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7
NUEVO GÉNERO PERIODÍSTICO

Al igual que todo evoluciona y se transforma en el ámbito de las sociedades de hoy

-haciéndolo con una rap¡dez casi vertiginosa-, los medios de comunicación, el

periodismo y todas sus diversas expresiones lo hacen también. Resultaría inútil

pretender que frente a un incesante cúmulo de cambios y transformaciones, que

viene íntimamente ligado con la constante renovación de las tecnologías e incluye

la aparición de novedosos medios de comunicación, los géneros periodísticos per-

manezcan estáticos, invariables e impermeables frente al cambio.

7.1 Los titulares pueden ser noticias

Desde los orígenes de lo que ahora se conoce como periodismo contemporáneo,

se consideró que los títulos y los titulares o encabezados han sido parte indivisible

de la noticia, sin perjuicio del grado de importancia que se les pudiera asignar

dentro del contexto de la misma.

De acuerdo con esa concepción, tradicional y conservadora, los titulares de prensa,

ya sea f¡guren con el mayor despliegue pos¡ble en primeras planas o se presenten

sin sobresalir en páginas interiores, son parte inseparable de la noticiaiñ.

se debería tener claro que esa manera tan estricta y poco flexible de concebir este

área de la praxis periodística proviene de cuando menos un par de siglos a la

fecha, es deci¡ épocas en las cuales al periodismo, tomado en su conjunto, se le

1€ La noticia, vehículo de primera magnitud para transmitir información precisa de slgnicado social,
cuya connotación literal es la de «noción», «idea» o «conoc¡m¡ento», se ha convertido, sin discusión
pos¡ble, en el género per¡odíst¡co por excelencia.
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clasificaba como apenas uno más entre los diferentes géneros literarios, junto con

la novela, la lírica o poesía, el ensayo (literario o científico) y el drama.

Es cierto que, durante las últimas décadas del siglo xx, la literatura, de la mano

con la moderna actividad editorial (creadora del fenómeno mercadológico

denominado bestseller), se apoderó de lo que en periodismo se reconoce como

«gran reportaje», para convertirlo en una renovada versión del libro de éxito y

además incorporarlo al escaparate de los géneros literarios.

Pero al mismo tiempo, de varias décadas a esta parte, dejó de pesar sobre el

periodismo ser considerado como parte 
-una de las menos relevantes- del

universo literario. Por el contrario, muchos factores confluyeron para llevar el

periodismo a su actual estado de ciencia de la comunicación.

Entre tales factores, están: paulatina evolución de los tiempos y sociedades;

creciente importancia de los estudios especializados; incorporación de novedosas

tecnologías a los medios; cambios radicales en casitodas las disciplinas conocidas

(política, economía, etcétera); ¡ncremento de la actividad interd¡sciplinaria.

La suma de tales factores terminó por imprimir al periodismo no sólo esa indudable

particularidad que le caracteriza, crrda vez más remarcada con el paso de los años.

También le ha reconocido la exclusiva propiedad sobre una variada gama de géneros

periodísticos, entre los cuales figuran 
-además 

del principal, que siempre ha sido

y será la noticia-, muchos otros: las diversas variedades del reportaje, la entrevista,

la gacetilla, la crónica periodística, la oítica especializada, el comentario, la columna

de opinión, el artículo editoriallTo .

170 Las clasificaciones más modemas tienen en cuenta los llamados «géneros informativos», que
son compleméntados por los «géneros híbr¡dos», los «géneros interpretativos» (o «de op¡nión») y
los «géneros de amenidad» (o «entretenimiento»). La noticia es un género informativo.
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7.2 Teo¡ia evolutiva de Darwin y géneros periodísticos

La sola posibilidad de considerar a los titulares de las not¡cias --+ompletamente

aislados del cuerpo principal de la información-, como piezas informativas

autónomas, no sólo equivale a formular una hipótesis que echa por t¡ena casi todo

lo planteado tradicionalmente hasta el momenlo.

También significa considerar factible la existencia de un nuevo género periodístico,

el cual podría estar const¡tuido por todos los titulares de prímera plana que resulten

noticias en sí mismos y por sí m¡smos, deb¡do a la confluencia de elementos

tipográficos, gráficos y visuales que reúnen.

una hipótesis atrevida, pues equivale a declararque+n sintonía on determinadas

circunstancias- el género noticia se ha estado reproduciendo o multiplicando,

sea por part¡ción, disgregación o mutación, tal cual lo hacen algunos seres vivos

de conñguración elemental.

si se pretende un discurso más académico, científico, será necesario postular que,

tras siglos de evolución, el género noticia habrá experimentado, por adaptac¡ón a

las c¡rcunstancias 
-siempre 

en evolución- del entomo,, cierto tipo de mutación,

como sucede con las especies vivientes según la teoría darwiniana.

charles Daruin (1809/1882) teorizó en un ensayo presentado ante la Linnean

socrbfyde Londres el 1o de julio de 18s8, y publicado poco después en el periódico

de la misma institución bajo el extenso título de: «on the Tendency of species lo

Form vaieties, and the Perpetuation of species and varieties by Natural Means of
se/ecflon». Allí explico por vez primera en la historia de las ideas que, como especie,

los seres humanos derivaban otra, animal (anterior), y que su evolución había sido

el resultado de una selección natural.

Aquella selección natural se iba a desarrollar a través de una lucha sin tregua para

captar los recursos limitados del medio en que los individuos se desarrollaban. Tan

sólo podrían sobrevivir aquellos organismos y especies que resultaran mejor dotados
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y adaptados para sobrevivir aquella lucha17r.

El «hombre», producto de una evolución que según la ciencia se ha extendicto

entre tres y cinco millones de años, y todo cuanto él producido en sociedad: tanto

civilización como tecnorogías, también ha estado sujeto a evorución.

Al ser el periodismo -y todo cuanto re conciem+ un producto de ros procesos

evolutivos mencionados, dejó de experimentar transformaciones, tanto en su entera

concepción global, como en cada una de sus áreas específicas, entre las cuales

se deben señalar los géneros per¡odísticos.

Por ser el hombre una especie en evorución, característica que ha desanoflado
por capacidad de adaptación, todo cuanto él ha producido también ha debido

experimentar evolucíones graduales y paralelas.

En un primer nivel están: Ios edificios y estructuras; todos los productos de artesanías

e industrias; las sucesivas tecnorogías que ha materiarizado, etcétera. En un

segundo nivel: er lenguaje, el arte, la educación; los mitos, la religión, ras díferentes

formas culturales. En esta última clasificación emcaja el periodismo como ciencia
y teoría, incluidos los géneros periodísticos).

con relación a géneros, conviene señarar un detaile. Ar ser ra noticia er género

periodístim por excerencia, también tiene que ser er más especiarizado y, por ende:

el más sensibre a ros cambios de un proceso evorutivo. La noticia es, para el
periodismo, lo que er cerebro para ar cuerpo humano. ytan sóro en er curso de ros

últimos 100 mil años, er cerebro der hombre ha experimentado transformaciones

notables y seguirá experimentándolas.

Nadie negará que ras transformaciones der cerebro humano en mir s¡gros han sido

estimuladas por el desanollo de diversos medios de comunicación, los cuales han

17r Daniel Boorstin, (Los descuónidores» (Barcerona. Editoriar crítica,1986) p. 449. Exprica ra posición
c¡entíficz pr.dominante en ra épocá, c¡tando nada menos que a carorus Linneo (17o7nr7a), a
quien se seguía reconociendo hasta aguer momento como el más grande de ros naturaristas.
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sido el producto de tecnologías ¡nnovadoras: alfabeto, papiro, pergamino, papel,

ruedas, vela náutica, navegación a vapor, libros, periódicos, electricidad,

combustibles, aerodinámica, radiofonía, televisión, computadoras y demás.

Para comprobar qué tanto evolucionó el cerebro humano en ese lapso, está el

lenguaje. Bastará un análisis comparativo del discurso escrito a lo largo de la historia

para comprobarlo. Así, la notoria diferencia que surge a primera vista entre tres

diferentes discursos confirma este punto. Tales discursos escritos han sido,

respectivamente: 10) del Siglo de Oro español; 20) de principios del s¡glo xx; 30) de

la primera década del actual siglo xxt.

Aceptando que el cerebro humano experimentó sucesivas modificaciones y

evolucionó drásticamente los últimos 500 años, y retomando la comparación: el

género noticia tiene que haber evolucionado en los últimos tres siglos y condujo a

una mutación que derivó en un nuevo género: el t¡tular-noticia.

7.3 La posibilidad de un nuevo género periodístico

El surgimiento del titular-noticia como género periodístico es un fenómeno que se

revela de manera espontánea. Aparece un nuevo género periodístico y ello genera

escepticismo. El hombre es un ser de costumbres y rechaza cambios bruscos de

estatus. Lo establecido por largo tiempo representa seguridad y estabilidad. Las

transformaciones radicales significan lo contrar¡o.

Ese fenómeno, el descubrimiento de un nuevo género, resulta apenas uno entre

una sucesión de muchos otros, que serán más o menos similares, si bien siempre

simultáneos y paralelos. Las sociedades humanas siempre fueron apropiadas para

la aparición y desarrollo de variadas fenomenologías, pero esa característica nunca

ha sido tan acentuada como en el presente.

El hombre contemporáneo vive sumergido en una sucesión de fenómenos con tal

247



variedad y complej¡dad que su comprens¡ón le resulta a veces inaccesible. La

aparición de otro género periodístico proviene de la omunicación y obliga a brmular

una nueva hipotesis, que será subordinada y paralela.

De acuerdo con ella: en todo el ámbito de la aldea global contemporánea, el flujo

¡nestricto de información ha devenido no sólo en paradoja evidente (¿para qué

tamaña cantidad de información, si los intelectos superlativos serían incapaces de

asimilarla en mínimo porcentaje?); o desperdicio; o interminable flujo de ideas.

Esta saturación de comunicación e información reúne estas características: 10) no

acepta ftonteras; 20) no conoce restricciones; 30) fluye sin intemtpción 24 horas de

cada día; 40) se carece de normat¡vas para regularla; So) se le puede parangonar

con fenómenos históricos muy resaltables.

El primero de tales fenómenos: la sucesión de pestes que azotó Europa durante la

Edad Media y principios del Renacimiento. El segundo: las epidemias que llevaron

los europeos aAmérica. El tercero: la pandemia universal del Sida, que se extiende

por el mundo desde principios de la década de 1980. El cuarto: algunas otras

epidemias posmodemas, como la de las «vacas locas».

HabÉ mucho que agregar sobre la saturación de comunicación e información en

que vive el hombre de hoy. Y ese tonenle ¡nformativo también podría ser considerado

como una manifestación pandémica, al igual que la globalización.

Añádase que toda esa información mencionada -{e utilidad mÍnima o muy relativa

para quienes la reciben- conlleva una fuerte carga de pautas culturales exógenas

para quienes quienes la reciben. Tales pautas se convierten en instrumentos de

alienación o enajenación para los auditorios a ellas expuestos.

Entonces, ese cúmulo de información alienante somete sus auditorios a un proceso

acumulativo de aculturación, que transformará a los individuos y sociedades que

lo experimenten. Est¡los de vida; concepciones filosóf¡cas; pautas de conducta

(individuales o grupales); y muchas otras manifestaciones de valor social. Todo
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eso será influido por información exógena absorbida, con regularidad.

Eso se traducirá en un colapso de hábitos, tradiciones, modal¡dades propias, estilos

de vida particulares e inepetibles. Debido al bombardeo que contiene la información

que se recibe, la mayoría de la gente en países tercermundistas pretende imitar a

protagonistas de series y películas americanas, telenovelas mexicanas o de la

moda intemacional. Todo eso introduce factores desequilibrantes.

Una complicada fenomenología de comunicación que, por globalizante, ha influido

en la génesis y existencia de ese nuevo género periodÍstico que es el titular-noticia.

Fenomenología que seguirá influyendo en la evolución y cambio, tanto del titular-

noticia como de los demás géneros periodísticos

7.4 Darwinismo, malthusianismo y periodismo

La teoría de Danuin confluye en cierta forma con la Thomas Robert Malthus, quien

en su obra «An Essaay of Principles of population, as it Affects the Future

lmprcvement of Society, with Remarks on the Speculation of Mr. Goodwin, Mr.

Condorcet and Other Writers>> (1798), explicaba que, si la población del planeta

llegaba a aumentar 512 veces en los siguientes 225 años -el año 2023, cuando

se espera que el mundo esté poblado por entre nueve y diez mil millones de

personas-, la producción de alimentos lo haría apenas diez veces, y el planeta

albergaría demasiada gente, pero se dispondrÍa de poca comida para repartiry las

hambrunas llegarían como consecuencia inevitable.

El doctor Malthus sostenía que en tanto la población del planeta estaba destinada

a aumentarcon progresión geométrica, la producción de alimentos lo haría en una

progresión aritmética, creando un acusado desbalance entre la demanda de

al¡mentos cada vez mayor y una oferta decrec¡ente o estancada.

Malthus ha visto como promotor de las más pesimistas teorías de catástrofes
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demográficas que acechan el futuro inmediato de la humanidad. En la práctica, fue

uno de los más distinguidos catedráticos y pensadores de economía política en su

época, y teorizó a la altura de un David Ricardo o un Kad Marxln.

Tanto Danrin como Malthus, con cuyas teorÍas combinadas se rei¡rzaría la hipótesis

de la existencia por mutación evolutiva de un nuevo género periodístico -el titular-

noticia- sufrieron, en sus respectivos momento, la decepción de que sus ideas,

teneno para la incredulidad o el escándalo, pasaran casi inadvertidas.

Ello se debió al momento histórico que cada uno de ellos vivió y las limitadas

tecnologias de esas épocas. Ello fue la Europa Occidental, durante las décadas

posteriores a la Revolución lndustrial y las grandes Revoluciones Aflánticas.

Según lo señalado por Daniel J. Boorstin, debido a que el desarrollo de la idea

danadniana sobre evoluc¡ón fue un fenómeno de corte modemo dentro del progreso

de la ciencia, sólo pudo adquirirfueza ydifusión a partirde las modemastecnologías

vinculadas con las comunicaciones y dirigidas a públicos masivos, entre las cuales

señala: «.../os nuevos instrumentos de publicidad, la imprenta con su poder de

difusión, /as sociedades cientificas y sus foros amplios y públicos»1n.

Hasta las mismas ideas fundamentales sostenidas por Danvin y experimentaron,

gracias a los cambios socio-económicos y las nuevas tecnologías de la época

modema, una espec¡e de triunfo por selección natural, y también experimentaron

una cierta forma de favorable mutación.

¿Mutación de qué índole? De varias y no tan sólo una. En un primer término, de

estatus: cuando aquellas teorías pasaron desde un desconocim¡ento masivo hacia

un conocimiento universal. En segundo término, de orden: cuando pasaron desde

172 En 1804 Malthus fue nombrado titular de la primera cátedra de Economía Política que tuvo un
instituto que se dedic€ba a formar ejecutivos d6 le famosa Eest lnd¡a company. y como ¡nmediate
consecuencia de ello, abandonó su paroqu¡a para dedicerse de lleno a escribir y enseñar.la Daniel J. Boorstin, Los descubridores (Barcelona. Editorial Crítica, 1986), pp. 44gt4SO.
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un rechazo mayoritario de la ciencia oñcial (lo cual signifcaba automática exclusión)

hasta una aceptación tácita por parte de la misma. En tercer término: las ideas de

Danrin -y en cierta medida las de Malthus- pasaron del fracaso al el éxito. y
finalmente: las teorías de ambos alcanzaron 

-ello gr:ac¡as a su difusión masiva-
una aceptación casi universal.

En una palabra: las ideas de Malthus y Danivin experimentaron mutac¡ón en ro

fáctico. Ella consistió en la diferencia entre quedar entenadas en el olvido, como

sucedió con las elaboraciones de tantos pensadores brillantes, o constituírse en

unas bases sólidas y perdurables para la ciencia, aún a 1s0 ó 2oo años después

de haber sido formuladas

Aquellas teorías ayudaron a que la civilización se transformara, que las sociedades

cambiaran radicalmente y que el mundo resultara un universo mutante o altamente

evolucionado. un universo que parecería de fantasía o c¡encia-ficción para aquellos

grandes pensadores de poder presenciarlo.

Ahora bien: si la sociedad ha cambiado de tal forma en l s0 ó 200 años; y si además

de las grandes ideas y teorizaciones, la tecnología lramada «de punta» ha sido

uno de los factores para ello: entonces, el periodismo habrá evolucionado al mismo

paso y habrá exper¡mentando ros cambios suficientes y necesarios para asegurar

la concreción y el éxito de su propia selección natural.

He aquí un argumento darwiniano, que puede y debe ser apl¡cado, tanto a la
comunicación como al periodismo, la praxis periodística, todos quienes integran la

profesión y también los géneros periodísticos. pordeducción lógica: si el periodismo

ha experimentado transformaciones sucesivas para adaptarse, lo mismo habrá

sucedido con los géneros periodísticos, su principar instrumento fáctico.

consecuencia lógica del razonam¡ento precedente: se debe considerar con seriedad

los procesos evolutivos exper¡mentados por los géneros periodísticos. Todavía a

finales del siglo xrx, se consideraba todo el periodismo como un género más de la
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l¡teratura, sin tomar en cuenta ra existencia de géneros periodísticos. pero ya en

1979, José Luis MartínezAlbertos, en su «curso generalde redaccrón», sngrnsra6¿

apreciable cantidad de géneros periodísticos, entre los cuales la noticia, el reportaje

de acontecimiento, el de acción, el de c¡tas o entrevistas, el corto, la entrevista, el
gran reportaje, el de investigac¡ón y el interpretativo, diversas variantes de la crónica,

el artículo editorial, el suelto (o glosa), el comentario, las columnas de opinión, las

de análisis. Y también los artículos de crítica, el costumbrista, el de humor, el
retrospectivo, la columna personal y «otros features»r7. .

En menos de un sigro se pasó, desde considerar que ar periodismo como un único
género liter:ario (secundario), hasta aceptar su separación de la literatura y reconocer

la existencia de unos 28 ó 30 géneros y subgéneros periodísticos, bien diferenciados

y caracterizados. ¿No ha sido, todo ello, un proceso evolutivo?

Evolución vertiginosa. Transformaciones aceleradas y sin pausas. Evidente sucesión

de mutac¡ones. se aprecia una adaptación acererada frente a circunstancias

cambiantes. El periodismo ha sido tanto o más dinámico, en sus transformaciones,

que cualquier sociedad o institución en los pasados ISO años.

De la misma manera en que er periodismo ha mutado en sus diversas vías, formas
y expresiones, también lo ha hecho en cuanto conceptos preexistentes sobre su
esencia, naturaleza, fines y objetivos. Existe apreciable cantidad de testimonios

escritos, de finares der sigro xrx y primeras décadas der xx, donde se afirma que
«el peiodismo es un género más de ta creación titeraia».

Pero desde ros años 60, 70 y g0 der sigro anterior existen numerosos documentos
que dan cuenta de ra independencia der periodismo y de ra existencia de muy

numerosos y variados géneros periodísticos.

174 José Luis Martínez Arbertos, curso generar de redacción periodíst¡ca(Madrid. paraninfo, 2oo1 ))pp.2a7B9O.
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Tal sucesión de ideas contrapuestas y su consiguiente confrontación constituye,

por sí misma un proceso evolutivo, y se traduce en la mutación acelerada, el cambio

ideológico profundo. En conjunto, ello signifca presenciar la teoría evolutiva de

Charles DaMin en pleno curso de acción.

si al periodismo se le mira como un todo, como un conjunto que está lógicamente

sujeto a mutación o evolución. Y si se reconoce que cada una de sus partes deberá,

también, mutar o evolucionar paralelamente con el conjunto. y si además se acepta

que cada una de esas partes debería experimentar transformaciones en armonía

con el conjunto: se podría considerar la existencia de los titulares-noticia como un

fact¡ble nuevo género period ístico.

Más todavía: los titulares-notic¡a que se postulan, los cuales conformarían un nuevo

género periodístico, en la práctica serían el resultado de un proceso de selección

natural que, con el curso de los años, ha destenado géneros que en épocas no

lejanas fueron muy importantes, como er folletín (un préstamo que el periodismo

tomó de la literatura) y se desarrolló durante largas décadasr7s.

Para aquilatar qué tan importante fue el folletÍn como género periodístico de gran

difusión popular, todavía en el siglo xx, sólo cabe recordar que en la ltalia de .1910

fue una parte importante dentro de la actividad periodística ejercida por un agitador

social¡sta llamado Benito Mussolini, quien escribió por entregas uno muy leÍdo,

que se publicaba en el diario «ll Popolo» de Milán; «claudia particelta o l,amante

del cadinale: Romanzo storíco, antictericate e galante».

Aquella historia, picante y atrevida, disfrutó de un éxito tan grande que le permitió

al autor chantajear en ciertas ocasiones al editor del diario, esgrimiendo la amenaza

de que iba a cesar las entregas, a la que recuría cada vez que no se le satisfacÍan

175 según Martínez de sousa, en princip¡o se llamó «folletín» la parte ¡nferior de las páginas del
diario, bajo un filete horizontal que seperaba del resto. En la década de .1g30 elespacio y nombre
pasaron a un género nuevo: una novela por entregas, seriada, caracterizada por el suspenso.
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en tiempo y forma sus honorariosrTs.

Pero elfolletín, al cual se le sigue reservando lugaren muchos textos como uno de

los géneros period ísticos de amenidad, desapareció casi porcompleto de los diarios,

7.1 Folletín, un género periodístico perimido

José Luis Martínez De sousa señala que elfolletín, género periodístico vinculado con la litera-
tura, se seguía pubr¡cando en argunos d¡arios europeos hasta finares de ra década de 1gz0
del. Pero ahora, la evoluc¡ón del per¡od¡smo y los medios lo ha llevado a punto de ext¡nción,

Fuente: «Drbob nario General del peiodismo», Madrid (1981).
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7.2 El folletín en América Latina

UMBRAL DE ¿á.s TINIEBLáS
rf-¡t ¡La rn lfof,,t¡Ci

I

r¡
F tr

Todavía para finales de le década de 1980 y pr¡ncipios de la de 1990, se continuaba publi-
cando folletines en Amérlca del sur. «Desde et umbral de las t¡niebtas». de carlos María
Federici, se pubr¡co, completo, (85 capíturos) en «El Diario» de ra ciudad de Montevideo.

Fuente:. «El Diario», Monteüdeo (1991).
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7.3 El cómix: un subgénero periodístico en decadencia

y'aw,av
70ffi^..
lOtOfA. QUe fffinzD \¿4s A 98ER
Lo QUe bN 9y Yoxo es

ffi ?AH íruq
aE Tr.r, ffio
@N U¡r 1-lo

HE €!,
E fE 6rÉs

\e VOI wu¡cavbo
qt)Éto ll'r¿ que,

FER U CARA

,As€sr O «tL^! Tiiotor ¡
tÁ hl 9[NlMt NEro i¡o ÉttA
No r¡ {4LTnr

lniciado a finales de ra décade de 1960 en er periodismo underground noñeamericano y cana-
lÉado como marcada expresión contracultural, el cómix aportó, al menos por algún tiempo, un
poco de vigencia al género periodíst¡co del cual forma parte: el cómic. pero en la actualidad su
vigencia queda relegada a posic¡ones secundar¡as, principalmente de relleno.

Fuente: «Dicdonaio Generat det peiodismo¡», Madrid (.1981).

@

@

d

? a

296



rev¡stas y periódicos de principios del siglo xxr, s¡ bien lo había hecho ya durante

las úllimas décadas del siglo pasado.

Hubo, al respecto, algunas excepciones, como los folletines de terror y misterio

publicados por carlos María Federici en diarios de uruguay y algunos otros paÍses

(décadas de 1 980 y l99o). y también los hubo en periódicos europeos, tales como

el diario «Le so/» de Bruselas, según refiere e ilustra, como ejemplo gráfico, José

Martínez de Souza cuando hace referencia ese género de amenidadlz.

Mientras tal acontecía con el folletín, otros géneros de amenidad también fueron

remitidos a discretas parcelas dentro del ámbito de los medios impresos. Tal el

caso de los cómics o historietas, que no disfrutan ya la preferencia de décadas

anteriores, y se mantienen circunscritos a una participación secundaria.

En cuanto refiere a este último género, tan buscado y leído hasta época reciente,

ni siquiera el cómix le ha podido devolver un lugar de relevancia en las pág¡nas de

la prensa cotidianal78. Este fenómeno puede originarse en la competencia que la

lelevisión abierta y la w por cable plantean desde la pantalla pequeña, con su

variada programación de dibujos animados.

El mismo ejemplo se le podría aplicar al folletín, por haber sufrido dura competencia:

primero de la televisión y más adelante tamb¡én de la w por cable y la digital, todas

ellas con un viariado menú de canales con series y telenovelas que aportan, en

formato audiovisual y a todo color, los elementos que sustentaban la continuidad

folletinesca: 1o) carácter seriado; 20) suspenso entre el lf n de un capítulo y principio

176 Para profundizar sobre este tema puede consultarse un l¡bro breve, pero a la vez ágil y sustanc¡oso
que fue escrito por dos periodistas, er españor Néstor Luján y er ariano Luis Bettonica. se pubr¡có
bajo el título de «Y Mussol¡ni creó el Fasc¡smo» (ptaza & Janés, Barcelona, 1977).rzJosé MartÍnez de sousa, ücc¡onaio genent det periodismo (Madrid. paraninfo, 19g1), p. 1g1.
178 Martínez de Souse explica la aparición del cómix como derivac¡ón del periodismo «underground»
norteamericano de los años 60: una forma de expresión mercadamente conlestataria y contracultural
(Op. Cit. p. 83).
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del siguiente; 30) simplicidad psicorógica; 40) preeminencia de la aeión o situaciones
de ruptura, etcétera. series y terenoveras son herederas de ras popurares perícuras

de episodios, tan élebres en las primeras décadas del s¡glo xx.
También se puede señarar er caso de otros géneros periodísticos, entre ros cuares
destacan er artícuro editoriar, ra corumna de opinión, ra crítica especiarizada o reseña
(modo, éste, como ra fiaman ros americanos), ra caricatura política y argunos otros.
De una u otra manera, todos eilos son también habítantes de esas díscretas parceras
que han reservado para ellos los medios impresos.

Y todo lo que hasta er momento expricado, obedece a una misma fenomenorogía:
transfurmación a través de una evorución. Géneros periodísticos tradicionares, como
el folletín o er cómic, son desprazados y terminan arrumbados en ros rincones
menos apetecibres para rectores y pubricistas. Tares géneros supervivientes se
han convertido en materíar de refieno. En muchos casos, directamente desaparecen
de las páginas, e incluso hasta de los suplementos dominicales.

Todo erro es un fenómeno que poco tiene que ver con ra voruntad de quienes
elaboran y producen ros periódicos. Antes bien, se re debe acreditar a un fenómeno
que ha sido detectado, en tiempo y forma, por ros departamentos de mercadeo. y
es el siguiente: el público del medio no ha respondido lo sufícíentemente como
para justificar la preferencia y consumo de tares géneros. Entonces, ros medios
han optado por la cómoda solución excluir lo menos popular.

Tal actitud ha permitido a ros medios resorver argunos probremas inmediatos de
mercadeo y mantener también en sus páginas argunos materiares que pueden ser
atract¡vos para sectores minoritarios pero influyentes der púbrico. como ventaja
adicional para esos medios que captan mucha publicidad en sus páginas, estaría
la siguiente: contar con argún que otro materiar de reileno bastante más atractivo
que la mayoría, de carácter informativo pero demas¡ado evidentes.

Todos esos ejempros están rigados con procesos evorutivos y mutaciones por elros
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obl¡gadas. Ytambién son consecuencia de una serección naturar. Er mismo proceso

ha llevado a que argunos géneros periodísticos experimenten un desdobramiento

traducido en la génesis de géneros nuevos.

7.5 Evolución de la literatuña como punto de comparación

Para reafirmar lo úrtimo expresado, habrá de tomarse en cuenta, por una vez más,

la varias veces mencionada antigua teoría según ra cuar er periodismo era tan sóro

uno entre los d¡ferentes géneros de la literatura.

Esta concepción gozó de fueza especial durante er sigro xrx y siguió contando con
numerosos partidarios hasta mediados del xx. Apenas cien años atrás, atraía un
beneplácito y un reconocimiento mayoritarios. por ello es necesar¡o tomarla como
punto de partida para la comparación que seguirá.

La comparación será entre las respect¡vas evoruciones de periodismo y literatura.

Y ello permitirá comparar ras evoruciones de géneros en ambas disciprinas. si en
algún momento se pretendió que er periodismo era parte de ra riteratura, entonces,

la evolución de ésta permitirá comprender ra de aquér con sus mutaciones.

En primer término, hay que remontarse a la génesis del periodismo. Hecho esto,

se aceptará tentat¡vamente que el periodismo pudo haber sido, desde sus orígenes

hasta algún momento ubicado en ra segunda mitad der s¡gro xlx, uno entre ros

géneros de la literatura. Lregados a tar punto, se podrí a reioza¡ lahipótesis centrar

de este trabajo, debido a que podría considerarse que una evoluc¡ón habría llevado

al periodismo hasta constituirse en la actividad que es hoy.

si se retoma la comparación que se propuso anteriormente y se determina como
punto de referencia er género riterario novera, se comprobará que er mismo ha

experimentado con el tiempo verdaderas mutaciones.

También se observará que tares transbrmaciones han sido hasta tal punto profundas
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e ineversibres, que cuarqu¡er obra de ese género que hubiese sido escrita durante
el Renacimiento mostrará radicares diferencias de cuarquiera otra der presente
con que se la quisiera comparar.

Para determinar hasta qué extremos arcanza ra evorución der género riterario novera
en los úrtimos cuatro siglos, tómese como punto de partida ra pubricación de «Don
Quijote» (1605) de Miguer de cervantes; y seguir con una cronorogÍa donde figuren
algunas de ras obras más notabres der sigro xvilr, tares como «cándido»(175g) de
Voltaire; «Las desvenfuras det joven we¡ther» (1774), de Goethe; y «Las ciento
veinte jomadas de Sodoma o ta escuela del tibertinaje» (178S), de Sade.
se podría continuar con breve referencia a argunas entre ras noveras más notorias
del siglo xx, tares como: «oÍVer r,sf, (r 837) de charres Dickens; «crimen y
casfigo» (1866) de Fedor Dostoievski; «La educación sentimenta!» (1869), de
Gustave Flaubert; o «Las aventuras de Tom Sawyer» (1g76), de Mark Twain.
Prosiguiendo, se ilegaría ar sigro )«, en er cuar, argunos ejempros a tomar en cuenta
serían: ra serie «A /a óúsqueda dertiempo peñido» (1g1gt27) de Marcer proust, er
padre de ra novela modema; «La metamo,,osis» (1g16), de FranzKafka; « u/ises»
(1922), de James Joyce; «E/ doctor Zhivago» (r957), de Boris pasternak;

«opinionesdeunpayaso»(1965),deHeinrichBólr; «Laciudadyto§perros»(1961),

de Mario Vargas Llosa; y «Et nombre de la ¡osa» (f 9gO), de Umberto Eco.
si algu¡en tomara er trabajo de reer ras noveras mencionadas respetando er orden
cronológico de sus respectivas ediciones iniciares. si ro hiciera con ra precaución
de buscar ras traducciones más serias -ras que nunca fueron ni resumidas ni
adulteradas- de ras pubricadas en idiomas ajenos. y si, después de completar ra

tarea descrita desarrolrara un anárisis profundo con una evaruación grobar,
descubriría que ra evorución experimentada por er género literario novera durante
ese lapso de 375 años comprendido entre ras pubricaciones iniciares de «Der
ingenioso hidargo Don Quüote de ta Mancha» partes r (1605) y , (16r5), y de «Er
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nombre de la rosa» (1980), ha sido de un carácter tan profundo, que más valdría

referirse a ella como lo que realmente es.

Más que de una evolución gradual, este proceso parecería haber sido resultado de

una mutación acelerada. Y anótese que ésta se habrá experimentado tanto en

cuanto tiene que ver con la forma, como en lo relacionado con el fondo o esencia.

se ha desarrollado tal mutación en la novela través del lenguaje, así como en

cuanto t¡ene que ver con léxico, sintaxis, recursos gramaticales y usos l¡terarios.

Pero es aún más evidente que esa mutación se manifiesta a través de una expresión

estét¡ca que, utilizando como instrumentos principales lenguaje y teoría literaria,

pudo reflejar las sucesivas formas de pensa( de ver y considerar el mundo en las

principales sociedades occidentales.

En los hechos, esa palpable evolución experimentada por la novela le ha llevado a

diversificarse en diferentes subgéneros, muchos de los cuales han alcanzado gran

fueza y notable difusión.

7.6 Ejemplos de evolución/mutación en el género noveta

Ahora se hará referencia a dos subgéneros de relativamente reciente aparición

dentro del género literario novela. Ambos están, además, bien cimentados en el

género más próximo a la novela: el cuento.

El proposito radica en la convicción de que un análisis de los mismos ayudará a

comprender de qué maneras la novelística tradicional ha ido mutando a través de

un pro@so ¡ncesante de adaptación al medio ambiente, integrado por elementos

como: la literatura en sí misma; el negocio editorial; los auditorios; los cambios

estructurales experimentados por las sociedades.

Esta comparación yudará a comprender por qué una parte fundamentar de ras

noticias 
-principalmente las de portada- evolucionó hasta constituirse en un nuevo
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género periodístico.

El primero de tares subgéneros surgidos de ra novera tradicionar es er que ha sido

catalogado «de honor» o «tenor»r*. Este ananca desde mediados der siglo xvil
y se extiende hasta hoy con fuerza y difusión notorias, acreditable no sólo a las

cualidades intrínsecas de esta rama riteraria sino, antes bien, a los aportes y apoyo
de medios de expresión que, ajenos a ros formatos originares (novera ¡mpresa

como libro), sÍ se vincularon por estrategia o mercadologÍa.

Durante er sigro xrx, er principar entre tares apoyos provino der teatro, ar cuar se
puede consideEr, a un mismo tiempo, institución, medio de comunicación y ---en
su forma escrita- un género literario separado de la novela.

Fue el teatro que, tan sóro en er viejo continente y en er sigro mencionado, [evó a
escena una infnidad de historias sobre vampiros y además creó e impursó, como
subgénero propio, el que se conoce cr¡mo «Grand Guignol», cons¡stente en una
sucesión de honores sangrientos con ra mayor espectacuraridad posibre sobre las
tablas, por lo cuar hizo furor en ra Francia der úrtimo cuarto der sigro xrx.

Durante el siglo xx, ros aportes o apoyos se diversificaron. Los principares ilegaron

al relato de honor por las vías del cine, la radio, ra televisión, el cable y la rv digital
vía satélite. Sin olvidar el videocassette, el DVD e lnternet.

No cabe duda de que autores como er americano stephen King («canie», «sa/em§
Lot», «The Stand», «The Shining», «The Dark Hatf», «pet Sematary»,
«Desperation», «Needfu! Things») o er británico crive Barker («waveworrd»,

« underword» y ras noveras cortas y cuentos reunidos en sus «gooks of B rood»), y

últimamente la estadounidense Anne Rice (« rnterview with the vampire», «The

vampire Lestat» y «The Tate of the Bodies Thief» 
-parle de sus vampire

Chrcnicles-, a las cuales pueden agregarse otras como «lasá en>, <<Cry to Heaven»
y «The witching Houn») han arcanzado una difusión acusadamente superior que ra
jamás recibida por muchos noveristas a quienes ra crítica especiarizada considera
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7.4 Evolución del subgénero literario Horror
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tado un desanollo extraordinar¡o. Junto con autores clásicos como EdgarAllan poe, Mary
\ lcllstonecreft y H. P Lovecraft, figuran los grandes del bestseller contemporáneo.

Fuentes: lntemet, (2006).
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más literarios (en una concepción convencionar del concepto) y, como @nsecuenc¡a,

de mayor mérito y trascendencia que los tres mencionados.

Lo que podría denominarse «ala conservadora de la crítica literaria especi alizada»
insiste en seguir considerando ar subgénero de terror y ros escr¡tores dedicados a
cultivarro como un conjunto de discreta caridad y menor varor que aquelos otros

subgéneros -y autores- de la novela más «serios» o «literarios».

Esa concepción, conservadora en exceso, pasa por arto el hecho de que mientras

autores en teoría menores, como stephen King o crive Barker, venden miilones de
libros por cada edición y murtiprican sus auditorios cada vez que una de sus obras
recibe el eco multiplicador combinado de las industria cinematográfica y televisiva,

la mayoría de los escritores «más serios», «más profundos>» o «más riterarios»,

raramente consigue vender unos pocos miles de ejemplares, y sus obras no duran
más que semanas en ros escaparates o ras ristas de «ros más vendidos».

En consecuencia: ¿es ra novera de terror un subgénero menor tan sóro porque así
lo af¡rman los críticos? ¿o, porer contrario, se es un subgénero respetabre y mayor

-bien establecide, gracias a ra extraordinaria difusión extra riteraria que arcanza

entre auditorios masivos?

En todo caso, bastará expricar que por graduar mutación, er relato de tenor ha
conqu¡stado un puesto de importancia -y de estricta singuraridad- como un
subgénero escindido del cuerpo principal.

sosteniendo como várida ra afirmación de que, por evorución graduar o mutación

brusca, del género periodístico noticia puede haber surgido otro, er titurar-noticia,

se trazará un nuevo pararelo, ahora más evidente, con er género literario novera. y
esta similitud se reflejará a través de cuatro casos muy especÍficos.

El primer caso. se presenta toda vez que las novelas son lanzadas al mercado,
por razones más que nada de índore económica, en ediciones resumidas que no
mucho t¡enen que ver con ra obra originar, pues ra edición atravesó por un proceso
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7.5 El subgénero Gore como un derivado del relato de horror

El Gore, un subproducto de la literatura de horro¡ trascendió a través de un medio de difusión
más poderoso que el libro: la cinematografía y, más precisamente, el sñow business de
Hollywood. Las películas fueron la vía más idónea para dar a este subgénero l¡terar¡o, repleto
de desenfrenos sangrientos, la ditusión y popularidad qué hoy le caracterizan.

Fuentes: lntemet, (2006).
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de simplificación o vulgarización, en curso del cual debió experimentar numerosas

m utilaciones, adulteraciones y tergiversaciones.

EI segundo caso. sucede cada vez que ras noveras originares son objeto de una

adaptación «adecuada» (el calificativo proviene de la industria cinematográfica), a

efectos de ser difundidas (exhibidas) en dos formas principales: en el formato de
pelÍculas, para cine; o en el formato de miniseries, para televisión17s.

El tercer caso. Es un fenómeno de comunicación. consiste en una ecrosión

comunicativa que se genera cada vez que una novela es trasladada (para este

caso específico, el verbo inglés «fo translate» parecería tener mayor pertinencia

que su correspondiente en rengua española, «traducir»), desde su idioma nativo

-que tanto podría ser el turco como el ruso o el indi- hasta cualesquiera entre

otros que le sean extraños, tares como er españor, provocando en er curso de ese
proceso una pérdida sensible de concepciones originales, hecho inevitable pues

un lenguaje no sólo enciena la mentalidad e idiosincracia de su cultura: también la

historia, Ia memoria corectiva, er arma, er espíritu y maneras particurares de ver y

entender el mundo, todo lo cual difícil de plasmar en una lengua extraña.

El cuarto y último caso. Ligado con el primero, se vincula al fenómeno de la difusión.

Las ediciones resumidas de noveras -por ro generar se pubrican rimitadas-
reciben, como compensación, ser destinadas a enormes auditorios. Estos, que en

ocasiones pueden ser hasta masivos o casi masivos, asemejan, de alguna manera,

los públicos (también masivos) a qu¡enes se destinan las noticias que difunden los
periódicos de circulación diaria. posiblemente, el común denominador para ambos

casos radique en la simplificación del hecho comunicativo: libros en edición resumida
y noticias o titulares-noticia en presentación extractada. se podrá establece¡ como

rre En lggo John steakrey publicó la mediocre novela «vampire$». En .f ggg, cotumbia pictuÉs
encomendó una versión c¡nematográfica e John carpenter, quien encargó del guión a Don Jacoby.
El resultado: una historia ágir, direda y or¡ginar, saturada d€ personajes y erementos atractivos.
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7.6 Vampires de John Carpenter: perfecta película de horror
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Muestra de cómo mult¡med¡a puede difund¡r una obra en tiempos de posmodemidad. partien-

do de una pésima novela, se llega a un éx¡to de difus¡ón cr/n John Carpentels Vamp¡res.

Fuenle: Columbia p¡cfures (1998).
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salvedad, que en tanto los l¡bros son vehículo para expresiones de carácter l¡terario.

las not¡cias (y t¡tulares-noticia) para hechos acontecidos en forma y en tiempo reales.

Es deci¡ que las noveras y otros relatos publicados en forma de libro son

mayormente ficciones, mientras los conten¡dos periodísticos que difunden los diarios

son en todo lo posible un reflejo de la realidad. sin embargo, existe tal juego de

factores pesando sobre una noticia o titular-noticia publicados en cualquier periódico

que, al hacer un resumen con todos ellos se podría dudar de su estricta realidad.

7.7 Los antecedentes de la ciencia-ficción

un nuevo ejemplo que permitirá reafirmar la hipótesis del titular-noticia se puede

enconlrar en otro de los subgéneros de la novela: el que se denomina ciencia-

ficción (scrénce Flcfibn o simplemente sF), bastante más antiguo que el de honor

o tenor, pues sus orígenes se remontan más lejanos antecedentes.

Éstos alcanzan a un escritor franés del siglo xv[, Héctor-savinien cyrano de

Bergerac, autor de dos novelas notables para la época: la <<Historia cómica de los

esfados e impeios de la Luna» (r6s7) y la «Historia cómica de /os esfados e

imperios del sol» (1662), donde conjugaba fuertes dosis de utopía, racionar¡smo y

fantasía, con una profunda ilustración.

Verdadera leyenda dentro del panorama riterario y sociar franés de su época,

cyrano de Bergerac se convirtió, a su vez, en personaje literario y precisamente,

gracias a ello, trascendió su época, pues movió al escritor Edmond Rostand a

escribir-ya en el sigro xrx- ra érebre comedia que ileva su nombre y fue pubricada

en 1897, el mismo año en que vio ra luz el «Drácura» de Bram stoker: un títuro

emblemático dentro de la literatura de horror.

Algunos otros también remotos antecedentes de la novela de ciencia-ficción se

localizan en «Los viajes de Gulliven> ('fi26), del irrandés Jonathan swift; en el
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«Micromegas» (17s2), de Voltaire; en las «Aventuras del ba¡ón Münchhausen»

(1785), de Rudolph Erich Raspe; en el «/cosameron o la histoia de Edua¡do e

lsabel, que pasarcn ochenta y un años an ros megamictos, habitantes aborígenes

del Prctoqsmos en el interior de nuestrc globo» (1lg8), de Giacomo casanova
(quien pasó a la historia más como seductorque como novelista); y en «Alicia en et
país de las maravillas» (i 865), de Lewis Canoll.

sin embargo, el verdadero ananque se dio con ra obra der modemo precursor que

fue Jules Veme, autor de varías obras que pueden considerarse dentro der ámbito

de la ciencia-ficción, entre las cuales se pueden citar: «viaje al centro de la Tiena»

(1864); «De la Tiena a la Luna» (f g65); « velnfe mil leguas de viaje submaino»
(1869); «AlrededorderaLuna»(1870);«rJnaciudadflotante»(1871); «Lavuertaal

mundo en 80 dias» ('r 873); «La isra misteriosa» (1g7s); «La casa de vapor» (r gg0);

«El nyovede»(1882);«Robureranquistador»('t986); «EtejederaTTe'a»(18g9);

«La isla a hélice» (189s); «Dueño del mundo» (19o4); «La invasión del mar» (1906):

«La caza del meteorito» (1908); «Ayer y mañana» (rgio). Esa producción

demuestra que la ciencia-ficción en Veme no fue ni casualidad, ni golpe de suerte,

sino una larga y muy cultivada tendencia.

Después de un lapso que no estuvo ni compreta ni parciarmente vacío, sino ocupado
por algunos otros precursores más modernos 

-algunos relatos de Jack London,

como «A Cuious Fragment» (1908) o «The rJnparattered tnvasion» (1910); y ra

novela deArthur conan Doyle «El mundo perdido» (1912)-, de ra primera Guena

Mundial (191411919) y de la depresión económica sufrida por el mundo desde
'l 929, la ciencia-ficción moderna arrancó con vigor en ra década de 1g30.

Y detalle digno de resaltar: a partir de entonces se pudo anotar una confluencia

entre el subgénero ciencia-ficción y una de ras ramas del periodismo impreso. En

épocas heroicas para er subgénero, tan bien reflejadas por ras serecciones que

realizó rsaacAsimov en «Antes de ta Edad de oro» t y lr (1g74) y <<La Edad de oro»

ídñ

rtos suol
t?,:,,u*l

.---J

I
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t' il, ilt, tv y v (1979/1983), la ciencia-ficción no se canalizó hacia el público por

medio de libros, sino que antes bien lo hizo a través de colecc¡ones de relatos de

diversos autores -y disímiles calidades-, todos los cuales se publicaban, al menos

como primeras ediciones, en revistas especializadas, que se editaban para el

mercado americano. Entre aquellas publicaciones periódicas figuran algunas a las

que ahora se rinde tributo y se les t¡ene como míticas.

Entre todas ellas destacan las siguientes: «lmagination», «Amazing sfories»,

«Ma¡vel», «Planet Sfonbs», «Science-Fiction euarterly», «lf», «WonderSúones»,

«lnfínity», «Astounding sfon'es», «lJnknown sfones», «Gataxy science-Fiction»,

«staling sfories», «science-Fiction Fantastic Adventures», «Future Fiction»,

«Famous Fantastic Mysteries», <<comet stories», «planet storíes», «weird rales»,

«Galaxy», «stining science sfon'es», «cosmic sfon'es», «lhnknown worlds»

(nueva denominación para la veterana «lJnknown sfozes»), «New wortds Fantasy»

y «The Magazine of Fantasy and Science Fiction»1ú.

lsaacAsimov, escritor de características enciclopédicas (además de ciencia-ficción

abarcó temas científicos e inclusive escribió una excelente historia universal), explica

que la Edad de oro de la ciencia-ficción culminó alrededor de 1950, año en que el

subgénero quedó establecido como uno de los más sólidos y leídos.

Para aquel entonces habían sido instituídos los premios Hugo, que constituyen

una especie de Nobel o Pulitzer para la ciencia-ficción, y la enorme mayoría de la

lo que se escribía llegaba al público no a través de revistas sino por medio de

libros, y también de películas y en parte revistas de cómics.

A ello se agregó, poco más aderante, buena cantidad de series producidas para

televisión, tales como «The Twilight zone», «sfar Trek» o «The outer Limits>>.

le según Frenco Ferrini:«.. .Toda h¡stoia de c¡encia-ficción contiene, por lo menos, un prodigio
que parece no admitir másclavequeelsímbolo y ta alucinación ». Une definición completa admitiría
muchos más elementos. Qué es ye¡da deramente ta ciencia_ficción (Maüid. Doncel, 1971), p. 6.
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7.7 Revistas especializadas dieron impulso a la ciencia-ficción

D 85It ü¡E roi ü,

6alaxy

Entre 1920 y los años 70 se publico gran variedad de revistas de especializadas en c¡enc¡a-
ficción. Gracias a erras, er género arcanzó difus¡ón enome en peises de habra ingresa.

Fuentes: I nte m et (2006).
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una vez más, se estabrecía una mutación, cuyo propós¡to era asegurar ra

supervivencia y expansión del subgénero.

En la actualidad, la novela de ciencia-ficción cuenta con una apreciable cantidad

de autores destacados. Entre ellos, algunos latinoamericanos ilustres --Jorge Lu¡s

Borges, Julio cortázar y Ernesto sabate, así como argunos otros que también lo

§on, aunque menos conocidos para er gran púbrico, como ra argentina Angérica

Gorodischer y el uruguayo Cartos María Federici.

Pero la mayoría de ros grandes autores der subgénero ha escrito en rengua ingresa.

Tan solo según el catálogo de editorial Minotauro (año 2ooo), se verán los siguientes

autores y títulos: Brian w Aldiss (nHellco nia pimavera», «Heliconia verano»,

«Heliconia lnviemo», «Frankenste¡n desencadenado»); J. G. Ballard («crash», «El

mundo sumeryido», «Mitos del futuro»); John carvin Batchelor («Eln acimiento de

la República Popurar de Antáftida»); Arfred Bester («Er hombre demotido»); Ray

Bradbury @Fahrenheit 457»); Anthony Burgess («La naranja mecánica»);William

s. Burroughs («Expreso Nova», «La máquina btanda»);Angeracarrer («La pasión

de la nueva era», «Er doctor Hoffman y tas infemares máguinas det deseo»); John

Crowley («Amory sueño», «Aegypto»);Samuel R. Delany (nNo va», « La intersección

de Einstein»); Wlliam Gibson (<<Mona Lisa acelerada», «euemando cromo», «Luz

virtual»):zenna Henderson («Er ribroder puebro-peregrinaciónü;úrsuraK. Le Guin
(«¿os despose ídos», «Et rugar dercomienzo»); Kim stanrey Robinson («Marte rcjo»,
« Ma¡te vetde», « Marte azut»); lAfiliam sroane («La Repúbticade /os sabios»); Kurt
Vonnegut («Las sfenas de ldán»); Gene \Ab lfe (« La lJñh del sot nueyo»); S. Fowler
wright («El mundo subterráneo»); John lÁrlndham («Et día de tos trífidos»).

En cuanto a pelícuras, ras de ciencia-ficción abundan, pero raramente f¡guran entre
las preferidas por ros críticos, posibremente porque son escasas ras adaptaciones

-y menos' aún, ras acertadas- de grandes noveras de este subgénero, sarvo

excepciones, como han sido <<2001:A space odysse¡» (sobre un rerato de Arthur
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7.8 Desarrollo y auge de la l¡teratura de ciencia-ficción

l,lUI_¡t, li. t)t(:l\

La literatura de ciencia-ficción arcanzó un desarroflo extraordinario a partir de sus r€ianos
orígenes. En las pr¡meras décadas del s¡glo Xx protagonizó un verdedero euge, pu6s én esa
época exhibió gran cantidad de autores de renombre y noveras de muy arta caridad.

Fuentes: lntemet (2006).
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c' clarke); «soylent Green» (basada en la novela «Make Room! Make Room!», de

Harry Hanison); «Brade Runner» (inspirada en una novera de phirip K. Dick, «Do

Androids Dream of Electic sheep?»); o «Total Recall» (basada en un relato de

Philip K' Dick). Por ro generar, ras perícuras de sF con mayor éxito de púbrico y

taquilla, suelen ser escritas por guionistas profesionares de Hoilywood, en tanto

las adaptaciones de las novelas escritas por los grandes autores resultan casi

siempre en producciones mediocresrsl.

7.8 Evolución del periodismo y los periodistas

Ningún otro aspecto bastaría para describir ra evolución que ha experimentado er

periodismo durante los últimos 150 años, que esa transformación radícal concretada

en la idiosincracia, personaridad, estiro y rnodu s operandideros mismos periodistas

de redacción, quienes, pese a ros aderantos tecnorógicos incorporados continúan

siendo «la infantería de la profesión».

se podría recunir a muchos parámetros para medir tares cambios y estabrecer

comparaciones pertinentes. Entre ellos, resaltarán los vinculados con aspectos

económicos, sociológicos, mercadorógicos, de índore socio-porítica, psicológicos.

Todos esos factores habrán tenido influencia para que er periodismo haya dejado

de ser tal como fue en sus orígenes e incruso durante ros primeros sigros de su

desanollo evolutivo, y se haya transformado en ro que hoy es. y habrán incidido,

de igual manera, en ras mutaciones experimentadas por quienes desarroilan en ra

práctica esa profesión: los periodistas.

18r Entre las mejores perícuras de guión podrían citarse, desde ra m itica «Metrópotis» (1926, Ftiu
Lang)" «Barbarella» (1968, Roger vadim); «Rolerbal» (r975, Norman Jewison); «Atien» (1979,
Ridley Scott); «The Thing» (1982, John Carpenter); «Srgns» (2002, M. N¡ght Shyamalan); y otras.
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Pero el aspecto principar que perm¡tirá ejemprifcar y comprender mejor esa serie

de transformaciones experimentada por la profesión periodística descansa, más

que nada, sobre el factor humano.

La evolución y transfurmación que en ros úrtimos dos o tres sigros han operado

tanto sobre el periodismo como sobre los periodistas, han sido notables. Al ir
mutiando gradualmente la civilización, en su conjunto, obligó a una serie de cambios

en casi todo su ámbito de influencia, aunque no mn la misma intensidad en todas

las regiones del planeta. lncluso en no todos los centros superiores de la civilización

los mismos cambios alcanzaron todos los ámbitos y actividades por igual.

En todo caso, las sociedades se han modificado profundamente en er transcurso

de los últimos tres sigros para redundar en unos cambios que, tanto en er periodismo

como en los periodistas, parecerían prodigiosos.

De tal manera, se vuerve asunto de fueza mayor recunir a una comparación

analítica de fondo acerca de cómo han sido los periodistas ayer--de tan sólo unos

150 años a la fecha- y cómo son los actuales.

7.9 El mundo de 150 años atrás, en exposición

Para una comparación entre ayery hoy: debe reconocerse er hecho de que, tanto
para unos como para los otros per¡odistas mencionados 

-los de antaño y los de

ahora-, las condiciones de vida, de trabajo y de ambiente (Enviroment,en todo er

sentido de la parabra) resultaron radicarmente diferentes. cada uno de los grupos

comparados habitó mundos muy disímiles y sociedades radicalmente diferenciadas.

Por ello, tuv¡eron condiciones de trabajo y de vida muy diferentes.

Para comenzar esta comparación, se verá cómo era er mundo partiendo de unos

150 años en el pasado --en er año de 1857-, a fin de aquiratar ra distancia

insalvable que separa los periodistas de entonces y los actuales.
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Véase el mapa geoporítico. En 1857 recién comenzaba er reinado de Naporeón ilr
en Francia y er papado ro ocupaba pío rX. otros gobernantes europeos de
importancia eran: en lnglatena, la re¡na Victor¡a; en Rusia, el zar Nicolás l; en
España, la reina lsabel ll; en Prusia (Alemania estaba fraccionada en 39 pa íses y
no existiría como nación hasta 1871), er rey Federico Guilrermo rV; en Austría_
Hungría, el emperador Francisco José.

Ital¡a no ex¡stía todavía como er país unifcado que hoy se conoce, estaba empeñada
en el «Rrssorgi'7n ento» y conseguiría su unidad hasta lg7o. En Estados unidos,
ejercía la presidencia er demócrata Franklin pierce y er país se acercaba a su
guerra de secesión. En Guatemara, que cumpría nueve años de haberse constituído
como repúbrica independiente, Rafaer canera presidía su segundo período como
presidente (gobernó de 1lB44 a 1848, de 1851 a 1865).

Muy pocos años atrás, en 1gsr, se había inaugurado en ra ciudad de Londres ra
Gran Exposición de Hyde park (en un recinto de cien mil metros cuadrados con
forma de gigantesco invernadero), cuyo fin primorcriar había sido exhibir «/os
adelantos de ra industria de todas ras naciones». En aquel recinto ros visitantes
acudieron para maravillarse con los grandes adelantos de su época.
Principalmente, se había exhibido maquinaria industrial movida con vapor, como
una Applegath & cowper, que era capaz de imprimir hasta cinco mil ejemplares
por hora del «lrrustnted London News>>. Los fenocanires figuraban ailí como un
asombroso adelanto y por ello, destacaba una lo@motora denominada nG¡eaf
westem», de 31 toneradas y con capac¡dad para una verocidad de 90 kirómetros
por hora. Los barcos de vapor eran otro de ros grandes aderantos que se exhibían.
como muestra de eilo, figuró en la exposición un motor de cuatro cirindros y con
700 caballos de fueza (ra marina ¡ngresa, reina absoruta de ros mares en aquer
entonces, desprazaba un totar de cuatro miilones de toneradas, de ras cuares tan
sólo 168 mil estaban impulsadas por la fueza del vapor).
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Lo mejor que pudo aportar Francia en aquella exposición fue lo que todos carifcaron

como «un portento del futuro»: la máquina fotográfica de Luis Daguéne. El imperio

deAustria-Hungría se hizo presente con elaborados productos artesanales: platería,

porcelanas y cristalería. Bélgica (que en aquella época envió colonos a Gualemala)

había puesto en exhibición materias primas, lámparas de seguridad para minería,

encajes, libros y unas pieles de gato trabajadas con tal arte que parecían de marta.

Los dive¡sos estados aremanes mostraron, por su parte: lozas, porcelanas, ameses,

hilos para telégrafo y un cañón Krupp que podía disparar baras de seis ribras.

Los Estados unidos se h¡cieron presentes para exponer ante aquer púbrico

multitudinario parte de su producción, cons¡stente en: jabones, polvo dentífuico,

dientes artificiales, una cosechadora mecánica Mccormick, botes salvavidas y

pontones elaborados por la fábrica Goodyea¡ de New Heaven.

La entrada para aquelra monumental e histórica exposición costaba un cherín y,

debido a que se mantuvo abierta por casi un año, fue visitada por miilones de
personas, impresionadas por presenciar un gran despliegue con ra tecnología de

vanguardia y por considerar también, aquella visita, como un acontecim¡ento

memorable en sus respectivas existenciasle2.

7.10 Periodistas de ayery hoy: diferenciadas abismales

cabe agregar a lo anterior que en l 8s7 faltaban dos años para gue charles Danivin

publicara «El oigen de /as especies» y, ar hacerro, revorucionara definitivamente

las concepciones científicas de su época y también del mundo que vendría después.

En «100 obras, mir años», Armando de ra Tone ha escrito ro que sigue con respecto

r82 un artícuro muy extenso respecto de re Gren Exposición de Londres de rg5l (o Gran Exposición
de Hyde Park), puede encontrars e en LA EDAD DELpRoGREso, de samuel c. Burchell (colección Las
Grandes Épocas de la Humanidad, ed¡tada por T¡me-L¡fe, Nedérland, 1971, pág¡nas I a Zl).
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de aquel libro trascendente:

«...La obra de Da¡win es una cima de la Revolución Científica. Su

pensamiento revolucionó 
-como pocos científicos to han hecho en

la historia del mundo- la visión del hombre sobre sí mismo y de su

posición en e/ cosrnos. Darwin fue quien aceftó con et proceso

biológico evolutivo (por lo menos inició el acierto respecto de la idea)

que se ciena con la doble hélice de Watson y Crick. puso más clara

la posición de la especie humana como un estabón más en la

evolución de las especies. Da¡win se inspiró en Mafthus al hacer

escala en /as ¡'s/as Galápagos. Su concepción de la tucha de las

especies y de la superuivencia del más fuerte (suwival of the fittest)

ha sido tan influyente 
-sin él sabelo ni quererlo_ que afectó hasta

el mundo politico posterior a su mueñe (darwinismo social). En

realidad, Charles Da¡win no fue totatmente or¡ginat. La idea de ta

evolución le vino de /os fllósofos escoceses, sobre todo de Adam

Ferguson del siglo xvtl. Buffon ta había anocido y aplicado por saltos

a /os fós/es. Lamarck ta había expuesto ya en el año de 1g0g, sobre

la base de la transmisión hereditaria de las habitidades adquiridas.

Un cotenáneo de Darwin, Atfred Russeil Wallace, trabajando en et

Amazonas, llegó a las mismas anclusiones que Darwin por esos

mismos dias. Más aún: la idea escocesa de la evotución espontánea

de las instituciones ya la habian aplicado algunos alemanes a la
lingüística y al derecho...>».18

rB Armando De ra Tone, cien obras, m,7 años (Guatemara. Am¡gos de ra bibrioteca Ludw¡g von
Mises, Universidad Franc¡sco ManoquÍn, 2000) p. 143.
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Para unos periodistas, los de ig57 y años inmediatamente posteriores, existió un

mundo en verdad ancho y ajeno, donde las distancias eran enormes y restaba

mucho aún por descubr¡r. Mv¡eron una civilización en que las comunicaciones eran

escasas y reducidas a lo siguiente: telégrafo, correo de palomas, daguenotipo,

periódicos impresos con linotipia por vapor y libros que eran publicados con

tecnología odavía más rudimentaria. Los transportes, representados apenas por

fenocaniles, buques de vapor (recientes) y camrajes o diligencias de tracción animal,

eran lentos y escasos. Todo ello hacía de los viajes una experiencia fatigosa.

En aquel mundo, segregado por distancias tan amprias pero, ar mismo tiempo,

excesivamente estrecho en los aspectos materiales y tecnológicos, la gente vivía

Iimitada por moldes de conducta conservadores, casi inflexibles, pues las sociedades

eran muy cenadas, verticales y de difícil movilidad.

como consecuenc¡a de aquel estiro de vida, incruso hasta ra semántica que se

manejaba contenía aspectos radicalmente diferenciados en comparación con la
del presente. un ejempro: en cas¡ nada asemejaba er concepto de «ribertad»

manejado habitualmente por los hombres en l gs7, del que ahora conocen y manejan

los ciudadanos del año 2007.

Lo que éstos (hombres de hoy) viven, conocen, experimentan y evocan en reración

con ese elemental concepto, es muy distinto de lo que aguéllos (hombres de antaño)

evocaban, experimentaban, e¡nocían y vivían a ese respecto. Tal diferencia se

debe a que los hombres de rgsT no flegaron a imaginar que se pudiese vivir con

parámetros de libertad soc¡al e individual tan amplios como los del siglo xxr. por

citar sólo un detarre: todavía en er año de í8s7 exrstía ra esclavitud, y lo hacía

como una inst¡tución casi universalmente reconocida y aceptada.

Recién después de ra guerra de secesión (1861/r86s) Estados unidos abolió

oficialmente la esclavitud en todo su territorio. pero en el imperio del Brasil aquella

abolición debió esperar hasta 1BBB, con el advenimiento de la república. sin

319



embargo, y a pesar de los esfuezos emancipadores desanollados por entonces,

la esclavitud permaneció como institución durante muchas décadas más, y se la

practicó, abierta o disimuladamente, en distintas regiones del globo (todavía en la

segunda mitad del sigloxx, la esclavitud permanecía en forma solapada, en países

musulmanes asiáticos y del Africa). pero en la sociedad posmodema de 2ooz,la

sola idea de esclavitud parecería pertenecer a un universo muy lejano, tal como si

nunca hubiera existido entre los seres humanos.

continuando con la comparación entre periodistas de dos épocas, una nueva

observación importante consistirá en que ahora se vive un mundo donde las

distancias se reducen a expresiones mínimas gracias a transportes rapidísimos y

poderosamente desanollados y comunicaciones múltiples e instantáneas.

Ya en 2007 se volvió rutina presencia¡ en tiempo real, acontecimientos que se

desarrollan en cualquier región del globo. En Guatemala se siguen, a través de la

televisión abierta o digital, encuentros de f,¡tbol o peleas de boxeo que se dísputan

en ciudades como Nueva york, Tokio, Moscú o Buenos Aires. y un aspecto

sorprendente de este fenómeno es que, más allá de la comodidad que proporciona

presenciar un espectáculo en propia casa, los televidentes presenciarán las

incidencias del partido o pelea serán apreciadas con mucha mayor precisión que

casi todos quienes presencien in situ el mismo espectáculo.

El televidente disfruta ventajas frente al espectador presencial: diferentes juegos

de cámaras que intercalarán tomas desde diversos ángulos; acercamientos a los

protagonistas principales en momentos culminantes; repeticiones que permiten

formar criterios más acertados con respecto de lo que se ha visto; comentarios en

off de profesionales especializados en el tema; posibilidad de tener absoluta

concentración frente al espectáculo.

En cuanto a otras tecnologías, recuérdese que durante más de un sigro 
-puesto

que el invento se le acredita a Alexander Graham Bell, en lg76-, aquel adelanto
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tecnológico que fue el teléfono consistió en un aparato estát¡co, inamovible, que

permanecía enclavado en un único espacio físico, domiciliario o comercial. pero

desde principios de la década de 1 990, la telefonía celular comenzó a desanollarse

con una velocidad acelerada, hasta llegar al presente multimedia.

En la actualidad, la mayoría de teléfonos que se utilizan en el mundo son aparatos

celulares. Más todavía: desde esos aparatos móviles, que acompañan en toda la

jornada, se puede manejar un variado aban¡co de funciones, que aumentan cada

año que transcurre. Ya sea conectar con computadoras para cambiar información,

captar emisiones musicales o televisivas, sacar fotografías, etcétera.

Por acumulación de adelantos, aplicados a todas las ramas y dimensiones de la

actividad humana y multiplicados sin pausa, se deberá asignar hoy día dimensión

muy diferente a los conceptos de «pobreza» o «riqueza», cuando menos en relación

a los fueron manejados por la humanidad hasta SO ó l0O años atrás.

Esa variación de conceptos, según la cual no guardan similitud las pobrezas de

1 850 o de I 900 con la de 2007,se debe a lo siguiente, En'l gs2,cuando todavía se

desanollaba en el Hyde Park la Gran Exposición lndustrial de Londres, cualesquiera

entre las personas más ricas, poderosas e influyentes de entonces debía someterse

a una travesía de dos semanas en los barcos de vapor de la época, si pretendía

trasladarse desde Liverpool a Nueva york. El coneo tardaba lo mismo, con el

agregado de la tardanza adicional al ser distribuido en el país receptor. Faltaba

mucho, todavía, para que se tendiera un cable telegráfico submarino que uniese

Europa con América y permitiera el rápido recurso del telegrama.

El telégrafo había sido inventado en 1833. La primera línea se inauguró recién en

1844 (apenas '13 años antes de 1857). Mientras que el telégrafo en dúplex _1ue
permite comunicación en ambos sentidos- se inventó recién en 1g53 (apenas

cuatro años antes de 1857).

Todo aquello afectaba, directamente y de manera negativa, a los periódicos de la
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época y, como consecuencia, también el trabajo de los periodistas.

Muchas veces, algunos de aquellos reporteros del siglo xrx agregaban a su arsenal

tecnológico un arma de antigua data: las siempre conñables paromas mensajeras.

En cuanto periodístico, aquel método tenía ya algunas décadas --desde bien

entrado el siglo xx- y había sido incorporado al repertorio de adelantos aplicados

a los medios de comunicación de entonces por un tal ropliff, tal cual relata en su

clásico libro sobre per¡odismo Frank Fraser Bond.

rcdos aquellos recursos aplicados al periodismo const¡tuyen, vistos ahora bajo la

lente de la tecnología posmoderna, balbuceos prehistóricos. seguir eomparando

entre los periodistas de entonces y los de ahora, significa recordar que m¡entras

para unos estaban las vigentes las sociedades cenadas, autoritarias y moralistas,

para los otros se experimenta hoy un mundo en donde la democracia y sus valores

se imponen universalmente, aunque ello se concrete en diferentes escalas.

Para los periodistas de 18s7, existió una tecnología aplicada a los medios que sólo

permitía linotipos y barcos movidos por el vapor, con el carbón como principal

fuente de energía. Tenían también la iluminación con gas (inventada por Murdock,

en 1807)' er terégrafo (que recién trabajaría entre continentes, para 1866), ros

ferocaniles y los carruajes tirados por caballos.

A disposición de los per¡odistas de 2oo7 están comunicaciones ¡nstantáneas vía

satélite, faxes, teléfunos digitales, televisión digital y por cable, redes de fibra óptica,

computadoras personales (entre ellas las portátiles), lnternet, módem, e-mail, web

logs, aviones que superan ra verocidad der sonido, transbordadores espaciares,

video-conferencias a través de software gratuito y Hardware accesibre.

Estos periodistas contemporáneos han abandonado, por obsoletos, notabres

adelantos tecnológicos que en lg57 se avizoraban en el horizonte, tales como las

máquinas de escribir, a las cuales Marshall Mcluhan dedica el capítulo 26 de su

obra principal, «lJnderstanding Media», er cuar aparece sobrecargado con varias
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acertadas observac¡ones sobre la ¡mportancia de esta tecnología en los campos

de la comunicación y la sociología. McLuhan abre aquelcapítulo con la transcripción

textual de un comentario que había sido publicado tiempo atrás por Robert Lincoln

O'Brien en el «Atlantic Montly», que viene al caso reproduc¡r:

« ...El invento de la máquina de escribir ha dado enorme ímpetu

al hábito de dictar. Esto significa no sólo una mayor precisión, sino

que también sitúa en primer término el punto de vista de la persona

que habla. Por pafte del que habla hay la disposición a explicar como

si vigilase la expresión del rostro de sus oyenfes para ver hasta que

punto están siguiéndole. Esta actitud no ta pierde cuando el público

le sigue. No tiene nada de raro que en las cabinas de mecanografía

del Capitolio de Washington veamos a miembros del Congreso que,

al dictar ca¡tas, hacen los ademanes más vigorosos como si /os

métodos oratoios de persuasión pudiesen transmitirse a ta página

impresa.lu

7.ll Periodistas «neanderthal» y <«sapiens»

En consecuencia, las diferencias así planteadas han conformado el Enviroment o

ambiente principal, tanto para unos como para los otros periodistas en cuestión:

los que vivieron en 1857 y años posteriores, y los que viven hoy en pleno año

2007, en la primera década del siglo xxr.

sin embargo, tales diferencias entre unos y otros van mucho más allá de lo antes

anotado. si la trama socio-económica que ha conformado toda sociedad humana

1e Mcluhan observaba que, en 1882 se anunciaba que las máqu¡nas de escrib¡r podían ser un
medio euxiliar para aprender a reeq escribi( deretrear y puntuar y que ya en er sigro xx, ras mujeres
con espíritu emprendedor pudieron salir de sus casas e ¡niciar «la era de la fantasía de hierro>>
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en cualqu¡er momento de la historia se puede comparar con una suerte de

rompecabezas gigantesco e intrincado, apenas se han revisado y descrito unas

pocas áreas de aquellas que son respectivas a las dos especies de period¡stas

que aquí se comparan. Para expresarlo con mayor claridad: entre los periodistas

de 1857 y los de 2007 existirá, antes que cualquier otra clase de obstáculo que

pudiera señalarse, una diferencia t¡pológ¡ca abismal.

Esto conduce a considera¡ a unos y otros, no tanto como los absolutamente

diferenciados exponenles de una misma profesión, que es el periodismo tomado

en sus diversas épocas sino, antes bien, como la evidencia y consiguiente

comparación entre dos especies bien diferenciadas de seres humanos y en cuenta,

de profesionales del periodismo.

Difícilmente podría aplicarse para este caso ejempro mejor que er de aquellas

inevitables comparaciones que la antropología ha señalado entre dos especies de

seres humanos que estuvieron claramente diferenciadas e incluso resultaron

antagónicas, las cuales vivieron en épocas prehistóricas. La comparación entre el

hombre de Neanderthal y el Cromagnonte.

He aquí, entonces, un claro concepto: la existencia de dos especies claramente

diferenciadas, que tan sólo por un determinado pero relativamente breve período

han coexistido superpuestas y confrontadas, con el desenlace inevitable, en el que

una de ellas -la más reciente, adaptable y mejor dotada para sobrevivir- supera

por evolución a la otra y termina por sustituirla.

El periodista tradicional de antaño, ya viviera en 18s0, 1870, 19oo o las primeras

décadas del siglo xx habrÍa sido, en el marco de esta comparación, el verdadero

neanderthal de la profesión periodÍstica.

185 Los neanderthales, versión primitiva de la especie o var¡adad Homo sapiens, aparécieron hac€
'100 m¡l años y comenzaron a desaparecer hará 35 ó 40 m¡l años. Lo que terminaría con ellos fue ra
inupción de una especie más avanzada y mucho más cercana a nosotros, er hombre de cromagnon.
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La comparación cobra fueza por hechos evidentes, de los cuales el más importante

podría ser éste: que el lejano antecesor de los periodistas actuales no tuvo

preparación en los aspectos profesional y académico de la profes¡ón, pues la primera

escuela experimental de periodismo que registra la historia se fundó recién hasta

1869, en Estados Unidos, más precisamente en el \Aáshington College y gracias a

la iniciativa del general Robert E. Lee.

Después, y a partir del año de 1887, funcionó una escuela de periodismo privada

en la ciudad de Salamanca, en España. Y desde lBgS se enseñó periodismo en

Alemania, si bien de una manera esporádica. La primera escuela de periodismo de

cierta importanc¡a y funcionamiento regular que hubo en Europa no se inauguró

hasta el año de 1899, en la ciudad de parís1m.

consecuencia de la carencia señalada fue que el períodista d¡tettante, improvisado

y bohemio del período decimonónic¡ y décadas iniciales del siglo xx adoleció de

conciencia muy poco precisa acerca de su profesión y de su propia condición dentro

de la misma. La mayoría de las veces, solía considerar al periodismo como apenas

un oficio que le permitía sobreüvir (casi siempre con penas), cuando no una especie

de arte reservado tan sólo para unos cuantos iniciados.

Era habitual que la práctica del periodismo representara, para la mayoría de ellos,

una actividad más o menos pasajera que apenas permitÍa ganarse la vida. Los

dueños de periódicos siempre han disfrutado cierta dosis de prestigio, pero para

Ios periodistas de sala de redacción, reporteros, gacetilleros, cazadores de noticias,

y demás, es decir la infantería de la profesión, la situación era diferente.

Durante el siglo xrx y primera mitad del xx, la consideración y el reconocim¡ento

que la sociedad brindaba a los periodistas comunes y corr¡entes solía ser pobre.

,e José Martínez de sousa, Dicc¡onario generar det peñodismo (Madrid. paran¡nfo, .1981 
), pp. 163/

164
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Puede que se debiera ar hecho de que, er mejor de ros casos, se consideraba er

periodismo 
"omo 

rama menor de ra [teratura, y por eilo, muchos aprendices de

escritores, literatos fracasados o autores en ciemes engrosaban sus f¡las con e¡

propósito de ejercer er arte de escribir y así acercarse ar verdadero objetivo, que

era siempre el campo literario. Era gente que lregaba al periodismo para ver
publicadas sus gacetillas o aguardar un golpe de suerte.

En todo caso, el desempeño de la profesión periodística no era nifácil ni grato para

aquellos periodistas neanderthal, tal cual lo ha relatado con detalle uno de los

maestros del reportaje escrito en Guatemala, el ya desaparecido Rigoberto Bran

Azmitia, a quien se debe la creación de la Hemeroteca NacionalsT.

7.1 2 P a¡ticularidades del periodista «neandertha l»

Debe quedar claro que para unos cuantos individuos del periodismo decimonónico,

muchas veces alguna que otra insólita ac{ividad periodística podía representar el

único trabajo remunerado que realizarían durante casi todas sus vidas. A ese

respecto, el caso del filósofo social e ideólogo de la revolución mundial, Karl Max
resultará por demás ilustrativo.

Marx fue conesponsal para el célebre e histórico diario norteame ric.ano «The New

York rribune», que había sido fundado y dirigido por uno de ros personajes que

produjo el periodismo del siglo xrx, Horace Greeley, a quien secundaba el no menos

conocido charles Dana (se ha dicho que fue autor de la más repetida definición del
género periodístico por excelencia: <<...si un peno muerde a un hombre no es
noticia, pero si un hombrc muerde a un perro, s/ /o es», lo cual es inexacto, pues

187 La función der per¡odista en Guatemara, ar comenzar ra segunda mitad der sigro xx, era un
asunto espinoso y complicado. Y el veterano period¡sta Rigoberto Bran Azm¡tia lo he testimon¡ado
en el prólogo de su ob,ra titulada «Et libro de los reporfaTbs» (Guatemala, 1961 , página 9)
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quien en verdad la formuló fue John Bogar).

De aquel periódico americano fue Max conesponsal durante varios años, e incluso

reportó como enviado especial en el transcurso de la guena de Crimea, que tuvo

lugar entre 1 854 y 1856. Para tial eventualidad, el filósofo elaboro y envió sus reportes

sin moverse de la biblioteca del Bitish Museum de Londres. Y más todavÍa: incluso,

durante buena parte de su canera « period ística », no se tomó siquiera el trabajo de

escribir los artículos que firmaba y después cobrabals.

Paralelamente, aconteció que para una cantidad de personajes decimonónicos y

también muchos de las primeras décadas del siglo xx, el periodismo significó un

vehículo relativamente cómodo para dar luz verde a sus modestas pretensiones

literarias a través de crónicas o folletines, a los cuales tenían la satisfacción de ver

publicados en letra de molde y, gratificación adicional nada despreciable, saberlos

leídos por aud¡torios que, sin ser tan sofisticados como los del libro, eran en

compensación muchísimo más numerosos.

En cuanto refiere a cierta otra cantidad de personajes peculiares, la actividad

periodística no sería más que una manera idónea para promover diferentes formas

de agitacíón política, pues hasta la primera década del siglo xx e incluso más allá,

los impresos tales como periódicos y revistas constituían, en su conjunto, el único

medio de comunicación masiva con el cual se podía contar.

Pero la variedad no terminaba allí, puesto que para algunos más, la actividad

periodística habría de constituirse en un medio de vida bastante seguro y redituable,

porel sencillo expediente de poner pluma (de ahí aquella denominación genérica,

casi siempre peyorativa, de «plumíferos»), trabajo e ingenio al servicio de cualquier

gobierno más o menos autoritario que pudiese estar en turno.

188 La feminista Franco¡se G¡roud, autora de «Jenny Marx o la mujer del diabto» (publicado por
Editorial Planeta de Barcelona, en 1992), ¡ncluye pasajes reveladores sobre las act¡vidades
periodísticas del famoso personaje y su vinculación de años con «The New york Tribune».
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Tales casos fueron fecuentes en los países de Europa Occidental desde el siglo

)o/ltt en adelante (Daniel Defoe fue, en su momento, exponente de aquella clase

de mercenarios), pero florecieron más en los países de América Latina, que ha

sido, por tradición, rica en personajes autoritarios, mesiánicos o despóticos. y
también populosa en personajes serviles.

Tal extremo se aprecia con sólo abrirse paso a través de la bibliografía y

hemerografía producidas en países latinoamericanos. Y para ejemplo ilustrativo,

bastaría revisar algunos pasajes del libro de Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, «El

patrón», una de las más precisas biografías sobre Justo Rufino Barriosre.

7.1 3 Algunas características inherentes al periodista «neanderthal»

Sin embargo, para gran parte de aquellos hombres de antaño (las mujeres poco

participaban en actividades que parecían predestinadas y reservadas para

hombres), el periodismo significó una actividad fascinante, siempre sobrecargada

con situaciones en cierta medida románticas; muy vinculada con acontecimientos

que podían llegar a rozar lo heroico; con personajes que tanto podían ser ora de

alcurnia, ora estrafalarios, extravagantes o decididamente estrambóticos.

De tal manera, tanto el periodismo del siglo xtx como también el de la primera

mitad del siglo xx, significaron un est¡lo de vida que permitía a los periodistas salir

de lo rutinario y experimentar las alternativas de existencias en buena medida

excitantes y hasta c¡erto punto aventureras.

si se quisiera echar una mirada a la esencia de la profesión y al espíritu de los

periodistas, no ya los tan lejanos que vivieron y trabajaron entre 1gS0 y 1900, sino

r& chamorro incluyó en su libro un testimon¡o proporc¡onado por Enrique Guzmán acerca de cómo
se ¡rrespetaba la libertad de prensa y de qué torcidas maneras se manejaba el per¡od¡smo en la
Guatemala l¡beral de Justo Ruf¡no Banios, entre los años de 1g7i y 1995.
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en los menos distantes, quienes hicieron lo propio durante las primeras décadas

del siglo xx, resultará de interés revisaralguna entre las versiones cinematográfcas

que ha merecido una de las mejores comedias escritas por Ben Hecht y Charles

MacArthur: «The Front Paoe», cuya principal versión es la de 1974. Esta ha sido

una comedia bien lograda, enjuic¡ando con su sarcasmo no sólo al periodismo sino

a todo el Establishment americano de los años 30.

Un ejemplo todavía mucho más claro de cómo fueron y de qué formas vivieron

aquellos periodist¡as de antaño, la verdadera especie neanderthal de esta profesión,

puede encontrarse en una acertada descripción que aportaron los autores de « rhe

Mass Media and Modem Society», Peterson, Jensen y Rivers:

«. . . En /os años en que Denver dejaba de ser un pueblo minero

para anvertirse en la metrópoli de las Montañas Rocosas, su diario

Posl peñenecía a dos hombres enamorados de ta vida. Harry Tam-

men, antiguo cantinerc y Frederick Bonfils que en otrc tiempo había

manejado una lotería. Su norma para juzgar las noticias era su

vendibilidad, no su significación. A sas oTbg ninguna causa era

demasiado pequeña para no defenderla. En cieña ocasión dos nrños

dijeron que un vendedor les habia vendido cacahuetes rancios y
Bonfils puso a tres repoñeros a intormar sobre "et caso de /os

cacahuetes" . .. Hubo una vez en que Tammen contrató a un cronista

depoftivo porque'tenía el nombre más belto det mundo": se llamaba

Otto Floto. Luego Bonfils y Tammen se hicieron dueños de un circo y

le pusieron el nombre del escitor Circo Sells Floto... A un elefante lo

bautizaron con las silabas iniciales de sus apeilido,q Tambon, y cuando

murió, Tammen lo mandó disecar y to puso en una enorme jaula de

cristal afuera de su oficina ... Durante casi un cuarto de siglo Charles

Chapin dirigió la redacción del «World» de Nueva york basado en la
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adorac¡óncasi fanática de "ese dios de p¡es de barrc, de nueve ojos y

naiz manchada de tinta, llamado noticia". Hasta que un día de 191 I
en su propio peiódico apareció elencabezado de que se le buscaba

por asesinato. Más despiadado que cualquier dircctor de novela,

despedía reportercs que peñian noticias por llegar uno a dos minutos

tarde... Una noche Chapin asesinó a su esposa, puso en el pomo de

la pueña de su dormitorio un letrero que decía 'no molestaf y se

echó a la calle; por hons vagó por la ciudad y finalmente se entrcgó.

A paftir de entonces su vida la dedicó a cultivar bellos jañines en la

pisión de Sing Sing, f,asfa su muerte, ocunida en 1930...».1*

7.14 El periodista «sapiens» en la Posmodernidad

Cuando se compara aquel «periodista-neanderthal» de antaño con el «periodista-

sapiens» del presente, se aprecia que este último presenta características y

cualidades tan diametralmente opuestas a las de su antecesor, que parecerían

pertenecer a profesiones o universos tan diferentes como ajenos.

Para comenzar, es frecuente que el periodista contemporáneo haya recibido alguna

clase, si no esmerada, al menos de adecuada preparación universitaria. y es factible

que el paso por la un¡vers¡dad le haya permitido acceder a varios cursos, cursillos

o diplomados que lo habrán íntroducirlo en el conocimiento sistematizado de

disciplinas tan ajenas a su profesión como economía o ciencias políticas.

Este «periodista-cromagnon» es hábil navegante de lnternet y maneja con soltura

computadoras de d¡ferente índole -ya sean Macrnfos h o personal Computers-

con todo su entorno informático de impresoras, scanners, quemadoras de co,s: un

ls Theodore Peterson, Jay w Jensen y \Mll¡am L. Rivers, «The Mass Media and Modern society»
(New York. Holt, Rinehart and \Mnston, 1965), pp.9/10_
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7.9 En «7áe FrontPage» el cine retrató un periodismo pretérito
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Entre las películas que han tratado el tema del periodismo y los period¡stas, «The Front
Page) es posiblemente le mejor sin 6mbargo, el period¡sta arquetíp¡co que figura en esta
histor¡a nada t¡ene que ver con el contemporáneo. Los periodistas de «The Front page»
son mucho más adecuados al siglo xtx que al presente siglo xxr.

Fuentes: I nte rnet (2006)
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universo multimedia a su d¡spos¡ción.

Elescritorio del «periodista-cromagnon», el salario que devenga y las prestaciones

laborales que recibe, así como las condiciones que le rodean en sus lugares de

trabajo, y cuantas características o detalles estén directamente vinculados con su

estabilidad laboral, tienen para él importancia primordial.

El «periodista-cromagnon» también manifiesta dependencia marcada de los

adelantos e ínnovaciones que ¡ntroducen las tecnologías de vanguardia, siempre y

cuando sean apl¡cables a su trabajo y se lo faciliten de alguna manera.

Al mismo tiempo y como adecuado complemento, una de sus habilidades radica

en explorar los continuos adelantos tecnológicos que aparecen en el mercado.

Puede ser que muy pocos entre ellos puedan distinguirse por repetir las notables

características de aquellos individuos que en el periodismo norteamericano

recibieron el calificativo de m uckrakers («raslrilladores de estiércol», «recolectores

de basura» o «buscadores de porquerías»), al estilo de uno como Upton Sinclair.

Pero, como compensación, sí se les podría asignar alguna denominación específica

que refleje ese afán que les distingue por rastrillar tecnología de punta que pueda

ser adaptada para sus quehaceres profesionales.

En comparación con éste, su predecesor «neanderthal» del siglo xtx y primeras

décadas del xx apenas se las aneglaba con alguna l¡breta de anotaciones y un

lápiz suficientemente afilado como para garabatear, a las apuradas pero sin mayor

engorro. Y para colmo de diferencias: por demasiado tiempo la máquina de escribir

y el teléfono ocuparon, en su mente, el mismo lugar que ahora ocupan, en la del

periodista contem poráneo, los viajes interestela res.

Esto podría parecer exagerado, pero se debe tener en cuenta que hacia mediados

del siglo xtx los inventos tardaban muchos años --generalmente décadas- en

ser debidamente industrializados y lanzados al mercado. y además, considérese

que los precios de cas¡ todos aquellos nuevos productos de vanguardia (para la
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época) solían ser altísimos, casi inalcanzables para la mayoría de la población.

Ahora, el más insignificante entre los aprendices de «periodista-cromagnon»

re@noce, perfec{a y claramente, la verdadera dimensión del periodismo como una

entre las diferentes ciencias de la comunicación, y es debido a ello que raramente

despreciará participar en cualesquiera medios en los que la profesió se diversifica.

A este periodista se le reconoce por su carácter ceida vez más profesional, pero

también por una tipología circunspecta y flemática.

Si el periodista de antaño solía frecuentar +n ocasiones barbudo, muchas veces

desaliñado- bares o cantinas en la madrugada y en cualquier lugar de la ciudad,

el de hoy se esmera en marcar todos los días tarjeta de salida, para después

manejar juiciosamente rumbo la tranquilidad de su hogar de clase media. Aunque

es posible que pase antes por el gimnasio, para un buen rato de ejercicio y otro

más de sauna. Es decir: vive una existenc¡a en cierta medida burguesa.

Mientras el periodista de antaño 
-recuérdese 

el perfil de aquel «muckraker» de

las primeras décadas del siglo xx- podía carecer de cualquier otra clase de

preocupación que no fuesen luchar por una diaria y precaria supervivencia, el

contemporáneo se preocupa por asuntos tales como el seguro médico, la pensión

de retiro, la casa propia amortizada a plazos, las cuotas del automóvil, el colegio

de los niños y las vacaciones de verano.

Si el «periodista-neanderthal» tuvo como norma ser casi siempre un bohemio

despreocupado y no muy presentable, tal vez al estilo del personaje desenfadado

que encarnó Danen McGavin en la serie televisiva «Kolchak, the Night Statks¡»tet ,

el «periodista-cromagnon» es, por regla general, un modelo más o menos

contestatario, más o menos atildado de petit bourgeois.

iel En 1974 la cadena aac produ.io, como ser¡e, una adaptación de ra novela de Jeffrey Grant Rice
«The Kolchak Papers». Aquel Kolchak era el típico «periodista-neandeñhal». Asc produjo la m¡sma
ser¡e en 2005 y la tituló «Nrgñf sta/ker» pero ahora el protagon¡sla fue un perfecto «cromagnon».
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7.10 Series de televisión muestran diferencias abismales
entre dos generaciones de periodistas

¡

I
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La televis¡ón también tomó al per¡od¡smo y los periodistas como parte de sus histor¡as.

Para comprender en c¡erta med¡da la tremenda diferenc¡a entre los period¡stas de los años

70 del siglo xx y los actuales, de 2007, es recomendable ver y confrontar dos series que

son cont¡nuación la una de la otra. La primera es «Kolchack, the Night Stalken, (1974). La

segunda es re¡r,ake o puesta a¡díe: «Night Stalker», de 2005. Ambos protagonistas son el

mismo Carl Kolchak, pero las diferencias de est¡lo entre uno y otro se ven abismales.

Fuentes: I nte m et (2006).
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Pero se trata, por supuesto, de un pequeño burgués con aspiraciones de mejorar

y de v¡vir más confortablemente. El «periodista-cromagnon» es siempre una

personalidad burguesa, ya sea en potencia o en clernes.

Este periodista jamás podría ser un personaje para obras com o «The Frcnt page»,

pero cine y televisión actuales lo ha retratado con fidelidad en películas como

«Brcadcast News» y «The Papen, o series como «News Radio» y «Frasier».

Las diferencias entre el periodista de 1 B5o ó i goo (etapa «neanderthal») y éste de

2007, son tan drásticas que se les puede clasificar como especies absolutamente

diferentes al compararlos. con la comprobación de tantas y tan radicales diferencias,

se detectan los efectos de una evolución en el sentido más completo.

7.15 Evolución de la Humanidad

Todo cuanto se cono@ sobre la evolución del hombre obedece más que nada a

especulaciones e hipótesis. Al buscar lo que denominaron «eslabón perdido», los

científicos determinaron la antigüedad de la especie entre tres y cinco millones de

años, a partirde la aparición de unos seres radicalmente d¡ferentes de los actuales,

si bien ya encaminados en un sent¡do biológicamente humano.

se ha especulado acerca de que alguna variedad de la especie pudo ejercer

hegemonía sobre las otras durante determinados períodos. También han sido

precisadas las épocas en que tales variedades del hombre primitivo fueron

sustituidas por alguna nueva rama de la especie humana.

Ahora se puede determinar con bastante precisión, gracias a instrumentos y

métodos sofisticados, una cronología aproximada de esa aventura evolutiva. EI

ejemplo más claro y cercano está en predominio que correspon dió al Hombre de

Neandeñhal, quién apareció hace 100 mil años y predominó por un periódo de

entre 60 mil y 70 mil, hasta ser sustituido por el de Hombre de Cromagnon, unos
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30 ó 35 mil años atrás. Pero, alrededor de diez mil años atrás, ya se había concretado

el predominio de una nueva rama, el Homo Sapiens, Ia cual iba a protagonizar lo

que se ha conoc¡do con el nombre de «Revolución del Neolítico».

En todos los casos, la ciencia pudo determinar las áreas que los hombres pretéritos

habitaron, las henamientas que utilizaron, las variedades de organización social

que tuvieron, hábitos alimentarios, técnicas de cp¡za y otros factores que pueden

ubicarse en el área de la antropología cultural. sin embargo, no se ha podido aún

responder con aprecisión dos intenogantes fundamentales.

La primera: ¿cómo fue que se extingu¡eron aquellas variedades humanas

sucesivamente desaparecidas? ¿Qué factores concunieron para que así sucediese?

¿Por qué fue imposible a las especies desaparecidas ev¡tar tal desenlace? ¿Hubiera

existido posibilidad para que ello se evitara?

La segunda: ¿cómo surgió cada nueva variedad o especie humana destinada a

sust¡tu¡r una anterior, en vías de extinción o ya extinguida? (cabrá tomar en cuenta

que, muy posiblemente, la nueva variedad pudo haber causado o haber incidido

decisivamente en la extinción de su antecesora).

Los científicos tan sólo pueden especular y aventurar hipótesis plausibles respecto

a esos interrogantes. Y es posible que alguna de esas especulaciones se adapte a

lo que pudo haber acontecido. pero también sería posible que ninguna entre todas

las hipótesis planteadas acertara siquiera aproximadamente.

Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que los neanderthalenses se extinguieron y

dejaron el mundo como exclusivo dominio de la variedad sucesora, el sapiens.

Pero esa certeza no despeja el primer intenogante, «¿qué pasó?», de la Regla de

oro del Periodismo. Pero cuando menos se tiene despejado otro interrogante: «¿a

quién o quiénes pasó?». El neanderthal, desapareció de la faz del planeta.

se conoce también con razonable aproximación un tercer interrogante: «¿cuándo

pasó?». E inclusive hasta se podría invocar con precisión, otro de los grandes
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7.ll Evolución paulatina del hombre primitivo

La incesante evolución de la Human¡dad ha produc¡do, en un lapso comprendido desde 3,5
millones de años a la fecha, una extraordinaria cántidad de sucesivas adaptaoiones. Entre
las más cercanas al año 2007 y el humano conremporáneo, se encuentran el «Hombre de
Neanderthal» y el «Hombre de cromagnon», quienes por turno preced¡eron al «Homo sapiens
Sapiens», quien ahora hab¡ta y domina el planeta.

Fuentes: «Ortgenes del hombrc: el ptimer hombre» (1976)
«Orígenes del hombre: la rcvolución del Neolttico» (1974).
«Orígenes del hombre: los pimeros americanos» (1g73).

« Civiliz aciones de Occidente » (1 981).
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intenogantes periodílicos de la Regla: «¿dónde pasó?». pero están ausentes

otros tres intenogantes: «¿cómo?», «¿por qué?» y «¿para gué?».

Esta carencia de información sobre un fenómeno tan importante --cómo se fueron

produciendo las mutaciones sucesivas de la especi+- ha promovido el interés de

los escritores, principalmente de ciencia-ficción seria y con pretens¡ones filosóficas.

Algunos de ellos especularon acerca de la evolución humana.

uno de quienes hbularon sobre el crepúsculo del Hombre de Neanderthal es \Mlliam

Golding, cuya novela «Los ñerederos» («The lnheritors»,1961), relata el choque

entre dos culturas: la inferior, del neanderthal y la superio¡ inmediata antecesora

del sapiens, aunque su pretensión fue demostrar que la existencia de una civilización

más avanzada no sign¡f¡ca que por fueza los actos de quienes la integran sean

más civilizados y menos brutales o regresivos que los de seres más primitivos.

Entre quienes prefirieron avizorat el futuro está Arthur c. clarke, cuya novela «El

frn de la infancia», («childhood's End» i954), relata la llegada de una raza extraña

a la'llena, con el propósito de imponer la paz, la prosperidad, la perfección. y junto

con ello, la extinción de la humanidad.

Puede comprobarse, a partir de tales ejemplos, que la imprecisa y especulativa

explicación científica para procesos tan reales y signifcativos como el de la evolución

humana, ha dejado abierto el teneno para las también imprecisas y casi siempre

aventuradas especulaciones de los escritores de temas de ficciónre.

Es acerca de este punto débil, de este área vulnerable en el mismo epicentro de

las explicaciones científicas acerca de la evolución del hombre, que vale la pena

poner atención a la hora de postular una hipótesis como aquella que sostiene el

presente trabajo: la del titular-noticia.

1e Las dos novelas de referencia han s¡do publ¡cadas en id¡oma español por Edic¡ones M¡notauro
de Barcelona. Ex¡ste una edición de «El fin de la infanc¡a», de lgg2. También hay una edición de
«Los herederos», que data del año 1993.
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7.16 Fenómenos de comunicación e individuoJector

Para sustentar la hipótesis propuesta, se establecerán salvedades vinculadas con

aspectos coyunturales del género periodístico noticia. Existe la posibilidad de que

los titulares de las noticias lleguen a ser considerados como unidades informativas

aisladas y con valor propio, ¡ntegrantes de un nuevo género periodístico.

En la práctica, ello parecería tener estrecha relación con la filosofía del devenir,

sostenida por Heráclito de Efeso; y también con el método dialéctico del maxismo,

principalmente en lo vinculado con la confrontación entre tesis y antítesis, paso

previo para una síntesis que será tesis al confrontar una nueva antítesis.

Pero el concepto de un nuevo género periodístico deberá estar en sintonía con la

intención del lector de periódicos. La referencia principal será ese mismo lector,

alejándose del género y enfocándose sobre los individuos aislados, toda vez que

ellos, al enñlar sus atenciones personales sobre un mismo fenómeno -en este

caso, uno de comunicación-, se transformen en público o auditorio.

He ahí al «hombre-lector-de-periódicos». Es éste un personaje autént¡co,

relacionado con dosis limitadas det¡empo útil que pueda destinar a informarse por

medio de periódicos. Nunca anal¡zará el contenido de los periódicos acorde con

las técnicas o categorías sugeridas por Berelson para ello. Ni lo objetivo, ni lo

sistemático, ni lo manifiesto tendrían sentido en esta actividad que, cuando mucho,

será parte de una rutina diaria que le parece poco significativa. Aunque asigne

importanc¡a relativa a la información de los medios, en la práctica parecería asignar

a todo el material involucrado en ese proceso de información un valor relativo, o si

se quiere: en cierta medida secundario.

se detecta allíuna confrontación de actitudes disímiles. por un lado, valoración del

material per¡odístico con su contenido informativo, que parece provenir del nivel

subconsciente o subliminal. Por otra parte, una falta de aprecio o valoración hacia

material y contenidos, que parecería derivar de una conciencia activa.
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El resultado de tal confrontación de actitudes dentro de una misma persona y con

relación o enfoque en un fenómeno (la prensa escrita y sus informaciones), se

dilucida en una conducta caracterizada por una cierta regularidad y que se presenta

transformada en hábito incorporado a las rutinas cotidianas.

Este hábito consiste en una lectura casi automática de la prensa diaria, con el

propósito de «enterarse de las pimeras nof¡bras de ta jomada». Es una actividad

que suele desanollarse durante un período variable, acorde con las características,

¡d¡osincracia y actividades particulares del receptor, en una franja horaria que iría,

entre 06:00 y las 8:00 horas de cada jomada hábil.

sin embargo, es una actividad que se lleva a cabo distrayendo la atención de otras

que el individuo considera urgentes o primordiales. De allÍ, la extendida costumbre

de llevar el periódico en el automóvil, para alguna rápida ojeada mientras se espera

en los embotellamientos de tránsito habituales.

Que los lectores habituales de periódicos dediquen poco tiempo a leerlos, puede

tener de positivo, no reparar en los defectos de la prensa: sobresaturación de

publicidad; estupidez de ciertos anuncios; exagerada cantidad de información

negativa; amarillismo en ciertas noticias; saturación de material anodino que no

servir ni para relleno; mediocridad en la mayoría de «columnistas de opinión».

Pero también este contacto cotidiano del «individuo-lectoor con noticias de la prensa

diaria está ligado con los hábitos de lectura que cada persona haya desanollado a

todo lo largo de su vida. Están los lectores rapidos (se han especializado con cursos

de lectura rápida); los acelerados (sin las técnicas que manejan los anteriorés). y

también los intermitentes; lentos; desganados; obligados; de tiempo compartido.

Entre una variada escenografía para lecturas cotidianas debería asignarse rango

especial a las oficinas, y principalmente las públicas, donde la lectura de periódicos

se realiza sustrayendo tiempo al trabajo, como una de las actividades preferidas

por burócratas, tecnócratas y demás categorías de empleados.
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Por regla general, la mayoría entre aquellos «individuos-lectores» sólo podrá

destinar entre diez minutos (mínimo) y unos veinte (maximo) de cada jomada, con

la probable excepción de los domingos y feriados, para leer periódicos.

Es probable que entre todos los periódicos que se publican en una jomada superen

las 300 ó 400 páginas, dependiendo del día de la semana. Esas páginas estarán

saturadas por información de diversa índole. En ellas caben publicidad, relaciones

públicas, propaganda política, secciones o carteleras c¡n informaciones de interés

público, junto ccon la información periodística.

cada vez que un «individuoJector» confronta 3oo ó 400 páginas repletas de

información en formato tabloide, la estadística sugiere que dispondrá de algo más

que 60 segundos para recorrer un promedio d e diez, 15 ó 20 páginas. Esto significa

que, dependiendo de qué jomada se trate (ros días lunes y jueves, los periódicos

preferidos por las clases n, B y *C de Guatemala experimentan gran ¡ncremento de

paginaje), el «individuo{ectoo» podrá dedicar seis segundos-promedio de atenc¡ón

para cada una de las páginas que pasen bajo sus ojos.

La única consecuencia lógica consistirá en que deberá efectuar un severo proceso

de selección del material a su alcance. Los «individuos-lectores» tienen casi siempre

bien definidas y enmarcadas, dentro de sus <<conduc{as habituales», algunas rutinas

para proceder a la lectura más o menos satisfactoria de sus periódicos.

¿Por qué razones los «individuos-lectores» se afenan todos los días a uno o más

periódicos impresos? Es posibre que la rutina tenga mucho que ver con ello, y que

la tradición {e leer periódicos- juegue un rol importante. No se puede descartar,

incluso, esa reputación de seriedad y solidez que pone a los periódicos impresos

por encima de los noticieros de la radio y la televisióón.

Mas lo que la gente pretende es, básicamente, informarse. ¿y para qué? para

conocer qué está pasando. Para evaluar ese conocim¡ento. para analizar sus

posibilidades personales a la luz de esa información. y para actuar en consecuencia.
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7.17 Contenidos periodísticos y no periodlsticos

Los contenidos estrictamente periodísticos de los diaríos, entre los cuales figura

en lugar prominente el material inbrmativo, suelen ocupar un porcentaje minoritario

dentro de las respectivas pulgadas/columna (o centímetros/columna) de casi todos

esos medios. Para comprenderlo , bastaría con c¡tar un par de ejemplos.

El primero. Todos los lunes, los anuncios clasificados que publica el matutino

«Prensa Libre» en sus «páginas amarillas» atraen la atención de una proporción

mayoritaria del auditorio regulardel periodico (unas s00 mil o más personas). Ningún

medio impreso en Guatemala consiguió romper la hegemonia del mencionado

rotativo en cuanto t¡ene que ver con aquella sección.

El segundo. un fenómeno simirar ar anterior acontece, en el mismo periód¡co, todos

los jueves, cuando incluye suplementos especiales con las ofertas de la semana

en los principales supermerca dos paiz, Hiper paiz y La Tone.

Durante los malos t¡empos para ra prensa, que suelen ser cuando ras noticias

sensacionales escasean, la mayor expectat¡va ofrecida por los periódicos diarios

durante muchas semanas consecutivas ha radicado en suplementos con ofertas

de las cadenas de supermercados, o en anuncios y relaciones públicas.

Para su desgracia, al «individuo-lector» contemporáneo jamás le resultaría posible

continuar el saludable precedente del mítico Joseph puliEer en el sentido de recibir,

previamente seleccionadas y analizadas tan sóro aquellas que serÍan, en su

consideración, las mejores informaciones de cada díars.

Pese a que las personas con criterio suelen rearizar una previa selección de los

temas que les afectan e interesan (y que deberían reer por fueza), carecen por ro

general del dinero, apoyos profesionales, asistencias personales y tiempo del cual

,s Relata M¡tchefl v charnrey: «...cuando Joseph putitzer era ya v¡ejo y c¡ego se hacía reer tas
not¡cias diar¡as... por falerlosas se üetarias que setwionaban tos materiates más apropiados a
/os lnfereses especia/e s y tas neces¡dades pañicula¡es det anciano».
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disponer para leer y analizar informaciones periodísticas.

Es un hecho evidente que este «individuoJector» sobre el cual se ha insistido

deberá repartir tanto el tiempo como la atención que destinará para su «periódico

de cada día», entre los diversos contenidos periodísticos, los publicitarios, la
propaganda política, las relaciones públicas y otros conten¡dos.

En la práctica, se deberá considerar la suma de todos esos «individuos-lectores»,

como público de primera línea: un auditorio que manifiesta marcada deferencia tan

solo por el hecho de proporcionar, con fidelidad y cas¡ s¡n intemrpciones, durante

los 365 días de cada año, parte de su valioso tiempo para la tarea de informarse a

través de los periódicos diarios.

La presencia de este público ha conseguido que casitodos esos importantes medios

de comunicación masiva, los periódicos diarios, tengan por segura una razonable

y al parecer aún extensa supervivencia, siempre y cuando hayan justif¡cado la

inversión publicitaria de anunciantes d¡rectos y agencias de publicidad.

El público, por lo general; y el «individuoJector», en lo particular, suelen atomizar

sus respeclfvas áreas de interés para que, una vez alcanzado el nivel de lo indiüdual,

comiencen a transformarse en esa categoría de lectores especializados (en temas

exclusivamente periodísticos) que invertirá la mayor parte de su tiempo de lectura

en secciones b¡en definidas: Editoriales y opinión; Noticias Nac¡onales.

lntemacionales; Economía & Finanzas; Espectáculos; Deportes.

Pero existe otra opc¡ón, por cierto importante en vista de la cantidad de personas

que la utiliza con ftcuencia o muy habitualmente. Esta radicará para los individuos

en transformarse cada cual en avezado-lector, dedicando los afanes cotidianos

informativos a los más comprensibles y sencillos titulares noticiosos.

Póngase atención sobre este detalle, importante para comprobar la hipótesis del

titular-noticia. En la práctica, los públicos contemporáneos, atomizados en inf¡nidad

de « individuos-leclores», carecen del tiempo y logística suficientes para informarse
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con plena satisfacción. Tal factor ha favorecido la mutación que dio vida a ese

género period ístico que es el titular-noticia.

Dicho de otra forma: el titular-noticia podría haber sido, en primera instancia, el

resultado de la ex¡stencia paralela de una infinidad de conductas individuales

claramente enfocadas en un mismo sentido: informarse a través de los periódicos,

de la forma más completa posible, pese a carenc¡as de t¡empo y dinero. y de

hacerlo a través de la lec{ura casi exclusiva de titulares.

Llegados hasta este preciso lugar, vale la pena revisar la forma en que philippe

Gaillard definió la esencia, función e importancia que tienen los titulares para las

noticias. Al respecto, escribía lo que sigue:

«...El titulo asume la doble misión de informar y de duración-

Dicho de otro modo, esta destinado a dar una visión sucinta de ta

notic¡a y a ¡nc¡tar a leer el texto. lJn diario que publicase inmejorables

aftículos, Pero presentados con malos titulos, sería un mal diaio,

pues... no tendría lectores. Por ello, en todos los diarios se da una

gran importancia a los titulares. En algunas redacciones disponen

incluso de periodistas especiat¡zados en titutares, ya que es un añe

en el que no billan fodos /os secrefanbs de redacción. para ello se

requieren unas disposiciones particulares y una larya expeiencia.

Según la naturaleza del articulo y et estito generat det diario, se hace

más hincapié en el aspecto informativo o en el aspecfo atractivo.

Cuando, se trata de una noticia importante, la regta es que et títuto

refleje lo más impoñante de los nuevos elementos. Si se ha producido

un golpe de Estado después de las noticias radiadas o televisadas

de la noche, es evidente que la prensa del día siguiente te consagrará

subtitulares. En cambio, si tal acontecimiento se ha producido por la
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tade, el público habria tenido noticia de ello antes de teer la prcnsa,

por lo que los titulares estarían consagrados a tos principales

aantecimientos acaecidos dunnte la noche. En tal caso, la atracción

se logra a tnvés del mismo fondo de la información. pero cuando se

trata de un acontecimiento cuyo interés no es evidente pan el leclor

coniente, la prcnsa popular se las ingenia pan atraer la atención,

por el título, hacia un detalle divertido, sorprcndente o pintoresco,

que incitaría a la lectura. En un titulo a menudo se combinan diversos

elementos de información y atracción, ya que, salvo para tartícutos

cottos, un titularcompañe, vaias partes: un titulo principat precedido

de una llamada del mismo y seguido de uno o varios subtítutos. El

elemento dete¡minante se encuentn notmalmente en ettítub pincipal

y los detalles en las llamadas y en los subtítubs. para determinadas

informaciones amplejas, un titular puede compoñar numerosos

subtitulos, con distinta prcsentación tipográfica. Tntándose de la

redacción del tftulo pincipal, la rcgta universal es dar el máximo de

información an el mínimo de patabre,s- La prcnsa anglosajona supera

esta rcgla hasta llegar al empleo del estito telegráfico. En /os paises

europeos se admiten ciertas elipsis, se buscan atajos más o menos

sorprcndentes, perc, a despecho del mal ejempto que da la publicidad,

se brtura menos el idiome...t>.1u

Tales reflexiones fueron publicadas por vez pr¡mera en 1972 -3s años atrás-,
cuando apareció la versión original de « rechn ique du JoumaÍsme». si se ha puesto

atención al tefo de Gaillard, se notará que ya en aquella época se anunciaba la

1s Philippe Gaillañ, Técnica del petiodismo (Barcelona. Edic¡ones O¡kos Tau, 1972\, p. 109
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evolución de los titulares de portada hacia lo que hoy puede reconocerse como el

nuevo género periodístico titular-not¡cia.

Era tan importante la elaborac¡ón de buenos titulares en muchos diarios de entonces,

que empleaban para tal función gente especializada, y se tenía en claro que un

periódico que publicara informaciones y opiniones que pudiesen ser pos¡blemente

inmejorables, pero que apareciesen encabezadas por litulares de hechura

deficiente, habría de ser un fracaso.

7.18 Los t¡tulares pueden sustituir a las noticias

En cuanto tiene que ver con los géneros periodísticos, tomados en una concepción

convencional ---la que casi todos aceptan en la actualidad-, Ios titulares, ya

pertenezcan a primeras planas o páginas menos destacadas, son parte fundamental

de las noticias. Aceptado esto, también podrá reafrmarse el mncepto exactamente

opuesto: que cualquier titular noticioso, tomado como unidad aislada de información,

podría convertirse en pieza informativa autónoma.

Y en cuanto se tratare de un titular de primera plana, mayores probabilidades habría

de que se convirtiese en pañe der nuevo género. una vez dado er caso, se estaría

encontrando una información resumida hasta casi la mínima expresión posible, si

bien esa reducción estaría compensada por una exahustiva optimización de cada

una de las partes, así como por diversificación y atractivo visual añadidos.

Esto significa que, si se toma en cuenta determinado t¡po de ¡nformaciones (póngase

porcaso un accidente de tránsito con numerosos muertos y heridos), detalles tales

como una lista completa que identifique a los falrecidos o resionados, podrÍan quedar

excluidos del concepto de titurar-noticia, por ras rimitaciones de espacio.

sin embargo, cuando el caso hiciese referencia a muerte o accidente sufridos por

algún personaje muy conocido por el auditorio medio, la concepción del t¡tular-
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not¡cia volvería a adqu¡rir dimensión respetable: el conten¡do informativo estaría

notablemente refozado por el conocimiento previo que el público pudiera tener del

protagonista del hecho noticioso.

Determinados y espec¡ales t¡tulares de portada podrían constitu¡rse, sin problema,

en unidades informativas autónomas que sustituyan las noticias convencionales,

siempre y cuando fueran piezas informativas exacta y completamente formuladas,

las cuales estuviesen integrando, en sus escuetas redacciones respectivas, la

esencia misma de los acontecimientos que relatasen.

serían, tales, todos aquellos c€rsos en que los titulares-notic¡a cumpliesen a

cabalidad con aquello que se conoce como «Regla de oro del periodismo»,

resumida en la acción de exponer y despejar los c¡nco inteffogantes fundamentales:

Esos cinco intenogantes se han constituido en base para cualquiertexto periodístico

desde los orígenes de la profesión, ya sea que se les quiera detectar en la remota

«Acta Diuma» de la Roma imperial; en el Agora gríega, donde _según explicaba

Demóstenes- los ciudadanos iban para @nocer ras noticias de cada día; en ras

diferentes clases de hojas informativas (fro7'as de not¡cias, relaciones, avisos,

gacefas) que circulaban en algunas prósperas c¡udades italianas, holandesas y

alemanas del Renac¡miento; en las páginas dela <<Gazette de France»editada por

Théofraste Renaudot; o ya sea en ras ilustraciones (revistas) y periódicos que

fueroneditados en lnglaterra, durante los siglos XVlt y xvltrs.
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10) ¿Qué fue lo que sucedió?

20) ¿A quién o a quiénes sucedió?

30) ¿Cómo sucedió?

40) ¿Cuándo sucedió?

50) ¿Dónde sucedió?



7.12 T¡tulac¡ón de portada en los primeros per¡ód¡cos
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La historia del per¡odismo muestra una extraordiniaria evoluc¡ón en los titulares de portada de
los per¡ódicos. En los siglos xvr, xv, y hasta el xvl se multiplicaron las relaciones, av¡sos,
gacetas y corantos. Para pr¡nc¡pios del §iglo xrx, existían periódicos como Aurora de chite. En
todos los cesos, se carecía de títulos o t¡tularés en er sentido del per¡odismo contemporáneo.

Fuentes: lntemet (2006).

«EI Periodismo, teoría y práctica» (1960).
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Los cinco ¡ntenogantes que están contenidos en la llamada «Regla de Oro del

Periodismo» integran, por fueza, toda noticia digna de tal nombre. pero también

pueden y deben ser parte de un titular bien concebido y desanollado, principalmente

cuando se trata de uno de portada o primera plana, para el cual se ha dispuesto no

sólo de un espacio bastante respetable y destaque superlativo, sino que se le ha

elaborado con múltiples elementos y recursos habitualmente ajenos a los títulos

de páginas interiores, principalmente en noticias sin relevancia.

Por otra parte, cuando se hace referencia exclusiva a titulares de portada, como

sucede con este trabajo, se debe tomar en cuenta que suelen ser mucho más

completos y mmplejos que los destinados a encabezar cualquier noticia menor, a

la que ciertas veces se m¡ra como material de relleno.

Para titular esta clase de noticias destinadas a páginas interiores, los t¡tuladores

suelen conformarse muchas veces con un par de líneas escuetas, que serán

impresas en letra pequeña y a menudo redactadas con estilo telegráfico. por el

contrario, cuando se llega a las portadas, donde solo deben figurar titulares de

importancia o interés superlativos, se agregan a la tipografía corriente de titulación

nuevos elementos para un resultado más elocuente.

Esta unidad informativa será una que informe completamente, que atraiga la

atención del lector potencial, que impresione a primera vista y obligue a leer. De

acuerdo la complejidad que han adquido los titulares en las primeras planas de los

periódicos en las últimas décadas, se les podría considerar como el ejemplo más

de lo que se ha postulado como titular-noticia. A continuación, se hará referencia a

los elementos de apoyo que reciben los t¡tulares de portada.

's cómo Renaudot editó el primer periód,co regular de la historia y muchas otras reseñas de la
génesis de la profesión están en dos libtos'. «Et period¡sno, teoría y práctica» (de Nimlás González
Ruiz y otros), y «El periódia» (der famoso h¡storiador der periodismo, Georges wbi[).
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7.13 Portada de una gaceta alemana de 1609

Avito L
Sútiüdn Jdrr¡ry.

$aoftS ficgcficnuno
fdlt,r. fiOErtü,'

I
ffimclor D[:üu|

9o ol0! Do ¡¡,3m¡cf¡ qlfitn§"

eo,nrdrtn!üt. róoeo

Tfrur.o o¡ r.sr c^cEra DE Aucs¡r,¡co (t609)
Toúado dc t38l

Éste es el facsímir de la portada de una gaceta alemana, que se pubr¡có en ra c¡udad
alemána de Augsburgo, er año de 1609. obsérvense tanto er diseño, como diagramación,
título (no se le podríe rramar titular, de ninguna manera) e ilustración que re acompañan.

F uenle: E I Pe ri ód¡ co (1 97 9)
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7.19 Mutación de los titulares a lo largo del t¡empo

Todos aquellos enovados elementos de apoyo que casi siempre figuran para

completar, informativa, gráfica o tipográficamente los titulares de portada de los

periódicos contemporáneos son diversos, muy eficaces y con seguro impacto,

siempre y cuando se les utlice debidamente. En las últimas décadas, los titulares

de portada se han tomado cada vez más complejos.

un detalle a ese respecto es el que sigue: durante los siglos xrx y gran parte del

xx, cuando los medios principales del periodismo impreso eran los periódicos de

formato grande o sábana, los titulares de primeras planas eran relativamente

reduc¡dos y bastante sencillos en cuanto a su formulación.

Esa particularidad permitía incluir también, en las portadas de esos periódicos, el

desarrollo o cuerpo entero de texto noticioso, gracias a lo cual se incluía allí de una

vez toda la ínformación (o la mayor parte de ella), en el mismo espacio fÍsico y

visual, ante la mirada de cualquier lector o comprador potencial de la edición. Esto

fue más común en el siglo xtx, pero alcanzó hasta bien entrado el )«.
Ya en una segunda etapa, más avanzada, ros t¡turares de portada estaban

acompañados tanto por el desanollo completo de las noticias -cuando menos las

principales- como por fotografias, las cuales pretendían exhib¡r impacto dramático

en altas dosis (un elemento más común durante el pasado siglo xx).

Pero, a partirde comienzos de la tercera década del siglo pasado, el formato tabloide

ganó terreno, tanto en preferencia de los lectores como de las empresas

periodísticas. Lo hizo gradualmente pero con firmeza, hasta desplazar, durante las

últimas décadas del sigro xx en muchos países 
-por ejempro, ros de América

Central- a los diarios en sábana, salvo escasas excepciones.

En el caso de Guatemala, los periódicos con formato sábana desaparecieron en la

década de 1980. De los dos últimos diarios sábana que quedaban en Guatemala

para princ¡p¡os de los años 80, er primero en sucumbir fue «El lmparcial», que
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7.14 Remotos antecesores de titulares en una hoja de noticias

7',, d¿ tprg o', .Í Ít.tu ar. A I o't 1c¡.!,., lh )r. Noú.'rl,
ta <ú' 

| *",-" uo.u.-," ,n HerE¡ . rt¡r ¡tr
od oÍm.,o.tk ¿ tt@Dt.- I E,r..I rÉ f¡h. I¡;, ;-h .¡,h ( . foi¡.d- ¡Ci:!(:n be 0¡on5rlloF.r¡id, ,h.4¡ ondoc

,..].H¡ Ftr I AmlJÉrrer I¡,h r¡rr..d ¡ ll I srr. ,hút tú Éi ,1.!!, . .r¿ !h.r: Ú tru.
I A* or O,n¡¡ @b. bw¡dn.¡.¡, ¡r ,¡rd h,I, E,klh¡, Z'3ñ,Lyñ6tlo¡8

Pi.ftú¡ ln r!. ;ad Él'r. hnh Brhi.ñ : rn" r '(,4t.Iú.tur or ltu,.- t.o, Ú 6 t.o"
G¿lor ;r¿d¡n ,!¿Hl,u,,rt sa,;';.;; i!§or[orrt.e..,t¿ trcrr.r¡, cr fat «i
¡oarttf ¡, p¡rt¡r ¡tt'i "r,¡"",á.i'-i" 

MrP'8& R¡r,.r 8u, , E ho,f,-ú.Í ¡,¡ l(d.
dio,rcsúE rlEt!ü;ú CdlEl.tur; 8d iñ tt'. v¡¡¡¡fl.t ¡houl,h¿Crrh, úrrñ.
.ñ¡ rl,f. Iú.¿"j, ' .rrF.r ¡lró tu0rJ rü. Du¡r of Sr,á t¡.

1t¡ H-.,ro,¡¡¡ .o¡i,u wrt r. É,,. 1 h..¡bu.Cr (;!wrnh.n' ñ'rt:.J-Zt,drqñ.
rb.¡n rh.e'l¡d¡ ¡. hr. N, r||;a .i oov. tu,rh.¡ !! t¡:. !h., lnjtb. ¡.,¿ A urrd. ¡,

oBv¡¡ . ltinl ¡a f.¡r,.¡ r¡soo rt Co,r ¡r, ' ,n 6láovvñ ?t* r.á.¡ B.6r¡s c,owrE.
vd¡r onrr br HcLy¡. A ¡{ir;rn'-; ,ñú.'hrqÉ,iE trr,d}rt¡}d, In sour.
n¡l4 ñá, iL¡d . i), rn wnr M,r,, d¡E vyh^¡, ¡¡! uhn oo ¿rü, Hxñbl¡¿. fr.
GrÉ i hcr,¡¡,h Dltcrh, or Ho,tt.rr _ ü r¡¡1.,

tLn {¡ .!rr¡¡e Érlrro.r . rl¡r[. cú | l.n§u¡t fl'ou¡d ilÉ 5" trr'LÉd¡bot, C¿r.t ,
l¡E . ..rO rI' Ldd Bu¿¿D. .rLnr'|;o I t Ur úLd rEr. ñd. r h¡t ,.+,¡8.
8n{6 Güó, | stnr. rh. l¡lr ',r iMDt ,,tu,É.,h¡¿ rh.É

fh¡ E'ñ..,dr Eñ¿, rlr Ertrhle¡lE"",.1 r¡¡'r ¡h'ñ¡oi¡¡, ,riDoa¡¡n;D¡,hd 5ñir
ArÉ¡ll*i¡r ro C¡¡¡tor¡ ,¡ PoLo- ro &¡,; i trt l'{¡,qqi S¡.rcL& 'tr ! hx.i P,,o,6. w.
¡B dr [d ñ iñ ¿v " I dd.,A!¡d ¡üri,h. l¿nú,61,,,rr¡ ,".r bv h r'¡¡c- r"o¡ r,¿ni.'¡i¡ gd¡.E C.bd i, r lSourd6 in cMilh^ w,ú 

'1. 
¡,n. &&.|.

Tlqd,rlE¡r do( Ftrfl ó ñh..¡ar n@a, il¡,ñül¡ di'E de.'.o. 6r ,o O'*.hr,ó.
sur5 " i 

^[ar,lnr.lhñ,i, 
¿ C.,.,'i-...1h. óho;¡"

T¡. E"r¿. M.. ir'l r¡¡ern,¿ li¡. .'.rl"mr'.in & ¡&1s,.(1., , ,k lF.,t s;,1,
rÉ.r 

'.,A 
¿t ¡.ñ tir ¡. 

^¡ 
&..ñb drft¡mn . lt r ri¿,. rbrb. l"Ioi nJu\ rr Múr' ! e@dIt'c¡¿,rp .R rt 4 Pr..:¡,'üJ 5..r! Tr.,Coh¡r¿, rr6¡,D'lfo¡

¡I,ornkd!§,rf r¡r1 6r"g.¡rgalcnof¡ lrr B¡rlóp ¡r x.lLa{¡dt. }¡q Cr.in,¡.rbon9. I ¡r ¡rurn wr(¡do¡n ircttoh! r¿kn !r¡ ,.oo
- lltosmr¿ro ed roüe Vñ,Ed pnna.

oú, .l Pt..g. , ,h t of ¡eflnt ,. l- Hú.i,rrdñr.. rh¡¡ b.rsiq¡ *E x,m.l- | loie.nh ü ,h¿ IdE¡qr fo,t r¡¡ft 6k;,:
thtcit¡t r¿on a¡dúd5r. ¡ h,htoú tE¡ B.h.l¡ho!' P;dt , üur b..¡u¡ 

'¡.nr,tñ,clni. aooo !t4¡'i}¡ l¿Dfti 610l .,i,r.ñrwrk,rE t ia¡¡¡* rhEunoo, 6
d'-r, 

'JGa., 
,t¡. CÉñrd Rtdrlc,r_ wn,¿! ¡ñ:..¡o!! ro, 'hi5,i rr, (rfinEr rlituf b.

¡oñ.¿h, H-/<eI A r¡* ¿r¡;*t¡.,r w w;Ern.l'{ ñu0 w.rú for'}x o;r pón Arú d.otñ ür X*).lrrr, ,r,.¡¡r!r..:,:l116.rrh¡C,r,.P'¡*r. A,r,¿fi ,ht Ét,h6a
Bo.rh,rlrr r».;¡ñ,.¡utd ¡ h,r".,,,i,, ,.; I M¡ñrrl, do ,¡x iñrü er!,i, rh1rh r¡w ó...ñ r%,'t(r r..6rh,¡ 

^¡,c¡r¡,,nF,¡É ll,Fúd i.ro,¡! r,F a;o h¿¡¡d¡.
u ü¡rroñ. ro D.í.. tr tlltr É,;í" 

"a 
_.:r_ I

ar_rroG rñ. wlh.hÁ,rHbr ñqLd;rihl n-c,¿.¡, b¿!n¡, -. nil, f,nhi.r(f./o, ,t ,.d¿;t ).tü ,,. !eejL,.ñLn'r <dr¡,E, rrr' 
'ñ 

ilES¡rt, cui..- -, Irl¡(.|¡o8"}I, ,@ÉCó'D,..ñm tul h,;i. F,óñ sorr t, .nn,a ¡J.,a. ,lt¡¡ rty Ih
Si:filtri!{ ll:!$. ir;:r**. : m':;f ii $:¡ri*¡*l$-*lTld,rE Lrd r c r,k Énd r ro. (, ",* , o4 1 "*, .- ñ._¡, ¡.rrl r,r i,,, [i: "i..,1.ii.],ir.6rr'.-,NnEb.r r.¡|r l,ñ,nLÉ,a...:-' l.^: -¡.,,,,, ?;'l;' ;;-;';r,rfr:Tr#.,"" 

i ;1T"i?.f;:ig.I;,;;]:j,l;.lJH*n¡ítdW, rf'u¿$¡{xÉot É A¿nr.,- 1,:-,.,¡,,¡. i,,¡_,,.:ri "-i-.;;;il1;; I iilli..il J:r*;'¡l:ri:ili&.;*;!.r,¡¡F wnr^d¿rn.¡,¿¡. .[.,t*-;, r_.i litr,l, -:p*.t[li++*fl"JI 
I f*.{li;,'# x*fuS*F:i*fii:fi¿'rHiffi ,:,.it"ii; 
I xriii: #*,:r,#,##¡.h ñrsr.¡. , ü f.! rqdf.r [,,d6ntu t\r..;

-,,.,ñ;5,;,,.- - " ""- - -*"- t,trlff¡íf ,llii:,iiIiill §:,11I

En 1620 se publ¡có, en lngraterra, ra hoja de noticias cuya primera prana áperece en este
facsÍmil. Aquélla fue una publ¡cación sin nombre, aunque exhibía unos brevísimos títulos que
se intercalaban en el texto, a dos columnas. Tales subtítulillos vendrían a ser los remotos
antecesores de los complejos titulares contemporáneos.

Fuenle: «El Periódico» (1979).
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desapareció hacia finales de 1985. El segundo y último en izar la bandera fue el

vespertino «La Ho/a,», que había sido durante décadas la tribuna de clemente

Manoquín Rojas. Este fue diferente, pues no ceno sus puertas pero sí cambió su

formato, abandonando el estándary adoptando el tabloide, hacia lgg8.

El periódico editado con formato tabloide se difundió en el mundo por muy variadas

razones, pero la principal podría descansar en una sucinta ecuación demográfica

y socio-económica que se describirá a continuación. La humanidad creció hasta

sobrepasar los seis mil millones, pero las regiones forestales se redujeron con

celeridad. Decreció la oferta de papel periódico, pero aumentó la demanda. Los

precios de papeles para per¡ód¡cos se dispararon.

Así, los costos de impresión de los periódicos se incrementaron dramáticamente.

Además, el dólar americano se ha ido depreciando (el dólar que circulaba en 1973

valía lo que siete u ocho de los que circulan en 2007).

Pero existió también un factor socioeconómico de gran influencia. por un lado, los

medios electrónims entraron a escena, planteando una seria competencia a los

periódicos. Por otra parte, el lector promedio de 2oo7 tiene mucho menos tiempo

para dedicar a la lectura de periódicos que su homólogo de SO años atrás.

He ahí algunos aspectos pr¡ncipales para explicar la vigencia del tabloide como

formato princ¡pal para periódicos: existe cada vez más gente y menos capacidad

para producir sufciente papel. por fueza de estricta lógica, ahora los periódicos

deben ser más pequeños, más manejables, más ágiles en todo aspecto. y no se

ha ¡nventado, todavÍa, un material mejor para periódicos que el papells.

se ha explicado que el c¡udadano del segundo lustro del siglo xxr dispone de cada

vez menos tiempo para leer periódicos diarios, mientras tiene a su alcance una

ls Existe pocó acuerdo sobre ra fecha de invención del papel, que aconteció en china antes de
nuestra era. En 1957 se descubrió en una tumba, en la provincia shensi, fragmentos de un papel
fabricado con fibras de seda y vegetales que dáaban de alrededor del año loo antes de cristo.
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oferta cada vez mayor de med¡os altemativos a la prensa escrita. Existe un común

denominador para esos medios, sean de radio, televisión o lnternet: en cierta

med¡da, asemejan o aparentan ser gratuitos, aunque en definitiva ninguno de ellos

lo sea. Pero, en contraposición con los mismos, el periódico diario es una mercadería

por la cual se debe pagar muy ostensiblemente, sea por día, semestre o año.

Para poder sintonizar cualquier estación de radio o televisión abierta y recibir

libremente un variado menú de radios y unos cuantos canales de vHF y uHF, se

deben seguir pasos sencillos: 'lo) contar con un aparato receptor (de radio o

televisión); 20) pagar cada mes con puntualidad la factura eléctrica, a lo cual se

está obligado so pena de que sea cortado el servicio; 30) esos receptores de radio

o televisión se podrían sustituir, en poco tiempo, por ser «obsoletos» ; 40) navegar

por lntemet significará consumir electricidad y deterioro del Hardwa¡e que se

disponga, más los costos del servicio necesario para conectarse a la red.

si se trata de televisión por cable o digital, será necesario pagar instalación y

membresía, para después abonar una cuota mensual. En este úrt¡mo caso, opera

el agravante de que cualesquiera de ambos servicios, tanto por sus @stos como

por la variedad de opciones, estarán presionando psicológicamente al usuario, de

una manera tangencial y tácita, para que dedique a ellos una atención mayor de la

que daría a otras opciones de comunicación más <<económicas». En la ciudad de

Guatemala, un servicio de cable en zonas residenciales puede cobrar hasta e.3so
mensuales, mientras en áreas populares o menos residenciales, la misma señal

se podría contratar por una cuota desde e.gO hasta e..lSO.

En cuanto a televisión digital, tanto los costos de membresía e instalación como

Ias cuotas mensuales resultan mucho más onerosos en las dos opciones que están

a disposición en Guatemala: un DirecTV ratino (más económico, aunque siempre

de acuerdo con la cantidad de paquetes contratados), y también un DirecTV

anglosajón, que es más oneroso en todos los aspectos.
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7.20 Competencia med¡át¡ca obl¡ga a la prensa a mutar

Mientras la fenomenología antes descrita se ha ido desanollando de una manera

paulatina, con un panorama donde los medios involucrados (los convencionales,

los más contemporáneos y los novísimos, o de última generación) luchando por

superviv¡enc¡a y experimentando transformaciones que han repercutido en cadena

sobre todos los demás, el resultado para la prensa escrita ha sido evidente: todo

ello acaneó, como directa consecuencia, una marcada reducción en la cantidad y

el tamaño de los periódicos, gran parte de los cuales desertó del formato sábana o

estándar para pasar al tabloide, fenómeno que ha sido particularmente notable en

América Central y algunos países del resto de Latinoamérica.

En consecuencia: se ha concretado un fenómeno paralelo adicional, crucial para

el nacimiento del titulare-noticia. En tanto la dimensión material de los periódicos

se reducía, también se iban acrecentando tanto en eltamaño como en complejidad

--+n diferentes elementos const¡tutivos- los titulares incluidos en las primeras

planas. Parecería éste un fenómeno contrad¡ctorio: los formatos se reducen -no
poco- en tanto los t¡tulares van creciendo, y lo hacen notoriamente.

Es una ecuación que parecería augurar un verdadero choque en er corto prazo.

Analizando fenómeno con tales características, cualquiera podría señalar -con
intención más bien peyorativa-, que los titulares de portada contemporáneos,

esos mismos que se postulan en este estudio como el género titular-noticia, han

sido mutación, pero fueron una con características de macrocefalia.

sin intención peyorativa, se debe admitir que tal observación puede tener perfecta

validez. Los titulares-noticia del periodismo impreso contemporáneo se presentan,

en todas sus man¡festaciones materiales, como un fenómeno con característ¡cas

similares al de macrocefalia, y acontece así porque son el producto de una mutación,

experimentada en el interior del género periodíst¡co notic¡a.
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7.21 Evolución que transformó los titulares de portada

En tiempos cuando el periodismo era una novedad que de tan reciente pasaba

desapercibida -{pocas tan lejanas como aquélla en que se publicó por vez primera

la «Gazette de Frane» de Thárphraste Renaudot, el 30 de mayo de 162i-, los

titulares de cualquier índole brillaban por su ausencia.

si se analiza una reproducción facsimilar de la primera página de aquella edición

inicial de la «Gazette», que ha reproducido Georges weill en su libro sobre los

orígenes, evolución y función de la prensa periódica, se apreciará claramente la

ausencia de titulares o, cuando menos, de algo vagamente parecido a cuanto se

ha conocido, en los últimos f 50 ó 2OO años, mmo titulares de prensarsz.

sencillamente, aquella página-portada aparece encabezada por el nombre del

mismo periódico («Gazette», a secas, lo cual demuestra a las claras el pensamiento

periodístico y el enfoque moderno de Renaudot). A partir de allí, se desanollan los

textos informativos agrupados en una única columna. La hoja deja sangría en su

margen derecho, para que ahíquepan breves indicadores de los lugares de origen

de cada información. cada una de las noticias ocupa un pánafo completo en la

página. Aquellas informaciones, tanto como lógicamente sus lacónicos indicadores

laderos, se presentan siguiendo un orden cronológico.

El primero de los indicadores señala, como origen de la respectiva información, la

ciudad de constant¡nopla («De constantinopte, te 1 de avril 1631»). La siguiente,

proviene de la ciudad de Roma («De Rome, te 26 avril»), y está fechada el 26 de

abril de aquel mismo año. Eso significa que entre la primera noticia y la segunda

existió una diferencia tamporal de 25 días: casi un mes completo.

A partir de allí, la información se regulariza y en el resto de las noticias que figuran

en aquella primera plana se encuentran las siguientes fechas: 30 de abril; 1, 2 y 3

1e7 Georges \A/eill, H penód¡co (México D.F. UTHEA s.A. de c.V, 1979), p. 33.
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7.15 Primera plana de la «Gazette» de Renaudot
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Portada del pr¡mer periód¡co importante que se publico en Europa, la cérebre <<Gazefte de
France», de Tháophraste Renaudot, a quien se cons¡dera padre fundador der periodismo
modemo. Tal pos¡c¡ón adoptan autores como Georges we¡ll y José Altabella. En todo caso,
nótese la ausencia de titulares de portada, los cuales erE¡n sustitu¡dos por ros breves rótulos
o indicadores que se aprec¡an en el margen derecho de aquella pág¡na.

Fuenle: «El Periódia» (1979).

357



de mayo. Como queda claro con apenas un vistazo, aquellos escuetos rótulos no

eran ni tÍtulos ni titulares en la dimensión con que hoy se conocen.

Pero sí eran unos indicadores con características telegráficas, y cuando menos

cumplían, en aquel pretérito periódico y en muchos otros que se editaron por la

misma época, las funciones de los titulares contemporáneos.

Aquellos sencillos rótulos indicadores representan una génesis de los titulares

periodísticos y con ellos se iniciaba un proceso de evolución que llegaría hasta el

presente, 376 años después, cuando, como prcduclo obligado de una larga sucesión

de adaptaciones y mutaciones, se puede señalar con fudamento la existencia de

un nuevo género denominado titular-noticia.

Pero se debe continuar explicando la evolución de los titulares de prensa, detectada

a part¡rde aquella primera edición de la «Gazette de Fnnce», e incluso en algunas

publicaciones esporádicas anteriores que se registraron en diferentes ciudades de

Europa. Y nada mejor que recunir a una serie de ejemplos que serán acompañados

por su @nespondiente información facsimilar.

Se puede comenzar temprano en el siglo t«ttt, que fue de gran desarrollo para los

periódicos en los países anglosajones. Apréciese, entonces, la portada de la edición

del periódico norteamericano «The Boston News Letter» que correspondió al lunes

10 de mayo de 1704, en la cual se exhibía una ausencia de titulares o siquiera

indicadores. Aquella primera plana estaba impresa a dos columnas y fue ocupada,

casi totalmente, por un discurso que había pronunciado el rey de lnglatera ante el

parlamento reunido en \ bstm¡nster. A manera de un muy limitado y tosco titular

figuraba, en letra pequeña y encabezando aquel texto, el siguiente modesto

indicador: «London Gazette, Frcm I to 11. 1703. Westminster, novemb. 9».

En aquella época, la ciudad de Boston formaba parte de las l3 colonias br¡tán¡cas

de laAmérica del Norte. Faltaban 73 años para la revolución amer¡cana y entonces,

los periódicos que se publicaban allí en forma oficial guardaban un respeto absoluto
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7.16 Portada del primer periódico publicado en Estados Unidos
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El «Publick occurrences Both Fore¡gn and Domestick», primer per¡ód¡co que se publ¡có en
las colonias inglesas de América del Norte, tuvo vida efímera y un final abrupto. Debido a
que su editor no había solic¡tado l¡cencia para publicarlo y á ciertas críticas contra las
atrocidades cometidas en la guerra que libraban lnglatena y Francia en canadá (también
se criticó la conducta moral de la corona francesa), el per¡ódico fue clausurado definitiva-
mente por la censura que ejercían, a discreción, las autor¡dades colon¡ales br¡tánicas.

Fuente: /rfemeú (2006)
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hac¡a el gob¡emo de la colonia y para la corona inglesa.

Esta actitud resultaba la más adecuada para preservar la supervivencia de los

periódicos de aquella época, en cualquiera de las regiones del mundo occidental

---incluidas las Américas-, pues las autoridades no tenían inhib¡ción alguna en el

sentido de censurar la prensa, y mucho menos la tenían llegado el momento de

clausurar periódicos. Y tampoco vacilaban en enviar a quienes los habían publicado

a cantar la palinodia (la cual consistía en una retractación pública humillante), o a

dar de lleno en las frías mazmonas.

un caso por demás ilustrativo con respecto a situaciones de tal índole aconteció

nada menos que con el primer periódico que se publicó en las colonias inglesas de

América del Norte. El editor de aquella publicación fue un gacetillero inglés llamado

Benjamin Hanis, quién al parecer había iniciado su carrera periodística en Londres,

publicando un periódico que se llamó «Domestick tnteltigence».

según explica John Tebbel, aquel escribiente, que estuvo destinado a converlirse

en el primer director de periódicos en Norteamérica, era un personaje indeseable,

pues además de ser intolerante en grado sumo, amigo de sesgar las noticias y

proclive a la difamación, solía atacar con saña especial a los católicos y por ello

difundió, a través de su periódico y también por medio de panfletos, una presunta

conjura de los papistas para asesinar a los protestantes de Londres e incendiar la

ciudad, que fue conocida como la «Conspiración de papel»1B.

Estas actitudes de Hanis no pudieron impedir que terminara en la cárcel por publicar

unas críticas veladas contra la corona británica, lo cual era considerado en aquella

época un delito. John Tebbel describe así aquella desventura:

rs John Tebbel, «Breve histoia der peiód¡co norteamericano» (Barcerona, urEHA, 1967), pp. .r0/

11.
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7.17 Pofiada de «Iñe Boston News Letter» (1lo4l
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Publicado en 1704 en la ciudad der mismo nombre, «rl,e gosfo, News Leffer» fue 6r se-
gundo per¡ódico que aparec¡ó en ras coron¡as ¡ngresas de América der Norte. En aquer
entonces, como ha señarado John Tebbel, las noticias de lngfeterra flegaban con el buque
de vela, cuatro o cinco meses después de haber s¡do divurgadas en Londres. se notarán:
ausencia de titulac¡ón, lim¡tación en la tipografía y desorden en la inbrmación.

Fuenle'. «Breve histoia det periódico no¡teameicano» (1981).
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«...Hanis adolecia de un defectuoso modo de juzgarlas notic¡as.

Era incapaz de distinguir entrc la intolerancia puesta a salvo con la

aprobación de las autoridades y la crítica implícita a ta Corcna. por

incuniren el último tipo de desaguisado se le clausuró el periódico, y
el infame magistrado Scroggs, tan conompido como cualquier reo al

cual pud¡era enftentarse, le sentenció a la cárcel de Kng's Bench,

cuando pudo no pagar la multa que se te impuso. Nuevamente en

libertad al término de nueve meseg crmo resu/fa do de una absolución

falsificada, Hanis rcanudó la carrera, ahora como prcpietario de un

café, donde vend ía I ibros, productos farmacéuticos y juegos de narpes

con prcpaganda anticatólica. Mas no podía permanecer alejado det

planfletismo y, hallándose en inminente ríesgo de sufrir ot¡o anesto,

escapó a Bosfon... >r.rs

como consecuencia de tral contratiempo, Benjamin Hanis llegó a la ciudad de Boston

en '1690 y allí inauguró un café que bautizó «London» . Después, decidió proseguir

con su poco brillante carera periodística, para lo cual fundó un nuevo periódico,

que se convertiría en el primero en la historia de Estados unidos. Este nuevo

medio sería el «Publick occunences Both Foreign and Domestik», que publicó su

primera edición en el mes de septiembre de 1690.

Este estaba destinado a ser un periódico editado mensualmente, en el cual su

director y editor prometía, «hacer todo lo posible pan dar nada más que noticias

exactas, debido a la saturación de acontecimientos»M.

sin embargo, nuevamente el ¡nstinto de Harris failó una vez más, pues no hubo

1s John Tebbel, «Breve historia der periódico notteamericano» (Barcerona, urEHA, 1967), pp. r0/
11.
m Georges \A/eill, Et Nrifli@ (México D.F. UTEHA,1979) p. 75.
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segundo número. una vez en circulación, las autoridades coloniales británicas

comprobaron que el periódico «habia sido pubticado sin solicitar la ticencia

anespondienfe». Y lo hicieron al fijar su atención sobre un par de informaciones

que consideraron ofensivas. una, mencionaba atrocidades comet¡das por los

militares ingleses y sus aliados indios en la guena que libraban británicos contra

franceses en canadá. La otra, e¡:a una inbrmación en la cual se injuriaba seriamente

al rey de Franc¡a, a quien se le sindicaba de mantener relaciones incestuosas.

El «Publick occurrences Both Foreign and Domestik» fue un periódico

materialmente exiguo. se imprimió sobre una hoja doblada y, debido a ello, apenas

tenía cuatro páginas. su formato era de apenas 6 por l o pulgadas (para hacerse

una idea y establecer comparación, el formato estándar de las revistas

contemporáneas es de 8.5 por 11 pulgadas, o sea, el que se denomina «tamaño

carta»), pero tan sólo tenía impresas la portada y las dos páginas ¡nteriores, debido

a que Hanis había dejado en blanco la última página o contraportada, con el

propós¡to de que sus habituales lectores pudiesen añadir en ella diferentes noticias

manuscritas de índole local.

En la primera página o portada der «pubrick occunences» se puede apreciar un

gran encabezado donde se incluyen el nombre del periódico e, inmediatamente

debajo, la fecha de edición. El único otro detalle tipográfico importante que salta a

la vista consiste en la presencia de dos letras capitulares de considerables

dimensiones, detalle muy trecuente en las impresiones europeas de cualquier índole,

a partir de la edición de la Biblia de Gutenberg.

Pero además, puede apreciarse una ausencia compreta de títuros, titurares o

cualquier cosa que se les pudiera asemejar. Debido a ello, la rápida lectura de una

de las noticias allí publicadas permitirá formar idea acerca de las características de

aquel primitivo periódico. El texto, citado por Mitchell Charnley, dice así:
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«...Un muy Trágico Accidente acontec¡ó en Water_Town, a

comienzos de esfe Mes a un Anciano, que era de Temperamento

algo Callado y Hosco, perc que siempre habia gozado de reputación

de Hombrc en su Juicb y Pío; habiendo dado sepultun recientemente

a su Mujer, El Diablo aprovechó la Melancotía que hizo prcsa de ét,

ya gue la discrcción y laboriosidad de la Mujer habian sido desde

hacia mucho el sostén de la Famitia, y él parecía atormentado porun

temor imaginaio de que llegaría a pasar necesidades antes de morir

a pesar de que tenia muy solicitos amigos que lo cuidaban y no le

sacaban los ojos de enc¡ma, por miedo a que se hiciera atgún daño.

Pero una noche, escapándose de ellos, conió al Establo, hasta donde

los amigos lo siguiercn muy prcnto, pero lo encontraron colgando de

una Soga, que ellos habían usado pan atar sus Temeros, y él estaba

muerto, con sus pies casi tocando el Suelo...».nl

Por otra parle, y cuando ya habían transcurido más de siete décadas desde la

publicación del «Publick occunences Both Foreign and Domestik». y otras seis

desde la del «The Boston News Letter», podrá observarse como otro ejempro digno

de resaltar la primera plana de «The pennsytvania Joumal and weekly Advertiser»

que correspondió al día jueves 31 de octubre de 1765.

Aquél fue otro periódico de ras colonias americanas en cuya portada no se veía

ninguna, ni tan s¡qu¡era una mínima evolución con respecto a ras de los periódicos

anteriores en todo cuanto estuviese relacionado con los indicadores o titulares.

como bien se podrá apreciar, er periódico exhibía un encabezado que a un mismo

tiempo resultaba tosco, extraño y lramativo (sugiere, a primera vista, una especie

¡r Mitchellv charnrey, periodismo rnformafrvo (Buenos Aires, Editoriarrroque r,1g7i), p.227. se
ha respetado el estilo de altas del texto originel.
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7.18 Portada del «Pennsylvania Joumal and Weekly Advertiser»
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tr.t¡r. art¡. tt t r ¡H¡ l{UMr,.¡',,

JOURNAL;PENNSYLVA.NIA
wEEK"" 

^il.iERTrsER.A I P l¡ I N G, l¡ Ho¡q of ¡ ¡.tú.ai» b Lú¡ .tr¡.

f.

¡{
r$.r?::,Í:i:..:,?;;i

!##:r:::T."1Ty,j*fr .tt"Ta1*?"L:y.,**"i:ffi 
,A,i-,?

En esta .xpres¡va primera prana, conespondiente ar3r de octubre de r 76 s,er «pennsyrvan¡a
Journal and weekry Adve,t¡ser» informaba ra suspensión de act¡v¡dades, en señar de duero
por la Ley del r¡mbr6 ¡mpuesta a ras coronias. Bajo er encabezado, se decraraba que aquela
ed¡ción se publ¡caba «an ls ¿sp¿¡¿nza cle una resun€rc¡ón».

Fuente: «Breye áistotia del petióctico noúeameñcano» (i9Sl).
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de lápida con un remedo de calavera en la parte superior y refuerza la impresión

fúnebre o piratesca con profusión de gruesas líneas negras).

lnclusive las letras capitulares han sido suprimidas, si bien los espacios para las

mismas sífueron respetados. La única innovación consistía en la utilización de las

gruesas líneas o listones ya mencionados, para acentuar la diagramación y separc¡r

unas informaciones de las otras.

«The Pennsylvania Joumat and weekly Adveftiser» se l¡mitaba tan sólo, en aquella

edición, a encabezar los bloques de informaciones (donde agrupaba una serie de

rudimentarias noticias) con las breves referencias obligadas de procedencia.

En el facsímil que se incluye 
-único 

que se conserva de este periódico colonial-
la recargada presentación que exhibía ra portada podría se debía a una

circunstancia: el periódico se man¡festaba de duelo por la entonces resistida Ley

del rimbre. De allí que justamente debajo der encabezado figure una frase que

explica tal actitud: «Con la esperanza de una tesunección»M.

No se debe creer que aquela pobreza tranciscana en cuanto tiene que ver con

títulos y titulares fue exclusiva del periodismo norteamericano de finales del siglo

xvll y casi todo el siglo xvilr. En todos los periódicos del mundo occidental ocunía

cosa parecida por entonces. La titulación era casi inexistente y, cuando mucho,

consistía en aquella clase de pretéritos recursos que fueron señalados en «La

Gazette» que publicara, en Francia, el médico Renaudot.

se considera las primeras dos décadas der sigro xvn punto de partida para er

periodismo británico regurar. En aquella época aparecen numerosos periódicos,

muchos v¡nculados con nombres irustres, no sólo para ra historia del periodismo,

sino de también de la literatura.

Aquel periodismo, que en su praxis fue más que entenado de la literatura, en su

2@ John Tebbel, «Breve historia del pei&i@ noñeameticano» (Barcelona, UTEHA, 1957), p. 33.
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7.19 El pr¡mer d¡ar¡o de la historia: «The Daily Counnt»

The Daily Correnr.
\¡,-rqi. llj¡ ¡ ¡, '\,¡
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Aunqua sea un dato poco d¡fundido, er primer d¡ario de la historia, er rondinense « rhe Daly
courant», (publicado por primera vez er 11 de marzo de r7o2) fue dirigido por una mujer:
Elizabeth Mallet. Pero tal situación fue efímera, pues a los diez días el diar¡o pasó a manos
de samuel Buckley. Pese a elo, er mérito de Maflet no puede ser echado en er orvrdo.

Fuente: /nfemef (2006)
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intención y fondo fue producto de amb¡c¡ones políticas y de luchas protagonizadas

por los liberales (whigs) y los conservadores (tories).

Entre los nombres más destacados en aquella etapa de despegue de la profesión

periodística en el país que por entonces era -y lo sería por mucho t¡empo_, el

más poderoso del mundo figuraban Daniel Defoe, Joseph Addison, Richard steele

yJonathan surift, de quienes JoséAltabella afirma, categóricamente, que «bzndaron

a lnglatena la edad de orc de su prensa»m .

Pero aquellos periodistas hacían del periodismo un campo propicio más que nada

para el ensayo. El ensayo literario, el ensayo filosófico e inclusive el histórico,

ocupaban, junto con el polít¡co y el ideológico, principales espacios de unos

periódicos que iban a ganar fama. véase como ejemplo a Daniel Defoe, quien

primero fue un periodista favorable a los whigs, cuyas ideas defendió desde un

élebre periódico que se publicó entre 1704 y 1713: «The Review».

Pero ya en 1713 decidió seguir publicando 
-ahora al servicio de los tories-, con

un nuevo periódico titulado «Mercator». Defoe fue muchas cosas en una sola

persona. como periodista, un mercenario. como leal ciudadano, también fue agente

secreto. Y como escritor, ganó hma con varios libros, tales como «Roá inson crusoe»

(1719), «Memorias de un cabaltero» (1720), «El capitán Singteton» (1720), «Moll

Flanders» (1722), y «Diario del año de ta peste» (1722).

Los nombres de Addison y steere, por su parte, sueren ir unidos pues, cuando

menos por algún tiempo, el ejercicio del periodismo los reunió en una misma

empresa. Richard steele lanzó a circulación, el 12 de abril de 1709, un periódico

llamado «The Tatler». Hijo de un abogado irlandés, steele era un individuo

impetuoso, optimista y brillante ensayista. uno de sus primeros éxitos como

m JoséAltabella en Nicolás González Ru¡z y otros, «El peiodismo, teorta y práctica» (Barcelona,
Ed¡torial Noguer, 1960), p. SS5
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periodista fue conseguir la colaboración de otro ind¡viduo notable, JosephAddison.

Estos dos periodistas continuaron su colaboración más adelante con la publicación,

entre 1711 y '1714, de uno de los más famosos perifuicos que conoció aquella

época de oro del periodismo británico: «The Spectator».

El panorama se completaría con Jonathan swifr, un sacerdote anglicano irlandés

que también destaco como escritor y periodista, contribuyó con el periodismo de

aquella época y lo hizo en calidad de propagandista de los tories al asumi¡ desde

1710, la dirección de otro periódico que fue fecundo en ensayos, el «Examiner».

sin embargo, al menos por aquella época y posiblemente debido a que eran mucho

más el vehículo para ensayos y altas reflexiones que para noticias puras y s¡mples,

las primeras planas de aquellos periódicos seguían siendo un teneno nada propicio

para la aparición de títulos o titulares.

Por regla general, tan sólo figuraba en ellas: er encabezado con er nombre der

periódico; la fecha de la publicación (o el período de su vigencia periódica) y, cuando

más, alguna frase que sirviese a manera de rema para er medio. E[o puede

apreciarse a las claras en la impresión facsimilar de « l"ñe sp ectator», donde figura

---€n latín- una ftase del poeta Horacio. Era aquélla una época en que se apreciaba

la cultura clásica, y recuérdese que steele yAddison eran, intelectuales, ensayistas,

pensadores. El periodismo era para ellos un medio, mas nunca un fin.

Pero el momento más trascendente para el periodismo británico del s¡glo )uil tuvo

fecha precisa: el 11 de mazo de 1702, día en que comenzó a circular el primer

diario de lnglatena: «The Daily Courant».

Este fue otro periódico muy diferente de los que ahora se conocen, aunque ya

contaba con algunos brevísimos subtítulos que servían para separar unos textos

de otros y para encabezar ciertas informaciones. En tal sentido, aquellos precarios

subtítulos de portada en «ráe Daity courant» podrían parangonarse con los

indicadores antes señalados en la primera plana de la «Gazefte» de Renaudot, y
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7.20 Portada de «Iñe Spectator», extraordinar¡o periódico de ideas

The SPECTATOR"
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Publicado en el Londres de 171i grac¡as a Ia coraboración de dos grandes interectuares y
ensayistas, Richard stee,e y Joseph Add¡son, « rhe specrafor» se constituyó en uno de los
periód¡cos más leídos e infruyentes de ra época. como vehículo de id6as, donde er ensayo
enc¡ntraba su mejor medio, «The spectator» es considerado uno de fos antecedentes más
importantes para la prensa contemporánea de opin¡ón.

Fuente: /nfemef (2006)
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se les puede tomaren @nsiderac¡ón como antecedentes pretéritos de ra tituración
periodística contemporánea. José Artabella describió er nac¡m¡ento del diario « ráe
Daily Counnt» con estas palabras:

«...Eru una hoja de pequeño tamaño, imprcsa úlo poruna caru.
Er pie editoriar decía así: .Londres, 

vendido por E. Mailet, junto a ra
tabema de Kng's-A¡ms, en Fteet Bidge". No contenia una sora noticia
nacional, ni tenía ninguna sección original. Compuesto a dos
corumnas, sus informaciones únicamente ansistían en traducciones
de dos periódios holandeses y uno fnncés... poco ptogrcso habia
logndo rcspecto a los .tibtos de noticias" (new_books) o corantos, de
hacía ochenta años...».u

«The Daily courcnf» es importante porque, además de haber sido er primer periódico
diario publicado en ras isras británicas, también ro fue der mundo entero. pero

existe todavía un detare mucho más ¡nteresante ar respecto: su primer director y
editor no fue un hombre, sino una mujer. su nombre: Erizabeth Mailet («E. Mailet»).
Lamentabremente, Mailet -de quien muy poco se sabe- no duró mucho ar frente
del periódico, pues diez días después de su primera edíción, <<The Dairy courant»
pasó a manos del impresor Samuel Buckley, quien participaría pocos años después
en la edición de «The Spectator»,junto con Steele yAddison.

JoséArtabeila señara, empero, que no había sido Erizabeth Mailet ra primera mujer
periodista que se @noce, puesto que, «...Saóem os de una impreson romana de
relaciones en I 544, y en 16gg de otra, españota, de noticias»2os. En el caso
específico de Guatemara, ra primera mujer que dirigió un periódico fue Vicenta

s JoséArtabe'a en Nimrás Gonzárez Ruiz y otros, «Et peiodismo, teoría y práctica»(Barcerona,
Ed¡torial Noguer, i 960), p.5S7_
ru José Altabella en Nicotás González Ru¡z y otros, Op. Cit. p. S58.

371



Laparra, quien en er año de l ggg editó « Er tdeat»,medio que ya entonces ostentaba
una marcada vocación feminista.

El siguiente sarto importante en ra historia der periodismo impreso aconteció con ra

Revorución Francesa de 17gg. Entonces, en er curso de unos pocos años, proriferan
periódicos que inundan parís y también Francia. Entre 1 7a9 y l 794 hubo en Franc¡a
proliferación de periódicos, entre ros que se puede mencionar ésto s.. «Joumar des
Etats Génénux»; «Courier Extraotdinaire»; «Joumal de pais»; «Le Logographe»;
«Le Républicain frangais»; «Joumaux Ephéméres»; «Revolutions de France et de
Bnvanl»; «L'Aausateur publrc»; «LesAcfes desApofres»; «La chrcnique du Mois»;
«Revorutions de paris»; «L'orateur du peupre», así mmo muchos otros, algunos
de los cuales serán mencionados más adelante.

Entre los períodistas que destacaron por entonces, hay nombres muy conocidos:
Jean-Paur Marat, Hughes-Bemard Maret, duque de Bassano (fue más conocido
por este último nombre); Bertrand Banére de Vieuzac; Jean-Antoíne_Nícolas Caritat,
maqués de condorcet; Jacques-piene Brissot de \Aárviile; piene-paul Mercier de
la Riüére; Maximirien de Robespiene; Francois-Noer BabeutAndÉchénien camire
Desmoulins; Jacques René Hébert; Gabriel-Honoré Riquetti, conde de Mirabeau;
Louis stanisras Fréron (personaje de quien vortaire abominaba púbricamente);

Jacques Mallet-du-pan; y Jean Gabriel peltier.

La importancia de aqueila etapa der periodismo no radica en una evorución de ras
portadas de ros períódicos, ni en un avance siquiera perceptibre en ra tituración de
los m¡smos, sino en que con esa asombrosa proriferación mediática se inauguró el
periodismo moderno. y más todavía: se sentaron los antecedentes para er
amarilrismo, para er amariflismo tabroide y para ciertas der¡vaciones de ambos en
los medios de comunicación de nuestra época posmoderna.

se pueden poner como ejempros de eilo ros falk-shows de ra terevisión y el cable,
así como otros medios que promueven la destrucción de varores tradicionares al
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7.21 Eclosión de periódicos provocó ta Revolución Francesa
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se considera ra Revorución Francesa como punto de partida para er periodismo moderno.
Entre 1789 y 1793, ra Franc¡a revolucionaria vio el nec¡miento de un millar de periódicos de
todas las tend.ncias. Entre eflos destacaron, por su perversa fe rocidad, «L'Ami du peupte»,
de Marat, y «Pére Duchesne», de Hébert: dos per¡odistas que encontraron un final trágico, si
bien merecido, por la viofencia y el odio que habÍan promovido en la prensa.

Fuentes: lntemet (2006).
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t¡empo que denigran a los seres humanos.

Entre aquel periodismo feroz de ra Revorución Francesa, donde ras artas ideas se
mezclaban con difamaciones y las ¡nformac¡ones con chismes o rumores; exhortar
a la violencia era rugar común. y en aquel desenfreno por exigir sangre a voz en
cuello, destacaron dos periódios que llegaron a tenertirajes enormes para la época:
«L'Ami du Peuple», de Marat; y «pére Duchesne», de Hébert.

Marat pedía que rodaran mires y mires de cabezas en ra guiilotina, y en determinado

momento su influencia fue enorme. También Hébert y su «pérc Duchesne» tenían
gran influencia entre la exaltada opinión pública de aquella época. Muchas veces,
Hébert escribía a[í una de sus frases favoritas: <<...¿Está bien contento hoy er tío
Duchesne de ver cómo se juzga a ros aistócrafas?». Aqueilos dos periodistas

sedientos de sangre tuvieron finares trágicos. Marat pereció tras ser apuñarado por
Charlotte Corday. Hébert, fue encarcelado por sus excesos y guillot¡nado.

sin embargo, er periodista más cérebre de aquer período tormentoso pero fructífero
para la prensa --entre 1789 y 1793 se pubricaron en Francia más de mir periódícos-
fue, sin rugar a dudas, camiile Desmourins, editor de «Le vieux cotderier», un
periódico reputado magistrar que sóro vio siete ediciones antes que su director,
uno de los personajes más prominentes en las primeras jomadas de la Revolución
Francesa, terminara sus días en la guillotina, a los 34 años de edad.

7,22 Comienza la era de los periódicos cotidianos

una fecha memorable para el peíodismo modemo fue el 29 de noviembre de
1814. Aquel día, er diario rondinense <<The Times» (que había sido fundado por er

editor John \A/arter en 178s, con er nombre de «The Daity universal Regisfen> se
imprimió por pr¡mera vez en una imprenta movida por la fue¡zadel vapor.

Aquella primera prensa tipográfica de vapor, trascendente como innovación
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7.22 Pe¡iódicos ingleses de los siglos xvil y xtx

CUc.'3rÍú Ctslb,
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lnglaterra fue terreno fértil para el desarrollo del per¡od¡smo en los siglos xvfi y xrx. Muchos
factores, tales como el desarrollo de la Revolución lndustrial, la consolidación del imper¡o
británico, y los profundos cambios socio-económicos que se reg¡straban en todo el país,
contribuyeron para ello. Tamb¡én ¡nc¡dió, sobre aquel complejo proceso, el desarrollo político
en la qué era, por entonces, primera potencia mundial.

Fuentes: lntemet (2006).
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tecnológica, fue desanollada por dos inventores alemanes: Friedrich Kónig (quien

era originario de la región de sajonia) y Andreas Bauer (proveniente de la ciudad
de stuttgart). Aunque cabe anotar que en la mayoría de textos dedicados a la
historia de las comunicaciones, er periodismo o ra impresión, ra autoría der invento
se suele atribuir casi siempre a Kóniga.

Aquel acontecimiento habría de marcar un antes y un después en ra historia der
periodismo, Hasla aquel momento, los procesos de impresión habían conocido
pocos adelantos y la prensa original de Gutenberg 

-similar a las utilizadas hasra
el siglo xvr para eraborar aceite o vino- había permanecido con poco significativas
modificaciones. Ese detafle exprica lo exiguo de ros primeros periódicos en ra historia,
ya fueran cartas de noticias; hojas de avisos, fogri a mano, gazzettes; reraciones,

corantos o mercurios. Todos elros eran, si mucho, de formato aproximado a ro que

hoy se conoce como medio oficio o si mucho @rcanos al formato carta.

Por ejemplo: hasta aquel momento, «The Times» __que ya en 1794 había
conseguido una tirada de 4,ooo ejemprares- imprimía un promedio de entre 270
y 300 ejemprares por hora. sin embargo, a partir der invento de Kóning y Bauer, ra
velocidad casi se cuadruplicó y comenzó a tirar i,100 ejemplares por horaaT.

Hasta aquel momento, los tirajes de <<The Times» no superaban habitualmente los
cuatro o cinco mir ejemprares por edición. Aqueflas cifras const¡tuían por entonces
un tiraje respetabre, con un proceso de impresión prácticamente añesanar.

Aquella tecnología de punta, introducida gracias ar genio creativo de Koening y ra
vocación innovadora y orfato 

-periodístico 
y empresariar- der regendario ed¡tor

John \Aálter ll (era hijo der fundador y había tomado las riendas der periódico en

m José Martínez De sousa, D,bc,oraro gene,tdet peñodisma(Madrid, Editoriar paraninfo, 1gg1),
p. 247.
u José Altaberra, en Nicolás conzárez Ru¡z y otros, Er periodismo, teoría y práctica (Barcerona,
EdÍtorial Noguer, l960), p. 565.
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7.23 Periód¡cos amer¡canos de los s¡glos xvlt y xtx
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A partir de los primeros intentos, rear¡zados entre finares der sigro xv¡r y principios der s¡gro
xvlr, el per¡odismo norteamericáno creció notabremente y produjo periódicos en una gran
c€ntidad y var¡edad. Esta tendenc¡a com6nzó un auge espectacurar a partir de ra aparición
de la «pÍensa de a centavo», ya en la década de 1g30.

Fuentes: lntemet (2006).
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1803), fue uno de los aspectos de la Revolución lndustrial que estaba en desanollo,
y era resistida por los trabajadores encargados, hasta aquel momento, de imprimir

THE TtMEs. Aquerra modema maquinaria dejó sin trabajo a muchos de eilos.

sobre la nueva tecnorogía, señara Artabeila que ros días en que era ne@sario

ampliar el t¡raje de «The Times» por alguna noticia muy ¡mportante, para tirar 300
periódicos adicionares en er rapso de una hora se requería der trabajo, penoso e
intenso, de cuando menos dos impresoresa.

como ha señalado muy acertadamente Emest Hynds, ros periódicos que se editaban

hasta aquella innovación tecnorógica se imprimían con ras mismas técnicas que

había utilizado Gutenberg, varios siglos atrás, y a ello se debian tanto los escasos

tirajes -que en ra prensa norteamericana anterior a 1g33 no sorían exceder los
1,500 ejemplares por térm¡no med¡o- como ra muy rimitada distribuciónm.

Pero la impresión de vapo¡ iniciada por Kónig y Bauer con apoyo cte John rAhrter

ll, a la cuar se re agregaron sucesivas y muy significativas mejoras (ros rodiflos

entintadores en cada extremo; ra máquina de reiteración que permitía imprimir ar

mismo tiempo las dos caras de la ho¡'a; la prensa ¡nventada porApplegath y Cowper),

facilitó el advenimiento del periódico de formato estándar o sábana y abrió también

camino para la creación posterior del tabloide.

Pero más allá de la ampliación de los formatos, lo cual no sóro implicaba el tamaño
físico de los periódicos sino, también, ra mayor cantidad de páginas que podían

incluir a partir de entonces, aqueila innovación tecnorógica faciritó argunos otros
cambios de gran significación. uno de elos tuvo que ver con ros tipos de retras

utilizados (a part¡r de entonces se crearían ras tiporogÍas «finasn, ras «negras» y

ta7 José Altaberra, en Nicorás Gonzárez Ruiz y otros, Er per¡odismo, teorÍa y práctica (Barcerona,
Editorial Noguer, 1960), p. 565.
r€ Ernest c. Hynds' peñodismo noneameticano de hoy (México D.F.Editore6 Asociados s.A., 1977),
p.74.
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7.24 PetiÓdlcos ¡ngleses del siglo xrx: con precaria titulación

En la segunda mitad der sigro xrx ras rotativas permitieron ra proriferación de periódicos con
el formato estándar o sábana, que se popurarzó en ra prensa británica. pero ros aderantos
tecnológicos y la por entonces novedad delformato no promovieron la presenc¡a de maler¡al
gráfico significat¡vo, ni ra apar¡c¡ón de unos títulos o titurares §iquiera ¡ncipientes. En estos
cuatro ejemplos facs¡milares se aprecia que el puro texto ¡nformat¡vo lo dominaba todo,
transformando aquellas primeras planas en un mar monótono de tipografía menuda.

Fuentes: lntemet (2006)
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las «supemegras», así mmo las que se @nocen actualmente como «estrechas» o
«chupadas» y las «anchas»; y también se dist¡nguen tres famir¡as principares, que

son: las egipcias, ras antiguas, ras grotescas o góticas y ra escritura rngresa)2,o.

otro, estuvo ünculado con los elementos de diagramación que se pudieron emplear.

Pero hubo uno que fue sin dudas er más importante: ra mayor superficie potenciar

de papel impreso por periódico y ras nuevas exigencras de diagramación abrieron

el camino para que come nzaran a desanoilarse ros títuros para ras noticias y otros

tefos publicados. Y esto úrtimo abrió er camino, a su vez, para que se fueran

desanollando, pauratinamente, ros titurares de portada, ros cuares ilevarían, con er

tiempo, a la génesis del titular-noticia.

sin embargo, faltaba todavía un aderanto para faciritar ros tirajes verdaderamente

masivos. Ese invento, no definitivo pero sí crucial, sería ra rotativa inventada por

Hippolyte Marinoni en 1849, con capacidad para imprimir 6,000 periódicos por

hora. Después de muchos inventos sucesivos --de diferentes inventores-, en

1871 la rotat¡va de Marinoni fue modificada para que pud¡era imprimiren bobinas,

esto es, en paper contínuo, lo cuar hizo mucho más efic¡ente ra ¡mpresión y aumentó

el número de copias que se podía imprimir en una hora de trabajo.

Y todo lo antes descrito se reflejaría de inmediato en los tirajes. para 1803, er tiraje
normal de los periódicos ¡ngreses era de 3,000 ejemprares, <<The Times» tiraba
entre 4,000 y 5,000, en tanto que su directo compet¡dor, «The Moming post»,

tiraba 4,500 y arcanzó a 'ro,ooo con motivo de ra bataila de \Ahterroo2,l.

Sin embargo, ye para 1829, mientras The Times» t¡raba 4O,O0O ejemplares, « Ihe
Moming Herald» apenas llegaba a g,0OOy «The Moming Chomicte» apenas 4,000.

210 Lluvia velandia , http!/www.monograftas.com/trabajosl3/hisct¡sgr/h¡sdisgr.shtmt#LoND
211 José Martínez De sousa, Dr'cciona rio general det Nriodismo (Madr¡d, Editoriar paraninfo, 19g1),
p. 502.

380



7.25 Periódicos franceses de los siglos xvil y xtx
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Al iguel que en 6r caso de lngraterra, ra evorución histórica exper¡mentada porel periodismo
y la prensa franceses marcó pautas para er r6sto der mundo. Los facsímires incruidos aquí
pertenecen a periód¡cos de diferentes épocas, y entre eflos figuran referencias ¡nerud¡bles,
como el «Mercure Galant» y el «Journat des Dames». El más modemo, « pére Duchene»,
surgió durante la comuna de parís y no debe ser confundido con el periódrco que publicó
durante la Revolución Francesa, casi con ¡gual nombre, Jacques René Hebért.
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Por la misma época, en Estados Unidos, «The Morning Courier and lnquirer» tenía

4,000 copias, aunque sus competidores se mantenían oscilando alrededor de los

1,500 ejemplares como promedio.

Sin embargo, en la costa este de USA estaba por @menzar la era de la «penny

Press» («prensa de cenlavo»), así llamada porque, a diferencia de los periódicos

convencionales (costaban seis centavos el ejemplar y se vendían por suscripción),

se vendían en la calle, con voceadores, y por el precio expresado.

El primer exponente de aquella nueva prensa fue el célebre «The New yotk Sun»,

de Benjamin Day, que comenzó a publicarse en 1833 y a los seis meses ya había

alcanzado el sorprendente tiraje de 8,000 ejemplares, para pasar después a 1 O,O0O

y, al cabo de un año de ser publicado, hasta I9,OOO. para el año de 1g37, «The

New York Sun» alcanzó la cifra récord de 3O,OOO ejemplares2l2.

En 1834, James Gordon Bennett fundó «Iñe New York Heratd», segundo gran

exponente de aquella nueva prensa norteamericana. y en 1841, Horace Greeley

publico «lhe /Vew York Tribune», periódico para el cual trabajó como corresponsal

durante un buen tiempo el filósofo Karl Max. Ya para 1851, Henry J. Raymond

inició «rhe New York rimes», que ha llegado hasta el presente como el periódico

diario más lmportante e influyente de Estados Unidos.

En cuanto a «The New Yotl< Tibune» y su creador, Horace Greeley, alrededor de

1850 llegaron a tener una enorme influencia. Aquel periódico tenía más de 200,000

lectores regulares, repartidos por todo el Este y oeste Medio de los Estados unidos,

en tanto que Greeley fue un verdadero apoyo para Abraham Lincoln durante la

Guena de secesión y terminó por convertirse en candidato a la presidencia, por el

Partido Republicano, en el año de '1872213.

212 Bemard \Abisb etger, Evoluc¡ón del periodismo (México D.F. Editorial Letras s.A.,1966), p. 101.
213 Emest c. Hynds, Peñodismo norteameicano de hoy(México D.F. Editores Asociados s.A., 1977),
pp. 82183.
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7.26 Periódicos franceses del siglo xtxr con escasa titulación
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Durante el siglo xrx er period¡smo francés produ¡o, en argunos casos, medios bastante gráfi-
cos, grac¡as a la utilizac¡ón generosa der dibujo, el grabado y la fotografía. pero en cuanto
tenía que v6r con títuros y titurares se s¡gu¡ó iguar que en épocas anteriores, adoreciendo
carencias muy marcadas y sin registrar avances que fueran dignos de mención.

Fuentes: lntemet (2006).
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con respecto a los tirajes de la prensa, continuaron crec¡endo aceleradamente, al
ritmo que marcaban ras innovaciones tecnorógicas. En 1g4g, en piamonte, «La
Gazzefta der poporo» are,anzóros 2o,ooo de tirada. ya en er año de 1g54 y gracias
a expectaüva generada por ra Guena de crimea, er rondinense «rñe rimes» superó
la barrera de los 60,000 ejemplares.

Hacia 1866, «Le Sréc/e» de Francia tenía un tiraje regurar de 44,000, enorme para
el país y la época (el periódico francés que re s eguía, «L,opinion Nationate», tiraba
tan sólo 9,500). una nueva guena, ra Franco,prusiana de 1a7om ,iba a ser fructífera
para otro diario británico: «The London Daity News» ilegó a tirar hasta rso,ooo
ejemplares. Las guenas resurtaban buen negocio para incrementar er tiraje de los
periódicos y de eilo podría testimoniarro un diario españor, «Er rmparciar», que
durante la guena Hispano-Americana de 1B9B t¡ró hasta l2O,OOO copias.
La era de los grandes tirajes ilegó para ra prensa americana hacia er finar de ra

década de 1890, cuando ros impursó ra guerra Hispano-Americana. Los periódicos

de Joseph Pur¡tzer («The New york word» y de \Afiliam Randolph Hearst «ráe
New Yotk Joumal», que estaban en dura competencia desde 1g9S, alcanzaron
entonces t¡rajes que sobrepasaron el millón de ejemplares.

El fenómeno de ros tirajes masivos se repetía en otras partes der grobo y, según
Martínez de sousa: en Francia , «Le Matin» pasaría de 78,ooo ejemprares en lggg,
a 483,000 en l gOs y un miilón en 1 91 3. «Le petit parislbn», que tiraba 777,ooo en
1899, llegóa 1,180,000en lgOSya 1,500,000en 1919214.

Pero, a pesar de esa evorución espectacurar de ros tiraje de ra prensa, se tiene que
anotar un fenómeno pararero: ros titurares de ras primeras pranas no se estaban
desanollando (evolucionando) con la misma pasmosa celeridad.

21a José Martínez De Sousa, Op. Cit. p. SO5
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7.27 Enorme contraste: primera plana actual de «Iáe Iimes»»

The Time¡ - the ormpad neün¡mfrer - 0l.ll.0¡l
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A diferencia de las primeras plenas de sus venerables antecesores de los siglos xvlr y xrx,
ésta, que corresponde a una rec¡ente edic¡ón del más importante y tradic¡onal entre los
diarios ingleses, «The Times» lond¡nense, pone en evidencia los cambios registrados en el
curso de los últimos dos s¡glos. una transformación asombrosa que lo abarca todo: formato,
d¡seño, diagramación, colo¡ titulación y concepción per¡odíst¡ca.

Fuente: /nfemef (2006).
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7.23 Evolución de la prensa en Guatemala

Mientras en el resto del mundo el periodismo evolucionaba de la mano con notables

adelantos tecnológicos, un fenómeno similar y paralelo acontecía en Guatemala,

si bien en primer término habría de llegar la tecnología.

Pasados más de 200 años desde el descubrimiento de Gutenberg, la ciudad de

Santiago de Guatemala, capital de una importante Capitanía General y sede de

una de las primeras universidades que se fundaron en América española, carecía

de imprenta, penoso e*remo comprobado por el obispo Enríquez de Rivera, muy

preocupado por publicar una éplica al ataque que se hiciera a s u obra, «Actamación

por el principio Santo y Concepción lnmaculada de María».

El ob¡spo delegó en un fraile, Francisco de Borja, la misión de viajar al Mneinato

de Nueva España para solucionar el problema. En julio de 1660 llegó a Guatemala

la primera imprenta, adquirida en la ciudad de puebla, y estuvo acompañada porel

impresor José de Pineda lbana, quien traía familia y servidumbrezs.

Trascurridas casi siete décadas, en el año de 1729, sebastián deArévalo comenzó

a publicar la «Gazeta de Guatemala», que en una primera instancia llevó el nombre

de «Gazeta de Goatemala» y que llenaba su breve extensión con información más

que nada referida a las celebraciones religiosas, los asuntos eclesiásticos y las

graduaciones universitarias. Aquella primera etapa de la «Gazeta de Guatemala»

fue breve, pues dejó de publicarse en el año de 1791, y a partir de ahí pasarían

más de once lustros sin que volviese a ser editada.

Pero ya en 1794, lgnac¡o Beteta resucitó la «Gazeta de Guatemala>>, con el propósito

de «promover la prosperidad, la civilización y la agricuttura en el reino de

Guatemala», si bien dejaría de publicarla en 1796.

Pero un año después, la «Gazeta» fue resucitada por la Asociación deAmigos del

21s lsmael Avendaño Amaya http:/ /vww.saladeprensa.org/arts7s.htm
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7.28 Po¡lada de la «Gazeúa de Guatemala»
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lniciada en 1729 cl,mo «Gazeta de Goatemala», despuás interrumpida y más adelante
reviv¡da temporalmente en algunos períodos, la «aazeta de Guatelrala» tiene el galardón
de s6r, s¡n luger a dudas, el pr¡mer periódico publicado en Guatemala y América central,
así como el de haber sido uno de los primeros que se ed¡taron en Américá Lalina.

Fuenle'. Hemeroteca Nac¡onat de Guatemata (2006).
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7.29 Periódicos en Guatemala: primeras décadas del siglo xx
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En las pr¡meres décadas del s¡glo xrx surgió un número cons¡derable de publicac¡ones perió-
dicas en Gualemala, princ¡palmente a partir de la ¡ndependencia de l g21 . por regla general,
aquellos periódicos reflejaron les luchas políticas y las confrontaciones ideológicas de la
épocá. Diseño, diagramación y titulación eran, por lo general, sencillos y poco rebuscados.

Fuenlei Hemeroteca Nac¡onal de Guatemala (2006)
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País, que le cambió el nombre a «Gazeta de Guatemala» y le encomendó su edición

al antes mencionado lgnacio Beteta2l6.

La «Gazeta de Guatemala» carecía por completo de cualquier clase de indicador

tipográfico que se asemejara a un título o que tan siquiera lo recordase muy

vagamente. Lo único que se destiacaba en su primera plana, aparte del encabezado

y una franja que lo separaba del cuerpo de tefo, era una letra capitular que abría

la sección dedicada a al cuerpo de la redacción.

En 1820, tras cuatro años durante los cuales no se publicaron periód¡cos, se relanzó

la historia del periodismo en Guatemala gracias a la aparición de «El Editor

constitucional». que había sido así bautizado en honor a la reciente constitución

liberal promulgada en Ia ciudad de Cádiz.

Recuérdese que entonces faltaba todavía un año para que se produjera la

emancipación de América central. Aquel nuevo periódico, de formato reducido,

estaba impreso a una sola columna, igual que la «Gazeta de Guatemala». Mas, a

diferencia de ella, incorporaba unos indicadores que en su forma resultaban muy

similares a los subtítulos del period¡smo contemporáneo pero que, en la práctica,

cunmplían una función similar que los tÍtulos y titulares actuales. Tales indicadores

estaban redactados en un estilo de altas y bajas, con breves frases como las que

se transcriben a continuación:

O Circular del Ministerio de Gracia y Justicia

O Proclama de la Junta provicional (SlC)

El mismo año en que había sido fundado «El Editor constitucionab», José cecilio

del Valle fundó otro, que se llamó «El Amigo de ta patia»» y que en cierta medida

216 Horacio cabezas carcache, E/p eiodismo guatemalteco, 172g-1g44(Guatemala. piedra santa,
2001), p. 11
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7.30 Fuerte influencia política en la prensa guatemalteca del s¡glo xtx
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Avanzado el s¡glo xx, la presencia de periódicos en Guatemala revelará diferentes carade-
rfsticas de los regímenes pollt¡cos y dé los personejes qu€ gobemaron el país. Durante el
período de gobiemo de los conservedores, principalmerte la presidencia de Carrera, hubo
una notoria carencia de publicaciones p€riódices que no fuesen técnicas o especializadas.
Durante la Reforma, y princ¡palmente el gobierno de Barr¡os, hubo cant¡dad de periódicos
pero una buena pefte de éllos estaba destinada a glorificar al gobemante. una vez muerto
Barrios en chalchuepa (1885), se reg¡stró una verdadera primavera p6riodÍstica y volvieron
a circular numerosos med¡os informat¡vos y de opinión en Guatemala.

Fuenle: Hemeroteca Nacional de Guatemala (2006).
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estuvo @nftontado ideológicamente con el anterior. La primera plana d e «EtAmigo

de la Patia» era muy similar al de su competidor. sin embargo, destacaba allí un

detalle significaüvo en cuanto tiene que ver con orígenes de la ütulación periodística:

justamente debajo de la franja que separaba el encabezado del periódico de su

cuerpo de texto -+staba impreso a una columna-, figuraba una palabra a manera

no tal vez de título, mas sí indicador. un indicador por cierto temátim, informativo

o como se le quiera calificar. En el caso del ejemplar conespondiente al 16 de

octubre de 1820, ra primera prana der periodico está ocupada por un artícuro de
opinión, el cual aparece t¡tulado, muy escuetamente, como: «Ciencias».

Aquéllos -y muchos otros que res seguirían, también- fueron unos periódicos

efímeros, que tuvieron tan sóro pocos años de vida, pero que sentaron ras bases
para el desanollo de un periodismo guatemalteco sumamente rico en medios, en
periodistas y en circunstancias, que se desarrofló a través de todo er sigro xx y ra

totalidad del pasado siglo xx, hasta llegar al segundo lustro del)«/.
Téngase en cuenta, entonces, que ra historia der periodismo guatemarteco ananca

en el siglo xvilr y llega hasta el xxt, por lo cual ha e§tado presente no durante 400

años inintem¡mpidos, pero sí durante cuatro diferentes siglos.

A partir de la independencia de Guatemala y abarcando todo el sigro xx, se registró

una sucesión de notables publicaciones, una apreciable parte de las cuales se
puede encontrar en la Hemeroteca Nacional, escrupurosamente preservadas.

Entre los periódicos que son dignos de mencionar figuran, junto con muchos otros,

los siguientes: «Er sigto de Lafayette» (1 g31 ); «ra Estafeta» (,rg}2); «La Gaceta»
(1833); «El Ciudadano» (1836); «la Oposición» (1887); «La Verdad» (.t837); «La

Nueva Era» (1837); «ta Tertulia» (1838); «Nofrbloso Guatemalteco» (1838); «El
Observador»('l8ZB);«El Apéndice»(1838); «ElAmigodeGuatemala»(1838); «E/

Demócrata» (1838); «Et tiempo» (1839); «Et Café»> (1839); «Gacefa det Gobiemo

de Los A/fos» (1839); «El p¡ocurador de tos pueblos» (1840); «Gaceta oficial»
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7.31 Prensa de Guatemala: pocos camb¡os técnicos a fines del s¡glo xtx

I)I^RIO ':.1

nE cEr.no..,.aFtc^.'l; I[IEfiL,

I.A REPUEtIBA
t¡. Pimmri

Durante las últimas décadas del siglo xrx, el periodismo de Guatemala registró la aparición
de numerosos medios y la tecnologÍa moderna fue un poderoso auxiliar para la confección
de los mismos. S¡n embargo, en todo cuanto tuv¡ese que ver con aspectos de diagramac¡ón,
diseño y titulación, poco o nada cambió con relación a las décadas anter¡ores.

Fuenle'. Hemercteca Nacional de Guatemala (20O6)
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(1841); «H Tambo» (1 843); «La Aurora» (1844); «La Gaceta de Guatemala» (1847);

«El Album Repubticano» (1848); «EtFlscal» (manuscrito, iBSg); «El Noticioso»

(1861); «La Zumóa» (1863); «La semana» (186s); «La sociedad catótica» (11ro);

«El Antigüeño» (1871); «La Repúbtica»(1871); «El Centroameicano» (1871); «El

Crepúsculo» (1871); «El Noticioso» (1A72); «El tmparciat» (18721; «La Juventud»

(1873); «E/ /ns Guatemalteco» (1873); «E/Rep ubticano» (1873); «EtGuatemafteo»

(1874); «El Progreso» ('1874); «La Civitización» (1876); «Et Civismo» (1878); «El

Bien Público» (1879); «la Améica central» (1879); «El tndependiente» (1819);

«El Slg/o» (1879); «la P¡ensa» (18801; «Diaio de Centro América» (.t880); «La

Publicidad» (1882); «Et Hijo det puebto» (t}a2); «Er tnstitucionab (1882); «E/

Ensayo» (1884); «fa Democncia» (1884).

Es llamativa la cantidad de periódicos que se fundan en i985, año de la muerte de

Justo Rufino Banrios. Ellos fueron: «La unión cent¡oamericana»; «La lJnión»; «Et

Guatemalteco»; «El Renacimiento»; «La patria»; <<El Tapaboca»; «El Loco»; «El

ChapÍn Libre»; «La Nueva Era»; «La Libeñad»; «El papagayo»; «La Voz de ta

Mujen>; «La Loca»; «La Prcnsa»; «El Horizonte»; <<La Opinión».

De 1886 a 1900, son los siguientes: «La voz pública» (1886); «El Guatemalteco»

(1886); «Don Quijote» (1886); «ElEco de la Retigión» (1886); «ElCenfrnela» (1886);

«La Legalidad» (1 886); «La /de a Libent» (1887); «El Día» (1 887); «Et tdeat» (1887):

«El Alacrán» (1887); «El Cótera» (1887); «La Unión» (tS8B); «Et Eco de

centroaméica» (1888); «La Metralla» (188s); «ElNoficioso» (1889); «E/ Látigo»

(1889); «La Bandera Nacional»>(1889); «Et lmparciab> (,lBB9); <<ElTapaboca» (,lBB9);

«centroamérica llustrada» (1889); «El coneo de la Tarde» (1890); «El cronista»

(1891); «fa República»> (1891); «E/ Eco populan> (i891); «Safanás» (1891); «Ei

Hijo de Satanás» (1891); <<El pueblo» (1891); «Las Nofibras» (1891); «La Nación»

(1891); «LaRevolucióndel71»(1892); «Guatemalallustrada»(1892);<<El Liberat»»

(1893); «LaPrensa»(1893); «El Fenocaril»(1894);«LaFé»(189S); «Et progreso»
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7.32 Prensa de Guatemala, entre las décadas de 1920 y 1960

ONISTA''
i#-*;mHHF ¡591

^t 
Lor rllr¡.b! Nro*üá6 Vibi.o.l

cuando los periódicos del siglo )c( tuvieron sólo la competenc¡a de la radio como med¡o no
se sint¡eron suficientemente aprem¡ados como para realizar grandes cambios de forma y de
fondo. Pero la irrupción de la televis¡ón modificó aquella situación. como consecuencia de
ello, los med¡os impresos comenzaron a cambiar para sobreviv¡r ra dura competencia que se
les planteaba, y los titulares fueron parte de esta transformación.

Fuente: Hemeroteca Nacionat de Guatemata (2006).
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«El Prcgreso Nacrbnal» (1895); «El Liberat» (,t897); «ElCable» (1898); «propatria»

(1898); «El Porvenir de Guatemala» (1899); «EI 30 de Junio» (1900)212

Para mediados del siglo xrx se comenzaría a detectar una evolución cada vez más

acentuada en los titulares de los periódicos. Tal evolución iba a conducir, partiendo

de los pretéitos indicadores rotulares, hasta unos incipientes t¡tulares de prensa,

tal cual podría apreciarse hojeando una colección del periódico «El tmparciat»,

publicado en la ciudad de Guatemala, enúe iB72 y 1 g73, y muchos otros entre los

que han sido menc¡onados con anterioridad, tales como «La República», «El Diario

de centroAmérica», «El crepúsculo», etcétera. Aquella evolución gradual registrada

en los titulares de la prensa guatemalteca habría de continuar en el transcurso del

slglo )0(, tal como se verá más adelante.

7.24 Prosigue la evolución en los t¡tulares de prensa

Ya para comienzos del siglo xx los titulares comenzaban a tener ¡mportancia y a

exhibir mayor complejidad. Muchos factores influían para ello: la incorporación de

nuevos adelantos tecnolfuicos y la enorme mnfianza que el hombre promedio de

aquella época depositaba en los logros de su civílización y en las posibilidades

ilimitadas del futuro, ocupaban los primeros lugares.

En los países más desanollados, como Estados unidos, las tiradas de los periódicos

subían con celeridad y el apetito por publicaciones periódicas, princ¡palmente

informativas, ganaba auditorios masivos.

una conjunción de ciencia y tecnología parecía destinada a conquistarlo y dominarlo

todo' De ahí, que botadura de un enorme transaflántico de rujo, er lltanic, había

217 Catal¡na Banios y Banios, Esfudlo Históico del Periodismo Guatemalteco (Guatemala. Edic¡ones
Don Quijote s.A., 1997) pp.25lz4s. En el s¡glo xx, la autora menciona muchas otras publicac¡ones,
aunque, por la h¡pótesis de este trabajo, se eligió las más per¡odíst¡cas (nota del autor).
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provoc€rdo una oreada de entusiasmo. Aquer transaflántico, afirmaban, no podría
ser hundido ni siquiera por el mismo D¡os.

Poco tiempo después, la portada de «rhe New york ñmes» conespondiente al
lunes 16 de abrir de 'rgr2, estuvo enteramente decricada a informar sobre er
hundimiento de aquer buque. Aquera primera prana fue sorprendentemente
contemporánea en aspectos de titulación. y más, todavía, teniendo en cuenta no
sólo la época, sino más que nada er formato estándar de aqueila edición.
Presentaba un enorme titurar principar despregado, a siete corumnas (página
completa) y con tres ríneas, er cuar había sido impreso con un estiro de artas, y que
pregonaba la siguiente- y espectacular_ información:

TITANIC SINKS FOUR HOURSAFTER HITTING ICEBERG;

866 RESCUED BY CARPATHIA, PROBABLY I25O PERISH;

ISMAYSAFE, MRS.ASTOR MAYBE, NOTED NAMES MISSING'T.

Bajo este verdadero titurar de primerísima prana -a todas ruces inusuar para aqueila
época en vista de su tamaño, minuciosidad, detailismo y cantidad de información
que incluía- figuraba una enorme foto der barco siniestrado, despregada a cinco
columnas, la cual aparece cia alzada con el siguiente pie de foto, impreso en
estilo de altas y bajas pero a la vez con letra de gran tamaño:

The Lost Titanic Being Towes Out of Belfast Harbar.2ls

Debajo de la anterior y a dos corumnas, aparecía una foto destacada der capitán
de la nave malograda, E. J. smith, junto con una nota -a tres corumnas_ donde

218 La traducción más o menos r¡terar sería: «...Titanic se hunde cuat¡o horas después de habergolpeado un iceberg / g66 personas rescatadas por et carpathia y 1,2w posibremente perecidas /lsmay a satvo, ta señora Astor tal vez, nombrcs notabtes desapaiecidos.. . »
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7.33 Primera plana sobre el Titanic: precun¡ora del titular-noticia

dbe Ner §aak&tws.
TITANIC S'/VXS F'OUR HOURS AFTER HITTING ICEBERG;

866 RESCUED BY CARPATHIA, PROBABLY 1250 PERISH;
ISMAY SATE, TIRS. ASTOR MAYBE,NOTED NAMES MTSSTNC

dt!1e
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Th€ Losl ¡r6n¡c Bel Our of Belfóst Hórbor.
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El hundtmicnlll ¡lcl f('ft¡¡nicr. qu( oca\iooó la pcrdirJa (lc I.i(r0 r.i(li.. con.ttlttr(,ufla Jt lá\ informn(i.rr§\ m:i\ \cn\aüior)al*- .t. pí;".ip;. J. _;_j,,. i;';,;;ili::;i;,periodisrica dc csrc r¡:is,co \uc.só ¿n cl »"". i i,,l, 
-'.ru*:, 

"'-.r,:g""'.r.li'i"*"rrr".i.Car¡ Ven IIa¡da. .cprc"cnra. ro¡t¡vi¡. un punto d. rcfrrerci¡ i,i-io lri.t*¡" ¡. 1,.,Preosa norlc¿¡ncrjc¡ní.

Pocas veces como aquer runes 16 de abrir de 1912, se había visto una primera prana tan
¡mpresionante y tan compretamenre dedicada a ¡nformar sobre un ún¡co tema específico: er
hundim¡ento del transe ántico «Tttanic». Aquella extemporánea portada de «The New york
77mes» fue una evidente precursora de los titulares de portada contemporáneos en diarios
tabloides, que, por su espectacular evolución en el siglo )«, dieron v¡da al titular-not¡cia.

Fuenle: « Breve histoia det periódia no¡teameicano» (1961)
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se ¡ncluía una lista parcial de los sobrevientes. Toda la primera plana de aquella

edición de «rf¡e New york rimes» estuvo ded¡cada a informar sobre aquel

acontec¡m¡ento que conmovió al mundo y marcó toda una époc.an.

Pero aquella portada de «The New york l'imes» había sido una excepción a ra
regla. En una época en que los periódicos dominaban el campo de la comunicación

y los formatos estándar prevalecían, no eran de esperar cambios espectaculares

en la titulación de las primeras planas n¡ de las demás páginas.

Durante las primeras décadas del sigro xx los periódicos continuarían con su reinado

y prevalecerían frente a sus más contemporáneos competidores, que fueron en la
primera mitad del s¡glo la radio, y ya en la segunda mitad, también la televisión. La

rad¡o no planteaba una competencia multisensorial para aquel medio trisensorial

que es, en realidad, la prensa escrita.

Pero cuando la televisión comenzó a ganar fueza y gran difusión, ro cuar aconteció

a comienzo de los años so, entonces sí los periódícos se vieron confrontados

contra un rival mediático verdaderamente poderoso.

7.25 Nuevo contendiente: la televisión como medio

La presencia masiva de ra terevisión, en cuanto nuevo medio de comunicación,

conllevaba no sólo una novedad tecnorógica impresionante. También incruía, por

añadidura, el prestigio previamente cimentado por otros medios históricamente

muy poderosos: el teatro, el cine, el discurso público y la misma radio.

2's La traducción sería, para este cáso: «...Er perdido litan¡c es remotcado fuera det puedo de
Berrasf. ». Y estaba dando cuenta der mom.nto en que er buque siniestrado había sar¡do, a remorque,
del puerto de Belfast para iniciar su travesía fatal.a Ese invalorable documento facs¡m¡lar está reproduc¡do en: John Tebbel, «greye h¡stoña det
periódi@ norteameicano» (Barelona, UTEHA, 19S7), p. 129.
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La televisión también significaba una puesta simultánea en juego de tres sentidos

primordiales: visión, oído y tacto. Ello, en comparación con los tres que le
correspondían periodismo impreso: vista, tacto y olfato. pero la participación

combinada de visión y oído representaba un impacto muy poderoso en comparación

con el sentido primordial exigido por los medios impresos: la visión.

Frente a los textos e imágenes estáticos de periódicos y revistas, la televisión

presentaba una sucesión de imágenes en movimiento constiante. y a esas imágenes

conespondían sonidos de diversa Índole, casi siempre vinculados directamente

con la realidad que la pantalla exhibía. lmágenes con sus propias voc€s y con sus

propios ruidos de fondo. lmágenes explicadas con locuciones en off. lmágenes

complementadas por músicas de fondo que evocaban las de las películas. El nuevo

medio demostraba un dinamismo y un realismo cautivantes.

Había otros mat¡ces para añadir a este esquema: dado el prestigio y sugestión

enormes que significo el cine para grandes públicos de la primera mitad del siglo,

la presencia de la televisión sugería el concepto 
-revolucionario 

y futurista- de

trasladar la sala cinematográfica hasta la sala o el comedor de los hogares, lugares

epiéntricos de la vida familiar en donde el receptor de w sustituyó, desde entonces

y definitivamente, al tradicional aparato de radio.

si bien la idea de trasladar la sala de cine hasta el hogar fue, durante las primeras

décadas de la televisión, apenas una ilusión -el negocio de Hollywood no se iba

a dejar anebatar tan fácilmente y el sfarsysfem permanec¡ó invulnerable por mucho

tiempo-, las series televisivas iban a sustituir las películas de los estudios. y a
ellas se agregaron programas que la radio había popularizado durante décadas:

novelas seriadas, preguntas y respuestas; shows artísticos; espacios de humor.

El panorama se iba a completar con la transmisión de acontecimientos deport¡vos

relevantes; programas de entrevistas; conciertos y recitales. y además, los noticieros

televisivos. Desde un primer momento la televisión -al igual que lo fueron el cine
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7.34 lrrumpe la televisión y acapara auditorios masivos

Hacia f¡nales de le década de fg4o comenzó a desarrollarse un nuevo y poderoso med¡o de
comunicación, déstinado a ganar desde el principio una enorme dffusión, a crear grandes
expectat¡vas entre aud¡torios gigantescos y a llevar hecia sus arcas la mayor parte de la
¡nversión publ¡cilaria en las sociedades desarrolladas. Ese medio fue Ia televisión.

Fuentes: «Ventana al mundo» (.1968).

«Técn¡ca de las notic¡as en telev¡sión» (1968).
«peiodismo en w» (192i).

« Producción televi§va: el contexto I atinoamericano » (1ee8).
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y la radio en sus respectivos inicios- significó para el gran público un concepto

fundamental, nunca sustituido'. « Enteftaining» o, si se prefiere, show Buslness.

Este aspeclo, extendido hasta la primera década der siglo xxr, con productos

arquetípicos como los ahora difundidos «Talk shows», hizo que noticieros y

programas periodísticos de la teleüsión fuesen considerados como la quinta rueda

del automóvil, muy por detrás --en ratings de audiencia y en la prefrencia de los

anunciantes- de casi todos los demás productos de difusión telev¡sada.

Pese a esa realidad evidente, los lim¡tados noticieros televisivos de los años 40, s0

y 60 recibían algunas bonificaciones nada despreciables. La primera de ellas: el

enorme prestigio y la explosiva difusión del medio que los sustentaba.

La segunda: que muchos de ellos, al ser ubicados en unos horarios inmediatamente

siguientes a los denominados «premium» (entre 20:00 y 22:oo horas) recibían, por

aluvión o por simple inercia, buena parte del auditorio del programa anterior.

La tercera: que aquel programa inmediatamente anterior soría ser, por regla generar,

uno de considerable audiencia. La cuarta: en @nsecuencia, los noticieros distutaron

de públicos considerables, pese a deficiencias y limitaciones iniciales, vinculadas

con el arcaico y lento proceso para filma¡ revelar y editar el material.

Y una quinta: que aquellas precarias filmaciones aportaban al noticiero televisivo

la sugestión de estar presenciando las noticias en vivo. unas noticias que estaban

dotadas de movimiento real, aditadas con audio y revestidas con la firme ilusión de

presenciarlas «prácticamente en directo». Así, los noticieros de la televisión fueron

desde el principio tanto o más atractivos que los periódicos.

una vez llegados los años 70 y 80 del siglo xx, la televisión parecía haber impuesto

su reinado en el campo de los medios de comunicación, confirmando con ello, en

buena medida, las teorías de Marshall Mcluhan.

Por entonces, el nivel de las producciones para televisión había crecido y se había

sofisticado. Los grandes estudios cinematogÉficos estaban invirtiendo en el negocio
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7.35 La televisión provocará cambios en los medios impresos

77'..
¡tr t¡ri'rüfl
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La televisión presentó una programación que simulaba llevar el c¡ne, el teatro y otros entre-
ten¡mientos e los hogares. Nuevas tecnologías la afianzaron y extendieron. Dueña y señora
dél «sf,ow bus,ress», provocó camb¡os dramáticos en los medios impresos.

Fuente: /nfemef (2006).
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de la w. comenzaban a prol¡ferar las antenas parabólicas y comenzaba la televisión

por cable. Las transm¡siones vía satélite, en vivo y en directo, eran cada vez más

frecuentes. La tecnología aplicada a los noticieros de televisión manifestaba notables

adelantos. se abandonaba la lilmación de noticias gracias al video tape. Modemas

y manejables islas de edición tomaban el relevo de las viejas moviolas.

Ya no era necesario el revelado de pelÍcula. Todo consistía en grabar las noticias,

ed¡tarlas cas¡ de inmediato e incluir aquellos ágiles videos en las sucesivas ediciones

de los telenoticieros. Y en cuanto a éstos, ya podían trasladar imágenes de noücias

recientes, tal como como si estuviesen en vivo y en directo.

La televisión llevaba también delantera apreciable sobre sus competidores, tanto

en el teneno de las agencias de publicidad como en los presupuestos anuales de

los grandes anunciantes. He ahí por qué los devotos de Mcluhan siempre estuüeron

fuera del periodismo: antes bien, pertenecían a la publicidad y mercadotecnia.

Nada extrañará, entonces, esa devoción de publícistas y mercadólogos en los años

70, 80 y 90, hacia la industria de ra televisión. El triunfo de aquélla sobre sus

competidores significo el cumplimiento de las tempranas profecías de Mcluhan.

7.26 La reacción de la prensa a través de sus titulares

Ya a partir de los años 60, pero con mayor énfasis en las siguientes décadas de

1970 y 1980, los titulares de las primeras planas en los periódicos 
-todavía

dominados por el formato estándar-, comenzaban a exhibir una complejidad

bastante mayor que la exhibida en décadas inmediatamente anteriores, aunque

sin alcanzar todavía la dimensión del presente.

Podría decirse que, por entonces, la evolución que iba a conducir directamente

hacia el nacimiento o surgimiento del titular-noticia estaba en marcha de manera

irreversible. En el libro de Edmund c. Arnold, «Diseño fo tal de un periódico», figuran
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7.36 La televisión fue, también, un medio propicio al per¡od¡smo

-
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Aunquo noticieros y programas periodíst¡cos nunca cons¡guieron ser estrellas de la progra-
mación televisiva, sí tuvieron un desarrollo considerable, principalmente a part¡r de la intro-
ducc¡ón de camb¡os tecnológ¡cos que agil¡zaron notablemente la presentación de noticias,
dando la sensac¡ón de que los hechos llegaban al auditorio con llamativa inmediatez.

Fuente: rrtemef (2006).
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ejemplos facsimilares cuyo análisis ayudará a confirmar el concepto anterior.

Tanto en la primera plana de «The Herald relephone» conespond¡ente al martes

14 de mayo de 1979, como en ra de «rhe Hartfotd courant» que se pubricó er

miércoles 12 de junio de 1979, se puede aprec¡ar tanto la relativa abundancia de

titulares, como también el espacio físico que algunos de ellos ocupaban, tanto por

el hecho de aparecer redactados en dos y hasta tres líneas, oomo por el de presentiar

en ocasiones el complemento de los antetítulos o colgados y, ciertas veces, incluso

hasta por el tamaño de la letra utilizada para impr¡m¡rlos.

sim¡lares características a las anteriormente anotadas se pueden apreciar en un

fácsimil correspondiente a la edición del diario mexicano «Novedades» que se
publicó el lunes 8 de octubre de 1994, en donde se observará con claridad un

detalle que había comenzado a insinuarse en ros dos anter¡ores ejempros: ra

presencia de unas fotos con tamaños considerabres, ras cuales aparecían

debidamente compremeniadas por unos pies de foto muy nutridos, que trasradaban

una apreciable cantidad de información.

En los tres ejempros mencionados, que corresponden a periódicos que fueron

impresos en el formato estándar o sábana, se aprecia con claridad la permanencia

de noticias completas que acompañan, complementan y desarrollan la información

adelantada por los respectivos titulares.

El formato estándar seguía predominando por entonces en la mayoría de los países

del mundo occidentar por una razón significativa: generarmente se vincuraba ar

tabloide no con un formato ágir y moderno, sino con un estiro poco reputado de

hacer periodismo: el amarillismo o sensacionalismo.

E incluso se tomaba en cuenta que una derivación del clásico amarillismo iniciado

en la década de 1890 por la lucha sin cuartel entre wiliam Randolph Hearst y

Joseph Pulitze¡ era lo que se denominó «amarillismo tabloide», mucho más rabioso

y radical que el amarillismo convencional.
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7.37 El formato estándar se moderniza en décadas recientes
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Por lo tanto, se veía en el formato tabloide una tendencia sensacionalista de hacer

periodismo y por lo tanto se le consideraba poco serio o poco respetable.

7.27 Los titulares evotucionan con el formato tabloide

En cuanto tiene que ver con la evolución de los titulares de primera plana en los

últimos cincuenta años, el matutino «p¡ensa Lr,bre», que se ed¡ta en la ciudad de

Guatemala desde 1951, ofrece un ejemplo muy claro que tiene además la ventaja

de estar a la vista y muy bien documentado.

Esta afirmación viene al caso debido a que en 2oo1 y con ocasión de celebrar su

quincuagésimo aniversario, la empresa editora publicó un extraordinario documento

gráfico titulado «Primera Plana: s0 años de un peiodismo independiente, honrado

y digno 1951-2001», en er cual se incluyen algunos centenares de portadas que

fueron publicadas durante aquel medio siglo de vida periodística.

cuando circuló aquel primer ejemplar de «prensa Libre»,lo cual sucedió el lunes

20 de agosto de 1951, lo hizo en un clásico formato sábana y con impresión a una

sola tinta, negra. El titular principal de aquel primer número del diario que es hoy el

más importante e influyente de Guatemala, exhibía un desplegado total a seis

columnas con referencia directa a un flagelo que, muy significativamente, mantiene

vigencia en 2007. Aquel primer titular principal de «prensa Lóre», que hoy día bien

podría interpretarse como premonitorio, expresaba lo siguiente:

ALARMANTE GON§UMO DE DROGAS

La única foto de toda aquella histórica primera plana, ubicada inmediatamente

debajo del titular y en posición central (ocupaba dos columnas de ancho), ilustraba

de una manera más bien ambigua la problemática adelantada por el titular.
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7.38 Primera portada, estándar, publicada por «prensa Líbre» en l95i

Prensa [ibre
Alarmante Consumo de Drogas

La primera portada que fue pubr¡cada por er marutino «prensa Libre», er 20 de agosto de
1951, hacía directa referoncia a un probrema que, gxtreñamente, es uno de ros princ¡pares
en la actual¡dad para Guatemala: el tráf¡co y consumo de estupefacientes.

Fuenle: «Primera Plana: S0 años de un periodismo
independ¡ente, honrado y d¡gno» (2OO1).

I

I

I

I
I

I

408

Júr¡¡¡ Yüi¡u id Ytl¡

I

I

iULTI¡lA H0BA !

€L
PRoPAGAT{oA l s. N. P. G. '
'A CAERETEQA ,Cde.re Eú.
oet erunrrcol!|d$k.dd"

E r¡mI¡¡)
I

I

I

i

EL CONFLICTO dc fL ñOl.¡iO
ECUADOR y EL la Capltal

n[t¡¡]ü¡l PEmr¡tr
T,O E¡ GESTTDO
O.dd!.,..r, ¿.1 EELiod.'

TNIAllxII



El desanollo de la notic¡a ñguraba, completo, en aquella primera plana de 1951,

ubicándose inmediatamente debajo del titular mencionado y haciéndolo en dos

bloques de información que aparecían separados en sendas notas (una de ellas,

senc¡lla y únicamente encabezada por la solitaria foto antes referida).

El resto de aquella casi mítica primera plana era compartido por otras noticias que

figuraban completas, todas ellas encabezadas por sus respectivos títulos. La más

destacada entre todas ellas hacía referencia a un conflicto entre Ecuador y peru,

en tanto que otras señalaban asuntos nacionales de muy diversa índole:

oAgua de El totlno para la Gapitat
oBuscan resolver e! conflicto en rGoncepción,
rEmpleados de Tribunales en libertad
oReorganizan dependencias en Obras pub.

También figuraba una columna, t¡tulada «A modo de presentación», en la cual se

hacía lo propío, es decir: se desanollaba una explicación sobre las caraclerísticas

de aquella nueva empresa periodística y del nuevo medio de comunicación con los

cuales, a partir de aquel momento, contaría la sociedad guatemalteca.

Figuraba, además, en aqueila primera portada de «prensa Lib¡e» unadocena de

notic¡as. Y todas ellas estaban completamente desarrolladas en la primera plana,

incluido el artículo que hacía la presentación en sociedad del periódico, así como

las dos notas que respondían al titular principal.

«Prensa Libre» no mantuvo aquel tradicional formato estándar por demasiado

tiempo. En algo más de dos años, con exacfltud en octubre de 19S3, se pasó al

tabloide, abandonando el tamaño sábana de los primeros tiempos.

cabe decir que durante el transcurso del siglo xx, los formatos tuvieron notables

transformaciones y sería intelectualmente equivocado lim¡tarlos a la sencilla opción
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7,39 Primera época de «prensa Libre» enformato estándar

Atnquc Atúmico _9t Corea Planéase
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Todavía en etapa der formato estánda( que duró apenas unos tres años, «prensa Libre»
informaba en su primera prana ateniéndose a esquemas trad¡cionares, besados más que
nada en la variedad de noticias y el exclusivo recurso tipográf¡co.

Fuenle: «Pimera ptana: SO años de un periodismo
independiente, honrado y digno» (2001).
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entre los estándares y los tabloides.

A ese respecto, José Martínez de sousa señala la exístenc¡a de numerosas variantes

en esos formatos para periodismo impreso. Señala que, de acuerdo con

especificaciones de Jacques Kayser, podían tomarse en cuenta dos formatos

pricipales. El mayor, denominado «Gran ln-Fotio» (estándar) con una altura de 45

o más centímetros (hasta 66), y el «Tabloide», con una altura de entre 3l y 45

centímetros. Y agrega que, en España, el lnstituto Nacional de Racionalización y

Normalización cons¡deraba cinco tamaños para los periódicos de la «serieA», los

cualeseran: A-1,594por841 milímetros; A-2,42OporSg{milímetros; A-3,297por

420 milímetros; e4,210 pot 297 milímetros; A-S, 148 por 21O milímetros.

completa lo anterior diciendo que los formatos A-1, A-4 y A-s no eran casi utilizados,

m¡entras la enorme mayorÍa de los periódicos oscilaba entre los formatos A-2 (el

«Gran ln-Folio» o estándar) mencionado por Kayser, y elA-3, el formato tabloidez.

Doce años después, en octubre de 1966, la primera plana de «pren sa Lib¡e» había

experimentrado algunos cambios notables, que vale la pena analizar bien. El primero

a tener en cuenta sería el siguiente: que dentro del formato tabloide adoptado,

denotaba una tendencia marcada a la modernización.

El segundo: que dentro der encabezado, el logo con er nombre der periódico ya era

el que, con algunas leves modificaciones {iríase que sobriamente modernizado

y puesto al día- permanecería hasta el momento presente.

un tercero: que las noticias completamente desanolladas en un único cuerpo de

redacción habían desaparecido por completo de aquella primera página del

periódico, cediendo sus lugares por completo a la simple titulación.

Y todavía un cuarto: que el espacio reservado para el material gráfico (en el cual

21 Existe un tamaño tabloide mayor ---como «El país» de Madrid, con 4l centímetros de alto--, y
uno menor. «Prensa Libre», tiene 3s centÍmetros de altura. «etperiódico» tamb¡én t¡ené 35
contímetros. «siglo veintiuno» 34. y el decano, «La Hora», tiene 34.s centímetros.
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7.40 Enformato tabloide, génesis del titular-not¡cia
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Ya en etapa der formato tabroide, ra muerte der guerr¡[ero Turc¡os Lima fue motivo para que
«Prensa ubre» estructurasé un perfecto ejempro de ro que más aderante sería er t¡turar-
not¡cia: una primera plana que informaba, con variedad de recursos, sobre un único hecho.

Fuenle: «primen ptana: SO años de un periodismo
independiente, honndo y digno» (2001).
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se ¡ncluyen los respectivos pies de fotos) ocupaban casi el 50 por ciento de la

superficie total de la primera plana. como ejemplo directo, tómese la edición

conespondiente al lunes 3 de octubre de 1966, en donde un único titular lntegrado

-€parece conformado por un encabezado desplegado y en dos líneas, un collage

de fotograflrras, más el pie de ñcto conespondient+ ocupaba por completo la portada

del matutino, exhibiendo la siguiente información central:

o turió Turcios. Auto
volcó y se ¡nccnd¡ó

He ahí un perfecto antecedente de un titular-noticia. Toda una primera plana del

periódico está ¡ntegrada para informar acerca de un único acontec¡m¡ento relevante,

y haciéndolo tan completamente que, sólo eon echar un vistazo, cualquier apurado

lector hubiese quedado muy bien informado acerca del suceso referido, sin tener

casi necesidad de buscar información adicional en las páginas interiores del

periódico. El único aspecto en aquella portada de 1966 que parecía seguir

vinculando «P¡ensa Librc» con sus orígenes del año 1951, era un detalle: que se

seguía imprimiendo con una sola tinta, la tradic¡onal negra.

saltando 13 años hacia adelante, en la edición de «prensa Lróre» correspondiente

al viemes 23 de marzo de 1979, la primera prana presentaba modificaciones

interesantes. En primer lugar: se había incorporado el coror, si bien por aquella

época siempre se imprimía con dos tintas: ra negra y una adicionar, que para este

caso específico había sido cyan.

En segundo lugar: la publicidad del encabezado, dos logos ubicados uno a cada

lado del mismo, ahora pertenecían a una misma firma comercial (en la edición del

3 de octubre de 1966, cada logo correspondía a una empresa diferente).

En tercer lugar: la edición de «prensa Libre» había crecido notablemente, pues
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En 1979, con ocasión del ases¡nato de Manuel Colom Argueta, la pr¡mera plana de «prensa
Lióre» se conv¡rt¡ó en un nuevo ejemplo de lo que serÍa un perfecto t¡tular-not¡c¡a.

Fuenle: «Primera Plana: 5O años de un peiod¡smo
independiente, honrado y digno» (2001).
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m¡entras 13 años atrás el periódico tenía 64 pág¡nas y un suplemento deportivo,

para la mencionada de 1979 tenía 176 pág¡nas.

Y como cuarta diferencia: se había incorporado un cintillo con publicidad en el pie

de la página. Pero tómese nota del único aspecto repetido alli con respecto a la

portada antes analizada: un único y excluyente ütular, sobre el repudio generalizado

que provocó el asesinato de Manuel Colom Argueta, en el espacio completo.

Todavía, en aquella época, no se pretendía imprimir portadas de periódicos en full

color, pero sí, cuando menos, de destacaban los titulares principales agregando

un color diferente del negro 
-pr¡ncipalmente el cyan o el magenta_, a fin de

aportar bitonos o duotonos a las fotografias.

En aquella específica edición der zg de marzo de '1979 se había optado por la

sobriedad de la tinta negra apropiadamente combinada con el cyan, que se hacía

presente en el tÍtulo, antetítulo y el cintillo donde se declaraban el paginaje y el

precio de aquella edición («70 centavos el ejemplar»). El cyan también estaba

presente en el duotono utilizado para el material fotográfico.

Pero el detalle más interesante consistía en la presencia de un antetítulo o colgado,

con lo cual se estaba dando un nuevo paso 
-nada pequeño-, en el sentido de

llegar hasta el titular-noticia. Aquel títular decía lo que sigue (el titular se transcribe

en letra bold, el antetítulo en blanca o normal, itálica):

Municipalidad guardará 3 dfas de duelo por ex alcalde

. Repudlo generalizado por
el asesinaüo de Golom A.

otro detalle importante, muy revelador de la modernidad que había ganado por

entonces sobradamente la redacción y las páginas de <<prensa Lrbrc» es el siguiente:

que en la redacción del titular propiamente dicho, se había dejado de lado el estilo
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7.42 Finales de 1985: primeras planas con evolución evidente
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En la edición que ¡nformaba sobre el triunfo electoral de vinicio cerezo ante Jorge carp¡o
(d¡ciembre de 1985), «Prensa L¡brc» exhibía su primera plana a todo color para entonces,
el precio de venta al público se había ¡ncrementado dramáticamente con respecto a las
ediciones del mes de marzo de 1979.

Fuenle'. «Pimera plana: 50 años de un periodismo
independiente, honrado y digno» (2OO1).
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anglosajón de altas, donde verbos y sustant¡vos se inician con letra mayúscula,

para adoptar el estilo (de altas y bajas) que corresponde al idioma español, en el

cual la regla es que únicamente sean con mayúscula las palabras iniciales de cada

frase y los nombres propios que se intercalan dentro de las mismas.

otro detalle interesante radicó en la publicidad, que conespondía a dos anunciantes

diferentes. Todo ese estilo de publicidad en primera plana ha desaparecido de las

ed¡ciones de «Prensa ¿,ó/p» pertenec¡entes al año2oo7, pero en la del 23 de

mazo de 1979 se destacaba por un motivo adicional: tales anuncios pertenecían a

empresas o productos que no figuran ya entre los anunciantes fuertes de Guaternala:

Las donas de Don Dono y la Margarina Suave.

un nuevo salto en el tiempo permitirá analizar con detalle una nueva portada del

diarío «Prensa Llóre», conespondiente al lunes 9 de diciembre de 19gs, donde se

informaba del triunfo elecioral de la Democracia cristiana y Mnicio cerezo sobre la

unión del centro Nacional y Jorge carpio Nicolle. Aquel lunes, el titular de portada

y la primera plana del periódico en sí misma, presentaban cambios notables con

respecto a lo publicado el 23 de mazo de 1979 (ejemplo anterior).

En primertérmino: había cambiado el encabezado del diario, que ahora era mucho

más grande, ocupaba cas¡ todo er ancho de ra página. En segundo: había

desaparecido la publicidad que antes ocupaba ambos lados del encabezado. En

tercero: el full color se había hecho presente en aquella primera plana, reflejándose

en las fotograrras. En cuarto: cuando menos en aquella edición, el cintillo inferior

con publicidad había desaparecido, si bien proseguiría apareciendo en tal posición,

cuando menos hasta el año de 1991.

Y un detalle más: aquella edición de 92 páginas tenía un precio de <<40 centavos

en la capital» y «45 centavos en /os depañamentos». rnfracíón por un rado y

devaluación del quetzal frente al dólar por otro, así como costos provocados por el

cambio a full colo¡ habían cuadruplicado el precio del diario.
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7.43 En 1995, la presencia del titular-noticia se hace evidente
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El 1o de febrero de'1995, en pleno Gobierno de trans¡c¡ón de Ram¡ro De León Carpio, el

retiro de monseñor Quezada Toruño de las conversaciones de paz con la guerr¡lla se cons-
tituía en el titular-noticia por antonomasia, dentro de una primera plana mucho más ágil y
modema que todas las vistas con anterioridad.

Fuenle: <<Primera Plana: 50 años de un periodismo
independiente, honrado y d¡gno» (2OO1).
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Aquel incremento de 400 por ciento en apenas seis años era dramático.

una década más adelante, deteniéndose en la primera plana de «prensa Libre»

que se publico el miércoles 10 de febrero de 199s, se pueden apreciaralgunos

notables cambios. El primero: que el encabezado del diario se había reducido de

tamaño y en lugar de aparecer centrado 
-como lo hacía tan sólo diez años atrás-

ahora aparecía conido hacia la izquierda, para dejar espacio a una foto de carácter

informativo (anunciando la sección internacional) impresa a full color y ubicada en

el extremo derecho de la página: por tanto, en esa posición que resulta tan

importante para cualquier periódico, justo a la par del encabezado de la primera

plana, el material informativo había sustitido, y definitivamente, a los mensajes

exhortativos de la publicidad.

El segundo: que Ia publicidad no sólo estaba ausente de la vecindad del encabezado:

también lo estaba del pie de la portada. y para expresarlo más globalmente, había

desaparecido de toda la primera página, que por lo tanto estaba dedicada por

entero a difundir tan sólo el material informativo de los titulares.

Pero había un ter@ro que resultaba todavía más importante que los anteriores:

aquella primera plana exhibía un titular aparentemente principal («tcLES|A RETIRA

A MONSEÑOR QUEZADA TORUñO DE LA ASC», el cual se complementaba con la
indicación de ubicación de la respectiva noticia («páginas 2 y 3»»), y nada más.

En la práctica, el titular principal carecía de tÍtulo, pero ocupaba casi media página:

consistía en una gran foto principal con una secundaria inserta, y un efenso pie

de foto, comenzado con un subtitular en altas («tNcENDtAN OTRA FTNCA EN LA COSTA

suR»). En realidad, aquér era er titurar principar. pero más importante todavía:

también era el titular-noticia de aquella primera plana.

sin embargo, existía otro notabre cambio que debe ser señarado en aquella portada:

la ¡nclusión de titulares secundarios pequeños, dos de ellos correspondientes a la

información nacionar y los otros dos dedicados a información internacionar.
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7.4 Ol¡o ejemplo de un perfecto y completo titular-noticia
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Un éspectacular escape masivo de la prisión de alta seguridad de Escuinfla, proporcionó la
oportunidad para que apareciera en la primera plana de «prensa Libre», correspondiente al
lunes 18 de junio de 2001, un nuevo ejemplo de lo que es un perfecto titular-noticia.

Fuenle'. «Pimen Plana: 50 años de un peiodismo
independiente, honrado y digno» (2001).
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haciéndolo, puede aquiratarse, en buena medida, de qué manera tan marcada y
profunda los t¡tulares de prensa, principalmente aquelros que figuran en ras primeras

planas, terminaron concretándose como titulares-not¡cia.

7.28 Titulares de primera plana actuales en Guatemata

una vez llegados ar segundo rustro der sigro xxr, parecería pertinente un examen

de primeras planas conespondientes a los tres diarios elegidos para este estudio,

«Prensa Libre», «erperiódia» y «siglo veintiuno», de los cuales se tomaÉn algunos

ejemplos conespondientes al año de 2006.

se comenzará este análisis mediático con la poñada del matutino «srg/o veintiuno»

que corresponde al miércoles 1s de febrero de 2006, pueden destacarse los
siguientes aspectos: 'ro) er encabezado der periódico comparte ra parte superior de
la página con un titular («FActuÍAN ACCESOS», referido a obras de infiaestructura

vial; 20) el bloque formado por er encabezado y er titurar mencionado ocupa, sin

aparentarlo, un 28 por ciento de la superficie de la página; 30) sobre el margen

izquierdo de Ia página y ocupando un área de 25 por 1g centímetros, aparecen ros

dos titulares principales de portada; 40) el titular principal superior («AcuDENAL BM

POR COLAPSO Oe mo¡¡repío»), está apoyado por un subtítulo complementario y

ocupa er 40 por ciento de la superficie antes ind¡cada (25 por 19 centímetros) y

carece de otros elementos que ros menc¡onados; so) el titurarde ra parte inferiorde
la página aparece conformado por una amplísima foto de la ministra de Educación,

la cual está complementada tan sóro por un brevísimo pie de foto, er cuar se presenta

ENCAbCZAdO POr UN SUbtítUIO «(SIETE BLOQUES PEDIRAN DESTITUIRA TITULAR DE

EDUcActóN»); 60) sobre el margen derecho de la página, abarcando desde el margen

inferior del encabezado hasta er p¡e, aparece una corumna donde se suceden tres
titulares de evidente carácter secundario.
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La portada del matutino «s,g/o veint¡uno» ostenta, eljueves 16 de febrero del año de 2006,
un encabezado que comparte ra parte super¡orde la página con un titular sobre aspectos de
¡nfraestruclura vial. El resto de la superficie presenta dos partes bien d¡ferenc¡adas. sobre el
margen izquierdo, dos t¡tulares pr¡ncipales, desplegados sobre cuatro columnas. sobre el
margen derecho, una columna, donde se suceden tres titulares de menor dimensión.

Fuente: «Slg/o Veint¡uno» (2006).
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7.45 Titular-noticia en portada reciente de «Siglo Veintiuno»
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Pasando, renglón segu¡do, al diario de mayor circulación e influencia entre los

escogidos, el matituno «Prensa Lr,bre», se analizará la portada conespondiente al

martes 14 de febrero de 2006.

En ella se advertirán algunos cambios resaltables en comparación con la última

del mismo medio en ser analizada (perteneciente al lunes 1B de jun¡o de 2oo1).

como primer aspecto, obsérvese el encabezado del diario: sigue del mismo tamaño

y ocupando en desplegado la parte superior de la página, pero ahora comparte

ese espacio con la bandera de Guatemala, la cual está ubicada en el extremo

derecho; mas lo que parecería ser una expresión de patriotismo, bien pudiera

señalarse como el uso indebido o al menos inadecuado de símbolos patrios.

como segundo aspecto: al no exist¡r una noticia en verdad relevante e impresionante

para el público, ya no existe un único gran titular de portada, sino varios. como

teroer aspecto: la superficie que deja libre el encabezado se divide entre dos titulares

principales y tres secundarios. como cuarto aspecto: el titular principal que ocupa

la posición superior («TEMEN TNFTLTRACTóN DE NARCOS EN ELECCTONES»), está

compuesto únicamente por título y titular. como quinto aspecto: el titular principal

que ocupa la posición inferior es el que ocupa mayor espacio de página y también

el que presente una foto de considerable tamaño (más de un cuarto de la extensión

de la página), si bien el título («soLoADos GUATEMALTECOS ENAcCtóN EN HAtÍ»),

impreso en color negro sobre un dergado cintiilo beige, aparece en tipografía de

mucho menortamaño, aspecto que es baranceado porer pie de foto con tres ríneas

y una información suscinta pero precisa.

como sexto y último aspecto a ser destacado: er resto de superficie de la página

que dejan libre el encabezado y los dos titulares principales, está ocupado por tres

titulares secundarios, el más importante de los cuales y único ilustrado con fotografía,

es el que está dedicado a ra fecha que se cerebraba aqueila misma jornada: er

«Día de los Enamorados» o «Día del Cariño».
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7.46 Titular-noticia en portada reciente de «prensa Libre»
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La primera plana del rotativo «prensa Libre» presenta, el martes 14 de febrero de 2006, un
encabezado que integra 

-sobre er extremo derecho de ra página- un símboro nacionari ra
bandera de Guatemara En cuanto tiene que ver con titurares, ra carencia de noticias de
fondo generaba une página répartida entre dos princ¡pales y tres secundarios. Er de mayor
importancia, entre ros úrtimos, d.stacaba la celebración del «Día de ros Enamorados».

Fuente: r<P¡ensa Libre» (2006)
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En cualquier caso, habría que señalar que mientras los dos titulares principales

conesponden a noticias de poca trascendencia o meras especulaciones -lo que

se podría llamar informaciones de relleno-, el menos destacado entre los titulares

secundarios contiene una información verdaderamente importante: un delegado

de la oNU solicita al Gobieno de Guatemala subir la carga impositiva.

Y finalmente, corresponderá el análisis de la primera plana del matutino

«elPeriódia» perteneciente al jueves 1 6 de febrero del año 2006. El primer detalle

a resaltar es la extensión del encabezado, que cubre completamente el desplegadoo

superior de la página y que, por el tipo de letra utilizado y la sobriedad del d¡seño,

resulta más moderno y atractivo que el de los otros tres diarios mencionados.

El segundo detalle se relaciona con la existencia de un verdadero y único titular
principal «(LA UNE BUscA TNTERPELARA orRos rREs MrNrsrRos»), complementado

por un subtítulo altamente informativo («LA LtsrA tNcLUyE A LOS T|TULARES DE

CoMUNTCACTONES, AGRTCULTURAY GOBERNACTóX»). Lo interesante del caso es que

la foto se constituye no sólo en el clásico material informativo <<igual a cinco mil
palabras», s¡no que, además, se transforma por sí misma en ra primera parte del

titular; sí se quiere, en carácter de antetítulo o colgado, si se quiere, en una parte

indispensable del mismo título.

La fotografía es expresiva en grado sumo: una imagen de cansancio, preocupación

y desaliento acentuados para la min¡stra de Educación, quien para aquefla fecha

llevaba algunos días de ser interperada en er congreso de ra Repúbrica. De

convertirse en antetíturo o corgado, aquefla foto podrÍa expresar ro siguiente:

«EXHAUSTIVA INTERPELACIÓN A MINISTRA DE EDUCACIÓN», O Si NO: «MINISTRA DE

EDUCACóN EN EL CONGRESO» (recuérdese que los antetítulos o colgados no suelen

serdemasiado largos). pero si se hubiese integrado al título, éste hubiese quedado

redactado de una manera aproximada a la siguiente: «TRAS rNTERRocAToRro A

TITULAR DE EDUCACIóN, LA UNE BUSCARA INTERPELARA OTROS MINISTROS».
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7.47 Titular-noticia en portada reciente de «etperiódico»

EI

t
I

Esta primera prana pertenece ar matutino «etperiódico», y fue pubr¡cada er iueves 16 de
febrero de 2006. Debajo de un encabezado que es grande y senci[o, er titurar pr¡ncipal
ocupa un 54 por c¡ento de ra página. consta de un títuro en branco sobre fondo azuri un
subtítulo en letras doradas que se pierden por el choque cromát¡co, una gran foto y un p¡e de
foto en letra blanca sobre fondo cor¡nto. sobre el pie de ra página, tres titurares socundarios
comparten espacio y protagonismo, En cuanto refiere al t¡tular principal, debido a su com-
plejidad y la variedad de elementos, podría ser, un verdadero titular-not¡c¡a.

F uente.. « e I periódi co » (2006).
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Algunos aspectos importantes a destacar dentro de este titular --{ue, dada su

complejidad bien pudiera const¡tuírse en titular-noticia-, son en primera instancia

positivos, y en segunda, negativos. comenzando por er aspecto positivo: er pr¡mero

sería que el titular tiene, tanlo por ubicación como por extensión, el destaque que

merece uno que sea principalo principalísimo: ubicado en el epícentro de la página,

abarca casi un 54 por ciento de la superfic¡e total de la misma.

El segundo vendría a ser que el título, en letra grande y blanca, está impreso sobre

fondo azul que proporciona tanto destaque como sobriedad. El tercero, que el

cintillo sobre el cual se imprimió el pie de foto combina cromáticamente con ésta.

En cuanto a los aspectos negativos de este titurar principar, serían dos. uno, que er

subtitular impreso en letra de color dorado oscuro, se torna ilegible al perderse

sobre el fondo azul. Dos, que el pie de foto 
-acertadamente impreso con letra

blanca sobre fondo corinto- es demasiado breve y además está en un lipo muy

pequeño, lo cual hace que también se pierde prácticamente.

Aquella primera plana de «etperiódico» se complementa con tres titulares

secundarios que ocupan una franja a pie de página con un 24 por ciento de ra

superfcie total de la misma. Esos tres t¡tulares secundarios demuestran a las claras

la pobreza informativa de aquella jornada. presentados por su orden (desde

izquierda hacia derecha), ellos fueron: «vERsArLEs ASTSTENTES MEDlcos» está

vinculado con agendas para profesionales de la medicina; «DEsAsrRE ELEGToRAL

EN HAtrí» encabeza una noticia sobre fraude electoral; «ESTADoS uNrDos DoMtNA

EL MEDALLERO» tiene que ver con los juegos olímpicos de Turín.

Mientras los dos titurares secundarios de los márgenes ocupaban una extensión

menor, de 8 por 7 centímetros cada uno, el del centro (referente a las elecciones

en Haití) era mayor, de 8 por 11 centímetros.

Los tres ilustrados con fotos y presentando el título complementado por un subtítulo

bastante adecuado. En consecuencia, esta primera prana d e «etpeiódico» presenta
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países es tamb¡én una de las denominaciones utilizadas para la entrada o primer

pánafo de la not¡cia), así como sumarios, bloques, titulillos, recogidos, etcéterau.

También los subtítulos suelen diferir entre sí y lo hacen tanto por su extensión,

como por el tamaño de la letra utilizada; por la compactación de las palabras; o por

el número de líneas que se les asigne. Todos los cuales son aspectos que estarán

siempre en directa reración con la ¡mportancia de la información original.

Ahora bien: completamente ajenos a los titulares y titulares-noücia, existe otra clase

de subtítulos. Estos forman parte del texto de las noticias, notas, reportajes e incluso

artículos editoriales y columnas de opinión. se les utiliza para encabezar y rotular

diferentes bloques de información dentro de un mismo trabajo periodístico, inclusive

noticias muy extensas. Tales subtítulos no t¡enen que ver con titulación.

También cabe referir uno de los elementos más modernos que se han agregado,

como parte absolutamente integrada y muy importante de los titulares de primera

plana. se trata de las fotografías, que siempre estarán complementadas con texto

explicativo (pies de foto). En muchas ocasiones, tal cual se aprecia en ejemplos

anteriormente descritos, contando con un encabezado impactante, una exensa

foto a color y un pie de foto apropiado (hasta un centenar de palabras), se puede

ocupar una primera plana o cuando menos su mayor parte.

Viene al caso enfatiza¡ una vez más, ra importancia que tiene para ros medios

impresos actuales la exhibición destacada de material gráfico, recurso que suele

ut¡lizarse por la feroz competencia que, en er teneno audiovisuar, plantean a los

periódicos la televisión, el cable, la TV digital, lnternet y hasta la radio.

En raz6n de ello, las fotografías con sus pies 
-correctamente realizados y

estratégicamente colocados- tienen er potencial requerido para agregan un

u José Martínez De sousa, « Dicc¡onario generat der peiodrsmo» (Madrid, Editoriar paraninfo,
1981), pp. 4821483
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elemento de peso ar impacto de cuarquier titular de portada de importancia.

Muchas veces, algunos periódicos refuezan el concepto y, ante una noticia de
portada demasiado importante o llamativa, exhibirán una foto que podría exceder

media página, con título de línea despregada y el respectivo pie explicativo.

En tales casos, la parte principal del titular estará constituída por la fotografía, que

pretende sustituir un texto con míl o más palabras. según decía \Mlliam Randolph

Hearst, una fotografía podría equivaler no a mil, sino hasta cinco mil palabras: todo

el contenido escrito de una página de periódico en formato estándarz1.

En esta clase de presentaciones gráficas de las primeras planas 
-ras cuales

reafirman notablemente el concepto de titular-noticia- se encuentra presente

también aquel elemento que v¡olette Morin ha denominado «El coefrciente de

espectacularizacón», o sea, el valor de show busrness o exl¡ ibición- que cualquier

medio impreso pudiera asignar a una información gráfica de portada%.

Lo único discutible dentro de la especulación de Morin es que se le asigne mucho

mayor «coeficiente de espectacutarización» a los dibujos que a las propias

fotografías, y dilucidar ese punto resulta sencillo acudiendo al método empírico:

ningún periódico ¡mportante en el mundo se atrevería a sustituir por dibujos todas

las fotografías que comprementan sus titurares de portada, ni tampoco a ras que

complementan sus noticias de páginas ¡nteriores.

Esta absoluta preferencia por el material fotográfico se debe no sólo a la mayor
precisión de una fotografía tomada oportunamente en comparación con el mejor

de los dibujos (siempre realizado a posterior¡ de cualquier hecho noticiable), sino

24 La f¡losofía informativa de Wlliam Randolph Hearst y sus ideas renovadoras sobre el material
gráfico para los periódicos están resumidas en un texto de unas 20 páginas dentro del interesante
libro de E. D. Cobfentz, «Añe y sentido det periodismo».
% De acuerdo con ra argumentac¡ón esgrim ida por M ot¡n: «... un a@ntec¡miento det que se informa
tiene, en la acrualidad de ta prensa, un valor espectacurar más o menos grancte según unas c¡ertas
formas de presentación...». (Morjn, Op. Cit. pp. 35/36).
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porque cualquier d¡bujo, incluso el mejor que se pudiera realiza¡, por el hecho de

ser un producto artesanal de hechura humana, adolecerá visión y pulso del autor,

incluso el más talentoso. El dibujo carece de la fría y automática precisión de la

cámara y por ello será un producto informativo parcial.

Pero cualquier fotografía de mediana calidad técnica podrá asegurar una cuota

mucho mayor de imparciaridad, en cuanto refiere a ro informativo, siempre y cuando

la imagen no sea modif¡cada en el laboratorio o la computadora.

Ello explica el alto «coeficiente de espectacularización» que puede presentar el

material futográfico que se incluye en los periódicos diarios, con énfasis en el de

titulares de portada. Tan importante ha llegado a ser el impacto de los titulares de

primeras planas de los periódicos, que se le puede identificar acudiendo por una

característica que distingue al público contemporáneo: que considerable cantidad

de personas se informa leyendo pura y exclusivamente las portadas.

Muchos entre ellos cumplen el ritual cotidiano de informarse por medios ¡mpresos,

leyendo los titulares de periódicos que no han adquirido, al pasar y con talante

casual. Leen prensa ofrecida por voceadores frente a cuarquier semáforo en rojo;

leen en algún puesto callejero; o lo hacen en una antesala.

se tratará, siempre, de rectura que habrá de rearizarse de manera disimurada y en

ocasiones hasta furtiva, tal como si se estuviera obteniendo la información de forma

subrepticia: sustrayéndola y apoderándose de ella.

¿Que tal cosa es imposible? Luis Fernández sosa ha explicado que el cerebro

humano trabaja con verocidad insospechada y debido a eflo que puede procesar

hasta 700 palabras por minuto, en tanto que er promedio de las personas normares

puede llegar a expresarse verbalmente con hasta 125 palabras por minutozT.

27 Lu¡s Fernánde z sosa, Gramática de ra amunicaciól, (cinc¡nnati. south-\ /estern pubrishing
Co.,198:), p. xiv.
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Este detalle, unido a las apremiantes carencias de tiempo que acosan al hombre

contempoÉneo, promueve tal tipo de lectura de la inbrmación periodística impresa.

Lectura que podría calificarse como circunstancial y subrepticia.

7.30 Influencia de las tendencias y hábitos del público lector

Se ha hecho ya referencia a características del público y el individuo-lector (de

periódicos), por cuanto han ten¡do y siguen teniendo incidencia directa en la génesis

del titular-noticia. Pero cabría reforzar todo ello con nuevas apreciaciones.

Al respeclo, se debe analizar un detalle significativo: desde la primera mitad del

siglo xx, se han desarrollado estudios acerca de cómo y por qué diversos medios

masivos de cpmunicación han atraído grandes auditorios.

Paul Lazarsfeld y Rowens \Arlant investigaron lo referente a las revistas; H, M.

Beville Jr. (1 939) y Herta Hezog (1944) estud¡aron la radio; Bemard Berelson (1 944)

analizó la lectura de libros; wlbur schramm y David \Nhite se focalizaron en los

periódicos- Posteriormente y a partir de los mencionados, hubo otros estudios de

similar índole y todos caben en el análisis de las audiencias con sus respectivos

comportamientos frente a los diferentes medios de comunicación masiva.

casí todos los estudios afirmaban que cualquier formato informativo que reuniera

audio y visión sería mucho más ef¡ciente y atract¡vo que otro «monosensorial». El

último caso se refería, específicamente, a la radio y medios impresos.

según lo explicaba carl l. Hovland, cuando se ha explorado en los estudios sobre

comunicación el grado hasta el cual la exposición al material es controlada por el

sujeto, se ha mencionado como ventaja resaltable para la lectura que permite al

individuo-lector controlar su propio r¡tmo y recorrer de nuevo el material si no lo

hub¡era as¡milado completamente en el primer intentozs.

Ahora bien: en el año 2007 el mundo entero, con el individuoJector (de periódicos)
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incluido, está inmerso en ese universo colorido y artificial que la televisión nos ha

deparado y que con tal agudeza y precis¡ón ha sido descrito por Giovanni Sartori

en su libro sobre la sociedad teledirigida, cuando se refiere concretamente a las

desventajas del hombre{eledirigido, del « homb rc-video4epend iente»>..

Entonces, por viür en un universo cultural donde la televisión y todas sus extensiones

predominan, resulta lógico que la gente sea cada vez menos dada a lo abstracto e

inclinada hacia la facilidad de los c¡ntenidos audiovisuales. y ese aspecto lendrá

una conclusión lógica: las costumbres, hábitos, conductas, ¡diosincrasias y

modalidades del «hombre-teledirigido», de ese «hombre-video-dependiente», se

transmitirán, por contagio simple, al «individuo-lector-de-periódicos».

Ello, por otra parte, podría tener para casi todo individuo-lector el siguiente

significado: la imperiosa necesidad, convertida a su vez en tendencia, de vulgarizar

los contenidos de aquello cuanto pretenda leer.

Lo cual a su vez signif¡ca gue se tratará de intentar lo siguiente: .t o) hacer lo menos

pesada posible la lectura; 20) proporcionar al ejercicio intelectual de leer las mismas

dimensiones de lo «pop» y lo «light» que se encuentran en los contenidos habituales

28 Esas interesante§ apreciaciones f¡guran en un capítulo titulado «Los e,recto s de comunicación
con el público», escrito por carl l. Hovman para el volumen recop¡lado por charles s. steinberg y
Wlliam A. Bluem, «Los medrbs de comunicación soc¡at» (Editorial Roble, México D.F., .1966).

a Giovann¡ Sartori, «Homo Videns: la súiedad teledirigida) (Madrid. Teurus, 1998), p. 102.
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« . . .El video4ependiente tiene menos sentido crítico que quien

es aún un animal simbólico ad¡estrado en la utilización de los

símbolos absfracfos. Al perder la capacidad de abstracción,

perdemos también la capacidad de distinguie entre lo verdaderc y
lo fácil».4



de la televisión ab¡erta, de la televisión por cable o de la digital.

Y ello significaría la necesidad de homologar el material periodíst¡co ¡mpreso que

se habrá de leer con aquellos contenidos periodísticos que se reciben y perciben

en formato audivisual, a través de la pantalla chica: ya que sea por una sucesión

de imágenes coloridas y llamativas; o que sea por intermedio de los difundidos

«headline-news» (titulares de noticias por televisión); o que pudiera también serlo

a través de los más breves infotextos.

Pero, ¿de dónde y por qué esa necesidad de estar a ra artura de ros medios

audiovisuales? sencillamente, por imperativo mercadológico. si la televisión (en

todas sus versiones) acapara las preferencias del público, y si ese fenómeno provoc€r

que la mayor parte de la inverción publicitaria convencional emigre hacia los canales

de televisión y las cadenas de rv por cable. Entonces, los medios impresos, para

permanecer en competencia y asegurar una parte apreciable de aquella misma

inversión 
-también para sat¡sfacer las exigencias cambiantes del mercado de

lectores-, deberán adaptarse a competir con ros medios audiovisuares.

De allí la importancia creciente de los titulares en las primeras planas. y también

de allí, la creciente complejidad que ha ido apoderándose de tales titulares. Además,

destaca un material fotográfico cada vez más llamativo, el cual se integra con los

titulares para acercarlos al «reality-shoty» de la pantalla chica.

De tal forma, es un hecho significativo que ahora, en ras pimeras planas de casi

todos los periódicos del mundo, una gran foto -+ varias ¡ntegrando un conjunto-
respalde siempre un titular de primera magnitud y resulte acreedora de importante

espacio. Hecho nada despreciable cuando se ref¡ere a portadas de los periódicos

impresos en el formato tabloide, que para el caso específico de Guatemala suelen

ocupar un área de impresión de 35 por 29 centimetros (de casi 14 por 11 .5 pulgadas),

como es el caso de <<Prensa Lóre». pocas primeras planas de tabloides en

Guatemala abarcan más allá de las 161 pulgadas cuadradas.
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si una sola foto llegara a ocupar, en una de esas portadas, 40 o más purgadas

cuadradas, estaría abarcando más del 25 por ciento de la extensión posible.

Entonces, si una fotografía está colocada allí y ocupa tan dilatada extensión, ello

obedece a que su dimensión y suma de significados podrían superar, con creces,

las de cualquier texto que pudiese ocupar igual espacio.

Ello significa, además, que para cualquier lector potencial esa foto se convertirá de

inmediato en un atractivo poderoso, que resultará mucho más impresionante y

seductor que toda una apretada sucesión de palabras que fuese capaz de ocupar

-relatando la misma información- exacta extensión de la primera planam.

7.31 Público lector e interdependencia evolutiva de los medios

En este momento debe mencionarse un aspecto poco discut¡do: la interdependencia

evolutiva de los medios de comunicación. un fenómeno se traduce de la siguiente

manera: en tanto los medios de comunicación ya existentes van evolucionando

por la fueza de un desanollo ¡ncesante que en parte impulsa ra tecnología, en

parte las sociedades particulares, y en parte el conjunto de ra civilización.

En cuanto a esos medios establecidos o «convencionares» se agregan otros,

completamente nuevos y producto de un proceso intrincado de evolución 
-socio-

económica, científico-tecnológica, geo-política, etcétera-, todos los medios que

coexistan y se desanorren dentro de un mismo escenario grobar (o mercado), se

verán fozosamente ¡nfluidos los unos por los otros.

Y esa mutua influencia será ra que obligue a todos, sin excepción, a evolucionar,

a Sogún Wffiam A. Hatchen: «...Quizás una de tas fotografÍas más s¡gnificat¡vas de tos tíempos
modernos haya sido tomada durante ta misión detApoto l! a te Luna... coinc¡de an la pre*upación
mundial por la eenlogía y ra @ntam¡nación». (confrontar: wfiiam A. Hachten, «Er pisma mundiar
de las nc/¡c¡as» (México, D.F. Ediciones prisma s.A., 1989), pp. .19/20.

4:¡6



para adaptarse a c¡rcunstancias cambiantes del mercado y evitar la decadencia, la

declinación o el colapso. Este es un complicado proceso, mediante el cual todos

los medios influirán sobre sus compeüdores pero, a al mismo tiempo, serán influidos

en igual medida por ellos. Dependen los unos de los otros para evorucionar.

sólo cuando se comprende con claridad este fenómeno, que es global y no deja

nada ni nadie fuera de su órbita, se pueden entender los cambios que los medios

impresos han experimentado las últimas tres décadas. Ese mismos proceso de

comprensión ayudará a entender y aceptar el fenómeno del titular-noticia.

El individuolectorcontempoÉneo, en gran medida lector subrepticio o circunstancial

de primeras planas, se acostumbró a recibir inficrmaciones impresas principalmente

a través de titulares, que en su mayoría son de primera plana. Ese público específico,

que es de «lectoresJight» o lectores contagiados del virus que corroe al «hombre-

teledirigido» de Giovanni sartori, es y será lector en resumidas cuentas, y a él se

deberá el surgimiento deltitular-not¡cia como nuevo género. para el individuo-lector

contemporáneo, el titular-noticia es el nuevo género noticioso por excelencia.

El fenómeno se vincula con las fenomenologías globales de mercado. No se puede

afirmar que todos los lectores contemporáneos de periódicos sean como ese

«individuo'lector» referido casi exclusivamente a titulares de primera plana.

Existen, por supuesto, muchas otras clategorías de «individuos{ectores» en cuanto

esté vinculado con periódicos. Están los «individuos-lectores» exhaustivos, qu¡enes

leen la totalidad de cada perlódico que llegue a sus manos. Están los «individuos-

lectores>r parciales, que acostumbran leer de manera casual y errabunda, como si

careciesen de rumbo o propósito. y también los individuos-leciores temáticos,

quienes sólo leen determinadas secciones, sin conceder mayor atención al resto.

Pero además los hay evasivos: son quienes leen periódicos de acuerdo al un antiguo

estereotipo: para disfrutar las h¡storietas y llenar crucigramas.

Al fenómeno antes descrito ros mercadórogos re lraman segmentación, y ningún
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medio de está l¡bre del mismo. Por poner un ejemplo: en el cine, la segmentación

genera públicos que son ad¡ctos a diferentes géneros o subgéneros, tales como

acción, comedia, tenor, westem, ciencia-ficción, etcétera.

Para este «individuo-lector» de la primera década del siglo )«t, las notic¡as, tal cual

siguen figurando en las páginas ¡nteriores de los periódicos, podrían convertirse

en entidades tan anacrónicas como dinosaurios. Ello acontece debido a que el

mundo contemporáneo no es teneno propicio para «individuos-lectores». Antes

b¡en, lo es para «individuos-televidentes» y para «individuos-informáticos-en-red».

¿significará esto que el «individuo-lector» es una especie tan obsoleta como el

Hombre de Neanderthal y que será sustituido por especies más avanzadas, que

serÍan el «individuo-televidente» y el «individuo-informático-en-red»?

No precisamente. Debe tenerse en cuenta que esos medios que cautívan la atención

del «individuo{elevidente» y el «individuo-informático-en-red» dependen -y
seguirán así por siempre- de diferentes clases de textos.

Las películas no se pueden hacer sin guiones. Las series de terevisión y los

teleteatros no se podrían producír sin libretos. películas y series habladas en inglés,

no se podrían doblar o subtitular sin material previamente escrito. E igual acontece

con las series o programas en cualquier id¡oma que deban traducirse.

Los mismos conductores de la televisión, olos «anchor-men» y «anchor-women»

de noticieros y programas periodísticos, requieren de material escr¡to, tanto sobre

sus mesas de trabajo como detrás de las cámaras, en la forma de infotextos que

les van dictando aquello que deben decir. eue los encargados de leerlos Io hagan

mal, o que los encargados de redactar lo hagan con errores, es ya otro tema.

Al mismo t¡empo, la red lnternet es en sí misma una enorme reserya de escritura.

Escritura y más escritura. Los web logs, que proliferan por millones, están formados

más que nada por material escrito. Los web sites de toda índole, los periódicos

virtuales, los libros virtuales y casi todo cuanto se canaliza a través de la web, es
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7.¿E Revistas especializadas y cable: interdependencia de los medios
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La publicación periódica más leída, difundida y consultada en Estados unidos no es n¡ un
per¡ódico de renombre como « rñe New york r¡mes», «The washington post» o «usa roday»;
n¡ una révista dé prest¡gio, como «rrme» o «Newsweek». por el contrar¡o, es una revista
dedicada a la televisión desde muchos años a esta parte: «TV Guide». publicada por vez
primera el 3 de abr¡l de 1953, esta rev¡sta semanal se ha convertido en un punto de referen-
cia para la v¡da del americano med¡o, y mantiene un tiraje estimado en 15 millones d6 ejem-
plares. Perfecto ejemplo de cómo funciona la ¡nterdependencia evolutiva d6 ros med¡os.

Fuenlei «TV Gu¡de: lssue Commemorat¡ve Edition» (1991).
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básicamente material escrito. Y mientras los «individuos{elevidentes» están

obl¡gados a leer con bastante frecuencia diferentes clases de textos sobre la pantalla

chica, los «individuos-informáticos-en-red» leerán mucho más todavÍa. sin saberlo

o sospecharlo, tanto unos como otros son, a su manera, «individuos-lectores».

A partir de tal fenómeno, debe comprenderse que la mayor parte de cuanto suelen

leer estas últ¡mas dos clases de individuos que se han mencionado, aparece escrito

e impreso en pantallas de televisión o monitores de computadoras.

Es precisamente para la óptica partic¡Jlar de todos aquellos «individuos-teleüdentes»

e «individuos-informáticos-en-red» que las noticias tradicionales de prensa podrían

resultar -€n buena medida resultan- anticuadas o en desuso, en tanto que los

mucho más ágiles y atractivos titulares-noticia significaÉn una mejor opción, cuando

menos para informarse a través de páginas impresas.

confrontado con una realidad de tal índole, el «individuo-lectoD) contemporáneo

ac{uará en consonancia. sin abandonar sus apreciados hábitos de lectura sobre

material impreso, estará a tono con las circunstancias y en sintonía con la época.

DebeÉ evolucionar y apuntará su atención sobre el tipo de informaciones que

considere más ágiles y mucho más al día que las convencionales. preferirá

complejos y atract¡vos titulares de primera plana de los periódicos y también, aunque

en menor medida, aquéllos que figuran en las páginas interiores.

los t¡tulares, los títulos y las fotografías serán, entonces, núcleo principal del un¡verso

periodístico impreso visitado regularmente por el «individuo-lector» de hoy. Nadie

podría decir que un fenómeno de tales características resulte digno de celebrarse.

Pero esa es la realidad, simple y sencillamente. y además, será part¡endo de tan

singular fenómeno que pueda explicarse, en buena medida, la existencia como

medio autónomo y novedoso del titular-noticia, que parece perfilarse para ser el

género period ístico posmodemo por exeelencia.
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7.32 Ea pr¡nc¡pal medio que provoca interdependencia: w por cable

El fenómeno de la ¡nterdependencia evorutiva de los medios reviste muchos

aspectos diferentes, todos los cuales dignos de ser resaltados. El principal podría

ser uno, innegable: esa interdependencia alcanza y afecta a todos los medios

ex¡stentes, pero lo hace con cada cual en diferente medida.

Al ser así, dentro de un esquema dinámico donde, con cada momento que

transcurre, todos los actores influyen sobre los demás pero a la vez son influidos

por ellos, resulta que argunos influyen más y otros menos. y por rógica deducción,

aquéllos que más influyan serán menos influidos.

Ahora bien: entre todos los medios existentes en la actualidad, ¿cuár será el que

más haya influido y siga influyendo hasta el momento? Esta pregunta tiene una

¡mportancia toral, pues aquelque más haya influido lo habrá hecho en gran medida

sobre los medios impresos, obligándolos a rear¡zar unos cambios profundos, entre
los cuales se debería incluir nuevos géneros periodísticos.

La respuesta sólo podría ser una. El medio que más ha influido sobre los demás en

el transcurso de las tres úrtimas décadas, y que ro sigue haciendo hasta el presente,

es la televísión, principalmente la digital y por cable.

cuando se menciona a la terevisión, se debe tomar en cuenta que eila ha sido,

desde sus inicios, el medio preferido por Marshall McLuhan, en vista de su tremenda

difusión e innegable influencia sobre la civilización durante la segunda mitad del

siglo xx. Y precisamente, explicaba McLuhan acerca de aquel medio:

«...Desde que existe la televisión, /os n,,;los (cualquiera que

sea e/ esfado de su vlsfa) ven la página impresa desde una distancia

media de 16.5 centímetrcs aproximadamenfe. /Vuesfros n iños están

esfozándose por llevar a la página impresa el mandato inclusivo de

fodos /os senfldo s propios de ta imagen de ta televisión. Con peffecta
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7.49 lnterdependencia de cable y revistas en Guatemala

Desde el primer lustro de la décáda de 1980, la televisión por cable en Guat€mala generó la
aparic¡ón de numerosas revistas especializadas. La primere de importancia fue «orbe»,
segu¡da poco después por otras de gran difusión, como «Con tech», «Se/ecly», «TeVerama»
y «Tele crónica». Paralelamente, los pr¡ncipales cotidianos dedican secciones especial¡za-
das al tema y en varias ocasiones han intentado desarrollar sus propias rev¡stas.

Fuentes: «Orbe», «Comtech», «SelecTv», «TeVenma», «Tele Crónica» (1995/96).
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habilidad s¡cométrica ilevan a ra práctica ros mandamientos de ra
televisión. Escudriñan, hurgan, desaceleran y se implican profun_

damente. Eso es /o que han aprendido a hacer en ta fría iconografla

del medio del libro de histoietas. La tetevisión ha ttevado el proceso

mucho más allá. Súbitamente les ileva al cálido medio de ta estampa

an sus pautas uniformes y su rápido movimiento tineal. En vano se

esfuezan por leeren profundidad lo que se ve impreso. ponen todos

sus senfidos en lo impreso y lo impreso los rechaza».Bl

Mcluhan no estaba en nada equivocado. La enorme difusión de la televisión creó
nuevas pautas de lectura, nuevas y diferenciadas generaciones de lectores. y con
ello generó una presión enorme sobre los med¡os impresos.

En poco más de un par de décadas, la terevisión se conv¡rt¡ó en er medio de
comunicación masiva por excerencia. se difundió mucho más que cuarquier otro
medio en ra historia de ra Humanidad, e influyó desde entonces, y por cierto
enormemente, sobre todos los demás.

Por ese motivo, precisamente por ra capacidad que ha tenido ra terevisión para
influir poderosamente sobre ros otros medios masivos -en cuenta, sobre aquellos
impresos-, y por las diferentes formas en que lo ha hecho durante las últimas tres
décadas cuando menos, es ¡mportante señarar argunos de ros aspectos pr¡ncipares

de su evolución durante ese mismo lapso.

En primera instancia debe señararse que ra tereüsión es er medio que más profundos

cambios intemos ha experimentado. Desde los años S0 hasta la fecha, en algo
más de medio sigro de vida, ha protagonizado una serie de procesos que flevarÍan

ar Marshafl Mcluhan, «La comprcns¡ón de tos medioscomo ras exten§ones derhombre» (Méx¡c.o
D.F. Ed¡tor¡al Diana, 1969), pp.376t3t7.
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7.50 Televisión por cable y su inmediata evolución
t
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La apar¡cón del cable significó un salto evolut¡vo para un medio poderoso y casi omnipresente
como la telev¡s¡ón. La gran var¡edad de canales y su segmentación, hicieron que la rv por
ceble se ¡mpusiera como una opción que todos prefieren, dejando en segundo plano la tele-
v¡sión abierta. Pero, en corto tiempo se generó un nuevo salto evolutivo, representado por la
televisión digital vía satélite: un medio mucho más avanzado y mejor segmentado.

Fuentes: «TV Guide: lssue Commemorat¡ve Edition» (1991). «Show T¡me & The
Movie Channel Magaz¡ne» (1987). « SelecTV USA» (1988). tntemet (2OO7l.
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a parafrasear el título de un libro de Régis Debray: «Revolución en la Revolución».

La televísión ha experimentado procesos revolucionarios en menos de medio sigro,
pues de ninguna otra manera se pueden carificar ras profundas y dramáticas

transformaciones que ha experimentado, partiendo de las transmisíones vÍa satélite
en simultáneo, hasta ilegar a ra terevisión por cabre -una transformación mayor-
y el escalón siguiente, la televisión digital.

De todas aquerras transformaciones, ra más profunda, perdurabre, drástica y, por

ende, destinada a influir con más énfasis sobre todos los demás medios ha sido la
irupción y el desanollo de la w por cable.

con el enorme desanollo de la televisión en la década de 1950 en Estados unidos
se produjo, además, un fenómeno trascendentar. sucedió que por ra extensión
geográfica del país, en tanto ras ciudades grandes desanoilaban estaciones muy
poderosas y capaces de producir programaciones de gran atractivo, en ciudades
medianas o pequeñas y en gran cantidad de localidades aisladas, aunque contaran

con estaciones rocares resurtaba imposibre producir con simirar caridad ni mucho
menos acceder a mejores programaciones.

Aquella situación no sóro afectaba a ros usuarios, impedidos de ver ros mejores
programas y las estreilas más destacadas der medio. También arcanzaba a las
grandes estac¡ones, pues res era difícil ampriar sus auditorios y así vender más
publicidad a mejores precios. Además, aquella misma coyuntura perjudicaba a los
fabricantes de televisores y a los comerciantes que los vendían.

Las versiones sobre er nac¡miento der sistema c A'N (community Antenna Tv) va¡ían
de unas a otras fuentes- En un caso se expríca que todo comenzó cuando ros

vendedores de televisores de la ciudad deAstoria 
-ubicada 

en er Estado de oregón,
justo en la frontera con el Estado de \Ahshington-, «...organizarcn una cooperativa

sin ánimo de rucro, que instató una gran antena de recepc¡ón en ro arto de una
colina. La señar hertziana capturada era posteiormente redistibuida a tos hogares
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de la población mediante un sistema de cable»e

una versión algo diferente, y se explica:

Pero en otro c€lso, se apela a

«...La televisión por cable, conocida ant¡guamente como

televisión por antena comunitaria, nace en las montañas de
Pennsylvania hacia frnes de la década de 1940. En esta época solo

existfan unas pocas esfacrbnes de rv, transmitiendo principalmente

en las grandes ciudades, como phitadetphia. La gente que no vivía

en una ciudad, o en un lugar donde /as seila/es podÍan ser tecib¡das

fácilmente, se veían privadas de ver tetevisión. John Walson,

prcpietario de una tienda en la pequeña ciudad de Mahanoy vió la

dificultad de vender teley,so/es a /os resrdenfes det lugar ya que ta

recepción de seña/es allí era muy pobre, debido a ta ubicación del
pueblo en un valle y a una distancia de 150 kirómetros de ra estac¡ón

tnnsmisora en Philadetphia. Naturalmente ta señat no atravesaba

las montañas y era imposible una buena recepción, excepto en las

alinas en las afueras del pueblo, donde Walson, en una cima, colocó

una antena. La señal de rv era rccibida y ttanspo¡tada hasta su tienda.

Con los buenos resuttados obtenidos, la venta de televisorcs comenzó

a crccer. Utilizando cable coaxial y.boosters" (amptificadores) crlns-

truidos por él mismo, comenzó a dade mayor catidad al seNic¡o de

antena comunitaria, que brindaba a los compradores de feleyr.sores

de su tienda. Nace así ta terevisión por cabte en Junio de 1g4a. M¡tton

Jerrold Shapp desarroiló un sistema para eliminar tos ,óosgues, 
de

antenas que se encontraban en las azoteas de tos edificios por
depañamentos. BaTb esfe sisfe ma, una antena maestra (MATV) puede

82 Al respecto, c¡nsurtar: http-/ vww.comun¡cac¡onymedios.coÍt/Reflex¡on/fecno/cabre.htm (1)
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ser usada por todos /os feley,so res en et edificio. Su secreto: et cable

coaxial y amplificadores de señal, capaces de transpoñar múttiptes

señales. Al mismo t¡emry en las cercanias del puebto de Lansford,

Robert Tarlton, otro vendedor propietario de una tienda,

expeimentaba el mismo problema que Watson- Tarlton leyó acerca

del nuevo slsfema de Shapp, si él to utitizó para los edificios,pensó,

se podría util¡zar para su pueblo también. La rv por cabte, como se la

conoe hoy día, nac¡ó cuando Tailton cableó Lansford utitizando cabte

aaxial y amplificadores fabicados comercialmente.Con la ayuda de

la innovación de Milton Shapp, la televisión por cabte se esparció

rápidamente a todo el país, a áreas rurales remotas desde ta

originación en las ciudades. por muchos años el cable fue

simplemente una fo¡ma de retransmisión de las estaciones alejadas

si¡viendo de antena comunitaia...».ru

Pero existen también algunas otras explicaciones, como la que aporta también

Wikipedia, donde se expresa esto que sigue:

«...La existencia de redes de televisión por cabte o cATv

(Community Antenna Television) se remonta a mediados de los años

40. En estos años, en Esfados Unidos, concretamente en Oregón,

un técnico montó una pequeña red que se puede considerar

precursora de la televisión por cable. Estaba constituida por un

sisfema de antenas, amplifrcadores y mezcladores de señat. Esta

señal combinada era distribuida mediante cable a sus vecinos, que

B Esta explicación figura en el sile: http-lltvww.catvnet.com.ar/h¡storia.htmt.
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de esfa foma podían ver divercos ptognmas sin necesidad de
disponer de antenas y con un buen nivel de catidad...».ru

En realidad, poco importa quién tenga ra razón debido a ros orígenes der medío
más poderoso y atractivo de ra actuaridad, que es ra terevisión por cabre. Mas ro

verdaderamente importante rad¡ca en que aque[os comienzos dieron origen a una
nueva revorución en cuanto tiene que ver"on ra terevis¡ón como med¡o masivo. La

televisión por cable tuvo tres etapas fundamentales.

En la primera etapa, tuvo sus orígenes y su desarro[o técnorógíco pauratino. Er

cable coaxiar simpremente se utirizaba 
"omo 

una prorongación de ras estiaciones
abiertas o <<hertzianas» de ra televisión convenc¡onar, y se extiende hasta finares
de la década de 1960. Los operadores der cabre estaban casi siempre en las áreas
rurales o en ciudades relativamente pequeñas

En la segunda etapa, desde princ¡pios de los años 70, el cable comenzó su etapa
de segmentación. Los canares se especiarizaban en diversas áreas, tares como
películas, música, programación variada o noticias. Las emisoras del cable en
Estados unidos comenzaron a producir programación propia y adquirieron derechos
de transmisión de programas europeos. y mientras eso sucedía, el cable comenzaba
a desanollarse en ciudades importantes, en ras cuares era muy bien recibido gracias
a la variedad de canales y opciones.

En aquella segunda etapa se produjo un hecho crucial: para septiembre de 197s,
la emisora de cabre «Home Box offrce» (uao),arquiró una conexión con er satérite
SATCOM r, ro que indirectamente permitió dejar de pensar en er cabre como parte de
la iniciativa locar de terevisión y comenzar una expansión nacionar, con un país
cableado, tal cuar aderantara más de un sigro atrás samuer Morse y ar iguar que ro

a consultar, en wikipedia, ra siguien re direo,ión: hftp4/es.wikiwcr¡a.orytw¡k¡rrebv¡siónJcor_cabre
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profetizaba Marshall Mcluhan al referirse al concepto de aldea global. con aquella
audaz maniobra, aeo se corocó ar mismo niver que ras tres cadenas gigantes de ra
televisión americana (ABc, NBc y c,s) y mostró er camino que iban a seguir, en
muy poco tiempo, otras importantes estaciones del cable.

La tercera etapa en ra evorución der cabre, desde comienzo de ros años Bo hasta er
presente, está caracter¡zada por hechos y transformaciones notables. La relación
entre las emisoras -a través de su oferta de programas y servicios- y sus
respectivas audiencias adquirió una dinámica gradualmente interactiva. Es obvio
que la introducción de una cantidad de innovaciones tecnorógicas ha impursado

ese pro@so, el cual continúa en progresión al parecer incesante.

se mencionan er acceso de banda ancha a rntemet, ra erección de idiomas y algunos
otros beneficios. Existe una digitarización de ra red, que en argunos sectores o
regiones puede ser sólo parcial, y que en otros resulta o total. EI tendido de fibra
óptica ha sido fundamentar dentro de este proceso. Ar mismo tiempo, se atenúan
las diferencias -ar menos en usA, emporio de ra w por cabre y ra digitar- entre
las grandes estaciones de televisión abierta y las de cable.

Es más: las grandes cadenas americanas tcrman parte de ra programación oftecida
por las empresas de cabre. y muchas estaciones de cable compran ros programas
producídos porABc, cBS y NBc para integrarlos en sus propias programaciones. y
más todavía: los estudios cinematográficos se integran ar s¡stema y muchos de
ellos crean sus propias estaciones de terevisíón ppor cabre : «Metro Gordwin Mayer
channel», «The wamer channer» y «rJniversar channel» son tres craros ejempros.
Pero, además, el cable se expande por todo el planeta, se diversifica sin pausas,

adapta canales a diversos idiomas e idiosincracias. Crece sin cesar.

En la actualidad, se estima que existen unos 7s miilones de hogares suscritos a ra
televisión por cabre en Estados unidos; unos 50 miilones de hogares en ra unión
Europea y más de 15 millones en Japón$.
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7.51 Evolución de la televisión y el cable afectó los medios impresos

üAÜ§2

En poco más de med¡o s¡glo, se produce un desanollo evolut¡vo espectecular comienza la
telev¡s¡ón convencional. Más adelante, se incorporan extraordinarios adelantos como las trans-
misiones vía salélite. Poco después, aparece la televis¡ón por cable y de inmediato comienza
a experimentar una serie de transfofrnaciones que derivan en la televis¡ón digital. posterior-
mente, la producción televis¡va comienza a ganar terreno en lntemet y surgen canales de
comunicación como el s¡te «YouTube». Mientras todo esto ha ido aconteciendo, ese cúmulo
de fenómenos afectó a los medios ¡mpresos y los obl¡gó a evolucionar aceleradamente.

Fuentes: «TV Guide: lssue Commemorat¡ve Edition» (1991). «Show T¡me & The
Movie Channel Magazine» (1987). «Se/ecrv usl» (1988). tntemet (2007).
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Esos casi 140 mifiones de hogares s¡gnirican unos 7oo miflones de cabrevidentes.
Y eso sin contab¡r¡zar ra enorme penetración der cabre en canadá, América Latina,
Asia y el norte de Africa. cabe presumir que bastante más que ra tercera parte de
la Humanidad está, en ra actuaridad, suscrita o integrada de arguna manera a ra
programación del cablea

7.33 La televisión influyó poderosamente los medaos impresos
una vez señarada ra incidencia de ra terevisión sobre ra civirizacíón contemporánea
y, en @nsecuencia, sobre ras id¡os¡ncracias, hábitos y conductas de quienes forman
parte de e[a, cabe señarar que también ha ejercido ras mayores presiones e
influenc¡a para que se produjeran cambios graduares en los medios impresos,
principalmente aquéllos de la prensa diaria.

Durante este pro@so, ra prensa estuvo siempre a ra defensiva y en una posición
de subordinación o inferioridad, ra cuar derivó no de adorecer contenidos inferiores,
sino más bien de una inferior cobertura, de una menor figuración en ros sondeos
de audiencia, y de una fuga, tanto de rectores como de anunciantes, casi todos
ellos captados o atraídos por el medio compet¡dor.

En su lucha por sobrevivi¡ ra prensa escrita debió evorucionar a través de sucesivas
adaptaciones, todas ras cuares fueron provocadas por ra presencia de ese enemigo
mortal: er medio televisivo. De ailí que ros formatos periodísticos impresos tuvieran
que amoldarse a nuevos tiempos y que en muchas circunstancias er tabroide se
convirtiese en una mejor opción para ser competit¡vos.

rc Ver datos cone spondie.,es en: httk//recursos.cn¡@.m',.es/med¡alterevis¡ot1/btquel/pag7.htmr.a Respecto áreas extensas der praneta, como América Latina, cercano y Medio oriente, países
de la ex uRss y de África subsahariana, es notabre 

"omo 
fenómeno er robo de señar de cabre, queno es más que otra var¡ante de ra tan pubricitada «piratería» contra los derechos de autor

451



lgualmente de allí surje que los t¡tulares de portada evolucionen espectacular mente

y en apenas medio siglo, incorporando una cantidad de elementos visuales y

conceptuales destinados a captar la atención de lectores potenciales.

Acorde con ese proceso drástico de adaptación para asegurar supervivencia, todo

en el periódico impreso debió cambiar. cambiaron los géneros periodísticos. cambió

la cantidad y calidad del material fotográfico. cambiaron las técnicas de redacción.

El periódico -y con él todo el periodismo impreso- buscó las debilidades del

adversario y, al mismo tiempo, ras posibres fortarezas dentro de sí mismo.

se pretendía @ntranestar el carácter de presunta inmediatez 
-plasmada cpn la

frase «en vivo y en directo»- de la televisión. También, balancear la form¡dable

sugestión que emanaba la pantalla chica, imán de un medio audiovisual dotado de

vida, movimiento y color sobre tres dimensiones. El periodismo impreso tuvo que

poner énfasis en asuntos locales, pues la televisión, sobre todo la que llegaba por

el cable, representaba una universalidad casi inestricta.

El period¡smo impreso se obligó entonces a ser investigativo y analítico, pues los

noticieros de la televisión no excedían, casi nunca, la brevedad superficial. También

periódicos y periodismo debieron echar mano de la tradición frente a la novedad;

de una presunta solidez intelectual frente a la liviandad de las noticias televisadas;

de una presumible mayor formación cultural y educativa de sus auditorios, en

comparación con los menos educados y cultivados de la w.
En una palabra, er periodismo impreso tuvo que someterse a vivir adaptaciones

dramáticas. Y debió hacerlo con rapidez y precisión. Esto tiene gran signlficado si

se toma en cuenta que el titular-noticia surgiría como uno, entre todos aquellos

cambios evolutivos del periodismo en los últimos 50 años.

En cuanto tiene que ver con lo antes expresado, un detalle resulta revelador: anótese

que uno de los principales canales informativos que ha sido difundido a través de

la televisión por cable desde varios años a esta parte, pertenec iente a Tumer
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Enterprises, está basado en el concepto antedicho de los titulares-noticia, y su

nombre explica el concepto muy claramente.. «Headtine Nerrys».

Este canal de notic¡as por cable nació el 10 de enero de 19g2, y en primer término

se llamó «cNN2». Pero ya en lgg3 se transformó en «Headline News». y ha

permanecido, con cambios muy poco dramáticos en su programación, desde su

fundación hasta nuestros dÍas -son ya 2s años- lo cual asevera su relativo éxito

dentro de un universo -cl de los canales intemacionales de noticias vía satélite-
que desde el principio resultó competitivo en grado sumoBT.

Pero, a ese respecto, debe trmbién tomarse en cuenta que los grandes anunciantes,

tianto dentro como fuera de Guatemala, han sido siempre renuentes a invertir en

canales de televisión enteramente informativos. y que el público suscrito a servicios

de televisión paga asigna a tales canales una atención menor que la dedicada a

otros segmentos especialÉados de la ry por cable o digital.

Los usuarios de la teleüsión porcable (o digital) suelen preferi¡ en primera instancia,

los canales cinematográficos denominados « clase p¡emium» (es el caso de HBo,

C|NEMAX, MOVTE Ctry, o CINE CANAL). pero también brindan atención preferencial

a canales que exhiben una combinación de series y perícuras, tares como Fox
WARNER CHANNEL, SONY ENTERTAINMENT TELEVISION, USA, U/V/YERSA L, MGM O AXN.

otro segmento bastante más favorecido que el de los canales ¡nformat¡vos es el

de los deport¡vos, como EspN o Fox spoRrs. y hasta inclusive son mucho más

vistos los canales musicales, climo MTV o los de programación cultural al estilo

A&E MUNDO, DISCOVERY CHANNEL, NATIONALGEOGRAPHIC O HISTORY CHANNEL.

Ahora bien: uno de los fenómenos más llamativos que se han podido apreciar en

relación con el comportamiento habitual de personas pertenecientes a ras crases

A, B y +C que tienen servicios de cabre o de w digitar, es er siguiente: muchas

a7 se puede ampr¡ar esta informac i6n en: http:/r\,ww.answers.@miopic/cnn-headr¡ne-news
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veces dejan de rado er nutrido menú de canares vía satérite que brindan sus
respect¡vos servicios, para sintonizar los canales nacionares de terevisión ab¡erta
(3, 7 , 11, l3), para presenciar determinados programas.

Para ejemprificar ese fenómeno 
-más común de ro que pudiera pensarse- se

puede mencionar la popularidad de algunas telenovelas, como las que ha difundido
en las últimas temporadas canar 3 de Guatemara 

-tales como «Befty ra fea»,
«Pedro el escamoso» o «El clon»-, o programas de entretenimiento presentados
por canal 7, como «sáóado gigante» u «otro rc//o», todos de calidad ínfima.

Aunque ello pueda parecer descabeilado, hasta ros mismos canales de ra terevisión
abierta, que por obra de una deficiente Ley der cabre figuran por obrigación en ras

programaciones de ras empresas que brindan tar servicio, tienen mejores índices
de audiencia que los canales exclusivos de not¡cias.

Por otra parte, y respondiendo ar escaso interés der púbrico especto de e[os, vaíos
canales de noticias vía satérite han desaparecido en ros úrtimos diez años. un
ejemplo arquetíp¡co dentro de esta fenomenorogía es er canar de noticias en españor

de la cadena norteamericana cas, cuyo tan rápido como estrepitoso fracaso, seguido
por una inevitable desaparición, obedeció a causas bien definidas en su mercado
madre, que no fue er ratinoamericano, sino er americano de habra hispanam .

sin embargo y a pesar de todos los obstáculos, se debe tomar muy en cuenta el
hecho de que er canar «Headline /vews» haya podido permanecer en er satérite y
seguir ilegando hasta miilones de terevisores en todo er mundo civirizado. Esto
representó una flamada de atención estrechamente vincurada con el origen,
desarrollo y vigencia, en er ámbito de Ia prensa escrita, de ros titurares-noticia.

zu « 'Er éx¡to de medios @mo El Nuevo Herard" (prensa) ouNrvrsróN (Tv) radica en que se
enfo@rcn en comunidades esp*íficas, @mo ta cubana y mexicana.. . Et fracaso de Terenot¡cias,,. . .
se deb¡ó a ra extrema generaridad de su abertura . . . (« Anéñca Eanom[a »,supremento de «ple/,sa
übre», 5|Z2OO3, página 5).
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Pero debe añadirse que también ha podido permanecer en sintonía er canar de
noticias «cNN en españor» perteneciente a «Tumer Enferpnses», aunque con

altibajos y sin una línea informativa que pudiera cal¡fcarse como sobresaliente.

7.34 Los infotextos ocupan también la pantalla chica

Ahora bien. si se toma como referencia er mismo rapso referido -es decir, entre
1994 y 2007-, todos los demás canales gue se dedican a la entera difusión
informativa, y muchos otros que, sin ser por completo noticiosos integran a sus
programaciones noticieros y otros programas periodísticos, han incorporado el
s¡stema de los «infotextos» o <<infocintas».

se trata de esos pequeños titurares que van desfrando desde derecha a izquierda,

al pie de la pantaila, mientras se desanoila una noticia ¡mportante o una entrevista.

siempre que se les utilice como suplemento informativo para los noticíeros, los

infotextos o infocintas parecen insignificanles, mas subestimarlos sería un error.

Mejor resultaría analizar cuidadosamente las cantidades y caridades de información
que sería posible captar por medio de esa técnica conocida como «videografía»,

en cualquier transmisión terevisiva convencionar, gracias a estos titulares rápidos
y pequeños, que podrían ser llamados «Minimum Headtine News»re.

Puede que sean pequeños en tamaño y dilación temporal, pero de seguro no son
en nada insignificantes y sueren difundir información de primera. Existe una
explicación teórica para justifcar ra existencia de todos esos «mini-titurares»

difundidos por ra terevisión: ar iguar que en ros medios impresos 
-donde ras

posiciones y sus respectivos valores comerciares se cuant¡fican a través de

re Para ver er desanoro de ra v¡deografÍa, puede reerse un capÍturo der ribrito de Ba[e y Eymery
(confrontar: Francis BaIe y Gérard Eymery Los nuevos med¡os cte @mun¡cación masiya (México
D.F. Fondo de Cultura Económ¡ca, 1993), pp. 112115).
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pulgadas/columna o por centímetroycolumna, y tamb¡én por la ad¡ción de color, o
posicionamientos en d¡ferentes clases de páginas o secciones-, en los espacios

televisivos se cuantifica por la cantidad de minutos que pudiera ocupar cualquier

clase de programa, así como por medio de ra permanencia que se consiga dentro

de las diferentes franjas/horarios.

Los noticieros suelen utilizar espacios de treinta o sesenta minutos, salvo en casos

muy excepclonales, cuando el espacio informativo es producido por el mismo canal

que los difunde y las otras producciones propias del medio son verdaderamente

raquíticas, tal cual sucede hoy en Guatemala. un ejemplo que ilustra este último

caso está en los canales de la televisión abierta de Guatemala: 3, 1, 11 y 18.

De los ya mencionados, sóro er 3, 7 y 13 presentan espacíos noticiosos regurares

producidos en Guatemala para la televisión abierta, debido a que el canal 1i, que

en los años 80 y g0 emitió el notieiero «Tele prcnsa» --{ue en determ¡nados pasajes

de la década de 1970, e incluso a principio de los años 80, se ubicó al tope de los

ratings de audiencia- carece de informativos.

Pero se debe teneren cuenta que todos los espacios noticiosos televisivos actuales

son de escasa calidad, extremo que puede comprobarse si se comparan con la

televisión americana o mexicana, o con canares notic¡osos der cabre.

Entre los que permanecen, el noticiero de canal l, «Notisiete», ha tenido durante

los cuatro años del gobierno de Alfonso port¡llo (2000/2004) una trayectoria de

adulación al Gobierno y ar partido oficial, el FRG. Tamb¡én se caracterizó porocultar

o minimizar informaciones negativas para er oficíarismo y atacar, al mismo tiempo,

a enemigos de aquel régimen, principalmente la prensa ¡ndependiente.

Existe por otra parte, en ra terevisión abierta, una rarga historia de desencuentros,

malos entendidos o sometim¡ento a poderes fácticos de turno, tras ra agonía que

vivieron los noticieros independientes, que fueron finalmente silenciados cerca del

final de los años 80, cuando todavía estaba en sus comienzos ra incipiente etapa
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7.52 Mueren noticieros de televisión independientes en Guatemala
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La desaparición de los noticieros ¡ndependientes de la televis¡ón abierta d6 Guatemala se
produjo entre 1988 y 1989, cuando, en conn¡vencia con el Gobierno encabezado por v¡nicio
Cerezo, la empresa que monopolizaba los canales g y 7 sacó del aire a « Aquíel Mundo», de
Mario Dav¡d Garcíay a «7Días», de Gonzalo Marroquín. En aquellos momentos, tan sófo los
medios ¡mpresos denunciaron los acontecim¡entos con lujo de detalles.

Fuenle-. «Cñnica Semana/» (i 988).
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democrática que inició en 19g6 y que todavía vive Guatemala2{.

Para la enorme mayorÍa de ros canares der mundo, sean terevisión abierta, por

cable o digital, los espacios en televisión resultan extremadamente c¡stosos, así
como las producciones destinadas a ocupar espacios con posibilidades de raling.

También les resulta un trabajo ímprobo resumir la actualidad noticiosa de cualquier
país y del mundo en el lapso de treinta o sesenta m¡nutos.

Debido a esa incuesüonable rearidad, la única oportun¡dad ebc{¡va para que muchas

noticias que son dignas de ser tenidas en cuenta, mas carecen de espacio para

difusión en los not¡cieros regurares, puedan [egara conocimiento der gran púbfico,

radica casi exclusivamente en los infotextos o infocintas.

En realidad, tanto estos infotextos not¡c¡osos como cualquier otro tipo de «Headline

A/ews» que pudieran difundirse a través de ra terevisión, cumpren casi ra misma
función que se podría asignar a ros titurares en ros periódicos impresos. Además,

reflejan dentro del medio terevis¡vo la existenc¡a de un nuevo género der periodismo

ímpreso: la otra cara del titular-noticia.

7.35 El titular-noticia evotuciona desde er género periodístico noticia
Todos los géneros periodístícos que s€ reconocen en la ac{ualidad han evolucionado,
partiendo desde aqueilas precarias y erráticas inbrmaciones, más aún que informes
ingéneres, que estaban incluidas en los primeros periodicos de la historia <artas,
relaciones, avisos, gacetas, corantos, mercurios_, hasta llegar a los medios
contemporáneos y ras diferentes formas que en eflos se pueden encontrar de
reportajes, noticias, crónicas, notas, artículos de opinión, etcétera.

2ao según le revista «crónica» (2 de junio d6 19gg, página,l2, reportaje titurado rvou/¿/Nos

'//vDESt4ELES), 
desde un principio ros not¡cieros independientes no fueron aceptados más que a

regañad¡entes por los canales de la televisión ab¡erta en Guatemata.
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7,53 Por presión del Gobierno, clausuran programa «T-MAS de Noche»
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uno de los primeros escándalos de comun¡cación del Gobierno de Alfonso portillo fue la
clausura, repentina, del programa periodist¡co televisivo «T-Mas de Noche», que se difundía
por cánal l3 bajo la d¡recr¡ón de José Eduardo Zarco. A partir de aquel momento, la t¡ranlez
y los enfrentamientos entre el Gob¡emo y la prensa se tomaron cada vez más frecuentes.

Fuentes: «Prcnsa Libre», «Siglo Veintiuno», «etperiódico» (2OOO).
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A ese proceso, que lrevó desde unas redacciones sin género hasta lregar una gran

mulüplicidad de bien establecidos y claramente dibrenciados géneros periodísticos,

tan solo se le puede asignar un calificativo: evolución, en el estricto sent¡do del

término. Ya ese largo proceso de cambios y transfurmaciones se re puede comparar

con el también largo y complejo de la especie, desde sus orígenes hasta hoy.

Pueden 
"omparame 

ros primeros barbuceos de ra escritura perÍodística, sumados

a los primeros periódicos en la historia, an «Luc¡n», el esqueleto humanoide, con

3,5 millones de años de antigüedad, hallado en Eüopía hace más de tres décadas:

uno de los primeros an@stros del ser humanoPlr.

si cuesta aceplar tal comparación que homologa periódicos y géneros periodísticos

contemporáneos con el ser humano del presente -un mutante que está uno o
varios pasos más allá de ese Homo saprbns sapr'ens, al cual todavía cree pertenecer

esta Humanidad posmodem+, debe tomarse en cuenta que ra evorución es un

proceso constante y además, en er caso específico del periodismo, ros medios y

los géneros periodísticos: ha sido vertiginosa.

Para comprobarlo, basta re@rrer ros facsímires de periódicos que complementan

este trabajo. Y también se podría analizar la abismal diferencia entre dos textos
informativos publicados en Estados unidos con apenas un siglo de diferencia.

Ambos ejemplos figuran en er ribro de chamley, «periodismo infotmativo».El primer

texto, publicado por el «Massachuseffs centiner» (8 de jurio de i78s), decía:

«...El pasado lunes, siendo elanivercario del siemprc memorable

día, en el cual el ilustrc Congreso declañ /as enfonces colonias de

No¡teaméica, Estados Libres,soberanos e lndepend¡entes, fodas /as

241 «Lucy» es or esquereto perteneciente a una hembra que tuvo aprox¡madamente un metro d6
aftura. se calcula qu€ en v¡da p€só arrededot de 2r kirogramos y que arcanzó ra edad de de unos
20 años. Su descr.¡brimiento se produjo en 1974.
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c/ases de ciudadanos participaron en la celebración del fetiz

acontecimiento, y hasta la Natunleza apoñó una apacibitidad mayor

que la usual, exprcsando su júbib en la ocasión. Antes que el océano

oiental se bod,ease de un matiz azafnnado, los ptumíferos consfas

cantaban sus tempranos maitines, y para aposentar al auspicioso

dia, Au¡on desat¡ancl las rubicundas puertas de la mañana con

benévolas sonnsas.. . »-2f

En cuanto al segundo ejemplo, fue publicado por el diario «Tibune»de la ciudad

de Chicago, el 16 de junio de 1 898, y así relataba una acción de guena:

« ...Bahla de Guatánamo, Cuba. Et primer durc combate cuerpo

a cuerpo entre los marínes no¡teamericanos y /os españobs ocunió

aquí hoy. Como de costumbrc, se impusiercn et ánimo y la disciplina

de los americanos. La pequeña fueaa invasorc hizo gata de un corcje

y espíritu combativo espléndidos...».28

se aprecia claramente que, con apenas I 03 años de diErencia, el estilo de redactar

había cambiado de manera radicar. Er primer texto podría ser catarogado como

una noticia premoderna. Aunque estilísticamente es mucho más avanzado que la
noticia sobre «un muy Trágia Arcidenfe... », que publicara en 1690 Benjamin Hanis,

el estilo resulta en exceso baroco y manierista. pero el segundo texto, de rggg
(casi un siglo atrás), ya forma parte de un periodismo moderno.
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Conclusiones

se debe tener en cuenta que, en ra actuaridad, er periodismo está uno o varios
pasos por derante de ro contempoÉneo. Este periodismo es, más que cuarquier
otra cosa que se pudiera aventura¡ «contemporáneeposmodemo». Además, él
responde en todas sus áreas y extensiones a ros estímuros y realidades der mundo
globalizado y a las percepciones y exigencias de una Humanidad que parecería

estar dejando atrás su estatus de Homo Saprbns Sapiens.

Para las sociedades posmodemas, evoruüvas por excerenc¡a e ¡ntegradas por
individuos que parecerían haber mutado (y seguir haciéndoro) en difisrentes grados,

se requieren med¡os de comunicación también caracterizados por er cambio o la
mutación. Medios que protagonicen una incesante carrera evolut¡va.

Esa realidad del periodismo.contemporáneo-posmodemo es ra que provoca una
trama de interacciones entre d¡ferentes medios de comunicación y que, teniendo
como fenómeno más úsibre ra interdependenc¡a evorutiva (de esos mísmos medios),

desemboca en cambios tares como ra im.rpción de argunos géneros periodísticos

nuevos y originales, tales mmo el titular-noticia, que surgió directamente desde el
tonente informativo que puebla las primeras planas de los periódicos.
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8
LOS TITULARES QUE SON

«TITULARES-NOT|C|A»

El trabajo de campo para esta tesis tuvo que ser desanollado de acuerdo con las
pautas que se explicaÉn a continuación. Debido a que ra hipótesis principar que

debía ser despejada a lo largo de este trabajo consistió en postular la existencia de
un novfsimo género periodístico, ar cual se ha denominado «titurar-noticia», er que

se genera de acuerdo con determinadas condiciones coyunturales (que 9e trate
casi siempre de un periódico con formato tabloide; que se desanolle en la portada

o primera plana del periodico; que se üate de un acontecimiento altramente noücioso;

que ocupe determinada extensión de la página; que esté compuesto por una cierta

cantidad de elementos gráñcos y tipográficos, debidamente combinados).

8.1 Características del trabajo de campo

Al mismo tiempo, fue de primera importancia que, en primera instancia, se hubieran

recopilado, como trabajo íniciar de campo, casi 3,200 titurares principares pubricados

por los tres diarios señalados para realizar er estudio 
-«p¡ensa Libre», «sigto

veintiuno» y «erPeiódico»- durante todo er año 200i, por ro cuar fue necesario

recurir a un muestreo en que confluyeron dos vías de actividad, al parecer diferentes
pero, una vez llevadas a la práctica, verdaderamente complementarias.

La primera vía, se canarizó de ra siguiente manera. se rearizó, por separado, un

análisis del contenido informativo en ros principares titulares de portada recopirados

en cada uno de ros 12 meses y, tomando como base ros más ¡mportantes (er titurar
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principal de cada uno de los tres periódicos), se redactó un resumen informativo

de cada mes. Para completar el resumen de cada uno de los meses <omenzando
por enefo y terminando por diciembre de 200 1 - se agregó, al fi nal de cada resumen,

un breve cuadro estadístico con datos precisos acerca de los tilulares de portada

registrados en cada uno de los meses y la realidad de su fluenc¡a infurmativa.

con el propósito de catalogar, de la manera más racional y precisa posible el flujo

informativo registrado entre los principales titulares de portada de los periódicos

mencionados durante el año 200i, se tuvo que desanollar un cuidadoso análisis

previo y una escrupulosa selección, para determinar cuáles habían sido los tres

titulares más importantes de cada día en cada uno de los rotativos y a qué vertiente

informativa había conespondido cada uno de ellos.

Esta última verilicación se tuvo que hacer dividiendo a todos los titulares posibles

en nueve diferentes categorías informativas, conespondientes, casi todas ellas, a

las secciones tradicionales de la prensa periódica. Las categorías de notic¡as así

establecidas fueron las siguientes: 1o) «Nacionales»; 20) «Gobierno»; 30)

«Policiales»; 40) «Metropolitanas»; so) «lntemacionales»; 60) «Económicas»; 70)

«Deportes»; 8o) «Educación y curtura»; 90) «Trivia». Esta úrtima no debe ser

entendida literalmente, pues se agregó para dar cabida a todas las variaciones de

titulares que no encajaran en ninguna de las otras ocho. por ejemplo: titutares

cornespondientes a noticias de interés humano, o a ciertas informaciones dificiles

de encasillar bajo el rótulo de «Cultura y Espectáculos».

La segunda vfa consistió en elegir, para cada uno de los 12 meses, las dos primeras

planas que pudiesen considerarse como más represenrativas, aunque no sóro de

la actividad not¡ciosa registrada en el mes. Debian ser, además, completamente

demostrativas y ejemplares sobre lo que en el marco de de este trabajo académico

es considerado como un perfecto o casi perfecto «titular noticia».

En consecuencia: se trató de presentar cada una de las portadas elegidas en su
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\Ersión facs¡milar (ocupando el espacio de una página completa), y complementarlas

con el consiguiente análisis específico acerca de todos sus elementos y contenidos
(ocupando una página adicional).
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8,2 Enero, con escasez not¡c¡osa

Enero de 2001 fue el primer mes del siglo xxr y del tercer m¡lenio, pero esa noticia
pasó desapercibida para las portadas de los tres diarios que fcrman parte de este
estudio. Eso sí: «e/penódrbo» no pudo dejar de pubricar, er miércores 3, como
segundo ttitular de portada más importante, lo que se transcrib¡rá a continuación.

Bajo el título AMANECER BOCA ARRIBA, expresaba lo siguiente, como pie de foto:
«".Los primercs rayos de sor en champerioo arumbraron ayer ros cuerpos de más
de 25 peces a ro raryo de la praya. La Base Navar de ra rcgión aryumentó que
podrían ser pescados de rcchazo que, al iguat que tos amestibtes, caen en las
rcdes y luego son so/fados al mar pan alimento de animales de npiña...».
La primera semana noticiosa anancó con ra remoción del presidente del BANTRAB

por sospechas de corrupción. continuó oon el reporte preliminar de bajas prcducidas

por la fesüvidad deAño Nuevo: s5 muertos. Af,oró, una vez más, ra amenaza ratente

de conficto con Belice, que pretendió expursar más de 200 guatemartecos y terminó
des¡st¡endo un par de días después. otro punto resartabre fue er comienzo de ra

batalla por el control de la corte de constitucionalidad. pero la noticia más importante
y dolorosa para ra mayoría 

-incruido un diputado que sortó barazos ar aire en

estado etílice- fue una nueva eriminación der sereccionado mayor der ft¡tbor en ra
canera al Mundial de 2002, esta vez a manos de Costa R¡ca.

Durante la segunda semana, ra er¡minación frente a costa Rica aparejó atentados
y amenazas contra Edgar Estrada, portero a quien muchos aficionados curpaban
por la derrota. Resaltó el relevo del titular de la cartera de Defensa Nacional. Noticia
refrescante para er Gobierno: er nacimiento de ra primogénita der presidente y ra

Primera Dama. Pero a eilo siguió una encuesta donde er 70 por ciento reprobaba
lo actuado por ra Administración deArfonso portillo. A todo ello siguió un tenemoto,
que sembró luto y destrucción en la vecina república de El Salvador.

En la tercera semana resaltó, durante argunos días, ra situación en Er sarvador,
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que se recuperaba lentamente der tenemoto. otros titulares de verdadera
importancia estuúeron vincurados con ros preparativos y ra toma de poses¡ón de
George w Bush como presidente de usA. Municipar retuvo er títuro der campeón
del ñltbor mayor de Guatemata, ruego de empatar a r con comunicaciones. y
continuaron generando noticias los problemas en el BANTRAB.

Para la cuarta semana, sobresarieron ras not¡c¡as poriciares. se especuró sobre ra
posibilidad de un incremento ar veyse resaltó la posición delpresidente repubricano
George w Bush sobre er tema de ros ¡ndocumentados. Los príncipares titurares
del mes de enero estuvieron intercarados por ras noticias habituares para ra época:
por ejemplo, rargas coras frente a ra Municiparidad capitarina para adquirir er Boreto
de Omato, alzas en los precios de los útiles escolares, etcétera.

En el aspecto estadístico: ros tres periódicos tuüeron durante ese mes 26T riturares
de portada: 90 conespondientes a «prcnsa Lib¡e»; otros g7 que conespondieron a
«elPeiódico» y g0 pubricados por «sig/o veintiuno». Ahora, ros porcentajes
estadísticos por géneros de titulares, son los que siguen:

8.1 Titulares de enero 200f

SOBRE 267 TtruLARES

NACIONALES

GOBIERNO

POLIC]ALES

METROPOLITANOS

INTERNACIONALES

ECONOMfA

DEPORTES

EDUC./CULTURA

TRIVIA

65

57

36

10

23

l8
23

25

10

Fuente: El autor.

(24.3 o/o)

(21.3 oA)

(13.5 Yo)

(3.7 yo)

(8.6 %)

(6.7 Yo)

(8.6 %)

(s.3 %)

(3.7 Vo)
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8.2.1 «elPe¡iódrbo»: viernes 12 de enero 2001

La confrontación entre Luis Rabbé Tejada y ros principares medios impresos de
comun¡cación masiw en Guatemara comenzó desde ra campaña erecforar de r ggg,

cuando aquér participaba como candidato a ra Arcardía capitarina por er FRG. ya
desde entonces, «prensa fubre», «etpeiódiq» y «srg/o veintiuno» habían señarado
con insistencia Ia escasa preparación de RabrÉ para ocupar er cargo de Arcarde
de la ciudad de Guatemara. sin embargo, detrás de aque[a evidente tensión y de
todas las críticas existían razones más poderosas para tares ataques. Luis RabtÉ
era, en Guatemara, er personaje más inf,uyente dentro der imperio de comunicación
montado por er empresar¡o mex¡cano Anger Gonzárez,gue apoyaba abiertamemte
la candidatura de Aricnso portiilo y ar FRG. En enero de 2000, tras su denota en ras

elecciones para Arcarde, RabtÉ fue nombrado ministro de comunicaciones, con ro
cual las críticas @ntra su persona se avivaron seriamente. pero er detonante que
desencadenó ra controntación abierta y sin cuarter, fue ra canceración der programa

televisivo «T-Mas de Noche», der periodista José Eduardo Zarco, que fue sacado
del aire -se emitía por canal 13_ el jueves 3 de febrero de 2OOl.

A partirde allí' comenzó un hostigamiento de ros medios hacia Luis Rabbé, y estos
dos titulares de portada de «etperiódico» son en cierta medida arquetípicos. De
Ios exactos 140 centímetros-corumna de impresión de ra superficie impresa de
laportada, los dos titurares ocupan 12s, dejando apenas 15 centímetros-corumna
para un tercer titular (secundario) y er tipo de cambio. Los dos titurares, que se
combinan en ro semántico sútir y convenientemente, también ro hacen en cuanto
los elementos tipográfico§ y grárTcos. M¡entras que er principar, precedido por un
antetíturo sobre corrupción en covlAl, indica que RABBE DESCALTFTCAA LA *RENSA

ESCR.TA 
'ARA 

DEFENDERSE; en er otro, conformado por una enorme foto y un pie de
toto convenientemente extenso y antecedido por un títuro (poR uNA pAsAnele), se
explica la reacción de vecinos en santiago sacatepéquez contra su arcarde y Rabbé.
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8.1 Descalifican a la prensa
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Fuente: «e/Penódrbo», v¡ernes 12 de enero de 2OOl
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8.2.2 «Prensa Libre»: domingo 14 de enero 2001

Dos ütulares prirrcipales oo4aban casi porcompleto la portada del matutino «p¡ensa

Lróre», conespondiente a ra bcha ind¡cada. Tomando para ra primera prana de

este rotativo una superllcie de impresión de i40 centímetros-columna, se debe

acreditar a los dos titulares principales una extensión de i 30 centímetros-columna,

quedando apenas 10 centímetos-columna para un brevÍsimo titular secundario

compuesto (sobre un cintillo a pie de página), donde ¡nformaba los respectivos

triunfos de Municipar sobre Xerajú y de comunicaciones sobre Deportivo Zacapa.

El primer titular principal es un perfecto ejemplo de la suma de elementos que

puede alcanzar un verdadero titular noticia. El mismo @nsta en princ¡p¡o de un

aparente título de una sora parabra en despregado y tipografía gruesa, que en

realidad víene a ser antetítulo destacado: TERREMOTO. A continuación e
inmed¡atamente debajo, el verdadero título: ,41ME / os los MuERTosE /ELsAryADoR.

E inmediatamente debdo del título, tres subtítulos que complementan la infcrmación

adelantada por los anteriores: 1) REI}RTAN CEIVTEVARES DE HERTDOS;2) EN

GUATEMAU, DOS MUEREN; A¿OUIVOS O¡ÑOS EN EL INTERIOR; 3) Et S/SMO SE S/NflÓ

DESDE COSrA RrcA HASTA EL SUR DE MEX\CO. y todo ro anterior está, además,

completado por una foto de considerabre extensión, con un conciso pero bien

descriptivo pie de foto. En una palabra: notable caudal informativo en un solo titula¡
que ocupaba una extensión de go centímetros-corumna de aque[a portada.

El segundo titura¡ en posición inferior -casi a pie de página- y con una extens¡ón

de 50 centímetroscorumna, está ded¡cado a una encuesta rearizada por ra empres¿l

vox LATTNA sobre er primer año de Gobierno de Arfonso portiflo y er FRG en

Guatemala. Aqui, ra parabra ENcuEsrA(comprementada porer rogo de ra empresa

encue§tadora), ocupa todo er margen ¡zguierdo der titurar, con aproximadamente

20 centímetos<¡lumna y oficia a manera de antetítulo. El título, 1Año DEGoBtERNo

70%'No', está completado por tres subtítulos, en su parte inmediatamente inferior.
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8.2 Terremoto y reprobación al Gobierno

ú¡.-r.!b...{at

P*¡nsALsgffirr,"
UN PERIODISMO TNDEPENI'IENTT. HONRADO Y DI(;NO

aNol-, No,16145. Q2.OO, Q2.25 &partainéntc cua-tEMALA, DoMtitcot4 DEENÉRoóE zooi

T E
AlmenoslG)
muertos en
El Salvador

EN
eu ,NO'
ruTA

rnño DE coBtERNo

. Reportan centenares de heridos

. En Guatemala, dos mueren;
algunos daños en el interior

. El sismo se sintió desde Costa
Rica hasta el sur de México

. Ma\orh de guatcm¡hlros no aprueba Festión del p(-sidcnrc l\rrtillo

. Itrdlla dc crcdibilid¡d del Cobiemo se t!,lleh en dsrud¡o de oFinión

. R)bIe cálili@ció¡ er cesi t*rás lae áreas flañ¡ la adminisrñ}.i(in del ¡RG

Fuente: «Prensa Lrbre», domingo 14 de enero de 2001 .
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8.3 Febrero: delincuencia y confrontación.

Renovadas manifestaciones de inconformidad del gremio magisterial, la
conmemoración del tenemoto que asoló Guatemala en fubrero de 1976 y dibrentes

hechos de violencia perpetrados por la delincuencia común, se constituyeron en

los principales titulares de portada, desde eljueves 10 de febrero al domingo 4.

En la semana siguiente: nuevamente resaltaron primeras planas que daban cuenta

de hechos delictivos (asalto a un transporte blindado, asesinato de un abogado,

balearon a estudiantes desde un bus, etcétera), así como el clamor de la ciudadanía

por mayor seguridad. como consecuencia de lo anterior, el ejército salió a patrullar

las calles, junto con la policía, en lo que se denominó «plan saturación». También

destaco la intervención del Banco Empresarial y la inquietud por enormes sumas

que el Estado había depositado, bajo fideicomiso, en los bancos gemelos

pertenecientes al financista deAlfonso port¡llo: Francisco Alvarado MacDonald.

En la segunda semana: tuvieron destaque grandes colas de cuentahab¡entes que

pretendían retirar d¡nero del intervenido Banco Empresarial, cuyos direct¡vos ¡ban

a ser acusados por estafa. un nuevo tenemoto, en El salvador, provocó al menos

255 muertos y casi dos mil 300 heridos. lnterrupciones en eljuicio porel asesinato

del obispo Juan Gerardi y una profusión de asaltos en alta mar a embarcaciones

camaroner€¡s (nada menos que 36), completaron el panorama.

Durante la tercera semana: resaltó lo que algunos medios denominaron como una

«Piñata en el Ministerio de comunicaciones (MrcrvD», y se habló con insistencia

de una interpelación af ministro. como consecuencia de ello, turbas adictas a Luis

Rabbé atacaron la sede de «elpeiódico», un hecho que recibió amplia cobertura

en titulares durante algunos días y se constituyó, además, en uno de los puntos

más álgidos de la confrontación entre la prensa independiente y el Gobierno. otro
hecho muy difundido fue un atentado contra la hija del general retirado otto pérez

Molina y la posterior salida al exilio de la familia de ese militar. Además de todo lo
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anted¡cho: renunc¡ó a su cargo la gobemadora del departamento de Guatemala,

Lucrecia de Palomo; se ¡ncautó casi una tonelada de cocaína; el presidente portillo

estrenó helicóptero; la oen condenó los ataques contra la prensa en Guatemala.

Para finalizar el mes, entre el lunes 26 y el miércoles 28 de febrero: los titulares

vincularon al magnate de la televisión guatemalteca -€l empresario mexicano

Angel Remigio Gonález- con un eséndalo de manipulación televisiva en peru,

del cual era señalado como cabeza visible el conocido Vladimiro Montesinos.

También hubo fuertes dedaraciones del presidenteAlbnso portillo contra opositores

no identificados, y una tragedia vial en euiché que anojó 25 muertos.

En cuanto al aspecto estadístico, los tres periódicos tuvieron durante aquel mes

252 titulares de portada: 84 conespondientes a «prcnsa Lóre»; otros g4 fueron

correspondient es a «elPeiódia» y 84 publicados por «srg/o veintiuno». En cuanto

a porcentajes estadísticos por géneros de t¡tulares, son los que se enumeran:

8.2 Titulares de febrero 2001

NACTONALES 45 (7.8yo)
GOBTERNO 47 (18.6 %)
POLTCTALES 58 e3%)
METROPOLTTANOS 14 (5.5 %)
TNIERNACTONALES 19 (7.6yol
ECONOMíA 22 (8.7 %)
DEPORTES 7 Q.8 yo)

EDUC./CULTURA 24 (s.5 %)

TRIVTA 16 (6.3 %)

Fuente: El autor.
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8.3.1 «Siglo Veinüuno»: domingo ll de febrero 2001

como se ha adelantado en la página anterior, durante el mes de febrero, las noticias

policiales o rojas ocuparon el 23 por ciento de los principales titulares de portada

de los diarios que fueron sereccionados para este estudio. En consecuencia, no

tendrá nada de extraño que este titular de primera plana esté dedicado a informar
profusamente sobre un accídente vial trágico, que se prcdujo el sábado lo en el

kilómetros 45 de la Ruta alAflrántico, entre un bus y un cabezal de carga.

El titular principal de la fecha en «siglo veintiuno» ocupaba una efensión de 10s

centímetrolcolumna, de los i40 que oftecía la página. Apenas 3s centímetrov

columna habían sido reservados para otros cinco titulares, todos ellos secundarios,

que compartían aquella portada. Tres de ellos se desplegaban sucesivamente en

una @lumna vertical que ocupaba la página izquierda de la página (15 centímetrov

columna), dedicados a ros siguientes aspectos informativos: 10) DETE}TAN

PASAPORTES ALTERADOS; 20) ANUNCIARAN CANDIDATOSAL OSCAR; 30) CHAVEZ Y

oHETE, PERFEcros. Los otros dos titulares secundarios, todavía menos informativos

-< noticiosos- que ros anteriores, figuraban en un breve cintiilo despregado a pie

de página. Y eran ellos: RETRAT} DE uN F:JENTE} EvoLUctoNADo y poLtclAs

PRTVADOS, LAVTDAEN UN HtLO, ambos reportajes pertenec¡ente§ a la revista dom¡n¡cal

MAGAZ\NE. En cuanto al titular principal 
-perfecto ejemplo de t¡tular-not¡cia-, a

más de ocupar la exensión indicada, contaba con la inclusión de numerosos

elementos. El primero de eilos, un títuro despregado con retra negra y grande, en

estilo de altas y bajas, expresando lo siguiente: A}}TDENTE V)AL DEJA 28 MIJERTOS_

El mismo se encontraba adecuadamente comprementado por er subtíturo que

EXPIiCAbA: ELPERCANCE OCURRIÓ ENTRE UNACAMIONETAY IJN CABEZAL. FiNAIMENIE,

una foto del accidente, despregada sobre 52 centímetros/corumna, y debajo de ra

misma un pie de tres líneas, t¡ambién adecuadamente informativo y complementario,

el cual se iniciaba con este breve pero gráfico título: vtAJE TRÁGtco.



8.3 El azote de los accidentes v¡ales
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8.3.2 «Prensa Libre»: miércoles 2l de febrero 2001

un titular principal ocupaba casi por entero la primera plana del rotativo «prensa

Llóra», conespondiente a la fecha anterior. En apariencia, este t¡tular principal

ocupaba 104 de los 140 centímetros/columna úüles de aquella portada. una columna

vertical completa, sobre el lado derecho de la página, incluía tres titulares

secundarios y un cintillo inferior (dos centímetros por cuatro columnas) ¡nduía una

promoción del propio diario junto con un titular secundario sobre los premios

Grammy. Ahora bien: de los tres titulares secundarios de la columna derecha de la

página, los dos superiores estaban vinculados con el principal. por supuesto: no

era una vinculación evidente o direcla, pero sí lo era real, efectiva y tangencial,

puesto que ambos: 1o) pREpApAcAMpAñ¡, trasciende plan de radio y wde Rabbé

para desprestigiar a periodlstas; 20) coNrRoLó LA TELEVISIóN pRtvADA, Fujimori

manipuló información de cadenas televisivas peruanas; apuntan contra los medios

de comunicación manejados por el empresario mexicano Angel González, pariente

político, promotor y protec{or de Luis Rabbé Tejada.

una vez más, el titular princ¡palde esta página es un perfecto ejemplo de lo que es

y significa un verdadero titular-noticia, pues con ros titulares que lo apoyan

tangencialmente, ocupa en realidad una superficie de 124 sobre un total de 140

centímetroycolumna de la página. Resulta mag¡stral el recurso de añadir en la
primera plana a los dos titulares secundarios más importantes como un apoyo o

complemento para el t¡tular principal. pero, además, este último aparece ¡ntegrado

por casi todos los elementos posibles a los que se podría recurrir para armar un

titular-noticia: 1o) un título verdaderamente grande y muy resaltado (Hosr6A/v A

elPERtóDtoco); 20) dos subtítulos para complementar el título; 30) una amplia foto

que ocupa 52 centímnetros/cplumna (el37o/o de la superficie útil de la página); 40)

un llamativo título que encabeza el pie de ¡olo (¿ANDALOS ATACAN MEDTO DE

coMUNtcActóN); 50) un pie de foto con cuatro líneas y 5l palabras.
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8.4 Ataques contra la prensa
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Fuente: <<Prensa Lóre», miércoles 2l de febrero de 2OOl
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8,4 Mazo: «Guategate», bancos gemelos, corrupción en Mtctvt.

En la semana breve desde eljueves lo de mazo al domingo 4 del mismo mes: la

oposición al partido de Gobiemo, el FRG, abandonó el congreso de la República

por tiempo indelinido. La Junta Monetaria evaluaba posibilidad de intervenir los

bancos Promotor y Metroporitano, denominados «gemeros» por pertenecer ambos

a Francisco Alvarado MacDonald. Los ministerios de Economía y de Finanzas

intercambiaron sus respectivos titulares. se calculaba que eran nec€sarios e.gOo

millones para rescatar los «bancos gemelos» deAlvarado MacDonald. Tras disputar

el clásico número 189 del fritbol mayor guatemalteco, el club comunicaciones se

¡mpuso a Municipal por dos goles contra uno.

En la primera semana completa de mazo: se inficrmó profusamente sobre eldebate
en la corte de constitucional¡dad acerca del escándalo denominado « Guafegafe»,

que poralteración de una ley sobre bebidas involucró a 24 congres¡stas del partido

ofic¡al, FRG. comenzó ra cuaresma en Guatemara, pero aquela circunstancia no

disminuyó las nutridas colas que se formaban frente a los bancos intervenidos de

Alvarado MacDonald. Fue suspendido en sus func¡ones el alcalde de Mixco. se
interpeló en el congreso de la República, pero sin resultados aparentes, al min¡stro

de comunicaciones, Luis Rabbé Tejada. La superintendencia de Bancos solicitó

la captura de FranciscoAlvarado MacDonald y once altos directivos de sus bancos

«gemelos». un ex viceministro de comunicaciones acusó a Luis Rabbé de mentir

sobre el depósito de fondos del Mtctvt en los «Bancos gemelos».

En la segunda semana de mazo: asartos en arta mara naves camaroneras ponían

en peligro ocho mil empleos. Tan sólo el ls% de las personas consultadas en una

encuesta aprobaba la gestión del presidente Alfonso portillo. Rumores de golpe

de Estado en Guatemala provocaron la llegada del secretario Generar de ra oEA,

para brindar apoyo a Portillo. Turba enfurecida linchó a un juez de paz en senahú,

Alta Verapaz, y destruyó eljuzgado. Dos congresistas renunciaron al FRG. En apenas

4ao



dos meses, la Presidencia de la República gastó lo mismo que en todo el 2000.

cuestionaron alquiler de gruas en la Empresa portuaria santo Tomás de castilla.

En la tercera semana: Q1,s00 m¡llones del Erario conían peligro en los «Bancos

gemelos» de Alvarado MacDonald. La srp (sociedad lnteramericana de prensa)

analizó ataques contra la prensa en Guatemala. Renunció el Director de la policía

Nacional civil. una resolución de la srp condenó al ministro de comunicaciones,

por ataques contra la prcnsa. La corte de constitucionalidad emitió un fallo adverso

al FRG en el caso «Guategate». Atentaron @ntra una jueza del caso Gerardi.

También atentaron contra la presidenta de la corte de const¡tuc¡onalidad.

Durante la última semana del mes: denuncias contra Elmer Morales, alcalde de

Mixco, por anomalías diversas. La Junta Monetaria autorizó otros e.155 millones

para la intervención en los «Bancos gemelos». Los cantantes Luciano pavarotti y

Laura Pausini llegaron a Guatemala, con fines benéficos. un motín en la cárcel de

Pavón dejó como saldo un muerto y ocho heridos. El Mrcvr se negaba a informar

acerca de cpntratos sobre los cuales pendía la sospecha de corrupción.

8.3 Titulares de mar¿o 200i

SOBRE 279 TITULARES

NACIONALES

GOBIERNO

POLICIALES

63 (22.4 Yo)

41 (14.4 Yo)

58 (r3.5 %)

16 (5.9 o/o)

22 (gqo)

29 (10.7 Yo)

METROPOLITANOS

DEPORTES I (3.3 %)
EDUC./CULTURA l6 (5_g o/o)

TRIVIA 25 p.2o/o)

Fuente: El autor.
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8.4.1 «Prensa Libre»: viemes 2 de ma¡zo 2OO1

Al igual que en otras ocasiones en que una información contenía un alto grado

noticiable y respondía a la expectativa de gran parte de la opinión pública, en

aquella jomada la primera prana de «prensa Lóre» estuvo casi por compreto

ocupada por un titular direclamente relacionado con el tema candente de aquel

momento: la crisis de los «Bancos gemelos» de Francisco Alvarado MacDonald y

la participación del Estado de Guatemala en el rescate de los mismos, con un

enorme costo que iba a ser sufragado íntegramente por el Erario. Aquel titular

dedicado a la crisis bancaria ocupaba toda la parte superiorde la página, abarcando

una superficie de g5 centímetros/columna sobre i40 posibles. El resto de la página

(45 centímefogcolumna) quedaba dest¡nado, en dos franjas sucesivas desplegadas

en la parte inferior de la página, para difundir un par de titulares secundarios
(ELE,aIÓNPARAccINI,IAH)Ye,GssF,RMEEAlALQUILERDEQ3l MII.L)NEil)enffanja

¡ntermedia; comprementados por uno menor y una promoción der periódico en el

brevísimo cintillo exactamente ubicado al pie de la páglna.

con relación al titular principal, un verdadero titular-noticia, debe anotarse en er

mismo la presencia de numerosos erementos comprementarios. Está, en primer

término, un título compretamente despregado y con retra de considerable tamaño
(JM ANAL\ZA CRIS/S DEBANCOS DE ALVARADO); aparece, a continuación, un subtítulo

único complementario GVAL(|AN MEcANtcA 7ARA TNTER¿ENiR A pRofioroR y

METROPOLTTANO); después, está una foto de grandes dimensiones y que se ha

desplegado a cuatro columnas, sobre una superficíe total de 4g centímetros,/columa

(es casi el 51% de la extensión de todo el titular-noticia); y finalmente, un extenso
p¡e de foto, a una corumna, ocupando er margen derecho de Ia página y precedido

por un título (AFRoNTA DtFlCtL StruActów) al cual se podrían asignar no una sino

varias funciones diferentes: 1o) constituirse, obviamente, en el título del pie de foto;

20) ser un título secundario; 30) constituirse en un segundo subtítulo del titular.
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8.5 Crisis de bancos «gemelos»
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8.4.2 «Prensa Libre»: miércoles 14 de ma¡zo 2OOl

una información de absoluto impacto social sacudió los medios impresos de
Guatemala el miércores 14 de mazo de 2001. como una ev¡dente muestra der

nivel de descomposición sociar que estaba üviendo er país en aque[os momentos
y de los altísimos índices de desconfianza en el sistema de justicia que incidían

sobre la población de diferentes niveles socio-económicos, en la localidad de senahú

-departamento deAlta Verapaz- una turba completamente fuera de control habÍa

l¡nchado a un juez de paz y había destruido por compreto er juzgado respectivo.

una vez más, la absoluta notoriedad de una información noticiable, la amplitud del

espacio que ella oo.rpaba en una primera prana y ra variedad de erementos que se
integraban allí, estaban generando un ejemplo de «titular-noticia». Este habría de
compart¡r la primera plana con otros tres titulares (cuando menos uno de ellos,
LIDER AB}GA poR corusE /sos, hubiera podido ser también titurar-noticia) y una
promoción del propio periódico, ubicados en dos franjas desplegadas en la parte

inferior de la página: una, intermedia (con 3s centímetros,/corumna), y otra en un

breve cintillo a pie de página (con 12.S centímetros/columna)

En cuanto al t¡tular principal: se desplegó sobre una superficie de 92.5 centímetroy
columna, sobre 140 posibres, es decir, ocupó er 66% de ra superficie disponibre.

una vez más, la confluencia de diferentes erementos aseguró una ampria fluencia

de factores informativos para ros rectores habituares de primeras pranas.

En primer término, un títuro artamente resartado e impresionante por sí mismo
(LINCHAN A JUEZ). En segundo lugar, un subtítulo perfectamente complementario y

AdECUAdAMENIE iNfOrMAtiVO (ruRA,I EN SENAHII, ALTA VERAPAZ, LAPIDAAALVARO (SIC)

HUGO MART¡NEZ). Como tercer eremento sumamente resartabre e iguarmente

importante: una foto que muestra la destrucción perpetrada en el juzgado, y que,

extendida sobre cuatro corumnas, abarca una extensión de s0 centímetroycorumna.

Finalmente, el pie de foto, que está encabezado por el título respectivo.
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8.6 Juez linchado por turba en Senahú

. Turba en Senahú, Alta Verapaz, lapida a Alvaro Hugo Martínez Pág. 3

UN PER¡ODISMO INDEI¡ENDIENTE, HONRADO Y DIGNO

ANO L. No, 16.204 . Q2.OO . 02.25 .hparáñprros GUATEMATA, MtEScOtaS 14 Dt MAR¿O OE 2óbr

PrcnsALssneffi"
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Dueñode
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GenaroDelgado

Global. vinculado
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illcitos.Pá9.37

Fuente: «Prensa Lóre», miércoles 14 de mazo de 2001.
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8.5 Abril: fvA, Semana Mayor y absotución por caso «Guategate».

una de las características ¡nteresantes que tuvo el mes de abril del año 2001 fue la

siguiente: habiendo comenzado en domingo lo, hubo cuatro semanas informat¡vas

completas (de lunesa domingo), las cuales coincidieron cas¡ perfectamente con el

calendario: la del 2 al 8; la del 9 al 'l s; la del 16 al 22; y la del 23 al 29 de abril de

2001. vale la pena resaltar aquello, puesto que una circunstancia de tal índole

resulta más una excepción que una regla.

En el curso de la primera semana der mes de abril: se esperaba un sensible repunte

del turismo intemo durante semana santa. Mientras tanto, Francism Alvarado

MacDonald aceptaba haber desviado fondos. El presidente y los princípales

directivos del crédito Hipotecaio Nacional fueron removidos de sus cargos por

denuncias de comrpción. se temía que, debido a una baja intemacional en los
precios del café, Guatemala podría perder cuando menos e.300 millones en el

curso de 2001. El cActF t*hazaba intenciones de incrementar el lmpuesto sobre

el Valor Agregado. AÍfonso portillo, Efraín Ríos Montt y Luis Rabbé fueron los

personajes principales a criticar y ridiculizar en la tradicional Huelga de Dolores.

En el transcurso de la segunda semana: diversas noticias que estaban vinculadas

con la semana santa -ra cual se encontraba en pleno desanoilo- abundaron en

los titulares de portada. Al igual que en meses anteriores, se especulaba acerca de

una posible oisis en el seno del FRG. También se difundían algunas especulaciones

sobre la posible intervención de FtMEsA, una financiera perteneciente ar banquero

Alvarado MacDonald. Miles de personas abandonaron la capital y abarotaron las

carreteras. Se contabilizaron 34 muertos durante el feriado.

En la semana del runes 16 de abrir ar domingo 22: una nueva encuesta expresaba

que el Gobierno continuaba perdiendo credibilidad (tan sólo un 14o/o creía en el

Presidente Port¡llo, en tanto el B0% afirmaba que Ríos Montt «mentía y abusaba»).

El carguero italiano reresa se incendió en la bahía de Amatique, lzabal. Tras sólo
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45 días alfrente del Ministerio de Economía, Federico polá dejó el cargo. se reg¡stró

un motín en la prisión para mujeres de santa Teresa. El presidente de la República

declaró a los medios su insólita costumbre de «desayunarse /as encuesfas cnn

chichanon y yuca», Guatemala votó contra cuba en la o^/u, por el tema de los

derechos humanos. se desató una ora de robos de imágenes rerigiosas.

En la última semana: alarma por reiterados saqueos de viviendas en la capital (30

asaltos en 35 días). Porcrisis económica, la sociedad protectora del Niño clausuró

numerosos servicios. Entre protestas de la sociedad civil, Efraín Ríos Montt fue

absuelto de cargos pr el «Guategafe». poco después, Ríos Montt acusó a la
prensa y afirmó que periodistas recibieron diez millones de quetzales para atacarlo.

El presidente cubano, Fidel castro, anemetió verl¡almente contra el vicepresidente

de Guatemala, Francisco Reyes López, y cuba denunció presiones de Estados

unidos tras el voto adverso de Guatemala en la oNU. se informó, además, sobre

un sensible incremento en la emigración de jóvenes hacia Estados unidos.

SOBRE 24:¡ TITULARES

NACIQNALES

GOBIERNO

POLICNLES.

METROPOLITANOS

INTERNACIONALES

ECONOMfA
DEPORTES

EDUC,/CULTURA

TRIVIA

s2 (21.3%)
32 (13.2Yo)

49 (20 o/o)

'18 (7.4 o/o)

21 (8.6 %)

26 (10.7 o/o)

I (3.7 o/o)

e (3.7 %)

27 (11.1%)

Fuente: El autor
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8.5.1 «elPerlódico»: martes 3 de abril 2001

Dos titulares importantes y altamente informativos, de esos que pueden ser
considerados como titulares-noücia, compartieron la primera pla na de «elperiódia»

conespondiente al martes 3 de abril. Existe entre ambos un balance tal, que se les
podrían asignar a los dos la categoría indiscutida de titular principal de la fecha.

La parte superior de la página está ocupada por un titular desplegado a cinco

columnas, que abarcaba 40 centímetrosy'corumna pero que es excrusivamente

tipogÉfico, puesto que sóro está conformado por un antetíturo (DE oFtcto, EL

MINISTERIO P'JBLICO DEBE INVESTIGAR ANOMALIAS), SEgUidO POr UN títUIO

verdaderamente destacado, en estilo de altas y bajas pero con letra negra en buen

IAMAñO: PORT[lo OBLIGA A ¿I.ORT A RENUNCIAR DEL CHN. AqUí, IA iMPOIANCiA dEI

titular no está dada sólo por la extensión y la variedad de elementos en él integrados,

sino, más que nada: 10) por ra posición dominante, superior, dentro de ra página;

20) por el tamaño notable deltítulo en sí; 30) por ser el único que aparece desplegado

a cinco columnas; 40) por ser ra curminación de varios días de expectativa, para ra

opinión pública, en tomo alcontroversial presidente delcráJito Hipotecario Nacional,

el ciudadano salvadoreño Armando Llort euiteño.

El segundo titular principar abarcaba 68 centímetros/corumna de ra página, y

constaba de una combinación de erementos constitutivos un poco más compreta
que en el anterior. su elemento principal era -sin lugar a dudas- la fotografía

(sumamente gráfica, dramática y con movimiento), que ocupaba por sí misma 50

centímetroycolumna. Aésta, que sin duda se constituía en er eomponente principar

deltitular, la comprementaban un pie de foto (ocupando espacio de cuatro corumnas

pero dividido en tres), precedido por un títuro que, sin ser grande, era de apreciabre

dímensión: Los REos sE suaLEvAN. AquÍ, er impacto emocionar de ro informado
podía considerarse más directo y también más impresionante que en er titular
superio¡ el cual sin embargo conservaba ra preeminencia de ro importante.
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8.7 Renuncia obligada de Presidente del cnrv
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Fuenle'. <<elPeñódlco», martes 3 de abril de 2001
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8.5.2 «Srglo Veintiuno»: miércoles 25 de abril 2001

El miércoles 25 de abril de 2001, un acontecimiento noticioso se convertía en el
principal titular de portada del rotativo «sigto veintiuno» y ocupaba, en forma casi
excluyente, ra mayor parte de aquela primera plana. Despregado sobre cuatro
columnas y ocupando todo er margen de ra página, aquer casi perfecio «titurar-

noticia» reunía, en sí, todos los elementos y las condiciones previas que pudieran

ser de desea[ y resartaba más, todavía, por er hecho de compartir todo el espacio

útil de la primera plana con unos titulares absolutamente secundarios. Dos de
ellos ocupando ra corumna der margen izquierdo de ra página (INITALARAN cHtps

EN UN MILLÓN DE CARROS Y HOY EN VIDA: HAMBURGUES¡S COIVECIA DAS A U RED) Y

el tercero ocupando un cinti[o compretamente despregado ar pie de ra misma.

Este último sí se presentaba 
"omo 

er principar titurar secundario por dos razones:

la primera, el espac¡o (cintilro despregado a cinco corumnas en er pie de página); ra

segunda, ser información importante: LEy DE DrvtsAs coN )AR'ADE SORPRES,4S.

con respecto ar tifular principar, ocupaba l o0 centímetros/corumna de 140 posibres,

lo cuall significa un 71o/o de ra superficie disponibre. En cuanto tiene que ver con

elementos constitutivos, era compretísimo, puesto que incorporaba ros siguientes:

10) un antetítulo (Mp No ApoRTó ?RUEBAS);2.) un título en retra grande y negra, si

bien conservando estiro de artas y bajas (Rtos MoNrr LTBRE DE cuLpA); 30) un

subtítulo que aportaba mayor información a los dos anter¡ores (sorq MrorERs y

PAZ PAGAN FTANZAS DE Q7 MrL):40) una foto absorutamente gráfica --er acusado
saliendo deljuzgado con una expresión si no triunfar, cuando menos de feriz ariv¡o-
que ocupaba una extensión de 50 centímetros/corumna; 50) un breve títuro que

encabezaba y arrancaba er pie de foro (ücuLpADo); 60) un pie de foto de tres
Iíneas, con 52 parabras, mnvenientemente expricativo; 70) er titurar en sí como er

desenlace para un proceso de varias semanas, en el curso del cual la opinión
pública estuvo pendiente der caso de adurteración de rey bautizad o «Guategate».
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8,8 Exculpan de «Guafegate» a Ríos Montt

Gúoñih. m¡éfcoles 25 dé ebril :e :Lr. nds.o 3se0. a^. ¿

MP no aportd pruebas
,

E¡ sEre . mñp{,r.rizú d€ con d,
q!€ s iniciara o¡ jonio, t.n.,rá un @sio

lnstalarán
chips en
un mlllón
de autos .
Hoy en Vida
HamLurguerar

omecudas a la red

Exculoado r-.,*
áDáñdonó b't¿d6 det J@Ea&

Rto§ Montt
de cullibre pa

-

¿1.i58 /o¿moú.

ISoto, Wohlers y Paz pagan fianza¡ de e7 mil

(tt do6 tEis y ñt & 20 p..Oures, 6| pes¡re¡r. (b¡ Cóg,@, E,r¡ñ BiE M6n
T€@ó de Pn,'m l6lama Feñar ebdo dé a6 alidatB libo de @|6 en él (:e dé

rloóáh8, Élr¡d v¡ep,!áuontÉ der Leq6lár6 támLiéñ 2,' 4

Ley de dlvls
caÍga de so

as con
rpre§asI

IGTOIIEINTIUNO
Por una Nació'' justa, digna y sotidar¡a t*e.ristoxri.coñ

Fuente: «Srg/o Veintiuno», miércoles 25 de abril de 2001.
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8.6 Mayol más delincuencia, violencia, impuestos y descontento

Mayo de 200f fue, en el aspecto noticioso vinculado con tilulares de primeras

planas, un mes donde se reflejó el descontento de los medios independientes y la

opinión pública del país por los altos índices de delincuencia y üolencia, así como

por la pretensión del Gobiemo del FRG de elevar la carga impositiva,

Del martes lo al dom¡ngo 6 de mayo: según expertos, circulaban en el país más

armas (la mayoría, era ilegal), por culpa de la inseguridad que se vivía. El Gobiemo

dio a conocer un paquete con seis nuevos impuestos, donde se incluían gravámenes

a teléfonos celulares y vehículos particulares. El ministro Luis Rabbé reconoció,

públicamente, que «conocía poco acerca del Mrctw».Alfonso portillo declaró que

los impuestos serían «só/o para /os nbos», en tanto iba creciendo üsiblemente el

rechazo contra el proyectado paquete impositivo. y además, el equipo de santa

Lucía cotzumalguapa eliminó a Municipal de las semifinales del romeo clausura

del fútbol nacional, tras un empate a dos goles en el estadio La pedrera.

En la semana del lunes 7 de mayo al domingo 13: ola de asaltos a bancos reconía

la región centroamericana; Guatemala y Honduras, los países más afectados. se

solicitaban Q.82 millones más para cubrir deudas del banco promotor. «The New

Yo* Times» cuestionaba el monopolio de Ia televisión abierta en Guatemala,

ejercido por el empresarío mexicano Angel González. En el congreso, la bancada

del FRG ¡ntenogó por tres horas al secretario de la sar (secretaría de Asuntos

Estratégicos de la Presidencia de la República), Edgar Gutiérez. crecíala ola de

secuestros y la contraloría de cuentas detectaba actos de corrup ci6n en el Mtctvt.

Se informó que sólo el21o/o del gasto del Gobiemo se empleaba en obras.

semana del 14 al 20 de mayo: seguía debatiéndose er lramado «paquetazo»

impositivo, con el cual se pretendía gravar celulares, vehículos, cuentas bancarias

y combustibles. El FBr investigaba el asesinato de la monja Barbara Ann Ford en

Guatemala. El FRG ¡n¡ció una presunta purga del grupo de funcionarios allegados
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al Presidente Portillo. Mientras tanto, arreciaron las protestas contra los impuestos
proyectados y se alertaba sobre el impacto inffacionario del «paquetazo» fiscal.

Durante la cuarta semana de mayo: una investigac¡ón del M¡n¡sterio público y la
contraloría de cuentras comprobó corupción e n el Mctvt. sindicalistas coordinaban

protesta contra impuestos. un rebrote de violencia cobró cuatro muertos y dos

heridos en una sola jomada. Jaime Mñals llegó a la cumbre del monte Everest.

Liberaron de sus secuestradores al empresarioAndrés Tonebiarte Novella. Albnso
Portillo declaró que si el Estado no recaudaba más impuestos, se iría a la quiebra.

El F,t / solic¡tó mayor transparencia al Gobiemo de Guatemala.

Del lunes 28 al jueves 3i: un ajustado empate contra costa Rica clasifico a la
selecc¡ón de Guatemara para la segunda ronda de la copa de Naciones organizada

por la uNcAF. Al ser descubiertos por la policía, delincuentes asesinaron a un

empresario que habían secuestrado. Los bancos de FranciscoAlvarado MacDonald

se encaminaron a la liqu¡dación. Alfonso portillo se quejó del amso ejercido por

grupos de poder. Ante rechazo generalizado, redujeron el «paquetazo» fiscal.

8.5 Titulares de mayo 2001

8%)
5%)
1%),POLICIALES

METROPOLITANOS

INTERNACIONALES

ECONOMh
DEPORTES

EDUC./CULTURA

TRIVIA

4 (1.4%)

26 (9.3 %)

32 (11.5 o/o)

22 (7.e%)

4 (1.4%)
31 (11.1 o/o)

Fuente: El autor.
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8.6.1 «Prensa Libre»: viemes 4 de mayo 2001

En esta ocasión fueron dos titurares principares y con un artísimo contenido
informativo, los que compartieron ra primera página der matutino «prcnsa Libre»
conespondiente esta fecha. Estos dos titulares principales repartieron aquella
primera plana con otros tres, de carácter secundario. Entre estos úrtimos se pueden

citar dos, cuando menos, con noticias de arto interés. uno de elos, ocupando un
cintillo parciarmente, a pie de página: GEMEL}}, Ei}ANDALO BANCARiO. Er otro,
como parte de una corumna sobre er margen derecho de ra páginai RABBEcoNocE

Poco DELMtctvt (intenogado por la bancada del pAAl, el ministro de comunicaciones
había demostrado ignorancia sobre d¡versos temas vincurados con su c€rtera). un
tercer titular secundario, informaba acerca der viaje der papa a Grecia, «en medio
del recelo de ortodoxoS»: EL pApA yA IRAS PASOS DE ?ABLO.

El principal titurar de ra jomada, despregado a cinco corumnas, ocupaba una
extens¡ón de 35 centímetros/corumna en er efremo superior de la página. por ra
escasez de erementos utir¡zados en ér y por ro reducido de su extensión, se re

puede considerar como un titurar sobrio, si bien este aspecto puede expricarse por
la intensa información del tema durante ras semanas inmediatamente anteriores y
por el hecho de que aquer asunto estaba afectando a toda ra sociedad y provocando

lógica expectativa entre todos quienes formaban parte de ra opinión púbrica. sólo
CONIAbA CON UN títUIO (ELPAQUETAZO FISCALENFRENTAELRECHAZO) Y UN SUbtítUIO

(D/yERSos sEcToREs ADZIERTEN QUE AGRAVARA cRIsIs EcoNÓMIcA).

En cuanto al segundo titurar destacado der día, éste ya ocupaba una extensión
bastante más considerabre, de 76 centímetrovcorumna (er 54o/o de ra superficie
útil de la página), y además estaba constituído por tres elementos. El primero, una
foto a cuatro corumnas, con 56 centímetros/corumna (exactamente er 40% de ra

superficie utilizable de ra página completa). El segundo, un titular: )ATAN cAFEs
ExcEpctoNALEs DE GUATEMALA. El tercero, un pie de foto con 65 palabras.
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8.9 Rechazo popular a imposiciones fiscales

PrcnsALsg*r,ffi
UN PERIODI S MO ¡NDEPEN DIENTE, HO NRA DO Y I'}CNO

ANO L, No. 16,251 . O2.OO . Q2,25 rhpÉrta ñtoE GUAÍEMAIA. VIERNES 4 0E MAYO DE 2OOl

El paquetazofiscal
enfrenta rechazo
. Diversos sectores advierten gue agravará crisis económica Págs. 3 y 4

aelriIq?.q

Rabbéconoce
pocodelMicivi
Exhibc en interroqatoriodel
PAN, ignorancia en lo básico
de su ministerio. Pá9.6

lnteñracional

El Papa va tras
pasosdePablo
A mll3OO
años deque
un pontífice

Catan cafés excepcionales de Guatemala
o¿r¿dorcs dc Esrrdos Unidos, Franci¿. l¿Dón, Noruesa v Sueciá. elici.ro¡ áv.r. rr,s cu¿rro di)§
dc dcEuraciúñ.l¿s mtrerrasd.los mejüiescafes cx¿e¡jcionatcs deloair orie com¡r,tirán cn
unJ \ub¿su e¡ Inremer,"fr8ráraJe par¡ cl 6 d€ iunio. En l¡ comoetincia oan iciniron más dc
.¡entov.¡nl¡ p-oducr.res, de lassietc regioncs .aferer¡s del prn. ohtuvoalprim;r lus¿r la
ll ncr L¡( Nubrr. Je lsqurpulas. Ch¡qu¡oúla ' páq.2

vis¡tara
Greci¿,Juan

llega hoy a
Atenas en

recelode

. Pá9.39

l

Fuente: «Plensa fu'óre», viemes 4 de mayo de 2001.
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8.6.2 «Srg/o Veintiuno»: sábado 12 de mayo 2001

Tan sóro tres titurares, uno principar y dos secundarios, si bien todo§ importantes y
plenos de conten¡do informativo, compartieron ra primena página der matuüno «srg/o
veintiuno» editado en esta fecha. si bien en ninguno de ros tres casos pudiera
hablarse de ra existencia de una genuina noticia, ra cuar siempre se caracterizará
por un hecho de impaclo resartabre, y er despeje de ros inte,ogantes básicos der
Periodismo (¿Qué? ¿euién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?), sí se puede justificar
el principal entre aqueilos titurares de portada por motivo de las dos personaridades

involucradas, sumamente cuestionadas por ra opinión púbrica de aquer momento,
muy especialmente el ministro de comunicaciones, Luis Rabbé Tejada.

con referencia ar t¡turar principar, esa categoría re corresponde de manera
indiscutible por todas ras razones que se pudieran esgrimir: ubicación en ra página,
extensión, cantidad de erementos en juego y rerevancia de los personajes
involucrados, a los cuales se confrontaba por motivos de conupción.

Los factores a tener en cuenta serían, enton@s: lo) ubicación, con toda la parte
superiorde ra página; 2) despregado, con uno totara cinco corumnas; 30) superficie,
con 110 centímetros/corumna (790/o de ra extensión utirizabre); 40) erementos
constitut¡vos, con antetíturo ( coRRUpctóN EN Mt1tvt), t¡turo enuna sora línea (ABADto
Y RABBÉ SE RETATII), dOS SUbtítUIOS (EI PríMErO, CONTRALOR DISPUESTO A MOSTRAR

EVIDENCIASANTELATELEVISIÓN; EI SEgUNdO, MINISTROCALIFICADE"ESTIJPIDO.DECIR

QUE NO DA CONTRATOS); 50) dos fotos de 30 centímetrovcorumna cada una (una
para cada uno de los personajes involucrados); 60) los dos respectivos pies de
fotos, de razonabre extensión y encabezados por titurares monos¡rábicos: pRUEBAS

para la foto de Marco TurioAbadío, y rEsr/Gos para ra foto de Luis Rabbé.
Los dos titulares secundarios compartían cintilo a pie de página con 30 centímetrog
columna. uno (foto y pie apenas) se refería sobre la embajadora de usA. El otro
_APENAS UN títUIO_, iNfOrMAbA: JUECES NO CONFIAN EN SEGIJRIDAD DEL ESTADO,
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8.10 Disputan, públacamente, Ministro y Contralor General

G*r6"¿rá. sábádo 12 do mayo d6r2oor Nú,1@ 4co7 año 12 0rr5o i t¿moú.

Abadioy RablÉ s€ retan

Cornrpción en Mlclvl

I Contralor dlspuesto a mostrar
evldencias ante la televlsión

I Ministro califica de "estúpldo"
decir que no da contrato¡

Pfucba¡ e 
"*n 

Jo, M.6 1ut¡o ab¿dio !áña¡ó ro q@ sr¡!ñ r¡¡
priil6.És prv6b.s d. 6rvr.ióñ €n 6t Mk ¡ y dip q!¿ €¡ d€spa.ho a d c¿Ao
v.riñcó año,¡all.s en adl{de¡o@ d. contl¡tG.

TeStlgO o-,"0. ra.z {&,€crg). ds ra conr,aldra ñeeó qE e!.
ú.rlrrrc¡dr rráyr p.d¡do iñroñt€s ll166ñts á obB m¡duÉ6. L. á6196ñ.
ol r.ln¡srb Lu& n¡bhé. 4

L¡ arbaFdo6 de EE.UU.. tlud€i.o BustE{
@ qE d ol rais 6 dtfd s ddorñátca

lueces no confían
en §eguridad
del Estado,,,

"Mi fer¡ilia

5

IGtO IIEINTIUNO
Por una Nación ius¡a, digna y solidaria ww*siglorrl.com

Fuente: «Slg/o Veintiuno», sábado 12 de mayo de 2001
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8.7 Junio: fuga masiva, calda de Rabbé, des¡nterv¡enen «gemelos»

El mes de junio der año 200i se caracterizó por ra difusión de argunas noticias que
resultaron en verdad espectacurares y de artísimo impacto en ra opinión púbrica.

Algunas de ellas podrían denominarse «de aruvión», y esto es: porque [egaron a
las primeras pranas precedidas por una rarguisima preparación informativa previa.

Tal, el caso de la destitución de Luis Rabbé como ministro de comunicaciones.
Pero también estuvo como titular-noticia de impacto una información muy fresca:
la fuga de 80 reclusos de la cárcel de alta seguridad de Escuinila.

semana larga entre viemes io y domingo 10 de junio: er inüemo provocó dem¡mbes
e inundaciones en diferentes regiones del paÍs. secuestradores asesinaron al
empresario alemán christoph Voigt. Decretiaban día de luto por «paquetazo» fiscal.
La unión Europea amenazó con ret¡rar ayuda a Guatemala. La Asociación de
Periodistas de Guatemara (eeo) denunció y repudió er monoporio de ros canares
de televisión abierta. El seleccionado nacionar de fútbor, campeón de ra vtcopa de
Naciones de uncaf, retomó entre aprausos. pidieron cuatro penas de 30 años de
prisión en juicio por er caso Gerardi. Mientras Il comunidades campesinas
acusaban a Ríos Montt en er Ministerio púbrico por genocidio, Arfonso portiilo

declaraba: «a tos capitatinos no les ptometí nada».lntervinieron pMEs¡, financiera
deAlvarado MacDonald cuya deuda alcanzaba e.s00 millones. sentencia en caso
Gerardi: 30 años de prisión a ros tres miritares y 20 ar cura orantes. ciudadanos
vestidos de luto se reunieron en er oberisco para protestar contra er Gobierno.
Entre el 11 y 17: recibieron como héroe a Jaime Mñars, tras conquistar er Everest.

El «Paquetazo» fiscar en suspenso, mientras el FMr pres¡onaba para un arza del
lvA comenzaban rumores sobre destitución der ministro de comunicaciones, Luis
Rabbé' Mtctvtfue ra dependencia más cuestionada por ra contraroría de cuentas.
Destitu¡dos del Mrcrv Luis Rabbé y sus tres viceministros: asumió Arvaro Heredia.
El FRc pretendía impursar reforma erectorar para favorecer candidatura de Efraín
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Ríos Montt. Anibó Mireya Moscoso, presidenta de panamá, en visita oficial. El

M¡nisterio de Gobernación investigaba empresas de seguridad ilegales.

Del 18 al 24: Los titulares de la semana casi acaparados porla fuga masiva de la

cárcel de alta seguridad de Escuinila (por varios días, los periodicos no se ponían

de acuerdo sobre el número de fugados). Estado deAlarma por 30 dÍas. Monseñor

Rodolfo Quezada Toruño relevó a Próspero penados del Banio en laArquidiócesis

de Guatemala. En fallido operativo de rescate murieron cuatro secuestradores y

su víctima. Anuncio de suba del tyAa 12o/o provocó ¡nmedíato rechazo general. se
informó que Guatemala estaba en lista negra intemacional porel lavado de dinero.

De lunes 25 a sábado 30 de junio: buscaban crear frente social contra alza al vn.

saltó a triste notoriedad eljuez Posadas pichillá, al ordenar la desintervención de

los «Bancos gemelos» y su entrega a FranciscoAlvarado MacDonald. De lnmediato,

la corte suprema de Justicia revocó esa medida. se produjo una masacre en

Petén. La corte suprema de Justicia ordenó investigar al juez posadas pichillá.

Alfonso Portillo infonnó que alza del ve quedaría aprobada antes del 20 de julio.

Titula

SOBRE 263 TITULARES

NACIONALES

GOBIERNO

POLICIALES

METROPOLITANOS

INTERNACIONALES

38

42

82

(14.8%)
(16.3 %)

(31.2 %)

(1.9 Yo)

(8.4 Vo)

ECONOMfA 31 (11.8 o/o)

DEPORTES 11 (4.2 o/o)

EDUC.iCULTURA 4 (1.5 o/o)

TRtVtA 28 (11.5%)

Fuer e: El autor.
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8.7.1 «Siglo Veinüuno»:jueves 14 de junio 200,t

un titular principalís¡mo encabezaba la primera plana del rotativo «sig/o veintiuno»
de aquella fecha. Er resto de ra página 

-toda ra parte inferior de ra misma, en
desplegado y @n una superficie de 50 centímetros/columna- se reservaba para

un titular secundario y otros dos de menor categoría. Debido a ro particurar de su
composición y ar tipo de información que contenían, tanto er titurar principar como
el secundario hubier:an podido serconsiderados seriamente como «titulares-noticia».

Eltitular principalde aquella jornada incluía doble contenido iinlcrmativo: la primera

not¡c¡a era que Luis Rabbé se había ido der Ministerio de comunicaciones; ra

segunda, que había asumido como titular de aquella cartera Afuaro Heredia. pocas

veces un titular ofece la posibilidad de incluir dos informaciones en una misma
presentación, pero ésta fue una de eilas y, salvo que er ministerio hubiera quedado

aéfalo por argunas horas o días, er asunto respondía a una compreta rógica: tanto
de dinámica gubemamental como de dinámica informativa.

El titular principar, despregado sobre una superricie de 90 centímetros/corumna (er

640/o de la página) constaba de un títuro despregado en una sora rínea (AsuME

HEREDTA), precedido con un antetíturo breve pero expresivo: sEFuE RABAE. Tamaño
desbalance -ra verdadera noticia, ra rearmente esperada durante meses, había
sido precisamente que Rabbé se fuera- indica, a ras craras, un juego semántico
que podría ser definido con términos más fianos para su totar comprens¡ón: er

insulto final. se trataba de minimizar ar porémico ex ministro y de hundirro más en
el momento de su caída. por tanto, puede comprobarse que de las dos fotos que
forman parte der titurar, ra de Rabbé (con expresión poco s¡mpát¡ca) ocupa 15

centímetros/corumna, mientras que ra correspondiente a Heredia se extiende
exactamente ar dobre: 30 centímetros/corumna. rguar sucede con respecto a ros

respectivos pies de foto. se aprecia que aquer titurar reunía murtitud de erementos:
antetítulo, título, subtíturo, dos fotos y sus correspondientes pies de foto.
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8.11 Luis Rabbé abandona el Mtctw

I

Guarmara. iueves 'l 4 de lunio d.r 2oor. Núturo 40¡o rno r2

Colrábr t¡¿rco lul¡, Abádio,

01.7SC{ri /@.OhÉ..

29

Asume Heredia
I Evaluar proyectos

y persona! ofrece
nuevo Mlnl¡tro

Se fue Rabbé

fJG"- n 
"o" 

a" - n-o4. .,",r*. .uo
F¡¡óó s ¡,ésp¡dó do l¿ Fd..rro 96i.ñ.n c¡.

fÉa 
^a.,o 

r¡,"¿. f*o,*l sdroü*tó6 d.nr bs prire&¡ ¡Evi o d úñiú.b
odDdl6.áElb¡bós(á¡tr¿&e.*r^¡d*.E ñrd.be.dD¡.r¡r,§ir'.roi.,b. 4

lnforme de Contraloría
revela más anomalías
f Guatel, Fiscalía, §AE y Of

con reparos mlllonarios

ffi Congreso y CGCN deben
denunciar, dicen expertos 2 3

Fl ltrorúa
rc&o de
lnldaüra¡

Fuente: «Sig/o Veintiuno», jueves 14 de junio de 2001 .

ITTOIIEINTIUNO
por uña X€ción ¡usta, digna y 5ol¡datia

§ei¡ muertos por inundaciones,
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8.7.2 «Prensa Libre»: lunes 18 de junio 2001

un titular casi absoluto y obviamente excluyente trente a cualquier otro ocupaba,

casi sin restricciones, la primera página del diario «prensa Lib¡e» de aquel lunes.

Tan importante era aquél <tro perfectísimo ejemplo de «titular-noticia»-, que el

resto de la página apenas permilía espacio para una apretada síntesis con tres

mini-litulares incómodamente apelotonados (y de seguro casi ¡nadvertidos) en un

brevísimo cintillo con 10 centímetros/columna despregado a pie de página.

Pero los restantes 130 centímetros/columna de la superficie útil de aquella primera

plana estaban ocupados por un único y muy mmpleto titular sobre la fuga masiva

de reos de la cárcel deAlta seguridad de Escuinfla, conocida com o «El lnfiemo».

Este titular tenía casi todo, salvo antetítulo. comenzaba con un título enorme en

despfegado, cpmpuesto por apenas dos palabras: F|GA MAstvA. continuaba con

un subtítulo también desplegado, con letra inusualmente grande y negra, que en

una sola línea expresaba lo siguiente: 78 REos EScÁpA N DE pRtStóN. Más abajo, en

una columna sobre el margen izquierdo de la página, otro subtítulo, complementario:

ENTRE LOS FUGADOS SE ENCUEIVTRAN MIEMBROS DE LAS BANDAS MIS PE¿IGROSAS.,

SECUESTRADORES, ASES/ruOS Y ASALTABANCOS.

Puede apreciarse, claramente, que con sólo título y subtítulos se estaba aportando

un claro panorama informativo, el cual despejaba algunos de ros principales

interrogantes: ¿Qué? ¿euiénes? ¿Dónde? y ¿Cuándo? (sobreentendido) pasó.

Quedaba sólo por despejar el ¿Cómo?, una pregunta fundamental que sería

aclarada por los restantes elementos del t¡tular: Tres fotos, que abarcaban en

conjunto 69 centímetros/columna (casi el 50% de la superficie de la portada); un

escueto pero informativo titular para el único pie de foto (EyAs/óA/ y MUERTES)i y,

para terminar, el pie de foto mismo, compuesto por 77 parabras. cabe señarar que,

en la misma fecha, mientras <<prensa Lóre» señaraba ra fuga de 7g reos, « srg/o

veintiuno» informaba sobre 80 fugados y « slg/o veintiuno» aseguraba ean 74.
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8.12 Reos fugan masivamente de prisión

PwnsALsene
UN PERIODISMO INDEPENDIÉNTE, ¡ION&ADO Y DICNO

aÑo t. No 16,29a . Q2-OO . Q2.25 .r.eártámfrtG GUATEMALA, lrrNES rA OE JUi¡lO Dt 200I

FUGAMASIVA
--

78 rcos escapan de prisión
Entre los
fugados se en-
cuentran miem-
bros de las ban-
das más peligro-
sas: secuestra-
dores, asesinos y
asaltabancos
. Págs.2 y 3

Evasiónymuertes
C{los Enriqu. vi[¡lr. Luna, ¿li¡s Esp¿rtáco, fue
rec¿frl! r¡do oor esenr.s del cruDo de Acción
&ip¡dá, GAR, ctr cl kilórn.tro 76 d. l¡ rur¿ a sanr.
Lucia Corz. -izqu¡erd¡-. AEiba, Bomberos
Volunt¡rios tresi¿&¡ el.¿dávér délcustúdio

^nacleto 
MoDó¡ flores. ebatido óor losreo\ oue

s tugdon.ye¡ de Iá cárielde A¡iá S.Btridá4'
siturd¿ cD l, C¡dia Cm¡l¿ ts ¡cr.nre É¡ hus
de los 7E prótusc Drovocámn srandÉs consestio-
oar'ieqrosen l¿ Cost¡ Sur y ¡ororicnlc dcl pais.

Fuente: «Prensa Lióre»>, lunes l8 de jun¡o de 2001 .
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8.8 Julio: protestas y forcejeo en torno at IVA

El mes de julio de 2001 estuvo marcado fuertemente por protestas que casi todos

los secfores organizados de la sociedad manifestaron, con relación a la pretensión

de incrementar el lmpuesto al Valor Agregado, ,vA, que el Gobierno eferregista

quería subir desde un l0% hasta un 12o/o. La aprobación del impuesto hizo que la

popularidad de Portillo y su Gobiemo continuara descendlendo. Miles de comercios.

Ese gran debate y la manifiesta voluntad del Gobiemo por aprobar aquel impopular

aumento al vA, ocuparon casi todas las primeras planas del mes de julio, dejando

en un segundo plano aspectos tales como la sequía, la crisis del calÉ y los habituales

escándalos deteclados en el seno del Gobiemo de portillo.

En la primera semana, del domingo 10 al dom¡ngo g: el comercio estaba pronto

para ir a paro general si se aprobaba aumento al tvA. El BtD wdia transparencia al

Gobiemo. se supo que el Estado perdería e.3,i6s millones por el escándalo de

los «bancos gemelos». El café estaba en seria crisis. se informó que la policía

había sido informada de la fuga del penal de Escuinüa un día antes que se produjera.

se solicilaba la captura deAlvarado MacDonald. Las lluúas armsaban 70 viviendas.

semana del 9 al 15: según lnforme sobre Desarrollo Humano de las Naciones

unidas, Guatemala ocupaba el penúltimo lugardeAmérica Latina, sólo porencima

de Haití. El Gobierno convocaba un diálogo nacional. Enfrentamiento entre

narcotrafcantes affojaba cauda de 1l muertos. La bancada del FRG amenazaba

con facturarse. crecía rechazo al incremento del lvl y se multiplicaban las protestas

en todo el país. Pretendían crear un timbre para ciganillos y bebidas.

Durante la semana del 16 al 22 de julio un juez se negaba a dictar la quiebra de

FtMEsA. Pretendían ampliar el presupuesto de la Nación. Discusiones sobre tvn y

delito fiscal trababan el diálogo pretendido por el Gobierno. pretendían camblos

radicales a la Ley Electoral, lo cual era adversado por el rribunal supremo Electoral.

Portillo amenazaba con publicar videos de conspiradores contra el Gobierno, pero
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después se retrac{aba. preveían arza de precios y viorencia por aumento al rve.
Diputados der FRG aceptaban tripricar er impuesto ar búnker. se avizoraba riesgo
de arza a ra Tarifa Eréctrica. En sayaxché, petén, una turba de dos mir persons
linchó a ocho. En otro escándaro der Gobiemo: gastaron e.BS mi[ones para pracas
sin licitar. Los daños al agro por sequía sumaban la citra de e.1so millones.
Semana del 29 al 2g: crecían protestas por el ,yÁ, pero el aumento se aprobaba en
el Congreso. Aprobaban, también, el timbre para bebidas y ciganillos.
Entre el 30 y er 31 de jurio: ros empresarios y otros sectores criscutían y preparaban
un paro nac¡onar en protesta contra er incremento ar IvA. Er fscar der caso Gerardí
salía al exilio- Bajaba la popularidad de Alfonso portillo por el alza del tvA.

279 TITULARES

NACIONALES (23.3 %)

(28.3%)GOBIER

DEPORTES

EDUC,/CULTURA

TRIVIA
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8.8.1 «Prensa Libre»: sábado 14 de julio 2001

La primera plana de esta ediclón del díario «p¡ensa Lr,bre» presenta tres titulares

en orden decrec¡ente de importancia. Es decin er más ¡mportante (mas no el más
extend¡do) ocupa en despregado ra franja superior de ra página; er que re srgue en
impoñancia (er más extenso de ros tres) ocupa en despregado ra tranja centrar; er

tercero, por último, ocupa ra mitad de ra franja inferior siguiente, compartiendo con
otro titular secundario que cuando al ostenta una atractiva variedad de elementos:

colgado, títuro, foto y pie de foto (informa de protesta @nta arza ar NA).

Ef titular principar ocupa tan soro 35 centímetrorcorumna de i40 posibres, o sea,

apenas un 25o/o de la superficie útil de ra página. Además, en cuanto t¡ene que ver
con una confluencia de erementos, resurta por demás sobrio, conformado apenas
por un título (co^/IR4ros poR Q.s6s MTLLONES ANULA Mtctv¡), complementado por
un subtiturar que informa: REsc,s/o,vEs DEL MiN;STRO HEREDTA SUMAN yA Q.621

MlLLoNEs. La importancia de este titurar principar radica en dos factores: 1o) su
posición física dentro de ra página (ocupa ra franja superior, en despregado); 20)

ac€¡rrea' como antecedentes informat¡vos previos, los meses de hostigamiento por
parte de la prensa a la gestión de Luis Rabbé en el Ministerio de comunicaciones.
El segundo titular en importancia cuenta epn una extensión mucho más respetabre:

de 55 centímetrovcolumna, lo cual signifca casi el 40% de la superficie utilizable.
Destaca plenamente porque lo integran dos fotos muy gráflcas que ocupan 47

centímetros/columna, y se completa con un título (pÁrulc oycoNFUStóNpoRAsALro

A BANco), y un pie de foto a dos columnas, con 37 palabras. El tema tiene dos
componentes fundamentales: 10) es completamente «fresco»; 20) compensa el no

ser una información importante o trascendente, por ros artos niveres de interés y

expectativa que genera invariablemente la nota roja sobre ciertos auditorios.

El tercer titular mencionado, ocupa 15 centímetros/corumna y está compuesto por

antetítulo (DtALoGo), subtíturo (sE GESIA, sffv coNvoc4R) y dos subtíturos.
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8.13 Anunlan contratos millonarios en tnrclw

PwnsALse*t \-\t

UN PERIODISMO INDEPENDIENTE, HONRADO Y D¡GNO

O L. No- 16.324 . O2.OO. 02.25 d€r¿rt¿mento§ G{,AT'MATA. SAAADO 14 DE It]LIO DE 2OO1

Gontratos por Q365
millonesanula Miciü
. Rescisiones del ministro Heredia suman ya Q62l millones Pá9.3

Pánicoyconfusión
por asalto abanco
Trece ere¿scáIedos aseltffon aver á las
q55 hor el bánco de l, Reóúbli¡á del}rts
lcva¡ Ub€racióo v 7a. eveniita zoná 9. tá
acción deió dos h;ridos de bala y el robo
de uná fuene sumá de dinero . P&: U

DIALOGO
Segestarsinconvocar

t-

Act¡{d.d

Protesta
enMazate
contra IVA
Comerc¡o, magiste'
rio ysindicatosse
unen en recha¿o a
propósito delGo-
b¡erno de aumentar
¡mpúestos . Pá9. lO

. lgles¡as Católica y evangélica evalúan med¡ar

. Gob¡erno y empresar¡os condic¡onan . Páq.2

Mayas pud¡eron haber v¡vido
sus últimos 15O años en an¿r-
qufa, en ¡o que tal vez constitu-
yó su época más feliz . ero. :z

,f¡1,

J

@

pa7

{
tt

7

tlt-,i

f

Fuente: «Prensa Lrbre», sábado 14 de julio de 2001.
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8.8.2 «elPeriódico»: viernes 2l deiulio2}Ol
La portada conespondiente a la edición del matutino «elperiódico» de la citada
bcha ostenta un titurar principar de extensión casi absoruta, con todos ros erementos
necesarios como para ser un excerente e innegable titurar-noticia. Resurta obvio
que aquélla fue no sóro ra noticia más relevante der día, sino de ra semana hábir o
laborar que aquer día terminaba, y también una de ras más importantes de 2001.
Este titular principarísimo ocupaba 1oB centímetros/corumna dentro de ra página,

lo cual representaba er 77o/o de ra superficie utirizabre y además, ro cuar era muy
lógico, tomaba toda ra parte superior de ra página, dejando apenas una superficie
de 32 centímetrovcorumna para er despliegue de tres titurares secundarios. cabe
señalar que de éstos tres úrt¡mos, er más importante ocupaba menos de 10
centímetrovcorumna en un dergado cintilo despregado a pie de ra página, donde
se informaba lo que sigue: ANA,AFÉ: Q.S1,M,LLOA/ES SoN/rus uFtctENTES. Los otros
dos titulares secundarios, repartiéndose 20 centímetros/corumna de un cinti[o
intermedio, informaban sobre temas inelevantes: 10) FTDEL MAR1HA CoN zApATos

TEN I S J U N TO A IJ N M I LLÓN, Y ?) EL M U N DO DE SOFiA SE ES TREN A H OY E N G U ATE M ALA.

Ef titular principar inbrmaba ra aprobación der a ha der tvA,y ra consigu¡ente reacción
de la ciudadanía. He aquí un titurar de tremenda fueza por dos hechos significativos:
10) la suba del /vÁ afectaba ra economía de casi todos ros ciudadanos, directa o
¡ndirectamente; 20) ra noticia estuvo precedida durante ras semanas previas por
amplia cobertura informativa y por una róg¡ca y creciente expectativa de ra opinión
pública. Pero además de lo anteriory de ra extensión y posición de página ocupadas,

cabe señarar la confluencia de erementos. Existe un antetÍturo a cuatro corumnas
(FRG, UDy DC TGNORANLAS pRorEsrAS), donde se señara a ros «¿Quiénes?»; hay
un título grande y compretamente despregado (A,R)BADA ELALZA DEL TVAAL 12%),

que remarcaba el «¿eué?»; una gran foto de 52 centímetros/columna; y un pie de
foto extenso (1 08 parabras), precedido por un títuro descript ivo: FUEGT y LANIAAGUA.
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8.14 Aumentan el tue a 12o/o

I

I
r

II
tuego y
lanzaagua
L¡ cañüdád dé ¡q.dt &h
Pol¡cL llnc D¡ra d.bnllc,
lat lñt¡lác¡r¡€3 .l¿{ C¡llgrt'
30 

'lf.ró 
¡yer, a lo L.¡p rL

t d¿ l¡ lomad¿ r¡ 'i¡ñ.roú. mñtf.std&. .orth .l
álr¡ll€lm!{€rt.&crctáih
po. lor dlpütados oñcLl¡s.
üa Ur ernth laEegt¡¿
erp.ci¡l p.ñ ffió¡ln di.-
tlrt¡o! po?(l¡E!, * ¿.-
cuedrá lbto pcro ¡úr ro €r-
tn én ,cció¡. Est€ vehlc:rllo
conU.¡¿ un llqr¡do rb co¡d
verd. qE ¡EiclB la rop¡
par¡ ú.io uF ror<¡ sobG
qdo ta part¡.ip¿do ei bs

Estudlart6 y s¡¡d¡6li5t6
rEtrtuvleron a!8, sltr llelar
, lá vloler.¡¿ lás pret stá3
frent. .l Cdgrcso. OirigeF
te§ .lrl cACIf ,nürcirM §ü
d¡sDo3hión de salir ¡ l¡3 ca-
f.3 ¡¡r¿ !¡¡¡rü.se . h! m}

PAGINAS 2,3 Y 4

FRG, UD Y DG IGI{ORA]I LAf¡ PROTESTAS

Aprohada el alza
del IUA al l2olo

tidel marcha
Gon zamlos
teils ¡unlo a
un millón
PÁGINA i3

EI illundo
de Sofia se
eslrena hoy
en Gualemala
PActNA t7

Fuente: «elPenódlco», viernes 27 de julio de 2001.
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8.9. Agosto: rechazo al alza del lVAy lacorrupción del Gobierno
Durante agosto der año 2ooi se hizo cada vez más pronunciado er repudio de ra
opinión púbrica hacia er Gobiemo encabezado porArfonso portiilo, por causa der
incremento ar rmpuesto sobre er VarorAgregado 

-pasó de un .r0 a un 120/o-, QUe
enlró en vigencia er primer día der mes. se produjeron paros y protestas masivas,
y el Gobiemo impuso er Estado de sitio por 30 días en Totonicapán. Grupos de
ciudadanos @menzaron a reunirse en er oberisco de ra capitar para protagonzar
las jornadas de protesta @nocidas com o «viemes de rufo». También se debatió er
negocio de ras pracas para automóvires, en er cuar er Gobiemo dio marcha atrás.
Entre el miércoles 10 y el domingo s: Las protestas contra el aumento al MA
invadieron las primeras planas de los periódicos, incluida la declaración de Estacto
de sitio en Totonicapán. Er país se decraraba en paro «por dignidad nacionar», y ra
violencia se efendía a casi todos los conlines de la República.

Del lunes 6 ar domingo 12: er entonces azobispo euezada Toruño mediaba para
lograr una conciriación. senadores norteamericanos soricitaban a George Bush
promover diárogo en Guatemara. La rucha contra er va pasaba ar prano jurídico y
surgía un frente sociar para buscar diárogo. Er saco con 60 kiros de café se cotizó
a us$49,70. se confirmaba que en ra Tpografía Nacionar habían sido impresos ros
volantes contra Jorge Briz y acusaban ar Gobiemo de montar una «campaña negra».
se informaba que el poder Ejecutivo estaba bloqueando a la Junta Monetaria.
Del lunes 13 ar domingo'rg: er FRG imponía su postura sobre ra Ley Erectorar y ra
corte de constitucionaridad rechazaba presión social contra er MA. cuatro fugitivos
del penal de arta seguridad de Escuinfla fueron acribiilados por ra poricía. El Gobiemo
cancelaba er negocio de ras pracas, porercuar se pretendÍa interperaren er congreso
al ministro de Finanzas, Eduardo weymann. surgía cisma en ra Junta Monetaria
por el licenciado Jorge Briz. Aremania postergaba su ayuda a Guatemara. Entretanto,
el FBt estaba investigando ocho crímenes en Guatemala.
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Del runes 20 ar domingo 26: pretendían antejuicio contra er ücepresidente Reyes
López por er escándaro de ra Tipografía Nacionar. BANGUATso|¡c¡taba ar Gobiemo
reducir er gasto púbrico. Había desaparecido er erQediente der cuestionado Armando
Llort Quiteño, ex presidente der crédito Hipotecario Nacionar, de ros tribunares cre
justicia. Pretendían sacar ras pracas a licitación, después de anurar er negocio tan
cuestionado. rnformaban que porti[o habÍa mentido ar congreso sobre uno de sus
viajes' Habían cenado operaciones en Guatemara 1,363 empresas medianas y
pequeñas. Reyes López negaba vincuración con escándaro de ripografía Nacionar.
Del lunes 27 ar viemes 31: acosada por amenazas, se exir¡aba en Miami ra ex
directora de ra Tipograflra Nacionar. se decraraba arerta nacionar por marea roja en
el Pacífco. rnvestigaban comrpción en Aeronáutica c¡vir. rnformaban que er dinero
del negocio cancelado por las placas, estaba «depositado en Miami» y podía
perderse, en manos de una empresa fantasma, debido a las leyes de UsA. La
hambruna en Jocotán y Camotán había causado decenas de muertes. El FRG
estudiaba ra manera de copar rambién er gabinete económ¡co der Gobiemo.

8.8 Titulares de agosto 2001

(23.6 o/o)

INTERNAC IoNALES 22 Í.9 o/o)

ECONOM fA 22 (7.e%)
DEPO 1e (6.8 %)

Fuente: El autor.
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8.9.1 «Srglo Veintiuno»: lunes i3 de agosto 2OOl

La portada que coresponde a ra edición der rotat¡vo «sigto veintiuno» de aquer

lunes parece eraborada a propósito para convertirse en otro perfecto ejempro de ro
que es un titular-noticia en la primera página de un periódico con formato tabloide.
obsérvense, a primera vista, ros detafles siguientes: ra notabre extensión que cubre

dentro de la página; ra ubicación priviregiada que ocupa; ra diversidad de erementos
que agrupa; el evidente impacto de la información que q¡naliza y difunde. Todo
parece ser completo y perfecto, no sólo en cuanto a titular de portada se refiere,

sino tamb¡én como titurar-noticia arquetípico, compretísimo y casi sín fisuras.

sólo dos titulares secundarios comparten aquela primera prana, ocupando entre
ambos un cintillo a pie de página con 2s centímetrolcolumna de extensión. El

más importante (15 centímetrosr/corumna), expresa: RoJos cLAs'F' CAN +RTMEROS

EN C OPA U N CAF. EI SEg UNdO, EXPI¡CA: CN,I ISrE AAg CI E STA S U J ETA AL PAGO DEL I VA.

A su mane., cada uno de eflos está inbrmando para un púbrico ansioso de @no""r
tales noticias. Fútbor y economía son ros titurares subordinados de aqueila jomada.

En cuanto ar principal, desplegado a cinco columnas y abarcando toda ra parte

superior de la página, tiene una extensión de 11s centímetros/columna, o sea, el
82o/o de la superficie útil. Este titular de portada está presentando una información
que es relativamente fresca o nueva -si bien ra corrupción der régimen deArfonso
Portillo no era, en aquel momento noticia para nadie, de harto conocida_ y que a
diferencia de ros otros dos (tríunfo deportivo y encarecimiento de canasta básica)
está basado en exponer la corrupción del Gobierno. En cuanto a los elementos
utilizados para diseñar y elaborar el titurar, está en primer término un antetÍturo
(INTERMEDIARIO VINCULADO CON FRAUDE EN COSTA RICA), iNMEdiAtAMENtE SEgUidO

por el tÍtulo conespondiente: )ADENA DE ANOMALIAS EN NEGOCTO DE 1LACAS. Todo
lo anterior se comprementa con dos subtíturos, una enorme foto despregada de s0
centímetros/corumna, y pie de foto e)denso bajo esta tituración: ,ENTA oscup'.
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8.15 Negocio de placas, con anomalías

01,75 C@l/ 02,ú 0*b¡,

lntermediado vinculado (on fraude en Co¡ta Rica

,

Cadena de anomaln§
en negoc¡o de placa§
I Íracclonamlento en dos pagos es ilegal, regún la §AT
I Representantes de dos empresas oferentes no aparecen

Veffta O§af¡fa Er 66r.rronij6ns€ pa¡¡ t-b,bod Kn¡y.
d8.as de aulo6 ps.¡ GuabÍÉ16, l€nsdidn qr€ t ñ¡¡éñ a*i6ñci.

iñ\di€a(b 4 E!od@ tuóiÉ o Cciá Fi>, €.¡ 'nffiáó 6 b ompra.b i.5 tril.@ do
glE6 e.fiElías. hB adqui ¡€¡ p(odüclo, €l cobi.trD dsjó po. ur tsdo 61pr¡Bo.jo ticiadón, h§

ñsl,ioJ*ñaÚ s.§€l&ú yr,€Ftlrürir€O'.&ri*ú hcd¡.Ei'h ¡!¡cúrberb¡poúrarbc¡rtásrbüÉúb6€¡ Be¡coóGrar¡d6. 2 y I

Canasta básica
está sujeta al
pago del IVA ¿

SICI,OIrEINTIUN0
Pot una Nación ¡usla, digna y sol¡daria www,s¡gloxtí.coñ

tr-; i ü- --- +b
Ee-t*!#"*-

Rojos clasifican
primeros en
Copa Uncaf 3t

Fuenle: «Srg/o Veintiuno»,lunes 13 de agosto de 2001

513

Guar€ñára, lun€8 13 d3 Ago3lo dér2ool ¡ltrEm.Ío Año 1?

t

;l i*!rii ¡¡, t



8.9.2 «Prensa Libre»: martes 2l de agosto 2001

cuatrotitulares compartían la primera página del diario «prensa Llbrc» de la jomada:

uno, principalísimo, y otros tres, absolutamente secundarios. Estos últimos
ocupaban una columna ancha sobre el margen derecho (exterior) de la página,

con casi 28 centímelrovcolumna, para difundir, en orden de aparición decreciente
(es deci¡ tomado desde aniba hacia abajo), lo siguiente: una información económica

(us$250 MtLLoNEs pREsrAN AL cAFq, una efeméride der propio periódico (FtEsrA

PoR soAñOS), y fnalmente una noticia deportiva (EVER LLEGAA LOs RoJOs).

El titular principar, por su parte, ocupaba toda ra extensión útir der periódico en su

margen izquierdo, desplegado sobre cuatro columnas y con una extensión total de
112 centímetros/columna, es decir, exactamente las 4/s partes del área utilizable.

Nuevamente, se trata de un titurar de aruvión o arrastre, esto es, uno que fiegó

precedido por una extensa cobertura periodística con meses de duración. En el
mismo titular estaban ¡ntegradas dos noticias vinculadas con el mismo caso: la
impresión de volantes en la Tipografía Nacional para atacar a Jorge BrizAbularach,
por entonces empresario a secas y a posterior¡ canc¡fler de la República en el

Gobiemo encabezado por óscar Berger. Er de ra Tipografia Nacionar fue uno de
los eséndalos más sonados, difundidos y comentados de laAdm¡nistración portillo,

puesto que en ér estuvo vincurado er Mcdepresidente de ra Repúbrica, ricenciado

Francisco Reyes López. por tanto, he aquí un titurar con una gran carga previa de
información y destinado a satisfacer una expectativa muy arta de ra opinión púbrica.

Los elementos der mismo fueron, un títuro (,RUEBAS DE VOUNTES EN MTNUGUA); er

COTTCSPONd¡ENTE SUbtítUIO (M/S/ÓN DE ONU RESGUARDA PTACAS DE LA IMPRESIÓN SUCIA

HECHA EN Trp NAC.). y todo eilo comprementado por una foto a cuatro corumnas (40

centímetros/columna), encabezada por un título superior (sE /Rl DEL pAlS ACOSADA

PORAMENAZAS DE MUERTl, y un amprio pie de foto expricando er exirio forzado de
la ex directora de la Tipografía Nacional.

514



-t PWNSALl¡gqr,
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***,préñ¡libr...oñ 6UAIEMAIA, II'ARTTS 2¡ OT AGOSÍO D! zOOI

PRUEBAS Manhettaü se
§¡Í¡a, fondo

n¡snponsonños
Numerosas muestres de aprecio y
§olida¡idad recibe €sre dieno ál
a¡riba¡ a medio siglo de s€rv¡cro ¿r

US$250millones
prestan al
crédito del

pls'?ás.2

EXIJATO
ASU
VOGEADOR

Ever
il a

e
en

lrglantes,
Minuguá

MISION DE ONU RESGIJARDA PLACAS DE L,A
IMPRESION SUCIA HECHA EN T¡P NAC. PAG.3

wa
Ios rol
Almeida
eselnuevo
técnico de
Municipal
> Pá9. 5l

Silvia Méndez {crecha- Ér directora ale la Tipografla Nacional, aparec€ acompañada de sus hiios
y de la dipltada Magda Arceo, del Bloque Unionista, durantesu cooparecenciá a la Misión de
Verificación dc l.r ONU para Guatemala, Mi¡uBra donde ent¡e8ó pruebas que demuestra¡ Ia
implicációD subcrnamental de ia campaña n€8ra coDtra el cmpresario Jorge Briz > Páq. 3

Fuente: «Prensa Lióle», marles 21 de agosto de 2OO1
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8.16 Una vez más: los volantes de la Tipografía Nacional
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8.10 Septiembre: hambruna, corrupción, torres gemelas, guerra

Durante el mes de septiembre de 2001, er marestar a niver nacionar por er arza ar

rvA cedió su rugar a ra tenibre hambruna que se experimentaba en er oriente crer

país y que había cobrado decenas de üdas, principalmente en las localidades de
Jocotán y camotán. contrastaban, por un lado la ineficiencia, abulia e insensibilidad

ev¡dentes del Gobiemo (el vicepresidente Reyes tuvo expresiones ofensivas para

las víctimas); por otro rado, ra notabre reacción de ra sociedad civir y el sec{or
empresarial organ¡zado. se produjo el fatídico atentado tenorista del 111912001,

oontra ras tones gemeras de Nueva york y er pentágono en \Aáshington. previsiones

pesimistas apuntaban a que tan sóro en aquel año, ra comrpción le costaría ar país

un monto superior a ros e.s mir miflones. En er campo internacionar, Estados unidos
preparaba su ataque contra los talibanes en Afganistán,

Entre el sábado ro y er domingo g de sept¡embre: ra sociedad se movirizaba

activamente para atender ra crisis de hambre que azotaba Jocotán y camotán. Er

movimiento soridaridad garanüzaba ayuda por un año ar hospital de Jocotán.
Finalmente, el Gobiemo decretó un Estado de caramidad en todo er país por la
hambruna. Alfonso portillo se manífestaba «extraña do por escándato de hambruna».

Querían fusionar fondos sociares en una súper entidad. caÍan exportaciones der
país un 7.7o/o. El vicepres¡dente Reyes López criticaba ácidamente a quienes

ayudaban a las víctimas del hambre. portillo ofrecía licitar los canales de televisión
5 y 9. Ríos Montt sería operado de ra próstata. Arvaro Azú renunciaba ar paN.

Del lunes l0 ar dom¡ngo 16: se preveía que er país podría perder en 2oo1 e.s mir

millones porcausa de ra comrpción. Ríos Montt se r¡braba der quirófano y ra situación
internacionar hacía temer por guatemartéers en usA. Aquer martes se produjo er

doble atentado contra ras torres gemeras der wortd rrade center en Nueva york y
contra el Pentágono en \Ahshington. senado de usA autorizaba a Bush para Ia
guerra contra Afganistán. Estados unidos preparaba su guerra contra ros taribanes
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en forma acelerada y convocaba a 50 mir reserv¡stas. Er crub Municipar goreó a
comunicaciones por 4 gores contra o, en un tomeo de ra concacaf.
Desde el lunes 17 hasta el dom¡ngo 23: ultimátum de tres días aA&anistán; George
Bush «quería a Bin Laden vivo o mue¡to». Noticiero ofciar tenía costo de e. 1o,ooo
por emisión. Municipar derrotó a orimp¡a de Honduras y se coronó campeón
centroamericano. Avión accidentado en aeropuerto La Aurcraprovocó g muertos.
Alvarado MacDonard demandaba a miembros de ra Junta Monetaria. Entregaban
toneladas de arimentos en chiquimura. Había 67 pobrados en perigro por hambruna.
La detestable embajadora americana decraraba que usA c,erotaría ar tenorismo.
Del lunes 24 al domingo 30: reos del penal canadá se amotinaron. corte de
constitucinaridad suspendía Timbre Fiscar. rncrementaron en e.40 miilones ra

seguridad de Portirfo para 2002. Descubrieron miilonaria compra de timbres sin
licitar. Viceministro de Finanzas destituido. Azobispo rechazó contror de ra nataridad.
oposición recramaba destituir ar ministro tAbymann. según Efraín Ríos Montt,
Presidente der congreso, er Estado de Guatemara atravesaba crisis financiera.

8.9 Titulares de septiembre 2001

SOBRE 270 TITULARES

NACIONALES

GOBIERNO
POLICIALES

METROPOLITANOS

INTERNACIONALES

ECONOMIA

DEPORTES

EDUC./CULTURA

TRIVIA

34

83

23

I
65
't4

26

I

(12.6 o/o)

(30.7 %)

(8.s %)

(3.3 %)

(24.1%)

(5.2Yo)

(e.6 %)

(3.3 %)

(2.6%)

Fuente: El autor.
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8.10.1 «elPeriódico»: sábado I de septiembre 2001

otro ejemplo de un perfectís¡mo t¡tular-not¡cia lo ofrece la primera plana del diario
«elPerifiico» conespondiente al primerdía del mes de septiembre de 200i (que

también fue el 620 aniversario der comienzo de ra segunda Guerra Mundiar). pues

no puede haber un titular-noticia más perfecto y más completo que aquél que ocupa
por completo una primera plana, lo cual significa en este caso preciso haberse

desanollado sobre una superficie utilizable de 140 centímetros/columna, y haberlo

hecho de una manera absoluta y por ende excluyente de cualquier otra inbrmación.

Para este caso, ra información difundida tiene no sóro su propia connotación

específica (una región afectada por ra hambruna y amenazada por ra muerte) sino,

además, toda una serie de sobrentendidos adicionales: lo) la incapacidad del

Gobiemo del FRG para enfrentar o siquiera pariar la situación; 20) ra sorprendente

noticia de que una región de Guatemara pueda ser afeclada por una situación que
parecería mucho más apropiada para el Africa subsahariana; 30) contrastando la
abúlica inacción der Gobiemo, ra pronta reacción de ra sociedad civir y, muy
principalmente, del sector empresarial organizado de Guatemala.

En sí mismo, er titurar despriega con generosidad todos ros erementos que pueden

ser utilizados: antetíturo, títuro, subtíturos, foto enorme y desganadora, pie de foto
encabezado por un título ilamativo. Desde er antetíturo comienza a despejarse er

«¿Qué/Dónde?» (DE9NUTRICIóN EN CHTQUTMULA),y term¡na de hacerlo el título en

desplegado, con retra grande en estiro de artas y bajas (EL pAts sE MovtLtzA EN

AYUDAA vÍCTtMAS), A@ntinuación, ros tres subtíturos refieren a «¿Qué/Quiénes?»:

1") ASOCIACIÓN DE MUNTCIPALIDADES RECOLECTA Y CANALIZA LA ASISTENCIA; 20)

DIONISIO GUTIERREZ TRANSPORTA A DIEZ MEDICOS EN C/NCO HELICÓPTEROS; 3O)

INICIAN US DONACIONES DE VIVERES; USAC ENVIARA BRIGADA SANITARIA. F|NAIMCNIC,

tras una foto de 52 centímetros/corumna, los demás interrogantes están deverados
por el extenso pie de foto (99 palabras) con título respectivo: AL.ENT} EN JocorAN.
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8.17 Auxilian a víctimas de hambruna

eI r I

I
I

I

:El país sG mouiliza
'en ayuda auíGtimas

DEsr{urRrcrór gr cflret IMULA

. ASOCIAGÚI OE ]IIUII¡C¡PATIOIBES REC||LECIA Y CAIIA¡.IZA tA A§ISTEIICIA.

. Dro]ilsto cuuÉnn¡z rRnilsP0BTA n 0¡u mÉorcos Et{ Glllc(l ner¡cÓprRos.

. r{tctAt{ tAs o0ilAcl0ll¡s 0r uiu¡nrs; usAG EilYl[R¡[ BRIGA0A §At¡lrABlA.

Aliento
en Jocolán
Los n¡ños dal disp€nsario
B¿thaÍia. ubicádo pn Jeo"
tá¡, Chiquimula, a 188 ki-
l,ámtros de la cápitá|, reci'
hieron ayer in€speradas vi-
s¡tá¡. Diez pcdiatlas ll€q¿-
l(¡r co¡¡o part€ d€ um.e
ñrtiva aícáb€zada por el
efl gresario Dion¡ib e{¡Íé
ñ"2 Derd. q.le él dlálo :i¡-
gb \reffiI¡ro hichrá plih¡¡
ca ¡a exkt€ncla de más &
34 vhlñ¡as dc de$utri
c¡ór sevara, sa ha ¡í¡c¡ado
üna rlovll¡¡aclór 6poñtá
Íea pará lleY¿rhs asistaft.
.*t lre5 caÍion s p6lia-
rú anoch. d. h .¡¡dad de
Gü¿t m¡¡a rurao ¡ Clü
S*rr¡l¡ pei¿ tr¡Caifr 106

latEos dolrat¡vG da iE-
dcñe6 y Yl*.t! fti¡te y
úb d. loB €ÍftírE !a.r ri
ío+ a¡l todo6 pla¿da¡
res d. h5 ¡ld€s L¡ M¡na y
Tát¡¡hi

PAGINAs 2 Y 3

tlliltiltffil

Fuente: «e/Penódico», sábado 1 de septiembre de 2001
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8.10.2 «Prensa Libre»: vieme 7 de septiemb ¡e 2OO1

Dos titulares principales compartfan la primera plana del diario «prensa Libre» qve

se publicó en esta fecha. Las dos informaciones que los habían provocado eran, a

todas luces, de tono sensacionalista. una de ellas, implicaba crimen (nota roja),

conspiración y corrupción. La otra, sugería no sólo la extensión de la hambruna

que afectaba una parte del oriente del país: también seguía apuntando de manera

tangencial hacia la incapacidad y la comrptela del Gobiemo del FRG.

El resto de la página, apenas 16 centímetrovcorumna, estaba ocupado por dos

t¡tulares secundarios, uno sobre la frustración de una fuga de reos en el interior de

la República y el otro sobre una demanda contra el minislro de Finanzas, Eduardo

Vveymann, por el sonado escándalo de las placas para automotores.

El primero de los dos titulares princ¡pares ocupaba, en desplegado, la parte superior

de la página, con una extensión de 60 centímetros/corumna. Estaba compuesto
por un grandísimo título en estilo de altas y bajas, un subtítulo y una foto reducida.

El título explicaba la dupla «¿eué/euién?).. MATAN A pERtoDtsrAeuE DENUN}TABA

coRRupctóN. El subtítulo agregaba otra dupla, de «¿Dónde/cómo?»: BAjEAD}

FRENIEA SURESIDENCIA, EN PUERTO BARRIOS, IZABAL. FiNAIMENIE, IA fOtO, dE SóIO

seis centímetrovcorumna, con er nombre de ra víc1ima como único pie de foto.

El segundo titular principar ocupaba toda la superficie inferior de la página, salvo

una @lumna sobre er margen derecho de ra misma. con una extensión de 64

centímetros,/corumna, en más de un go70 ocupados por una foto tan efensa como
grá1ica, en el sentido crudo y sensacionalisra del término (puesto que se trata de

niños durmiendo sobre er suero y, en apariencia, desprotegidos casi por compreto).

Por su composición, este t¡turar resurtaba simpre, pues ro componÍan apenas tres

elementos: un título, una foto y un pie de foto. El título era ampliamente explicativo

sobre «¿QuáDónde?»: HAMBR:NA TAMBIÉ.N GoLpEAAoLopA, cHteutMuLA.En cuanto

a la foto, se complementaba con un pie compuesto por 47 palabras.
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8.18 Otro periodista asesinado

UN PER¡ODISMO INDEPEN DI ENT¿, HON RAD O Y DIGNO

a, Baleado frente a
su residencia, en
Puerto Barrios,
lzabal Págs. )¿! r.".n*uu

Matan a periodista
gue denunciaba

pclonI

IUIIETEilPNESDIO
Hdlazto de excav¡ción frusrr¿
posib¡e fuEa m¿siva en mEl
Canádá, Escuint¡a > Pái.l5

ilUAIOA
SUVOCEADOR

Fuente: «Prensa ¿óre», v¡ernes 7 de septiembre de 2001
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8.ll Octubre: guerra en Afganistán, desvío de fondos en Gobernación

En el transcurso del mes de octubre de 2001, los titulares de portada de los
periódicos en Guatemala renejaron una marcada preocupación por los sucesos

intemacionales. En primer término, por la invasión norteamericana en Afganistán.

En segundo lugar, por la histeria desencadenada en usAcon relación a una presunta

guerra biológica que desatarían los terroristas islámicos. En en plano de la
información nacional, seguía la preocupación por la hambruna en oriente, por el

desplome intemacional de los precios del café y, más que nada, por el malestar en

toda la República y los diversos casos de com¡pción en que se veía involucrado el

Gobierno, con énfasis en el robo de e.90 millones en Gobemación.

Entre viemes lo y domingo 7: preveían que er país perdería us$4oo mi[ones por

caída en precios del café. Municipal volvió a golear a comunicaciones, por 3-0. El
pr.e. crecería menos del 4%. lmpugnaron'l'imbre Fiscal. Finanzas pedía o.l,3oo
millones en bonos. El Gobiemo presidido porAlfunso portillo anunciaba un acuerdo

an Telmex. se contabilizaban ya 129 muertos por hambruna en oriente del país.

lglesia protestaba contra Ley de Desanollo sociar. usA temía guera biológica.

Del lunes 8 al domingo 14: ataque aliado contraAfganistán. Huraén «/n's» sembraba

muerte y destrucción en petén. Jueces abogaban por restituír a Ermer Morares

como alcalde de Mixco. Ocupaban lincas y bloqueaban caneteras. Al eaeda
prometía «más tenor», Las hostilidades en Afganistán afectarían exportación de

cardamomo. cundía er pánico en usA por supuestos casos de ántrax. La guena en

Afganistán era un hecho: americanos e ingleses bombardeaban siete ciudades de

aquel país. El Gobierno de Guatemara estrenaba una «poritica antitenor».

Entre lunes 15 y domingo 21: se agravaba ra cris¡s de desempreo en Guatemara.

La diputada Magda Arceo marchaba ar exilio por caso de ra lipografía Nacionar. La

diputada Arceo pedía antejuicio a Reyes López. La «amenaza del ántrax ilegaba a

centroamérica». El Ministerio público solicitaba antejuicio contra Reyes López. El
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congreso se negaba al antejuicio de Reyes López. El ánlrax «era inqntenible».

Minugua era criticaba por tibia postura en er caso de la llpografía Nacional. Er

Mbivi no había licitado 48 contratos por e.l,g64 millones. Dos miembros de la
Policía Nacional civil eran detenidos por plagio. proliferaban los asaltos a buses

del transporte capitalino. Reyes López era «el hombre de moda».

semana larga, del lunes 22 al miércoles 3l : descontrol en la sAT favorecía millonaria

evasión. Magda Arceo pensaba denunciar a Minugua ante ra oNU. caía precio

intemacional del azúar. Todo el pánico sobre ántrax había sido «falsa alatma».

comerciantes pedían renuncia de Alfonso portillo. BrD señalaba escándalos y
comrpcíón en Guatemala. Ministerio público sol¡citaba a juez cenar el escándalo
«Guategate». se cuestionaba dragado en puerto euetzar. Bajaba er turismo.

Detectaron un desvío por o.9o millones en el Ministerio de Gobernación. No había

denuncia en Mp por desvío de fondos en Gobemación. según fise.ar,22personas

señalaban a Reyes López como responsabre der caso de ra Tipografía Nacionar.

8.10 Titulares de octubre 2001

SOBRE 279 TITULARES

NACIONALES

GOBIERNO

POLICIALES

METROPOLITANOS

INTERNACIONALES

ECONOMh
DEPORTES

EDUC./CULTURA

TRIVIA

37 (12.3 a/o)

66 (23.6 o/o)

52 (18.6 Yo)

I (3.2o/o)

54 (19.4 Yo)

14 (5.0 o/o)

30 (10.8 %)

I (3.2 Vo)

8 (2.9 yo)

Fuente: El autor.
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8.ll.l «Siglo Veintiuno»= miércoles 17 de octubre 2001

cuatro titulares de portada aparecían en la primera página del rotativo «srg/o

veintiuno» que circuló en aquella fecha. Dos de ellos se vinculaban con escándalos

del Gobiemo deAlbnso portiflo, uno se refuría a un siniestro en ra cruz Roja y un
q¡arto inbrmaba de un recitral del cantautor RobertoArjona. M¡entnas tres de aquellos

titulares eran craramente secundarios (iuntos ocupaban una superf¡cie de 4s
centímetros columna, en una franja inferior y un breve cintiilo a pie de pagina),

destacaba nítidamente el cuarto como principalísimo, carácter que se le podría

asignar no sóro por su posición en ra página y su extensión dentro de ra superficie

útil de la misma, sino también por comprejidad informativa y de erementos.

Este titular ocupaba toda ra parte superior de ra primera prana y abarcaba una

extens¡ón de g5 centímetros,/corumna de ra superficie útir de ra página. Esos dos
faclores aseguraban su preeminencia, pero había mucho más que eilo. En primer

luga¡ se trataba de una de esas noticias de anastre o aluvión que llegan precedidas

por semanas de intensa actividad informaüva. En este caso, seguía en primer prano

el escándalo de la Tipografía Nacionar, que invorucraba ar úcepresidente Francisco

Reyes López' si bien ra noticia, en sí, era nueva: ra diputada Magda Arceo, quien

había brindado apoyo y protección a ra ex directora de ra ripografía Nacionar,

debía abandonar el país por haber sido blanco de amenazas de muerte. Los
elementos del titurar demostraban, a ras craras, ra inquina que Reyes López
despertaba en los medios de prensa independientes. En primer término, er tituro,

desplegado a tres corumnas sobre er margen superior izquierdo de ra página:

DTPUTADA DENUNCTA A REYES LóqEZ. Segundo, por ras fotos: mientras ra de Arceo
ocupa todo el margen derecho del titulal a dos columnas y con 32 centÍmetros/
columna, la de Reyes ocupaba el margen inferior izquierdo, con apenas 7
centímetros/corumna, sin pie de foto. En cuanto a ra foto deArceo, ésta sí tenía un
pie de foto de 27 palabras, antecedido por un título lacónico: sEFUE.
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8.19 Vicepresidente denunciado por diputada

cGremsh, mlórcoles 17 do octubrr &l 2001 Nroeo 4106A110 12

Di a
0

- ñiagda Aiccc
lo a<usa en MP
POr amenazas

I Vicepresldente:
"¿Renuncló o
sólo vlajó?"

unqa a
Reyes tópe,

Sé f¡tG L p¡r¡*r.i* Ma!ñ,¡ Arce vre,ó ay¡. q' 6¡no,
olrüe3tomonle pd rñ.¡aze! d. muán6, Anles dG ello scusó á¡
üc€ñañrt lad, .b b qu. Fr.rt¡ @¡nr e sú láñfi¡ü6. 3

Arfona,
entre
elog[os y
regalo§

M!ja4gos
mrnuo:
aGuerdo
vlgente.

!,BffiEj*§#

2 ¡,i*. ae p.es.ntó ano.t*.

SIGI,O\rEINTIUNO
Por una Nación iusra, digna y sotidaña w|9w..igJor,¡.coñ

I I

(ontratoi !in l¡cita(ión

!

OtÍo error: Cruz Roja destruida,,

!--

I

!

t'

I
ql

i

lt

t.

c

Fuente: «Srg/o Veintiuno», miércoles 17 de octubre de 2001 .
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8.11.2 «Prensa Libre»: martes 30 de octubre 2001

Dos titulares principares de portada compartían ra página uno der matutino «prensa
Llbrc»que se pubrico aquer día. Dos brevísimos titurares secundarios que también
aparecían arrí, compartían una breve corumna sobre er margen superior derecho
de la pág¡na, 

"on 
apenas i2 centímetros/corumna. En cuanto a ros dos titurares

principales' ocupaban ros restantes f2g centímetrosy'corumna. de ra página. Er
primero, ubicado en ra posición superior, con s2 centímetrorcorumna; y er segundo,
despregado en ra posición inferior, totarizando 76 cenflmetros/corumna. cabe
destacar que estos dos titurares principares, ar iguar que uno de ros dos secundarios,
involucraban ar Gobiemo de Arfonso porti[o en diversos grados de presunción.

El primertitular principar, ocupando ra parte superior de ra página pero despregado
sólo a cuatro columnas, constaba apenas de dos elementos: un título y un subtítulo.
Sin embargo, tenía a su favor: un período informativo previo; un tema que había
calado muy hondo en la opinión pública; un nuevo esÉndalo de un Gobiemo cada
vez menos popular; y la magnitud financiera. se refería al saqueo descubierto en
el Ministerio de Gobemación, bajo ra dirección de Byron Banientos. Aquer títuro, en
letra enorme, expresaba: stLENcto oFtctAL ANTE DEsvlo DE e.go M/LLoNES. y el
SUbtítUIO AgrEgAbA: NADIE HABLA DEL FRAI)DE EN RAMO DE GOBERNACIÓru. SE
sobrentendía, ar gorpe de vista, una conspiración oficiar para proteger ra corrupción.
En cuanto al segundo titular principal: si bien involucraba al Gobierno del FRG,

cuando menos no difundía actos de corrupción, aunque sí informaba sobre ra

situación probremática der país en cuanto tenía que ver con índices de pobreza.

Este t¡turar era más compreto y flamativo que er anter¡or, debido a que a más de
título y un p¡e de ficto, integraba una fotografia muy efensa (s2 centímetroycolumna)
y vistosa, y también muy informativa con respecto de los demás elementos del
titUIAT. EI títUIO ErA: GOBIERNO Y AID XPONEN ESTADO DE POBREZA: PORTILLO PIDE

AyUDA. A cont¡nuación, el pie de foto, con g9 palabras en 28 líneas.
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8.20 Desvían Q.90 millones en Gobernación

UN PE IIO T']SMO INDEPEND IE NT E, HONRADO Y DIGNO
Pntfi,sALse*t \:\-t1.2 o

16,432 ' Q¿.Oo . Q2.25 departañábe rúw.prcmlib..roñ CÚATEMAIA. MAFTES 3O DE OCÍUBñE DE 2OOI

Silencio oficial
ante desvío de
Q90 millones

Rcglamcntan
227 colonias

I--rl

Comuna cepit¡li¡a
prohlbe comercios e

rcsidenci¿les >Páti 2

rr§rlI{iif,.rffi8*
Debe entresar
declaracion"es
Salá ordena : Abadío
dar a dipütada iDfor'
ocs d€ probtdad de
funcionario§ >¡áe 5

Nad¡e habla de tr¿ude en ramo de Gobernaaón pág.3

Po¡ primer¿ yez du-
rante el gobierno
derrealsr., s. Ilevó e
c¡bo eyeron Juntr
de G¿bincte ¡bierta,
a la cual fuarsa i¡lü-
tados divclsos !€cto-
res sociel*, cotr e¡
obieto de r€cibir in-
formrción sob.e lá
e§trategla e§tatal pa-
ra la reducción de le
pobrezr. El ¡cto, €n
el que no hubo deba-
te, abriócon la expo-
sición deldirectord¿
la AID. c.orac Car,
ner,a quieD siSuió el

Francisco Reyes Ló-
pez. Al final, el p¡esi-
dent€, Alfonso Porti-
llo,calificóde

situ¿cióny pidió
apoyo dc los distitr-
tos actoles naciorá-
les para enfr€nlárla.

Fuente: «Prensa Lióre», martes 30 de octubre de 2001.
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8.12 Noviembre: desvfo en Gobemación y Juegos Centroamericanos

En noviembre de 2001 los titulares de portada de los diarios guatemaltecos habían

dejado de dar prioridad a los temas Internacionales. Después del fiasco del pánico

por el ántrax y de que se desvaneciera la novedad constituída por la invasión de

Afganistán, las primeras planas volvieron a reflejar un marcado interés por la
problemática nacional y, dentro de ésta, muy principalmente por los enores y

escándalos protagonizados por el Gobierno que presidía Alfonso portíllo. y dentro

de ese marco, destaco nítidamente el desanollo del escándalo descubierto en ef

M¡nisterio de Gobemación, donde había desaparecido una suma que siempre se

mencionó @mo un monto que estaba en el orden de e.go m¡llones.

En el período comprendido entre eljueves 'to y el domingo 11: discutían en congreso

an§uicio a Reyes López. Guatemartecos detenidos en cuba por espionaje, se

declaraban culpables. Tetguale pagaba al Gobiemo del FRG us$4s2 millones de la

venta de Guatel. cercanía del huracán «Michelle» provocaba alerta amarílla. se
complicaba la hambruna en chiquimura. De,oche en gastos der Gobiemo, que

decía desconocer monto del desvío en Gobemación. Descubrían compra de casas
por el autor del desvío millonario. Denunciaban a Byron Banientos por saqueo en

Gobemación. Funcionarios der Gobiemo farsearon decraraciones de probidad.

Del lunes 1 2 al domingo r 8: portillo pedía extender el mandato de Minugua. Nrbus
se desplomaba en Nueva york y morían más de 260 personas. Kabur en manos de
norteamericanos. El FRG pensaba aprobar cinco nuevos impuestos. Er cacif
rechazaba impuestos. se reportaban 20 casos de lavado de dinero. ordenaban la

captura de dos impricados en el desvío de e.90 m¡llones en er Ministerio de

Gobemación. La cámara de comercio exigía cuentas ar Gobierno sobre e.r4 m¡l

millones en impuestos. pretendían coregiar periodistas. vecinos de distintos
municipios pretendían frenar Ia comrpción de gobiemos municipales. Analizaban

alza al salario mínimo en el campo. Había S0 mil enfermos con vtH.
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De lunes l9 hasta domingo 2s: hidroeléctricas creaban «rieqo e(r,lógi(r,» en petén.

Maquilas coreanas querían dejar el país. presidentes discutían futuro de parlacén.

Banientos salfa de Gobemación. Evaluaban cambios en el Gab¡nete. Gil Muñoz
(responsable de desvío en Gobemación) cancelaba cuentas y huía con millones.

Anunciaban reformas a la Ley Antilavado. Guatemala exig ía aclaración a Belice

por campesinos baleados. El FRG aprobó cinco nuevos impuestos que habían sido

adversados por el seclor empresarial. lnauguraban los Juegos centroamericanos

en estadio Mateo Flores. Retrasaban aprobacón del presupuesto del año 2002.

En la semana corta del lunes 26 al üemes 30: empresarios analizaban acciones

contra nuevos impuestos. El delincuente Gil Muñoz se escondía en aldea de sololá
(el hecho fue revelado por la prensa). un directivo del rGSs cobraba a.s00 mil.

Ministerio Público solicitaba antejuicio contra Byron Banientos. Empresa fantasma

reclamaba por el negocio fraudulento de las placas de circulación. El 59% de

empresarios de la cámara de lndustria afirmaba haber hecho despidos en 2001.

8.ll Titulares de noviembre 2001

SOBRE 270 T]TULARES

NACIONALES

GOB]ERNO

POLICIALES

METROPOLIIANOS
INTERNACIONALES

ECONOMIA

DEPORTES

EDUC./CULTURA

TRIVIA

(s.3vü
(29.6 o/o)

(15.2 Vo|

(2.2%)
(14.4 %)

(3.7 %)

(15.e %)

(3.3 Yo)

(6.3 7o)

Fuente: El autor
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8.12.1 «elPeriódjco»: lunes 12 de noviembre 2001

La primera prana de este rotativo que co,espondía a la fecha mencionada,
presentaba cinco titulares. Dos de aguéilos eran sbsorutamente secundarios y
apenas ocupaban -€ntre ambos- una extensión de s¡ete centímetrorcorumna,
ubicándose sobre er margen izquierdo de ra página, exactamente debajo der único
pie de foto, conespondiente a uno de los tres titulares principales.

El más importante de ros titurares ocupaba, en despregado, toda ra franja superior
de la página, efendiéndose sobre una superfcie cte 40 centímetros/corumna.
voceador de ra noricia más importante en aque[a fecha y ocupando ra posición
principal de página, presentaba apenas dos erementos. Er primero: un antetíturo
(JUNTA TNTERVENTORA ENTRE,A |NFORMI; en tanto el segundo y más importante,
el título, con apenas cuatro palabras lo expresaba tocl o; BANco EMzRE}ARTAL *ERA
LTQUTDADO- Nuevamente, se trataba de una información que proven ía de aruvión
informativo, pues había sido antecedida, durante varis semanas, por una rarga
preparación informativa y había generado sufciente expectativa en er púbrico.
El segundo titurar en importancia era, sin duda, er más extenso y visibre; ocupando
extensa franja centrar de ra página, se extendía sobre 63 centímetrovcorumna (er

45o/o de la superficie útir), e integraba tres erementos. Er más importante, una muy
amplia foto con 56 centímetrorcorumna: er primer prano de un niño en condición
patét¡ca' Los otros dos erementos eran un títuro con función dobre (titura y además
encabeza el pie de foto), y un pie, apretado, con 53 palabras. En todo este titular
se está explotando, como factor informativo, el drama humano.

El tercer titurar en importancia ocupaba una franja a pie de página, despregada a
través de cuatro corumnas y con extensión de i g centÍmetros/corumna. únicamente
incluía dos erementos: una foto que exhibe rujosa casa de veraneo y er títuro
SigUiENtE: GERENTE DE GUAIEL EYASOR Y HOMBRE DE BUENA VIDA. ErA OtrA NOtiCiA

de aluvión, referida al por entonces élebre Estuardo Guillermo Del pinal.
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8.21 Liquidación del Banco Empresarial

I ¡o
I

I

Banoo Empfcsaf¡al
JUTITA IT{TERVEIf¡ORA ENTREGA I]IFORME

J

PAGI A T3

sefa liquidado
Sacle niños a )
punlo de moril
ú-vi¡ Mo.&r 6 ún E¡.lo
.l. lds .rú." h iois h !.r.
dló.bsd. h¿e nehó, s. *
cucrtñ hGcÉáltatlo en 6¡
d¡&sÉrb ach¡d¿ r Jo
cüá! cE4¡hl¡& .¡xh t¡..
&ÉtrsdmdÉi¡t,i-
c¡{ñ lal,lfr ¡¡nto cür 0&6
s.b rñc .. vil¿ p.¡¡qri i m
.! H.ddo ¡b ¡ r.¡.to ¡
utr lE it¡l lh h60it¿

PAGTNA 6

tóxlco Hmh:I0
¡o&E Hodra.
Cür ollo so a0mta
al ü lat zmil
PActNA 25

olDrtiüo rsc!üa
qllo oxpo ac¡oncs
de c¡ñlamomo
oslár cll ]iGs0o
PAGrr,ra 4

=Eo

Fuenle: «e/Penódico», lunes 12 de noviembre de 2OOl .
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8.12.2 «Prensa üb¡e»: miércoles 2l de noviembre 2001

Eran dos los titulares principales de portada que compartían la primera plana del
matutino «Prensa Librc» que correspondió ar día mencionado. Entre ambos,

ocupaban el 79% de la superficie uülizable de la página.El21o/odelespacio restante,

desplegado a cinco corumnas en una fanja a pie de pagina, era compartido por
por tres titulares secundarios, uno de los cuales dedicado a presumibles

malversaciones en FoNApAz, otro a reformas en er parraén y er úrtimo (er más
extenso y comprejo), basado en información proven¡ente de Afganistán.

El primero entre ros dos titurares principares ocupaba, en despregado a cinco
columnas, un cintillo en ra parte superior de la página. Referido a una noticia de
anastre o aluvión, ocupando apenas 30 centímetros,/corumna y compuesto por tan

sólo un par de elementos 
-títuro 

y subtíture, tenía ra ventaja de anastrar una

enorme expectativa previa, por referirse a uno de los principales escándalos de
conupción que aquer año protagonizó er Gobierno der FRG: er saqueo de Q.90
millones en el Ministerio de Gobemación y la fuga del principal autot Jarold Gil

Muñoz' En @nsecuencia, er títuro apenas requería de cuatro parabras: FALLTDA

B|iSQUEDA DE GtL. Én tánto que er subtítulo se encargaba de comprementar

adecuadamente, informando: ctJATRo oATEOS rRAS ACUSADO DE DESVIO

M|LLONAR\O, y uN cóMpucE, e z¿ ohs oe Que EsrE DtARtO REVetó et escfiuoeto.
Queda claro que «Prensa Lrbre» manifestaba especiar inteÉs en er asunto.

El segundo t¡tular principal 73 centímetros/columna y constaba de tres elementos
muy bien resaltados: el principal, una foto de so centímetros/columna, tomada en

el congreso de ra Repúbrica y presentando a argunos de ros personajes más
repudiados de aquer momento. Er segundo eremento importante era er títuro, que

exhibía función doble: la titulación del titular en sí y la titulación del pie de foto, y
decía: SUERTE FAvoREcE A REyes tÓpez: ra} coNTRoLAcoMls/ÓN PESQ UISID}RA.

Finalmente, un pie de foto e*enso, compuesto por 73 palabras.
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8.22 Búsqueda infructuosa de Gil Muñoz

uN pER¡oDIsMo Ir'l¡¡i,e ¡otENr¡, HoNRADo y DrcNo
P*tfitsALts*t t¡ !\2O

2

Fallida búsquedade
!y3l1g categltras principalacusado de desvío miilonario, y
compl ice, a 24 días de que este diario reveló el escándalo' j

Gil
un
Pás.3

Rodeado de los di-
pütados Efraln Rios
Montt.Züry Ríos,
Carlos B¡urisra y
forse Arévalo, del
fRC; Anábella de
Leóa de Ia UNgy
lorge M¡rio SaISue-
ro, sd:reErio dei Or-
ganismo LeSlsl¡tivo.
el dipürado oficialis-
ta Carlos Whole¡s
runipula ¡¡ aóEbola
de Ia o¡al sacó Iis
ci¡co pelot¡s con los
nombres pa¡¡ iDt€-
8¡'a¡ la coEjsión
p€squisidor¿ d€l á¡-
tejuicio coat¡¡ el vl.
cepresid€trte, Fra!-
cisco Reyes. Apa-
rentemente, la suer-
te favorcció al vic6
mand¿te¡io, porque

su panido > Pá9.2

GASSARII{.
tAUITIMA
Itl0TlClA

Reformas al Pa¡lacen
I,ortillo y Rodriguez acuerda¡
en Costa Rica impulsár cafi-
brcs€n enr€ reSioml D lJ.iF. tl

Gastan a manos llenas
Docum€ntos de Fo¡uI,3z rcve
lan derroche de foudoi en ges-
rronde crespo y quej ¡ Pis.4

REPORTADA
Düsdclos 4 pcriodis-
1¿s mue¡tuscnA[B¿-
nNtan rDlormaron un
dú anrcs dearaoue
haberdescubi¿rio

base ebá¡dona¿lá
poÍ Tdibátr >Pá9.19

Fuente: «Prensa Lláre». miércoles 21 de nov¡embre de 2OO1
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8.13 Golegiación, deportes, corrupción, f¡estas tradac¡onates
Durante er mes de diciembre de 200'r ros titurares de portacta de ros diarios «p¡ensa
Libre», «sigro veintiuno» y «etperiódia» refejaron ra agenda informativa de un
país preocupado por ra viorencia, ra corupción gubemamentar, er seguimiento de
escándaros como er der robo de Q.g0 miilones en er Ministerio de Gobemación, y,

en cierta medida, ra expectativa rógica de ras festividades tradicionares. Er tema de
la colegiación obrigatoria de ros periodistas estaba nuevamente en discusión púbrica.
Al mismo tiempo, eventos deportivos de c¡erta significación @uparon ras primeras
planas 

-éxito de Guatemara en Juegos centroamer¡canos y coronación de
Municipar oomo campeón derf,rtbor mayor-, acompañados de arguna nota ructuo§a,
como er failecimiento de pedro Jurio García, fundador cre «prensa Libre»
Del sábado lo ar domingo g: ra cris¡s económica se reflejaba en ventas navideñas.
Guatemala obtuvo primer rugar en medalas en ros Juegos centroamerícanos. por
corrupción, fueron intervenidos Dirección de Migración y Aeropuerto. portiilo
denunció ra existencia de «contrapoderes». Rechazaban rey contra ribertad de
expresión' Arévaro Lacs asumía en Gobernación. Empresarios desarro[aban
proyectos para combatír hambruna en Jocotán. euerían vende r er Bana der Ejétcito.
once días después que ra prensa señaró ra presencia de Gir Muñoz en una ardea
de Sololá, llegó el Mp a investigar (ya no pudieron localizarlo).

Entre er runes l0 y er domingo r6: en Berice daban muerte a dos guatemarteco§.
Bajaron los precios de gas propano. persistía ra corrupción en er Micivi. Er Ft,
abogaba por aprobación de cuatro reyes financieras en Guatemara. Er
contrabandista Arfredo Moreno sarió en ribertad, después de cinco años de ércer.
Falleció uno de ros fundadores de «prensa Libre»: er extraord¡nar¡o per¡od¡sta pedro

Julio García' Guatemara perdía riderazgo comerciar en ra región. Despidieron ar
juez Posadas Pichiilá, quién había emitido resoruciones iregares en favor der
banquero Alvarado MacDonard. un ecripse de sor fascinó a ra pobración. como
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cada año, las «Luces Camperc» volvieron a deleitar a los capitalinos.

Desde el lunes 'r7 ar domingo 23: Ministerio púbrico reportaba 60 ñncas invadidas.

Aumentaba la citra de secuestros. una jueza encargada de investigar ar ex ministro
Banientos. subió er sarario Msico en er campo y ra ciudad. Er seclor empresariar
preveía 75 mildespidos porel incremento salariar. sancionaban la rey de coregiación
obligatoria de period¡stas. En panamá se desconocía er paradero der ex presidente

Jorge senano Erías. rntensa crisis sociarobrigó a renunciarar presidente argent¡no
Femando De ra Rúa. ponían en vigencia impuestos sobre bebidas y tabaco.
Del lunes 24 ar runes 3'r de diciembre: Municipar se @ronó campeón der ñitbor
mayor ruego de denotar a cobán rmperiar en apretada finar. La Navidad dejó un
saldo de 20 muertos. Juntas interventoras de ros <«óa¡¿ps gernelos» prantearían

166 demandas contra Arvarado MacDonard. se informaba que er FBr investigaría
ocho asesinatos ocunidos en Guatemala. Repuntaba la violencia. se preveía una
inflación der 6% para er año 2002. portiilo atacaba a empresaríos y opositores.

8.12 Titulares de diciembre 200i
ll !r', ¡ 

-

SOBRE 279 TITULARES

NACIONALES 36 (2.s Vo)
GOBTERNO 60 Q1.s%)
POLICIALES 36 (Z.s o/o)

METROPOLTTANOS 11 (3.s %)
TNTERNACTONALES 27 (s.7 o/o)

ECONOMíA 1e (6.8 %)
DEPORTES 35 (2.5 yo)

EDUC.ICULTURA 17 G.1o/o)
TRIV|A 38 (3.6 Yo)

Fuente: El autor.
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8.13.1 «elPeri6dr'co»: viemes 7 de diciembrc 2fi)l
Tres titulares en c¡ertra medida principares ¡ntegraban ra primera página der rotat¡vo
«elPeriódico» correspondiente ar viernes señalado. También aparecían, en
brevísimo espacio (apenas nueve centímetrorcorumna) otros dos, aparentemente
secundarios, si bien cuando menos uno de ellos (sÁtÁ DEJA EN SUSpEruso rMpuEsro
á t/coREs) hubiera debido coner suerte mejor, sobre todo si se t¡ene en cuenta ra
frivolidad intrascendente expresada en er más extendido de ros princípares.

El titular principar más importante ocupaba, en despregacro, ra franja superior de ra
página. si bien no demasiado extenso (40 centímetros,/corumna), trasradaba una
información importante, para ro cuar hacía uso de un antetíturo con 1o parabras y
un tÍtulo 

"on 
apenas seis. Er primero: DtpurADo CARLOS 

'?7rO¿ERS 
SER4 ELNuEVo

PRESIDENTE DELSEGURO SOC'AT. EI SEgUNdO: PORTILLO DESTITUYEAALVARADO DEL
/GSS. Nuevamente, una noticia de anastre requería pocos erementos de expresión.
El segundo titurar más ¡mportante, aunque sin duda er más resartado, ocupaba una
extensión de 63 centímetros/corumna y estaba compuesto por una grandísima foto
(58 centímetrorcorumna), y un píe de foto con 33 parabras, encabezado por un
título con sólo dos palabras: ieuÉ BoNtTo!La información, patéticamente frívola,
pretendidamente irónica y absorutamente inadecuada para ra primera prana de un
diario serio, daba cuenta de que Arfonso portiilo había inaugurado ra praza de ra

Federación centroamericana, en er Ministerio de Reraciones Exteriores. La ftase
del título señaraba, directamente, hacia un ja,ón chino (primerÍsimo prano en ra

foto(, y er reflejo d6r presidente y er canci[er en un espejo sobre ra pared.

El tercero de ros titurares principares fguraba en un c¡nt¡flo a pie de página,
desplegado sobre cuatro corumnas. ocupando una extensión de 1g centímetros,/
columna, este titurar estaba compuesto por una foto (cinco centímetros/corumna) y
un título que -a pesar de sus escasas siete parabras- resurtaba suficientemente
elocuente: coMtrANCtLLo: uN MÉDlco ?ARA sg MtL HAB]TANTEL.
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PAGINA 4

DTPU?ADO CARI.OS WTI(ITER§ SERA EL ilUN'O PtrESIDFJITE DEL SEGIKO SOGIAL

el r¡od¡
Port¡llo destitu
Aluarudo del I

=5

=q

8.23 Destituyen Presidente del ,Gss

GTINE/MALA
VIERNES 7DE OTCIEMBRE DE 2Oo1 ' AÑo 6. NÓ.1820

deia en

a

PAOINA ]

I

de

eIWTG

PACINA 2

¡Qué bonito!)
El pnsjdo¡te Allonso Por
til,o inaúE8ó áy€¡ lá Plázil
de la f.deración Centro.
árnúidr¡. ul,i.¡dá ér .l
M¡¡iiterio de Rel.cao¡et
Exteriores. El carc¡ller lo
ác6r¡!.4¡ ni..t¡¡. .oe
clá m jañh, ohs.quio de

Gomitancillo: Un
59 mil ha[itantes

Fuente: «e/Peródrbo»r, viernes 7 de dic¡embre de 2001.
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8.13.2 «Prcnsa Ubre»z viernes 14 de diciembre 2OOl

una vez más, dos titulares princ¡pales se extendían por la casi total extensión de la

portada conespondiente al diario «prcnsE Librc» del día mencionado. Entre ambos,

una exten§ón de casi 125 centímetrolcolumna, o sea que ocupaban prácticamente

el 90% de la superfcie útill de la página. El 10% del espacio que restaba -la mitad

de una columna, sobre el margen derecfro inferiorde la página-se había destinado

para difundir dos reducidos titulanes secundarios. uno de ellos se refería a un

fenómeno astronómico (EcrlpsEi Hoy A LAs 1eo2 HRs.). El titular principal de la

fecha reÉría a la muerte de un periodistra notable, y uno de los fundadores originales

de aquel diario: Pedro Julio García. Manzo. Este titular ocupaba una superficie de

60 centímetrolcolumna. se desplegaba a cinco columnas y ocupaba enteramente

la parte superior de la página. Estaba compuesto por cuatro elementos: un título

en letra grande y negra (estilo altas y bajas), desplegado a cuatro columnas; un

subtítulo; una foto personal relativamente grande (10 centímetrolcolumna); y un

breve pie de foto con el nombre del fallecido. El título expresaba «¿euéy'euién?»:

FALIECIÓ PEDRO JIJLIO GARCIA; LUTO EN LA PREA'SA. EI SUbtítUIO, MáS qUE NAdA

CUTT¡CUIAT: COFUNDADOR Y EX DIRECTOR DE PRENSA LIBRE DEJÓ HUELLA EN

PERTODTSMO y GULTURA NACTONALES. La foto, con las característ¡cas indicadas,

databa de 20 años, por lo cual en nada informaba sobre el verdadero aspecto del

protagonista en su última etapa de vida. El pie de foto, incluso redund aba: pEDRo

JULI) GARaÍA, DEsrAcADo tNTELEcruAL.

El otro titular principal, desplegado a cuatro @lumnas, ocupaba una superficie de

62 centímetros/columna y era un poco más complejo en cuanto a sus elementos

constitutivos. un título; una gran foto con otra (pequeña) superpuesta; un pie de

bto para la principal; un pie de foto para la pequeña superpuesta. Referido a sucesos

intemacionales, el título lo explicaba todo: osAMA 8'N LADEN SE JACTA DE ATAQUES

CoNTRA EE.uu. Las fotos y sus pies complementaban, adecuadamente.
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8.24 Falleció el periodista pedro Julio García

fitsAL;en¡ .t ¿ . 20
UN PTRIODISMO INDEPENDIENTE, lIONRADO Y D¡GNO

Fallec¡ó Pedro
JulioGarcía=
luto en la Pr'ensa
Cofundador y ex director de prensa
cn periodismo y cultura nacionales

Libredejó huella
Pá9.2 P.d.o faD C.E ¡, détácad. iñr.r6h¡,1

Respaldo a Solidaridad
Foro Guatema,a s€ unea esfueno
privado para auxiliar a vfctimas de
hámbru¡, y exhorte a acuemar
¡ucha contra Ia pobreza >1,.r:,. \

(

Hoyalasl5fl2Hrs.
Esperado fenóoreno durará
2 horas y35 minutos. L¡
máxlnraperumbra señá e las
16:27hohq>¡,,.

{

4
f

OsamabinLadense iacta de ataques contra EEUU

rntra elPentá.

Fás.3 I

I

r§irñTffrd

Fuente: «Prensa Llóre», viernes 14 de dic¡embre de 2001.
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8.14. Resultados globales

En definitiva, er año 2oo1 se vivió de una manera muy agitada y confrictiva en ros

titulares de primera prana de ros diarios «ptensa Libre», «sigto veintiuno» y
«elPeiódia». La comrpción ofciar, ros escándaros gubemamentiares, ros atropelos
contra el Estado de Derecho, ras bravatas der presidente Arfonso portiilo, ros

desplantes delMcepresidente Reyes López, el deterioro de la situación económica
intema y la imagen extema der país, así como argunos otros aspectos de ramentabre

relevancia, fueron ros temas que prácticamente ac€¡pararon primeras pranas, en
buena medida, respondiendo a ras expectaüvas de una opinión púbrica e><acerbada

por los ex@sos ofciales y una difícil situacíón en el plano económico.

Algunas personaridades acapararon titurares en buena medida. Los nombres: Etraín

Ríos Montt, Presidente der congreso de ra Repúbrica; Arfonso portiilo, presidente

de la República; Francisco Reyes López, Mcepresidente de ra Repúbrica; Lu¡s

RabtÉ, Ministro de comunicaciones; Francisco Arvarado MacDonard, propietario

de los célebres «óancos gemeros»; José Armando Lrort euiteño, presidente

(depuesto y prófugo) del crédito Hipotecario Nacional; Elmer Morales, el corrupto
alcalde de Mixco (depuesto); posadas pichiilá, er juez que pretendió devorver ros

«bancos gemeros» intervenidos a Arvarado MacDonard; er presidente de Estados
Unidos deAmérica, George W. Bush; el tenoísta Osama Bin Laden; el presidente

de la RepúblicaArgentina, Femando De la Rúa, así como algunos otros.
En cuanto a los temas de mayor difusión, ellos fueron, entre muchos, los que se
enumeran a @ntinuación: la alteración de impuestos sobre bebidas en el congreso,
más conocida como «Caso Guategate»; los esúndalos de corrupción en el
Ministerio de Comunicaciones; el ataque de una turba enfurecida, instigada por

Luis Rabbé, contra la sede de «etperiódia»; el incremento del lmpuesto al Valor
Agregado, /vA; el aumento de cargas impositivas y ra creación de nuevos ¡mpuestos;

las protestas a niver nacionar contra ra voracidad fiscar der Gobierno; ras jomadas
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semanales de protesta en el obelisco, denom¡nadas « viernes de Lufo»; ros

ins¡stentes rumores de golpe de Estado; frecuentes injerenc¡as de la embajadora

americana; la paulatina pérdida de popularidad y credibilidad pdel Gobiemo; la

tenible hambruna en chiquimula y la incapacidad oficial para solucionarla o aliviarla;

la destitución de Luis Rabbé; la fuga masiva protagonizada por 78 presos del penal

deAlta Seguridad de Esq¡infla; el escándalo de la Tipogr:afia Nacional; elescándalo

de las placas de circulación; la destrucción de las lones gemelas de Nueva york y

el ataque contra el Pentágono en tAhshington; ra guena de Afganistán; ras

ocupaciones de fincas; bloqueos de caneteras; desvío de e.90 millones en el

Ministerio de Gobemación, con fuga de la cabeza más visible; destituc¡ón de Byron

Barrientos del Ministerio de Gobernación; renuncia del presidente argentino,

Femando De la Rúa (su sucesor, tardó siete días en renunciar); y demás.

En cuanto a titulares anarizados, er resurtado grobar arroja este resurtado:

8.13 Titulares de todo el año 200i

§qBRE 3,247 TTTULARES DE PORTADA
DELANO 2OOI ANALIZADOS

558

747

567

117

359

256

254

147

242

NACIONALES

GOBIERNO

POLICIALES

METROPOLITANOS

INTERNACIONALES

ECONOMh
DEPORTES

EDUC./CULTURA

TRIVIA

(17 .2 Yo)

(23,0 o/o)

(17.5 Vo)

(3.6 o/o)

(11.1 Yo)

(7.9 Vo)

(7.8 %o)

(4.5 yo)

(7.5 o/o)

Fuente: El autor.
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8.14 Tabla estadíst¡ca con todos los t¡tulares del año 2001

TITULARES DE PORTADA DEL EÑO 2OO1
ANALIZADOS

Et 5olo
á7o/o

E 77o/o
Et Bolo

E Bolo

d23o/o
E 71o/o

E4o/o
E t7o/o

ENACIONALES EGOBIERNO trPOLICIALES
tr METROPOUTANOS E INTERNACIONALES T] ECONOMIA
E DEPORTES E EDUC./CULTURA ETRIVIA

*2

I

i

I

I



ENERO: 267 TITULARES FEBRERO: 252 TITULARES

NAGIONALE§NACIONALE§
tl

GOBIERNO

POLICIATES

METROPOLITAI{O§

INTERNACIONALES

EcoNoitfA

65

ít
36

l0

23

(2i.3 %)

(f$.§96)

(s.7 %)

0'9nl
(d7%)

(&6%)

(9.3%)

(3..7 %l

¡L5

47

58

14

19

(17;E96|

(rs.6 96)

(23,%)

(5.5 %l

(7.6:%)

(8.7%)

(2.8 *)
(9,5 %)

(0.3 %)

GOBIERNO

POLICIALES

iIETROPOLITANOS

DEPORTE§

EDUC.'CULTURA

TRIVIA

Z¿

7

?.4

t6

52 121.3%l

32 113.2%l

49 l2O olol

l8 (7.4%l

27 (8.6 %)

26 (1O.7 olrl

e 13.7 %t

s (3.7 %l

27 (11.1 o/ol

DEFORTES

EDUCJCULTURA

TRIVIA

MARZO: 279 TTTULARES

NACIONALES

GOB¡ERNO

POLlCIALES

METROPOLITANOS

INTERNACIONALES

EGONOT¡A

DEPORTES

EDUC.ICULTURA

TRIVIA

ABRIL:2¡tll TITULARES

NACIONALES

GOBlERNO

POLIC¡,ALE§

METROPOLITANOS

INIERNACIONALES

EcoNoirla

DEPORTES

EDUC./CULTURA

TRTVIA

Fuente: El aulor.

8.15 Resumen del año 2001: enero/abrit

ECONOilfA

6:! (nl%l
41 114.1%l

58 (rs.s %)

16 (5.9 96)

21¿ (8 *)
2s (1o.7 %)

9 (3.3 %)

16 (5.e %)

25 (s.2 %)
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8.16 Resumen del año 2001: mayo/agosto

MAYO 279 TITULARES JUNIO:263 TITULARES

NACIOITIALES

GOBIERNO

FOLICIALES

METROPOLITANOS

INTERNACIONALE§

ECONOil¡A

DEPORTES

. EDUCJCULTURA

JULIO:279 T¡TULARES

DEPORTES

EDUC,/CULTURA

TRIVIA

AGOSTO: 279 TITULARES

(r0.8 %)

(25-.5 9ó)

NACIOITIALES

GOBIER].IO

POLIC¡/ALES

ilETROPOLlTANO§

INTERNACIONALES

ECONOilIA

(r{.8 %)

(r6.3%)

l31.2Ucl

(r.s%)

(8.4 %)

(rt"$%)

142%l

(r.§%)

(r1.5 %)

NACIONALE§

GOBIERNO

POLICIALES

[IETROPOLITANOS

IN?ERNACIONALES

ECONOMíA

OEPORTES

EDUCJCULTURA

TRIVIA

(23.3%)

(28.3 %)

{17.2%l

({.s%)

(6.8 %)

(6.8 %)

17.2%l

(3.6 %)

(5.0 0/6)

66

84

28

10

u
2:2

19

11

t8

123.8%l

(«¡.r%)

(ro"0%)

(3.6 %)

(7.8 %)

(7.e %l

(6"0%)

(3.e %)

(6.5 %)

Fuente: El autor.

w

3{l

74

50

4

26

32

2,2

4

lxt,1%l

11.1%l

(9:3 %)

(11.$%l

r.e 16)

(r¿%)

40

u
82

5

22

31

11

4

3t

65

79

I
5

t9

f9

2A

10

14

NACIONALES

GOBIERNO

POLICIALES

UETROPOLITANOS

INTERNACIONALES

E€ONOilfA

DEPORTES

EDUC./CULTURA

TRIVIA



SEPTIEMBREI 270 TITULARES

NACIONALES

GOBlERNO

POLIC]ALES

METROPOLITANOS

INTERNACIONALES

ECONOMIA

DEPORTES

EbUCJCULTURA

NOVIEMBRE: 270 TITULARES

OGTUBRE:27S TITULARES

NACTONALES 37 112.3 
o/.1u

83

23

I
65

14

26

{r¿6%)

(30.7%)

(8.5 16)

13.3 %)

l?419rl
(5.2 %)

ls.6 96)

lNTERNACIONALES

ECONOitIA

DEPORTE§

EDUC./CULfURA

GOBIERNO

POLICIALES

HETROPOUTANO

TRIVI,A

NACIONALES

GOBIERNO

POLICIALES

TIETROPOLITANOS

INTERNACIONALES

ECONOftlÍA

DEPORTES

EDUC.'GULTURA

TRIVIA

o0

giz

I
'5¡0

:l¡t

30

I
8

(23:6%)

(rs.0 961

(3.2 X)

{r9.'l %)

(5lo !ó)i

(r0.8 931

(3.2 9t)

(2.3%)

DICIEMBRE: 279 TITULARES

(e.3 %l

(2e.8%)

116.2 
o/.1

12.2%l

(1*4%l

(3.7 %)

(r5.9 %)

(3.3 %)

(6.3 %)

36

60

36

lt
27

t9

35

17

38

(12.9%l

121.5%l

(r2.s Á)

(s.e %)

(e.7 %)

(6.s %),

(r2.5 %)

(6.1 %)

(13.6 %)

Fuente: El autor
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8.1? Rssumen del año 2001: septiembre/diciembre

NACIONALES 25

GOB'ERI{O SO

POLICIALES 41

iIETROPOLITANOS 8

INTERNACIONALES 39

ECONOMIA IO

DEPORTES 43

EDUCJCULTURA 9

TRtVtA 17



I
APORTE O PROPUESTA PARA

ESTE TRABAJO

El trabajo a que -+n distintos n¡veles- obligó esta tesis, ha permitido anibar a

una serie de conclusiones pÉcticas, no sólo en cuanto esté relac¡onado con qué

son, cómo son y qué significan esas grandes un¡dades informativas de las primeras

planas de los periódicos diarios que, debido a reunir muy especiales características,

pueden ser catalogados no como simplemente «titulares», sino como parte del

nuevo género periodístico que ha sido denominado «titular_noticia».

Entre esas conclusiones finales están, también, las recomendaciones sobre cómo

tendrían que sery de qué maneras deberían ser manejados y desanollados aquellos

«titulares-noticia» a los cuales se pudiera postular como @rcanos a la perfección

o simplemente modélicos. para ello, se deben proponer reglas generales.

9.1 Reglas generates

Todos los géneros periodísticos que hasta el momento se conocen responden a

reglas generales bien claras y definidas. Éstas no sólo se refieren a la esencia de

aquellos géneros (las indicaciones o directivas acerca de cómo debe ser y qué

debe expresar un género determinado), sino, también, a las técnicas de redacción

que deben ser empleadas para escribir los textos corespondientes y las destinadas

a su mejor diagramación, titulación y ubicación en las páginas respectivas.

un ejemplo claro acerca de ello está en aquél que es reconocido como género

periodístico por excelencia: la noticia. De casi todos 
-periodistas 

y comunicadores,
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2ra Frank Fraser B ond, «lnttúueión ar periodismo» (México D.F. Limusa-\A/fley, 1961), pp. 99/.r 00.
215 Frank Fraser Bond, Op. Cit., pp. 99/109.
¡8 Mitchell V. Chamley, « periodismo tnformaf,Vo» (Buenos Aires, Troquel, 197i ), pp. 4S^Bi
217 Carlos Marín, «Manual de periodismo) (Méx¡co D.F., Ed¡torial Grüalbo, 2003), p. 87.

548

principalmente- son bien conocidas las reglas generales que gobieman la praxis

de este género, el cual da justifcación y vida tanto a los periódicos como a los
telenot¡cieros y radioperiodicos con periodicidad cotid¡ana.

Frank Fraser Bond señaraba cuatro factores que determinaban er varor de una

noticia: la oportun¡dad, la proximidad, el tamaño y la importancia2,a. Más adelante,

en el capÍtulo dedicado a como se debe construir una noücia, Fraser Bond explicaba
que aquélla aparecía, una vez impresa, en tres partes bien diferenciadas las unas
de las otras: el encabezado o titular, el primer párafo, el resto de la información2rs.

Por otra parte, el también americano Mitchell v chamrey resumía ras cuaridades

imprescindibles pa¡a una noticia en los puntos que siguen: exactitud, equilibrio,

objetividad, concisión y claridad, prontituda6.

cambiando de nacionaridad, er mexicano carros Marín se refiere a ros erementos
que integran la «nota informativa» (así también denomina a la noticia) de esta
manera: lo) el hecho (¿qué sucedió?); 20) el sujeto (¿quién lo protagonizó?); 30) el
tiempo (¿cuándo sucedió?); 40) el lugar (¿dónde sucedió?); 50) la finatidad (¿por
qué o para qué aconteció?); 60) la forma (¿como sucedió?). En una palabra, un

simple refrito de la «Regla de Oro del period¡smo»2rz.

De la confluencia de todos esos factores o erementos surgieron ras formas más
comunes de redactar y pubricar noticias, como ro ha sido, por ejempro, ra técnica

de la «pirámide invertida», a estas arturas perimida debido al aderanto tecnológico
que ha significado para el periodismo de los últimos veinte años el uso de las
computadoras en ras saras de redacción de ros periódicos impresos, según exprica

en obra reciente el periodista español Álex Grüelmo2ro.



En cualquier caso, er antes tan popurar sistema de ra pirámide invertida parece no
haber sido descartado der todo por la mayoría de ros periodistas contemporáneos,
y en vista de ello, algunos autores tan respetables como Gonzalo Mañín Vivaldi
suelen manifestar opinión fiavonable a ese respecto:

«...No obsfanfe /a tesrs respetabte de Coppte, la pirámide

invertida, el oden descendente, seguirá impenndo como técnica de

redacción de nothias e info¡macione,s en /as que rcsufta obligatorio

decir desde el principio lo más impoftanf¿».ze

En cuanto tiene que ver @n otro autor españor muy conocído en Guatemara, José
Luis Martínez Arbertos, cuando se refere a ra not¡cia y ra manera en que e[a debe
ser manejada por los periodistas, aporta algunos conceptos interesantes.

según ha erplicado: se tendÉ que utirizar parabras ilanas y simpres en giros directos,

teniendo cuidado de manejar ra forma activa de ros vertos. Las frases tendrán que
ser acortadas. Los términos siempre deberán ser exactos y precisos. También se
agregará dinamismo y colorido en los textos, sin caer por ello en ex@sos retóricos.

En todo momento se cuidará de respetar tanto er estiro de redacción como ra

ideología del medio para er cuar se esté trabajando. será aconsejabre incruir en
una redacción periodística erementos der argot, siempre y cuando ros hubiere.
Pero se pondrá especiar atención en eütar tópicos, crichés y fases gastadas.

Además, las opíniones serán por complelo excluidas del textoa.

218 Alex Gr¡elmo, Et estito det periú¡sta(Bogotá. Taurus, 2OO3), p. 32.
21e Gonzalo Martín Mvaldi, Génercs peridfsfioos (Madrid. Editor¡at paraninfo, 199g), p. 376.a Jose Luis MartínezArbertos, curso genenr de redacción periodística lkadnd. Editoriar paraninfo,
2000), pp. 2941295.
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9.2 Reglas para t¡tutares de prensa y t¡tularcs-not¡c¡a

sin entrara discutir ro escaso de ra bibriografía existente sobre tituración de trabajos
periodí$ioos impresos 

-ya sea que ros mivnos se pubriquen en diarios, semanarios
o quincenarios; ya se trate de títuros o titurares; ya se res ubique en primeras pranas
o en páginas inter¡ores-, se debe recomendar aquí unas regras en c¡erta medida
estandarizadas para er tratamiento de esos titurares de portada en ra prensa diaria
que se posturan en esta tesis como nuevo género periodístico.

En la prác{ica, tares recomendac¡ones estarán enfocadas en argunos aspectos
fundamentares, que se resumen de ra siguiente manera: 10) cómo reconocer o
determinar cuando se está, dentro de una primera prana,en pre§enc¡a de un titurar-
not¡c¡a; 20) dado ro anted¡cho, estabrecer er área y extensión dentro de esa primera
plana para ese titurar-not¡cia; 30) qué regras de tituración se habrá de seguir para
desanollar en esa portada der periódico er titurar referido; 40) qué se debeÉ hacer
a efectos de concretar er mejor titurar-noticia que sea posibre considerando ras
circunstancias; 50) qué se debería ev¡tar en ra confección o rearización de ese
titular-noticia; 60) determinar si para ra confección de un titurar-noticia se debe
recunir siempre a unas regras fijas e inflexibres o si, por er contrario, sería más
adecuado dejar un margen razonabre para ra improvisación, para ra reacción ante
situaciones inesperadas o para la búsqueda de innovación.

9.3 Determinar el titular-noticia

El primer paso oonsistirá, siempre, en detectar y locarizar, con ros mínimos márgenes
de error posibres, qué titurares -€ntre todos ros que estén designados para una
portada- podrían ser un titular-noticia en potencia.

En rearidad, ra respuesta a esto no será sencina. En muchas ocasiones, aquelros
titulares con er potencial requerido terminan desterrados de ra primera prana o, si
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permanecen en ella, reducidos a una mínima expresión. y esto sucede a pesar de

que la ¡nformación/base reúne ese potencial teóricamente ideal, conúormado por la

adecuada comb¡nación de importancia e interés para el público lector.

cuando una información que está destinada a primeft¡ plana y que presenta un

potenc¡al muy grande en los dos sentidos mencionados importancia e ¡nterés-
termina fuera de la primera página o, de permanecer en ra misma, se incruye

reducida a una erpresión mínima, podríamos estar en presencia de un titular-noticia

abortado. Y ello sólo se podría explicar por la política editorial o por ciertos intereses

inüsibles que estén influyendo directamente sobre tal decisión de omitir.

Estos casos no son demasiado tecuentes, pero sí ocunen. sin embargo, en

condiciones normales, se sabrá que se está en presencia de un titular-noticia por

los siguientes indicadores: 1o) la información/base es realmente importante o

trascendente; 20) la información/base revestirá interés innegable para una mayoría

del público del medio; 30) la inbrmación/base es de reciente generación (una noticia

completamente nueva), incluyendo lo sorprendente y novedoso como elementoss

principales; 40) la inf¡rmación/base se ha ido desanollando durante varias ediciones

anteriores, y con ésta tendrá una culminación que podría ser tanto la esperada,

como inesperada; 50) toda vez producida la confluencia de tres entre los puntos

anter¡ormente mencionados (tanto la del I o y 20 con el 30; 69¡9 la del 1o y 20 con el

4o), conlar con sufciente cantidad de material verificado, lanto escrito como gráfico,

que perm¡ta no sólo un satisfactorio despliegue en la primera plana (el titular-not¡cia

propiamente dicho) sino, también, un desanollo a tono en páginas interiores (la

noticia, con su respectivo título); 60) la eistencia o inexistencia de otros potenciales

titulares-noticia, teniendo en cuenta que, cuantos más de ellos hubiera disponibles,

se reducirÍa de manera exponencial la posibilidad de brindar al que se está

elaborando toda la extensión y variedad de elementos que sería deseable darle. A

menos titulares-noticia, mayor extensión y mejores elementos para los restantes.
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9.4 Área y ubicación adecuadas al titular-noticia

Una vez ubicado y seleccionado el titular-noticia destínado a una primera plana del

periódico, el sigu¡ente paso consistirá en establecer el área y la extensión precisas

para su inmediata ubicación dentro de la página.

Debe señalarse que el titular-noticia «ideal» o «perfecto» sería únicamente aquél

que ocupase por completo una primera plana, con omisión absoluta de cualquier

otro material {itulares-noticia, ütulares secundarios, publicidad- imaginables, y

con la única excepción, ineludible, del encabezado que caracterice al medio.

sin embargo, los titulares-noticia de tal índole son excepcionales. Debido a ello, el

área o ubicación para un titular-noücia dependerá siempre de ciertos factores que

se deben tomar muy en cuenta. Los principales serán la calidad y cantidad de

olros titulares con los cuales se habÉ de compartir una portada.

En cuanto a «calidad», se tendrá en c{.renta que para la primera plana de un periódico

sólo se puede considerar dos categorías de materiales: 10) titulares-not¡cia; 20)

titulares simples o secundarios.

Las preguntas fundamentales a tal respecto habrán de ser, en consecuencia: 1o)

¿se publicará un único titular-noticia en esa portada? y si hubiera más de uno, 20)

¿de cuántos se estaría hablando? Pero, además, 30) ¿cuántos titulares secundarios

deberían ocupar también espacio en esa misma primera plana?

El factor «cantidad» importa también en grado sumo, tanto en lo refurente a t¡tulares-

noticia, como en cuanto tenga que ver con titulares convencionales (secundarios),

pues en cuanto mayor sea el número de aquéllos con los cuales deba compartirse

la página, decrecerán las posibilidades de alcanzar posic¡onam¡ento excelente en

cuanto tenga que ver con área y extensión.

Ahora bien; suponiendo condic¡ones óptimas, en una primerísima opción el titular-

noticia debería ocupar el espacio conocido como «apertura completa», o sea: toda

la mitad superior de la primera plana (téngase en cuenta que se está hablando de
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tabloides) que va inmediatamente debajo der encabezado, con una extensión que
será superior a la mitad de la superficie utilizable de la página.

una segunda opción consistiría en ocupar ahora una «apertura compartida», si
bien priúlegiada por el hecho de ubicarse a partir de cuando menos las dos terceras
partes de la parte superior izquierda de ra página, con tendencia a extenderse todo
cuanto sea posible hacia el margen inferior de la misma.

En consecuencia; este hipotético titular-noticia estaría ocupando las dos terceras
partes de la superficie útilde la primera plana, siempre a partirdel margen izquierdo
(zona privilegiada por la atención del lector).

9.5 Reglas de titulación más indicadas

El tercer paso consistiÉ en determinar aqueilas regras de tituración que habrán de
seguirse para desanollar en una primera plana los titulares_noticia.

se debe aclarar que tares regras serán excrusivas der género titurar-not¡cia por ra
razón siguiente: que todos ros demás titurares que pudiesen compartir con un titurar
noticia -< más de une seÉn, sencillamente, de carácter secundario.

Esto significa que tales titulares seÉn sometidos a un tratam¡ento acorde con su
carácter de comprementaridad o -si se prefiere utirizar ra jerga periodística- «de
relleno». En vista de e[o, tendÉn ras áreas menos favorecidas de ra portada y su
extensión será forzosamente rimitada. Entones, ros erementos que serán utirizados
para estructurarros estarán siempre en er rímite de ro imprescindibre.

En un primer término, estarán aque[os erementos que sueren ser utirizados para

conformar lo que en algunos países se denomina, ya dentro del titular, el
«encabezado»2l. Éste, que @mo ya lo dice el nombre suele encabezar el texto
informativo, está integrado por tres posibles elementos, los cuales son, mencionados
por orden de su importancia: ro) er títuro propiamente dicho; 2o) er o ros subtíturos;
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30) el «colgado» o antetítulo.

Los tres elemenlos que pueden formar un encabezado de titular son, entonces,

tipográficos. Esto significa que están compuestos únicamente por letras y que, al

ser así y por el hecho de estar destinados a atrapar la atención de los lectores

potenciales, se deben combinar con el máümo acierto posible.

Resulta por demás obvio que la tipografía a ser utilizada debe vaíar -a veoes

notablement+, de uno a otro medio impreso. por regla general, en los últimos

años los periódicos de cierta importancia buscan innovar en tal aspeclo y requieren

de empresas especiarizadas para que, a más de diseñarres todas ras opciones

posibles de portadas y díagramarles por completo las páginas interiores, también

proporcionen tipos de letras que sean únicos y exclusivos para el medio.

Este último aspecto 
-buscar lehas que caractericen un medio en brma exclusiva-

no es nuevo. En i932, un equipo de expertos se encargó de crear un tipo que

distinguiera al « r¡'i'¡aes» de Londres: la letra llamada «rmes New Roman».

se podría optar por crear uno o varios tipos exclusivos para la titulación del periódico

o se podría reonir a los miles de letnas ya existentes en el mercado, y ello dependeÉ

de una política exclusiva del medio. pero no se podrán ignorar algunas reglas

importantes cuando se tiene que ver con encabezados para t¡turares-notic¡a.

comenzando por el eremento de mayor peso e ¡mportancia dentro de cuarquier

encabezado, es decir el título, se requeriÉ de uno (que funcione fjo) o varios (que

sean altemat¡vos) t¡pos de letras, los cuales deberían reunir cuando menos dos

aspec{os esenciales: lo) personalidad, 20) cuerpo o volumen.

La personalidad de la letra está vinculada con el tipo de familia a la que pertenezca.

se podría tomar la clasilicación de Thibadeau, basada en el dibujo del remate de

5il

21 Eltérmino «encabezado» podría confundir. Muchos ro usan para denom¡nar ese área superior
de la primera plana donde figuran er rogotipo con er nombre der per¡ódico, ros espacios raterares
(«orejas») y una línea inf€rior con informac¡ón tal como número de edición, lugar, fecha, etcétera.



cada letra para aceptar siete familias Msicas: lo) Egipcia; 20) palo seco; 30) Romana

antigua; 40) Romana modema; 50) Gótica; 60) Escritura; 70) Fantasía.

Pero también se podría atender a la clasificac¡ón de Maximilien Vox, que se ha

centrado en similifudes «túológir:as» (la similifud de los trazos), y define hs sígu¡entes

familias: 1o)Manuales; 20) Humanos; 30) Garaldos; 40) Reales; So) Didones; 6")

Mecanos; 70) Lineales; 80) lncisos; 90) Escritos. E inclusive hasta se podría acudir

a la clasificación de Giuseppe pelliteri, quien ha contemplado diez grupos basados

en aspectos morfologicos{ecimalesz.

Por encima de todas esas consideraciones, se requiere de los tipos destinados a
títulos dentro de un titular-noticia no sólo una personalidad acusada, sino también

un tamaño resaltable y una corpulencia que sólo pueden aportar las letras en lipo
bold (es deci¡ en negrita). obviamente, el tamaño de la letra dependerá del área

de página que se haya reservado para el t¡tular-noticia, pero se tratará de imprimir

la mayor relevancia posibre, partiendo como mínimo de 20 puntos y ilegando, en

ocasiones especiales (cuando se ocupa portada entera) a g0 o más.

con referencia a los dos elementos secundarios del «encabezado», el subtítulo y
el antetítulo, se tendrá en cuenta que están destinados a complementar el título,

en base a diferentes roles. La función del subtítulo es realirmar los expresado en el

título y aportar nuevos erementos que completen esa información. por su parte, la
función del antetÍturo o colgado cons¡ste en aderantar argún aspecto importante

refurente al título, servir como llamador para la atención del lector (siempre se

ubica en el área superior izquierda) y también ser un complemento.

Tanto el subtítulo mmo er antetíturo deben ser confeccionados utirizando tipos que

complementen visualmente al que fue utilizado para el título. podría tratarse de

2 José Martínez De Sousa, Dicc,bnanb
p.2772.88.

general del Wriodismo (Madrid, Editorial paraninfo, 19g1 ),
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una letra branca (es decir, que no esté en bord) y que sea ar mismo tiempo más
estilizada, menos corpurenta que ra que sirvió para er títuro que se comprementa,

un aspecto que está vinculado con ra extensión de que se pueda disponer.

A mayor extensión y para un títuto con retra grande y corpulenta, funcionaría bien
una más estilizada o «branca». pero, siempre y cuando la extensión sea menor,

sería deseable comprementar er tífulo con un subtítulo impreso en retra gruesa y
destacada (er tíhrro podría ir en esülo de altas y er subtíturo en artas y bajas).

Aunque el encabezado, esa conjunción deseabre de antetíturo, títuro y subtíturo (o

subtítulos, pues a veces er despregado der títuro acepta dos o más) se constituya
en la parte más importante del titurar-noticia, ex¡ste otra que no sóro sirve cre

adecuado compremento sino que, además, es casi tan importante como efia y en
ocasiones [ega a serro más. Este otro eremento e§ una conjunción gÉfico/ripográfica

imprescindible y consiste en ra conjunción de ras fotos con sus pies de texto.
Las fotos que acompañan y complementan un titular-noticia pueden ser una o
más, de acuerdo con ra importancia de ra notícia y ra extensión de que se disponga.
cuando menos en teoría, todos ros fotógrafos de prensa pretenden atenerse a ras

directivas de \ flliam Randolph Hearst, cuando hacía énfasis en que «una buena
foto equivalía a mir parabns». A ningún periodista contemporáneo podría caberre
duda sobre ras parabras de Hearst, pero vardría puntuarizar argo ar re§pecto.

En primer lugar, mil palabras equivalen, en términos de medición actuales, a entre
cinco y seis mil pursaciones o caracteres de texto, vorumen con er cuar se podría

llenar la primera plana de un tabloide acfual.

En segundo ruga¡ pese a ra buena voruntad por actuar de conformidad con ras

direc{ivas de Hearst, no todos ros fotógrafos de prensa serían capaces de tomar,

todo el tiempo, unas fotos equivalentes a mil palabras.

En tercer rugar: Hearst se refería a «todas» ras fotos der periódico, si bien sería
acertado colegir que, tratándose de unas destinadas a primeras pranas y titurares-
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noticia, deberían tener todavía mayor impacto y poder de captac¡ón.

Y en cuarto lugar: que las instrucciones de Hearst, vigentes después de un siglo de

evolución mediáüca y periodística, no tomaban en q¡entra la competencia de medios

tan poderosamente visuales como la televisión o el universo digital.

como consecuencia de todo lo anotado, las fotos destinadas a los titulares-noticia

deberían ser lo suficientemente impresionantes, descriptivas y atractivas como

para que, una vez comb¡nadas con el encabezado y sus respeclivos pies de foto,

alcan@n el mismo efec{o infurmativo que un texto con dos o tres mil palabras.

Es evidente, y las primeras planas de los periódicos dan cuenta de ello, que lograr

lo anteriormente expuesto (un titular-noticia tan excelente que equivalga cuando

menos a dos páginas tabloide llenas con texto) no resultará fácil.

A esto último, se agrega otro aspecto que puede contribuir a debilitar un titular-

noticia: la parquedad, insuficiencia o deficiencia que puedan ser evidentes en el

texto que conesponda al pie de foto. En ocasiones, quienes redactan pies de foto

c¿¡recan de la destreza sufciente para lograr un texto sobresaliente.

Este último aspecto puede parecer secundario y así resulta en la pÉctica. sin
embargo, el pie de una foto debería ser casi tan informativo como aquélla y debe,

al mísmo tiempo, comprementarla de manera perfecta. pero ex¡ste argo más: si

bien el pie debe completar el contenido informativo de la foto y hacerlo sin fsuras,

ambos están destinados a ser complemento y refuezo de los demás elementos

del titular noticia: esto es, lo contenido en el encabezado.

9.6 Elaborar el mejor titular-noticia posibte

Primero, se ha determinado la ex¡stencia de un titular-noticia. Después, se ha

conseguido, dentro de la primera plana, una ubicación y un espacio determinados

para el mismo' Rengrón seguido, se han escogido ros erementos tipográfims y
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gráficos que se deben de integrar dentro del texto de un tilular-notic¡a ¡deal.

Lo que sigue será combinar todos los elementos mencionados, a efecios de dar

forma con ellos al mejor titular-noticia que sea posible. una vez en aquella tarea,

se tratará de que cada uno de los titulares-noticia estructurados para la primera

plana del periódico, haya sido elaborado con la intención de convertirse 
-cada

cual a su turnr- en el mejor de los titulares-noticia posibles.

Evidentemente, el mejor titular-notbia posible sólo puede resultarde una conltuencia

de faclores favorables. El primerc, sería disponer de un mega acontecimiento

infurmativo: una de esas noticias que por su magnitud atrapan el interés superlativo

de la casi totalidad de lectores potenciales. El segundo, disponer de toda la portada

del periódico para ese titular-not¡cia. El tercero, @ntar con información escrita

completísima (de primera agua) y fotos excelentes. El cuarto, @ntar con un titulador

de primera línea para desanollar ese ütular-noticia. El quinto, utilizar de manera

acertada y armónica todos los elementos de tipografra y fotografía pos¡bles.

Por otra parte, se deberá poner el mayor énfasis en la conección de los titulares-

noticia. Demasiadas veces saltan a la vista errores de diversa índole en la titulación

de portada de los periódicos. si es verdad que aquellos errores {el tipo que

fueren-, resultan indeseables para la confección de titulares de prensa normales

o secundarios, habrán de ser absolutamente imperdonables cuando aparezcan en

el área de página destinada a un t¡tular-notic¡a.

Por lo anterion se debeÉ encargar la delicada tarea de revisary conegir los titulares-

noticia a los mejores conectores con que el medio cuente. lncluso, de ser ello

posible, se debería contratar a uno que sea de muy alto nivel <on preferencia un

escritor y erud¡tc-, para que esté dedicado enteramente a ese trabajo.

Pero antes de ser corregidos, los titulares-noticia deben ser redactados. En cuanto

a ello, los medios deberían comprender que siendo la elaboración de titulares-

not¡c¡a una de las tareas más delicadas e importantes en cualquier sala de redacción,
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tamaña responsabilidad debería ser siempre encomendada a los mejores redacdores

con que se cuente; gente altamente preparada para ello y que se dedique de tiempo

completo, por sobre cualquier otra asignación per¡odíst¡ca.

Pero además, resulta a todas luoes necesario que en la redacción de los titulares-

noticia 
-título, antetítulo, subtítulo, pie de fote- paficipen periodistas que tengan

un gran dominio del idioma, al tiempo que conocimientos específicos de titulación
y, antes que nada, de la mejor redacción periodística.

Algunas de las características que debería exhibir siempre la redacción en las
d¡ferentes áreas tipográficas der titurar noticia, serían ras siguientes:

¡ El uso de pánafus breves, mas no telegráficos.

r Empleo de un lenguaje d¡recto y expresivo.

I Escoger siempre palabras que expresen movimiento y acción.

O Usar conecfamente la puntuación, recordando que: la coma, señala

pausa§ breves; el punto y @ma, es para pausas más prolongadas;

los dos puntos, irán después de una o más cláusulas, cuando se

pretende explicar su alcance mediante otras expresiones o cuando

se ha de transcribir, a continuación, alguna cita o referencia; el punto

y aparte, es cuando se llega al final de un pánafo.

o Las comillas son usadas pa,€ rnarcar las citas textuales o las

transcripciones literales. También se pueden utilizar para marcar una

negación irónica, pero este último recurso es inadmisible en titulación.

ase debe eütar el uso de abreüaturas, pues aunque ahonen espacio,

afean el texto y muchas veces no son comprendidas por los lectores.

Las abreviaturas podrán ser aceptabres para cualquier otra actividad

(por ejemplo, la burocracia). En periodismo son inadmisibles.

a Se debe tener especial cuidado con el número y el género de los
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adjetivos, qiando éstos se incluyan en la redacción.

acon referencia al uso conecto de las mayúsculas, se recordará que

se utilizan para los siguientes casos: lo) nombres propios; 20)

§ustant¡vos y adjetivos que formen parte del nombre de una entidad o
institución; 30) nombres y adjetivos que integren el título de una obra,

a menos que éste sea muy largo; 40) palabras que expresen elevada
jerarquía o cargos importantes (optativo de acuerdo con las reglas de

esülo del medio); títulos que precedan un nombre (optativo, de aqrerdo

con las reglas de estilo del medio); 60) nombres divinos; 70) nombre

de toda cosa personifcada; 70) efemérides y festividadesrs.

9.7 Lo que se deberla evitar

En la confección de titulares-noticia se debería erudir, en un primer término, aquella
excesiva concisión que muchas veces se traduce, para textos periodísticos, en un
estilo excesivamente teregráfico. Este concepto se reraciona con er titurar-noticia

considerado globarmente, en ra totaridad de ros erementos que ro compongan: títuro,

subtítulo, antetftulo y foto, acompañada por su respectivo pie.

Pudiera darse el caso de que uno de ros primeros tres erementos -er títuro, er

subtítulo, el antetíturo-, o incrusive ros tres, tomados cada cuar por su rado, pequen
por un exceso de brevedad y pareciesen efectivamente «teregráficos». pero una
vez combinados para conformar er t¡turar-noticia, el conjunto debería transmitir un
mensaje completo, atractivo, verosímil y para nada lacónico.

otro aspecto que se debería evitar es una ausencia de verbos en er títuro. se
puede escribir un antetítulo sin un verbo, pero en er títuro se le debe incruir de

a Femando Pinros, Manuat de estitopenbdfsü'o (Montevideo, círcuro de ra pr.nsa der uruguay,
't980), pp.t1119.
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cualqu¡er manera, por má§ que el exces¡vo tamaño de la letra, aunado con la
restricción del espacio asignado, lo dificulten.

Pero además, y en relación con el verbo a ser utilizado, se debe tomar en cuenta

uno de los más antiguos preceptos de la titulacíón periodística: aquellos verbos

muy @mune§, uülizados en exceso y porello en cierta medida «gastados», deberían

ser sustituidos por otros que sean mucho más fuertes y atractivos.

En mucfias oca§ones, por ejempro, se debeÉ utirizarer verbo «ver», porque encaja
perfectamente con la intención de aquello que se quiere transm¡t¡r con el titular_

noticia. Pero en otras ocasiones, verbos más aconsejables podrían ser «percibir»,

«Captar», «Apreciar» o « presenciar».

otro aspecto que debe ser eütado es una carencia de armonía -o perfecto

complemente entre ros distintos erementos que participen en ra composición der

titular-noticía. A tales efectos se debe considerar tanto al título como el antetítulo,

el subtítulo, la foto y su correspondiente pie, como las diferentes partes de un

exacto rompecabezas, destinadas a ensamblar de una manera impecabre todas
las partes, para conformar una pieza única y sólida.

Será también imprescindible que en la estructuración de un ütular-noticia los distintos

elementos sean manejados con el acierto suficiente como para evitar excesos,

manierismos o recursos de expresión rindantes con ro banoco. Er único entre ros

cinco elementos principales de un titular noticia 
-título, subtítulo, antetítulo, foto y

pie de foto- que parecería carecer de rimitaciones es ra fotografía, pues resurta

deseable que ella exprese en una sora imagen cuanto fuera pos¡bre expresar.

sin embargo, ras fotografías deberán prasmar con tuerza y arracción superrativas

cuanto fuera posible expresar, pero, siempre y cuando se les mantenga dentro de
los límites de ra decencia y er buen gusto. se debe incruir fotos que resurten

impresionantes, por supuesto, mas se deberá evitar las que resulten, además de
impactantes, también chocantes o incluso repugnantes.
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En cuanto a los elementos tipográficos, es decir, aque[os que deberán ser
oportunamente redactados, en primer término debería tomar§e en cuenta una de

las reoomendaciones que diera, más de un siglo atrás, el escritor y periodista cubano

José Martí: «Hay tanto qué deci4 que debe ser dicho con el menor n(tme¡o de
palabns posib/e. Eso sI: que cada patabn ileve ala y cotor». Esto significa, evitar

aquéllos que ssan largos, pesados, descoloridos y carentes de fuerza.

Pero además de ello, siempre que se redacfe alguno de los elementos tipográficos
que constituyen el t¡tular-notic¡a, sería bueno evitar los siguíentes a§pectos:

a Un texto sobrecargado de sustantivos es duro y poco expresivo.

a Un texto sobrecargado de adjetivos se mira poco periodístico.

I Jamás llevarán punto final los títulos, antetítulos o subtítulos.

a Los puntos suspensivos (se usan para dejar en suspenso el ñnal de

una cláusula) no son aconsejables para ninguno de los elementos

t¡pográfi cos del titular-noticia.

lAl usarsignos de intenogación se recordará que, en idioma español,

aquéllos encienan la cráusura. Jamás se res debe uririzar a semejanza

del idioma inglés, es decir, tan sólo cenando la cláusula.

o El uso de signos de admiración será, siempre, de acuerdo a las

reglas establecidas por el idioma español.

o El guión (-), que o bien sirve para señalar un cambio de initerlocutor

en los diálogos, o bien para encenar (como el paréntesis y la coma)

oraciones o palabras intercaladas, jamás se usará en título, antetítulos

o subtítulos. Sólo se utilizará dentro de un pie de foto cuando éste

resulte muy exenso y complejo.

aSe debe evitar las metáforas (sustitución del sentido de una frase,

casi siempre expresada con cierto sentido lírico), tanto en los títulos

como subtítulos, antetítulos y pies de fotos.
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a Eütar s¡empre ra hipérbore, recordando que es una fgura riterararia

y, como tal, antiperiodística (consiste en aumentar o disminui¡ en

ex@so, la verdad de aquello sobre lo cual se escribe).

o Cuando el título tenga dos o más líneas, jamás se cortarán las
palabras al final de una línea.

¡ Cuando una cantidad -sea cual fuere_ comience un título, un

subtítulo, un antetfturo o un pie de foto, siempre se escribiÉ con retras.

Lo mismo se hará cr¡ando con ella se comience cualquier pánafo del
pie de bto del titular-noticia.

¡ En cr¡alesquiera de ros erementos típográficos der titurar-noticia se

evitaÉ la utilización de hipérbaton, figura de sintaxis que cons¡ste en

la alteración der orden gramaticar y rógico de una oración («er azur

cielo» en lugar de «el cielo azul», etcétera).

¡ Se evitará agregar, a los nombres propios extranjeros, cualquier

a@nto que no tengan en su idioma original.

a Se eütará el uso de gerundios, que se pudiera definir como un

empleo del verbo con carácter adverbial (<<mirando», «atacando»,

«escondiendo», etcétera), tanto para redactar los títulos como para

los subtítulos, antetítulos y pies de fotos.

¡ se debe evitar también, en ros erementos tipográñcos der titurar-

not¡cia, elempleo de solecismos (utilizaren la oración o la frase alguna

partícula o palabra inconectamente colocadas. por ejemplo: «cuando

se le preguntó de qué tnbajaba...».

ase debe eludir siempre ra incrusión de otro vicio antiperiodístico, ra
monotonía, en cualquíer texto del titular_noticia. algunos ejemplos de

monotonía son: «/o hizo con sus propras manos»»; «se puso e/
sombrerc en la cabeza»; «entenaron et cadáver de Fulano»ts1 .
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9.8 ¿Reglas fijas o flexibles?

Finalmente, quedaría por determ¡nar si para ra confección de un titurar-not¡c¡a se
debería recunír siempre a unas regras fijas e inirexibres o si, por er contrario, sería
más adecuado dejar un margen razonabre para ra improvisación, para ra reacción
ante situac¡ones ¡nesperadas o para la búsqueda de innovaciones.

En cuanto tiene que ver con ro anter¡or, debería ser utirizada una concepción de
inspiración más que nada edéctica. Esto signÍfica, senciflamente, que mientras
algunas reglas deben mantenerse fijas, en argunas otras se debería dejar er espacio
suficiente @mo para la creatividad o para ir innovando sobre la marcha.

Conclusiones

se deberá tratar de encontrar, en cada circunstancia, ras mndiciones y soruciones
más adecuadas que permitan eraborar er mejor titurar-noticia que sea posibre. sin
embargo, ese logro no dependerá enteramente de quienes estén d¡rectamente
encargados de escribir, diagrama¡ armar y montar ros titurares-noticia, sino que,

en muchas ocasiones, será determinado por ras poríticas y ros intereses (decrarados

u ocultos) del medio informativo de que se trate. La agiridad, ra adaptabiridad y una
interpretrac¡ón ecléctica resultaÉn los mejores elementos de que pueda disponerse,
loda vez que se trate de elaborar un titular-noticia adecuado.

lel Femando Pintos, Manuar de dst¡ro Friodísti@ (Monrevideo, cÍrcuro de ra prensa der uruguay,
1980), pp. 13/3s.
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l0
CONCLUSIONES

GLOBALES

una culminación adecuada para este trabajo académico requiere la exposición de

las conclusiones que ha generado er respectivo proceso de comprobación (o

improbación) de la hipotesis principal, que consistió en postular la existencia de un

nuevo género periodístico, er «titurar-noticia», desarrolado a partir de una

confluencia de elementos y factores que se enumeran a continuación.

Primero: determinados titulares de primera plana de los periódicos. segundo:

titulares de portada publicados en periódicos diarios. Tercero: titulares generados

por nolicias de importancia o interés supedativos. cuarto: titulares ¡ntegrados con

el aporte de variados elementos gráficos y de diagramación. euinto: contenido

informativo suficiente en ros titulares como para que buena parte de ros recfores

(circunstanciales o no) se considere saüsfacforiamente informada y sin la necesidad

imperiosa de pasar a páginas interiores para ampriar Ia información reyendo er

cuerpo principal o desanollo de la noticia.

Las conclusiones genemdas en er curso de este trabajo han sido de dos tipos: 10)

las de índole general; 20) las de índole específica.

10.1 Conclusiones generales

Primera conclusión generar. Gracias a la conceptua rización teórica que se desa-

rrolló, el análisis de los datos obtenidos y el trabajo de campo que se ilevó a cabo

en plazos establecidos, se consiguió demostrar que en determinadas circunstan-

cias y atend¡endo a part¡culares condiciones, los titulares de portada de los perió_
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dicos (casi exclusivamente diarios) se convierten en un nuevo género periodístico,

el «titular-noticia», que es por completo independiente del género noticia.

segunda conclusión general. Que la génesis y desanollo de este novedoso géne-

ro periodístico se ha presentado íntimamente vinculada con Íos cambios evoluti-

vos que han ido experimentando, tanto el periodismo como los medios masivos de

comunicación, durante los últimos 150 años.

Tercera conclusión general. eue la aparición del nuevo género denominado «titu-

lar-noticia» obedece a un proceso evolutivo de gran complejidad y que, en v¡sta de

ello, se puede deducir que el mismo continuará experimentando algunas otras

sensibles transformaciones en un futuro inmediato o cercano.

cuarta conclusión general. eue, de la misma manem que aquella transformación

evolutiva experimentada, en forma paralela y superpuesta, por la comunicación en

sí misma, por el periodismo (en sus diferentes ramas o expresiones) y por los

medios masivos, dio vida al «titular-noticia» como nuevo género periodístico, lo

seguirá haciendo de igual forma con otros nuevos géneros.

Para dar un ejemplo claro al respecto: en este preciso momento, muchos teóricos

del periodismo y la comunicación están considerando, seriamente, que aquellas

infografías que en ocasiones utilizan los periódicos para la ilustración de algunas

noticias, estén evolucionando, ahora mismo, en un nuevo género periodístico.

Quinta conclusión general. La hipótesis que se formuló acerca de la existencia de

un nuevo género periodístico surgido de los titulares de las primeras planas en los

periódicos diarios con formato tabloide ha sido compart¡da, plenamente, por tres

de los cuatro directores de d¡arios guatemaltecos entrevistados a ese respecto.

Los tres directores edÍtoriales que fueron mencionados en primera instancia son:

1o) Gonzalo Manoquín, de «prensa Libre»;20) Guiilermo Fernández, de «srg/o

veintiuno»;30) oscar clemente Marroquín, de «La Hora»». El cuarto entrevistado,

Juan Luis Font, de «erPeiódia», si bien manifestó argunas reservas ar respecto,
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aceptó sin mayores reservas la posibilidad de que ello así fuese.

sexta conclusión general. si toda la teorización acumulada a lo largo del trabajo

no fuese suficiente, bastaría con un análisis riguroso de las imágenes facsimilares

incluidas, donde se hace un recuento de ra evolución de ras primeras planas de los
periódicos impresos y de sus t¡turares de portada, part¡endo de ra «Gazette de
France» (f ffi1) y llegando hasta el año de 2007.

10.2 Conclusiones epecíficas

con el paso de ros años, las técnicas de tituración utirizadas para ros periódicos y

otros medios impresos han experímentado una evolución verdaderamente notable.

como se ha podido apreciar en la exposición anterior, estas técnicas fueron
adquiriendo una complejidad que con los años se hizo cada vez mayor.

Diferentes factores confluyeron para generar ese fenómeno, si bien ros dos
principales fueron, sin duda: io) ra cada vez más aererada sucesión de innovaciones

tecnológicas que, desde unos 230 años a esta parte revolucionaron, de manera

dramática, las formas de producción de los medios impresos; 20) ras profundas

transformaciones que han ido experimentando, durante ese mismo rapso, ras

sociedades más avanzadas der mundo oc¡identar, en buena medida por causa de
la Revolución lndustriar y acontecimientos posteriores vincurados con ra misma,
tales como las grandes Revoluciones Atlánticas de los siglos xvm, xtx y xx; los

drásticos cambios socio-emnómicos del siglo xx; la eclosión de las ideologías

total¡tarias (también en el siglo xx); y otras.

Debido a todo lo anotado, ras transformaciones también alcanzaron durante er

siglo xx, en forma también profunda e irreversibre, a tres actores principales der
proceso de ra comunicación de masas: 10) en un prano generar, a ros púbricos o
auditorios masivos de los medios impresos; 20) en er prano individuar, a todos
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aquellos a quienes se ha señalado en este trabajo co mo «individuos-lecfores»; 30)

conjuntando a los dos anteriores en un plano global, a ese fenómeno que se conoce

bajo el nombre de «opinión pública».

La confluencia de todos los factores menc¡onados y de algunos otros, secundarios

(que no se mencionarán), contribuyó a generar un nuevo género periodístico que

en el presente trabajo se postula bajo la denominación de «titular-noticia».

10.3 Hallazgos en este trabajo

A lo largo del proceso que culminó con la concreción de esta tesis, tanto la inves-

tigación hemerográfica como el trabajo de campo perm¡tieron observar algunos

aspectos poco difundidos, pero de verdadero interés científico.

Primerejemplo. se comprobó que, como regla general y con la salvedad de conta-

das excepciones, aquellas noticias a las cuales se suele denominar como «gran-

des» -ya sea por la extensión en centímetrogcolumna o pulgadas/columna que

pudieran ocupar en una o más páginas; ya fuere por la verdadera importancia o

magnitud del acontecim¡ento que ellas difundan-, no sólo tienden a ocupar posi-

ciones en las portadas de los periódicos sino que, además, en el momento de ser

tituladas reciben un tratam¡ento que está claramente diferenciado respecto del que

suele ser aplicado a las noticias consideradas como de menor relevancia.

segundo ejemplo. También se comprobó que, dentro de un mismo periódico, las

técnicas y estilos en la titulación pueden variar de una edición a otra. Estas varia-

ciones no son de aquellas que se pudieran presentar vinculadas con algún cambio

general de diagramación en el medio, ni con la presencia de una noticia de dimen-

sión inusual. En la práctica, se podría explicar este fenómeno de aparición intermi-

tente --cuyas manifestac¡ones resullan casi siempre imperceptibles para un ojo

no entrenado- por la rotación del personal dedicado a las tareas de titulación o
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por fallas o errores humanos de quienes desanollan de fijo tales labores.

Tercer ejemplo. Se comprobó que, en muchas ocasiones, las noticias que en rea-

lidad son más importantes no ocupan posiciones de portada ni tampoco reciben el

tratamiento que mere@n. En tales casos, lo común es que aquellas noticias ver-

daderamente valiosas sean sustituidas por otras de muy endeble calidad, mucias

veces encuadradas en Ia temática conocida como «de interés humano».

cuarto ejemplo. se comprobó que los titulares de cada medio suelen respoder, por

regla general, a unos moldes preestablecidos y a unas técnicas de titulación que

son, por regla general, puntuales. pero, al mismo tiempo, también fue posible com_

probar que la ubicación de esos mismos titulares, su figuración e importancia den-

tro de cualquier página, así como la complejidad que les fuera asignada, podrían

depender en ocasiones de faclores ajenos a la praxis periodística, tales como la

posición ideológica o los intereses del medio en cuestión.

Quinto ejemplo. se comprobó que siempre y cuando sean cumplidos no algunos,

sino la totalidad de ciertos requisitos previos que se enumeran a continuación: lo)

importancia real de la noticia publicada; 29) verdadero interés en la información,

aunado a la importancia real de la noticia; 30) la importancia asignada por el medio

a aquella misma noticia; 40) la fguracíón y ubicación de aquella noticia en la prime-

ra plana del periódico; 50) la multiplicidad creciente de los elementos utilizados

para la titulación; 6o) la acertada combinación de todos esos elementos menciona_

dos. Entonces, una vez que se hubiere cumplido a cabalidad con todo ello, se

estaría en la presencia de un auténtico «t¡tular-noticia».
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