliminares,sa 

atlra6 que ae tratabe del priller pa•o de l8 reto...a pol{tiaa, 

y destac6 la necesidad de "garantizar en forma equit:itiva a-

los partidos políticos nacional•s la d1sposici6n de los medios 

qua les uermitan difundir con amplitud sus principios, tesis-

y programas". 

La proouesta presidencial dice textualmente que la men

cionada •prerrogativa de los partidos tiene el prop6sito de-

dar vigencia en forma más efectiva al Derecho a ln informa- -

ci6n que, r.iedionte esta Iniciativa se incorpora al artÍCulo-

.. xto; .quo ser{ básico nara el mejoramiento de una concioncla 

ciudadana y contribuir~ n que 6sta sea nuls enterada, vigorosa 

y analítica, lo cual es esencial para el progreso de nue9tra

soctodad. Siendo loo ,artidos ,olític~s entidades fundamenta

les en la acci6n ideol6gica y política, al ejercicio de su d~ 

racho a difundir sus ideas en los medios da co!:!Ullicnci6n so-

cial. se traducir.!: en al mayor respeto al pluralismo ideol6gi

y cobrará plenitud la libertad de expresión y su correlntivo

deracho a la infornac16n". 



El toxto de la iniciativa ?residencial no deja lugar a-

dudas, ol derecho a la infor:"ci6n se plante& para ser eJercJ. 

do en Wl marco estrictamente electoral. 

Con este antocodente tan amplio, resulta interesante que 

el te:r.to que envi6 el Presidente L6pez Portillo a la Cáriara-

do Plnutados para adicionar el artículo aexto1no fundamentó-

la propuesta con ninguna otra argumentación,que la. concernten 

to a la nocqsidad que tendrían los partidas ~ol{ticos de con

tar con medios que les permit1eran difundir con amplitud sus

principios1 tesis y programas. 

La adición propuesta por el entonces Presidente de la- -

República,es aprobnda sin hacor referencia a la argumentación 

presidencial en torno al acceso quo debieran tenor los parti

dos políticos a los modios informativos. En efecto, el dicta

men de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Priln~ 

ra de Puntos Constitucionales,centró su roapuesta en• la n~ 

CQSldad de instituir una garantía social llnmada DArecho a la 

Información, ya q•ie en el ~a!s no se disfruta de un grado - -

aceptablo de cultura general, ni de educaoión nol{tica y se C.!!. 

rece de posibilidades de consulta y comnrobación en las ruan-
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tes e: 1~soras. Respecto a la ad1c1c5n al artículo sexto, el-

dictaMen de la cá,,aro. do D1p•Jtados ter111nó d1c1endo qUI? las

aom1s1ones Dictaminadoras la cons1dernn oportuna y pertt.n.n

te, stn may•>r onostc16n de motivos. De lo hasta qu{ expuu

to, parecer!a que en su momonto existioron contrad!cciones,-

~or una pnrte,la propuesta del Pres1donte L6pez Portillo om.! 

ti6 los postUlndos generalas que sobro el Derocho a la In!'o~ 

mac16n expresa el Plan '84sico de Gobierno que elabor6 el PRI, 

y por otra parto, las Co'l't!s!r>nes tle la Cár:"?nr=i do Jt.,·JtnJos -

encargadas de elaborar el dictamen sobre la 1nicia~tvn, elu

dieron cenplotamenta la argumantaci6n pres~dencinl. 

Una voz incorporado al Artículo soxto, el der~cho a la

intoroaci6n rue objeto de mÚltiples y contradictorias inter

pretaciones. Se le consider6 garantía individual, prerrogat1 

va da oartldos nol!ttcos, derecho social. El segunrlo intorme 

presidencial anunct6 el tin de la 0oltfm1ca, el nllevo dareo!to 

sería reglamentado en el 11guiento p~rfo<!o ordinario de so-

sien"':: dol Co!lgreso. :~a garantizado ol dertJcho n la 1nrorria

cl6n en la Constituci6n, al entonces secretario de goberna-

cic5n Jesus Reyes Heroles expuso, en Octubre de 1978, nnte -

los industriales de radio y televis1c5n, los 11n ... iantos ge-
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narales de la ley reglamentaria, precisando que se trataba-

de un darocho social vinculado a los modernos medio• de di!y 

sión masiva¡ entidades que no tienen derecho a impollAlr dictA 

dos sobre la conciencia, aegdn arirm6 el miamo runcionario,

esta declaración desató inquietud entre loa conee•ionarios,

ya qua ae había hablado en nombre d•l primer mandatario, ,...i 

mismo, indicó la exclusión da los partidos políticos como dnJ. 

cos titulares del derecho a la información. Para diciembre-

da 1978 todo parecía indicar qua con la rotorma política se

bar!an modi!icacionas importantes en loa medios de di!usión

masiva, lo• ltnaamientos de la futura reglamentación al art.L 

culo sexto constitucional contemplaban una pluralidad da em.1 

sores y apuntaban restricciones para la in!ormación publici

taria¡ las c&lllaras terminaron su periodo ordinario de sesio

nes sin recibir la iniciativa, en su lugar, se convoc6 a a·1-

dloncias públicas para discutir en el sano da la Comisión- -

Federa1 Eloctor~l los aspectos que deberían sor considerados 

en ln loy reglamuntaria. Znaro de 1979 marca el inicio del-

retroceso en las prorosiciones del mismo gobierno. El cnpi-

tal ~onopólico nacional e internacional que detentan las - -

concesiones de los modios de difusión electrónico~prosiona-
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ron para que no se lo5islara sobre el derecho a la intorma-

ci6n. Parte de la p"9nsa,as{ como el conaorcio televisivo -

privado instrur.ientaron campaflas, con la intenci6n de consol! 

ciar •1: primer objetivo• haoer silencio total en torno a la-

legislaci6n pendiente T aplazar las audiencias pdblicas solj,, 

citadas sxpresaaente por el presidente de la repdblica. (36) 

Hasta aqu! parece reciente el anunc16 hecho ol lo. de-

•apttambre de 1976• en el período ordinario de sesiones se-

enviaría a la• C'"'8raa la lay reglamentaria del artículo - -

aa:irto constitucional. lunca 1lac6. In au lugar el presidente 

orden6 que se convocara a los ciudadanos a expresar au opi-

ni6n sobra el contenido de la ley reglamentaria, através de

audiencias pdbl1caa que so realizarían en la entonces Cont-

Federal 31actoral. llunca se convocaron, el torcer informe .,¡. .. 

presidencial dabi6 o,.;nlicar 101 motivos,no lo hizo. El suje

to del derocho a la in!'ormaci6n ya no admitía o~uívocos como 

en los dos primeros a~os del sexenio, no cabía pregw>tarse

s i serían s6lo los partidos políticos, co~o lo señalaba la-

iniciativa presidencial para modificar el artículo aaxto, ni 

era oportuno rescatar al contenido del Plan Dásico de Gobia~ 

no sobre al derecho a la 1.n!'ormaci6n. El tercer inforiJe ol--

36.-Pornandez Chí'iatliab Fatima. Los Medio• de D1tusi6n HasJ. 
va en Klxico. Ed • .Juan Pablos, ·Uüoe, ·1990, paí•· 230-al+O. 
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vida estos c~e!tionamiento~. 

Tiemno dospues, veinte audiancias '1bl1cas '.JO celebraron 

entre el 21 de febrero y el 6 Je ugosto ~· l9EO, puru conocer 

la op1nicSn de la ciud&dan!a sobro la rutt\ra re:;bmentacicSn -

del artíc 11lo sexto co!1.stit·1cional. En la últlren sesión co~po.-

!'ecioron tros !"~1erz:.i.s rclov&!lton• el 1oov!.:1io:i.': .. , .,br9ro, el --

PCH (Part ldo C:icw·!lsta Mox.ican:>), 'J ol consorc..:.: :irivo.do de-

~·:11 :ovi~ .:.Sn (T,1loy1:rn.), ol :1r!.::t!3r._,, :epr03'lnt.o.d~ ;-ior el secre

tarlo do oduc~ci~n de la Confoderación tle Trabajadores de- -

Hé:r.ico (CTL), al se gtL"'l<l.o por un miembro de su C:')mi t6 centrul

y ol tercero, :ior su vicepresid.:1nto oj::JCutivo, q•.iien no se .,._ 

prosentó ~ersonalmonte, pero hizo llegQr su documento. La CTM, 

prosont6 U..i'"l -c!c'c~monto cuyo S"1ntido aeneral se encuadró en un

prommciam1ento a í'avor do la roglamentaci6n con ciras a unn

domocratizac16n de los medios de difusicSn que torminara con-

el control capitalista, ol PCH s·t ~ronunclÓ a ~avor de un -

cambio total del régtmon de concesiones, ,ropon!endo la cance

lncicSn de 6stas B sus duo~os, Televisa rue lu :!nica organiza

cicSn que onvió un toxto on el quo roiter~ la nosicicSn sostenj. 

da por s! misma d~irunte los cr..!"IÍ SR1s mesas ctue duro.ron las-

audioncias, en dicho texto, se r.enciona.ba que existían muchas-



dispo~ictones jurídicas, y que no hacía taita ni una mb.o, a~,i 

mismo r:anifest6 q'Je la legislación sobre la ley reglamentaria 

losion3r!a la liber~ad de eX]lres1~n. (37) 

Al 9arecer, la prometida reelamentacli'in sobra !'ll tlf!lrocho 

a la información •• ha olvidado. 

Por otra parta, l~s gobiernos además de inrormarse, dO-

ben !n!"'>l':nnr op::>rt'.1."laoente a los ciudadanos de todos aq'!allos 

asuntos de interls general. En nuestro país la Constltucidn-

establoce en su artículo 72, inciso a), la obligael6n dol - -

ejecutivo de publ'.car hs leyes aprobadas por el Concroso, 

Asimismo, el P~esldente de la República rinde '1II 1nfor~~ 

anual a la nacitSn sobre el astado que guarda la l.'..dmi1~!.str:--ci-Sr. 

p1ib1 len, y neo rea :.~ los :-irtncir:nlo:: actos de cobiorn•J y 'l~.,.a 

tec1m1entos ~olí~icos, ec?n6rn1cos y soclalos más rolev~nt~~. 

En la actual'.dad, so ha extendido el uso de las llamadas 

eonrereneiaa de prensa y los discursos televi•ados en los <;U·• 

el priner mandatario se dirige a la ciudadania para ir.r~rm~r

acerca de algún aeont:ec1rn.1onto trascendente. 

37.-Pernandez, Fati~a. op. cit. pags. 2&0-273. 
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Luka BraJnovic detine el derecho a la informacion "como

una exigencia, continuacl6n 7 aplicación práctica de la libe~ 

tad de exprest6n". (38) 

EJ. mt1mo autor, señala que el derecho a la 1nformaci6n-

es un requerimiento social cuando se trata de una 1nformaci6n 

necesaria para todos o para muchos, cuando el interós por ella 

está justificado o cuando se refiere a la libertad de expre-

s16n. Es un derecho del informador 7 del pdbllco, de cada uno 

d~ los ciudadanos, de las personas. Y para cumplir este requ~ 

rimtenta, el derecho a la informaci6n presupone• 

l. La libertad informativa (de expresión, de acce•o u la 

informaci6n 7 de utilizar los conductos o medios intormati- -

vos). 

2. El derecho de fundar las empresas de los medios de "!! 

munioaotón social (de publicaciones perl6dicas, emisoras de-

radio 7 tolevisl6n, agencias). 

3. El derecho a la b11s,.uod~, ro•ml6n 7 oxplicaci<ln do la 

1nf,.,rmrici6n conseguida di ro eta o 1nd1roctamento. 

JB.-Bra]novic, Lüka. Deontología Pariod!atica. Ed. Universi-
dad •• 9a..,..rra s. A., Pamplona B1pafla1 19?8, pag. 91. 
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4, El derecho a la transmisión, com•.micaci6n, publ1ca-

ción, diTUlgación y emisión de noticias, ideas y opiniones, 

5, El derecho de ser inrormado voraz y honestamonte sin 

encontrarse coaccionado o lesionado en su integridad moral. 

6. La libertad de asociac16n con el fin de defender es

tos derechos propios <lel infor~ndor 1 de la empresa inrormat! 

va y del público. (3~) 

39.-Bra3nov1c; Luka. op. cit. pag. 91, 92. 
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co::ctUS IOll!::S. 

l.-La comunicaci6n consiste en Wl proceso de interacci6n

que est1nula ·ma reacci6n y que es tanto recíproco como alter

nado. 

2.-La informaci6n no implica necesariamente recepc16n1 la 

comunicación para serlo lo req11iere, la información no se en-

cuontra supeditada a una respuesta y en cambio la cornunicaclón 

s!. 

3.-A1U1quo la cnmtmicaci6n brinde 1nfor~ac16n 1 esto no - -

quiero decir que la tnformac16n sea 1g•1al a com1U11caci6n 1 ni-

quo toda información sea comunicación. 

4.-Toda noticia prasupono tu1a man1,~1lación, esto si part! 

LlOS dol hecho incuest!onu.ble •le que es necesaria ciP.rtu intor

pretac16n de la realidad para qtia exista noticia. 

5.-La om1s16n, la presantaci6n exacoratla de los hechos o

la m1n.1mizaci6n do los mismos, co:-i9tltu:ron formas poco 4tic.Js

de manipulnr la inrormaci&n. 
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6.-Lu objetivtdnd y ln honradez en Llatoria ini'ormntiva, -

son ~alabras mayores que si se descuidan puoden transrormar-

se en materia propia de manipulac16n por p~rte de intereses-

de individuos, grupos econ6micos, partidos pol!tic.>s y otros. 

7.-La objotividad absoluta ex1g• del periodista una aot1 

tlid. de frialdad y crudeza, pero esto resulta i~~osible tratán 

dose de seres hwnanos, lo 1111Portante es que el periodista tien 

da a reproducir lo m's fielmente posible los hechos o lo quo

la ruante quier• deotr. 

8.-La información en \L"Ul ncco:;idnd soc1n1. que cumple uat.i. 

funo16n social innegable, sin in!ormación voraz y o~ortuna,-

el ciudadano se mantendra indiferente, pasivo o ineficaz en-

perjuicio de sí mismo y de la sociedad. 

9.-Toda oplnicSn pdblica, pretende inrlutr sobre niveles •le 

decisi6n, principalmente sobre la toma de decistono~ pol!ti-

cas, para lo cwil requiere de un mínimo de condtclones de li

bertad do expr••icSn y de divulgaci6n. 
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io .... ta socioda.d Y!'Joder?~~ r-:iquiere ... 10 un cierto nWnero de

carnnt!as1 que le aso¡:uren que la informac16n que recibe por-

conrh1ct:> tlA los medios de cot:i'.micació:i tenga ciertas calida""• 

dos q~c ln hn33n con~inblo, ya que n partir d~ ella,habrá de

to~ar ol integrante de la soc1odad, u.~n serie de decisiones

que van desde la seloccidn de un objeto para el uso o el con

su.~o, hasta la elecci6n de sus gobornantes. 

ll.-La socierlad roqutere tanb1é:i do quo se l~ al:r::m n~•1 

bllidart'ls de acceso a los mo<lios 1lo comunicactón, de modo qll:o 

1~ quo ~or ellos ~e transmita responda a la realidad de ~us--

12.-El derecho a la informac16n conotituyo u.na garant!a

de cari(ctor socinl1 quo atribuyo al Estado la func16n da ase-

;;urar para todos los 1ntograntes de la soc1edad,la racepci6n

de una informact6n oportuna, objetiva y plnral. 
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